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G R A M M A T I C A D I S P V T A D A , 
o 

C V R S O L A T I N O , 
C O M E N T A R I O S S O 3 R E E L A R T E N V E V O , 
•En que fe difpuca, refuelve, y declara lo que principalmente 

pertenece ala buena inteligencia de la lengua Latina, 
defde fias primeros rudimentos,haíta los que yí miran 

ala perfección de Syutaxis, y quaotidad. 

S I E T E T O M O S , 
la explkaci í) de Rhctorica, 

D I V Í D E S E E N 
Sieacíoel aííunipto del vltin 
que por cornprobarfe íus modos de perída.dir c<">n lugares 
profanos , y de Eícrkura , fe intitula Rhetorlca Sacra-

Profana : en ella, y en los tomos antecedentes íe tocan 
por conncxion varias noticias, para Cathedra, 

y Pulpito provecTiOÍa'v. 
TÓNLO P R I M E R O . 

SV A V T H O R 
EL'P.U.Fr. GE%ONYMO DE S. JCUSTIN, 
projejjo del Real Mona/hrio de S.mG.eronymo de Granada, 

LeUhr de Tbeologia ,y Macjiro de bjllidiantes en Ju 
Colegio de Guadalupe de la Vntverjidad 

de Salamanca, 
S Á C A L E A L V Z 

Baxo de! patrocinio de la purifsima, y Sacratifsima Madre 
de Dios,yReyna de los Angeles 'María Sandísima de Prado, 

a quien le dedica, y coníagra perlas devotas manos 
de la Qbíervantiísirna Comunidad de 

fu Monaflcrio. 

C O N L I C E N C I A : 
En Salamanca: en la Imprenta de Eugenio Antonio García . 

Año de 17 1 5. r | 0 " | i O l i 9 3 i 
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IpOpsris > AuBorifque Jaadem Jemnes Génfdliüs de Dée3 

in inclylo Salmanticenfis Academia Collegio TeMi<e (vt 
dicunt) Grammatices clafsis moderator fufylongum 

hoc pangebat 

B^IG%AUMA. 

Liim d^daleum intrata efl Creta labor em; 
Orhis j¡g¡ boc miris annm?ieraVit opus., 

Trille Vtjs-fuerat^ núlle me amhagibus anc.eps¿, 
Caliibus obüquis^multífonque domo, 

%t nefeiret^ ei quije committeretyinde. 
Jre/braSfpo/íiíi multiplicante dolos. 

fDiri rPá/iphacs dpmus bac b abit acida partus^.,. 
SemiboPiJque ̂ iri^femiyirique hoYis*. 

lude fubimpiexos qú degenere recejfus^ 
Vt labyrinthus tbi ^/¿c íabw intus erat, 

Hnus^ &ipfe mtasfirlpms alimineprimo^¿ 
Impunis flpxas itque^ redil que. 1>ias., 

Tecla/¡ibit Thefeus^filp ducente^ dolo/a9 ,, 
Et YiEíor mon/iri ccedebijirmis abit. 

Jsisraün Creta IdbytMthus 5 eumque refohit t 
SertepoteMsTTkefemrarieregente gradas,... 

Quis neget innmieres Jabyrmtbos effl' I^atino>¿i 

Qñod i2f/lIIieronjmi9 .qua dacmit/ilá 5 fequaris% 

Fas crii?l>t:f}úzídes cxberiare frequens, , 
Sic lavyriníhdtti quicumqu^ lateniíádmjhis 

Sterinrepio?>j?ra W/¿ 3 bocáucey caipe/Ptarth: 

A. 
K'MtttS 



% EL CELESTE PARAÍSO 
DE LAS DELICIAS DE DIOS, 

JARDÍN A M E N O D E L SOBE, 
áoídc á inHuxos de la gracia nució 

[EKANO E S P O S O , 
la encarnada -floc del 

X)ivino Ucrbo, tierra Santa , 6 Santo cielo de Alaría 
Sandísima de Prado. 

Donde (piadofífsima Madre) puede el corazón RpügHi.ka. 
humano dar mas fe g uro buelo que á vueílro ant. lib. 17. 
Thronoí N o faltó quien dixeíle que tenia cap. 14. 
alas el alma : Solitum dtcere ¿iLúatn ejje 
a»imam%á\cho que fe celebra de Zoroaüres: 
íkvcnle de racionales aias íiis poecncias. 
Quicbraufe las alas del alma , anadia eile 

fahío, quando folo íe ocupa en medicar lo terreo: Ityal&guntuj*. 
ñutem &¡<s,vhiinclindtio vegetalu notar* intenditur ad cor^* 
pora pubérnanda.i"oda lo que no es mirar el cielo, íine parar-
fe íolo en Jo terreo, y material, no es proprio buelo de la ra
zón; ni puede tener muy follas fus alas racionales , quando no 
acierta el alma á levantar í'u buelo de la tierra. Franguntur 
•áU'. Para coníbiidar ellas alas dava el Gentil vn remedio: 
Reflcipojfe purdocuii confracvAs rf/¿/,qucera guflar -de las 
aguas de aquellos quatro rios del Para) ío : Si ex//¿antis qua -
tuor ,quibus ps.rj.dijj'us Dsi irrigatur, bauferimm nobis/kiv-
tares aqu.a$. ^ois parayío de Dios , Virgen purifsima , rerciH-
¿ado á isifluxos de la gracia , y donde á esíuercos de la omni
potencia íe plantó el divino árbol de la vida : Lignum 
etiam vita in medioparsdi/i : luego á vueíiras celettes aguas 
fe deben dirigir las racionales plumas , las alas del afecto , y 
diícurfo, donde hallen mas íegtiro remedio los quebrantos de 
la razón, ó los deslizes de la voluntad. Franguntur ala. Refi-
cip(bfeperdoemt: Halla fu enmienda el yerro, y fu alivio el 
quebranto en las celeües aguas de eííe Paraiío : Si ex fiucntis 
quatuor^ quibusparádi/fuj Dsi irrigatur\bmferimus nobisfa-
lutares aquss. 

Eíto es volar , Señora , a vueílro Throno , y tfío es fía 
«uda velar al cielo. A celartd*. Llamafeel cielo cielo, dizen 

Jf*. * 
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Malach. 
v. v 

algunos, porque oculta; efloes , porque parece oculta en ÍH 
Dios *. pues como no ha de fer cielo vueftro vientre virgíneo, 
donde fe oculta vn Dios humanado? Cielo nías hcnnoío que 
el mifmo cielo. Cielo donde fa'ió aquel Sol hermofo,qnc para 
volar á el le viílio de alas él divino amor ; Sol iu/litid,Janitas. 
inpennis ñus.. 

Cant.R.LX^. Son las alas del amor alas de fuego : Larxpades eius lam. 
apud Ger- pades ignis \ los íetenta : Ala eius alce igriís. Foimanfe las 
vant, ̂ piciit. a j a s ^ e p | u m a s q u e fien>prc fvmbólizáron á la fabiduria : mi-
; ra el fuego por propno centro la vezandad del cielo como lu-

gar mas alto , y miniílrale el amor á la fabiduna el ruego por 
materia.de fus plnmas^ara que lepa dirigir íus alas., para que 
íea fu buelo al cíelo á es hiéreos de aquel, luego íagrado : A la, 
eius aLt ignis. Al alto cielo , pues , de Maria debe dirigir fu 

Ipfalm.. buelo la humana iabiduria, á iínitacion: de aquella íabiduria 
increada , á quien, para que volaífe á cielo tan divino adorna 
de ala? el amor• fobera.no•: S.-mitas inf¿nnis eius-. 

Año i . v. 3. Forma el Efpiritü. Santo de las lenguas plumas :; hlnguA-
mea calamusfcrib¿e,quc d.ezia el Pro.pheta R,ev.Por eüb quan-
do baxofobre ¡os Apollóles fe baxavaen forma de lenguas:, 
App&rtierynt. Mis áifpertita lingua : pero, lenguas de fuego. 
tnyíteriofOj para darles á entender ,.que las. palabras que h.u-
vieíTe de articular fu labio avian de fer ulurnas , con,que va* 
la fíen las almas, al cielo: d'Jfpertba lingua tanquam. ignis.*De{!-.. 
te fuego fagrado, en que baxb el Eípiritu Divino , hizo la. díf-
creciosa curiofa, empteOa , diziendo produxeron aquellas lla
mas en las. almas. vínolas primaveras.. Afsi alas lenguas de 
fuego pyío. elle Lema bien myfteriofo wtpratA vir-efeaní:. 
íirve de que florezcan los racionales prad.os,y" canto deíte m.o,-
do fus conceptos: 

Quien agoílar pretende 
De vna gentil ribera. 
L a freíeura , y verdor,fuego derrama:. 
Mascón aquede que en gioriofallama. 
Con ímpetu d^fciende 
lpe OLra mas aitaefphera, 
Dios haze vna gallarda primavera; 

l'or* 
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Lúea* 

Porque es de amor , que qiiando mas enciende 
Los corazones > mas los refrigera: 
Y afsi produce flores 
De Charifmas virtudes, y favores. 

Deltas fagradas flores, Virgen purifsima, quedó hecho 
cclefiiai Prado vuefira dichcfa alma , quando baxó fobre vos 
aquella llama divina : Spiritus Sancius Jupcrvcniet in te, tien
do el myflerio de la Encarnación , donde os merecifteis elo
giar Prado, fertilizado por can divino fuego : vt prata viref- Ecdcf. in, 
cant, íiendo tan fagradas llamas aguas myfteriofas, con que hymnoPíalm 
aquella viva fuente del Efpiritu Santo, fertilizó efle Santo Pa
ra !í o :.F;J/>IS vivus", ignis, cbaritas : Fluminis ímpetus Uti/icat 
civitatcm .Da. Pues íi á esfuerzos fagrados de tan aclivas lla
mas fe purifican las lenguas: 'dtjVertftfk lingu<t tanquam ignis, 
quedando hechas a lo divino pítimas : Lingua mea calatfitt'Sy 
aeííe Divino Prado , ó Paralíohermofo rinda plumas, y len-
guasel humano ingenio , donde fanen las alas deidifeurfo á 
tan cele-flxs aguas, ó a tan celefte fuego : Vt y rata, virejeant* 
Rejici pojfe perdocuit ccp.fr aBas a¡as._ Ecclcf. in ofc 

Pluma admirable del Efpiritu Santo celébrala Santa fir.P.N. H*** 
Iglefia. Ja Lengua de Geronymo : Lingua iua caíarnus Spiritus ron» 
Sancli, cantándole por elogio íer el Máximo rio del Paraifo: 
Hispriwzis colliíur quatuor amniutn , quos nobis trihuit fons. 
paraáijjeus. Como fe nos enlazan los myíterios en admirable 
connexion de aíTumptos? Rio del Paraifo Geronymo , que 
íbltando aquel fuerte Ímpetu de las corrientes de fu eioquen-. 
cia contra aquel blasfemó Heibidio, defendió la perpetua vi r 
ginal pureza del Paraifo de :Dios -Mafia. Era fu lengua pluma, 
del Eípiricu Santo ,,que animada en incendios de tan divino 
fuego,, defendía la flor de tari celefte Prado : vt. prata viref-
cant. Horrores boflezava el tenebrofb abifmó por el irsfeíiz\ 
labio del Her.eíiarcha , í-in que pudiefle ajar la Angular pureza. 
deíta admirable roía , porque íolo íirvieron los heréticosío-
plos de avivar aque 1 fuego íoberano, que en la lengua de Ge
ronymo confervaba el Efpiritu Divino -.Lingua iua calamus, 
Spiritus,SanBi , dj excitar las corrientes de efle Máximo rio. 
niyfieriofo, que pufo Dios por defenfa de can ianto.admirable. 
l^araUo: para.que. en.corjde.nt.es de llamas , ó en. incendios de, 

• • aguas, 
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agtias'igtieas fe defatáfis (a facunda lengua, qae convertida cía 
myftica pluma, donde fe recopilaron todas las plumas fagra-
das, en remontados buelos de fa eloquencla volaífe ppr todo 
el Orbe la celeftial pureza de María. Efta es aquella milagrofa 
Miiger, á quien el cielo le dio dos alas , para que fueífe a la 
Soledad, donde fe viefle libre del infernal dragón : data fu nt 
mulkriaU dua , vt volaret in deferí um. A l dcíierto de Gero -

Ápocah i i . nymo , donde fue my ñica, pied ra , que con el dedo de Dios 
tocada fe defató. en raudales de eloquencia. Afsi la Igleíia en 
•fu oficio : OJapisinclytedefertiyquiDei dígito tafíusomnige-
nisfcientiarumjü¿¿iibas manas. Dedo de la divina mano es 
atributo proprio del Efpiritu Santo : dígitas paterna dextera, 
pues eite.es el que tocó.áGcronymo , depofitando en fu len-

- ' . e . gua, ó llamas de eloquencia íagrada , ó aguas de celeftial fa-
liviano Pen- "launa.: Ltngua tua calamus Sptntu Sanen, para que , o cor-
teeoítes. ; riendo ímpetuof© rio de eloquencia defendicííe aquel Santo 

-Paraifo.: b íoltando volcanes del amor divino defeudieíle la 
:fior de aquél celeíte Prado , que allá en aquel defierto, de la 
eloquente lengua del Máximo Dodor halló formadas alas de 
fufeguridad : Vi velaret in defsrtum* Lapis inclyte deferí!: 

kCalamuí Spiritus Saneli^vtprata virefeant. 
Afsi. con fagro Geronymo., Uirgen purifslma , á vueftras 

.araslascopiofas corrientes de fu faber, como myftico rio del 
.Paraifo, los activos incendios de fu erudición , como inftru-
mento del Efpiritu Santo , para que los volcanes delabifmo 
no pudieííen ajar Prado tan hermofo , preparando en vueftra 
defenfa , y dedicando á vueftra alabanca fu erudición , fu elo -
qnenda, íus incendios , fu lengua, fu pluma. De aquí es que 
los hijos de.Geronymo, como por paternal precepto miraron 
fiempre la alabanca, y cuito de efle celefte , íoberano Prado. 
Teftigo es aquella incenfante fervoroíifsiraa devoción con 
que ella Qbfervanrifsima Comunidad ha tantos años que 

-confagró fus lenguas á rendiros encomios, y alabanzas : aquel 
infatigable cuidado en vueftro cuito , aquella incanVablc con
tinua iólicitud, con que fus atc¿tuoíos corazones , reípirando 
piedades fervorofas,con filial veneración fe ofrecen á vueftras 
aras , fiendo mas los encomios amorofos , que fus devotos 
pechos diíimulan, que los antiguos elogios en que fus lenguas 

ex-
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exclaman. Por medio, piies, de tan devotas lenguas , dedica
das á vucflras alabanzas, os confagra mi tibieza,Señora, eílos 
rofeos borrones de mi ignorante pluma , porque tocándome 
en íuertefer hijo de aquel Máximo G e r o n y m o , á donde fe 
debía dirigir el torpe buelo de mi cortedad , fino es a eíTe ce-
kftc Paraifo,donde guftando vueftras foberanas aguas,cobren 
aliento Jas racionales plumas?- Reficipof*perdocuit confrattas 
alasji wfittentlbusquatuor, quibusparadifus Da irrigaturj, 

Jjaujertrmis nobis Jatufares aquas. Eí'pero reeibireis Señora' 
cíla corta aferra, no porque mi tibieza la ¿CÚICÍL , fi por vueí-
tra F¿miüa , que os la confagra : y cfpcro juntamente en vuef-
tro piadoío Throno, á donde toda el alma confegre , hallará 
por el n'cdiodc vucílrainterccfsion- acierto en fus difcíwfoS 
mi entendimiento,}' en fus yerros enmienda mi voluntad/ 
cjue á influxos de vueUro patrocinio acierte á fer Sif, 
vueftro fiervo. Ora pro me Matcr purijsima. .. 

B . ÍD. Joannis de (Dco fiipra laúdate • 

A C Í I O S T I C H I S . 

'•nerte pedem Dríades, & vos Heliconia turb > 
p^ura Medufaei qux cernitis ardua fonti oo 
lüuius & incolitis lymphás , & amcena viret > 
>-< lie ego fum^veflro vellem qui numine ,• verf < 
Wgregium cantare virum: quem livide Doe o 
Modere nefeires, tererés licet omnia íafí < 
Cqui , cultiloqui cürn üs notiísimus- ori ^ 
fo l i a r es monitis,quibus ipfa volümina pclle ¿i 
Kmnis cocelebrent teq>&'-ttia (cripta Magiftr >«̂  
^unere-prp tanto fi ímttibi prarmia -carme % 
Gumía oul noftro confers adhibexida .thcatr O 

l n ¡ <$ 



In laudem Ht.P.Fr.tiieronymi a S.AuguflinoJ}^ D.Vincenttm 
a Jurado Cav atiero,in Salmantina Academia Sacra TbeologU 

profefTar y& pro oVtinendis Cathedris decertator 
•prafenj cecinit 

ETIG^AMMA. 

J h calamum admo"tii^ 'tieftras^ Hiercnymejaudes 
TolUre.y nec/at'is; fortius tirget amor, 

Scripjifti librumproprio tielApolline digmtm: 
Carmina quid mirum $met Apollo ¡ua> 

TZunc iterum repetís, magmque labore labor em, 
JLatius illuftrctns dogmata Grammatic*. 

Infolrtam.y celjamque Tviam^ quá nemo petiYit 
HaBenus^ ingrederis,pavjas iterque ntitiutn» 

Mtholáns letiibusjuh fyderafcanderepemú$> 
Atque AquilíZ ignota^ niterts iré "tita. 

GrammaticiJdeant cuncíi 5 te iuj]a docente* 
. Grammaticdpotlor de in erit ifte líber. 

Qui "tioíet ad Mujas facikm ¡mtingere metamy 

Hac iter ¿y?, pergat*) per legar i/I tul bptm 
Spirat ubique melos tua^proh\ Hieronyme lingua, 

Cecropijs {ñurumí) dulciorillafdtiis. 
Arguis, arguté pro pone ns^ atquerejútiens 

Singuh pr4clara , nunc methodoque nolia. 
Grammatica abftrufaspotwfti no/cere caufas, 

F(züxq¡ae exponens , eccine profpereris. 
(palladas "timbrategat lauro 'Varna/ule cinllum, 

Áurea te íemper rPalladis timbra tevat. 
A pro-



rJproháctoñ> y cen fura del % T. M* Fr. Isíamel dé 
Oropefa ,profejfi del Monafierio de Santa Catbalina 

¿z'Xala)Pera>y Cathedratico de (Prbna en el Colecto 
de Guadalupe de Salamanca» 

Bedeciendo al mandato de iiueítro Rmo. 
Padre , ei Maeuro Fr. Juan de Cazcres., 
Calificador de la Suprema , y General 
Inquificion,y fegundavcz General de la 
Orden de N . P . San Geronymo , leí vn 
libro, cuyo titulo es : Grammatica difpu-
tada, tomo primero, compuefto por el P . 

Fr. Geronymo de San Aguítin , proreíío de nuettro Real 
Monafierio de S. Geronymo de Granada , Le&or de Theo-
logia ,y Maeflro de Eítudiantes eneue Colegio de nueftra 
Señora de Guadalupe , y aunque p.o deben los domeííicos 
alabar a los fuyos , porque los loores, y alabanzas las han de 
dar los eflraños : Laudct te alienus, no puedo por menos de 
Iníinuar la humildad del Auihor , que Tiendo tan conocido 
por fus grandes prendas , afsi en lo Expoiitivo , como en lo 
Eícolauico , y en otros géneros de letras , no fe dcfdeña en p.H'er.'Epiíl. 
dedicarle a enfeñar , y diiputar aííurnptos Grammaticales; a d Lstam, 
pero qué mucho, fi es hijo de Geronymo , y Geronymo ais! 
lo enfeña? Nec erubefest (dize el Máximo de lalg'eua, eícd~ 
viendo á Leta) vir doBus id faceré:: quodfecit Ar'¡.fíateles in 

"Phüippi filio , vt ipfe librariorum vtilitate initia íraderet 
literarum. Y con razón , porque fíendo la Grammaúoa el 
arte de hablar bien , y arte que enfsña la Latinidad , que es 
fundamento para faber las divinas letras , ao fe debe ceaer en 
menos el hombre docto , y erudito por eníeínr , y diiputar. 
preceptos de Grammatica, y de cloquenda , pues con ellos 
fe llegan á faber los preceptos , y ley es divinas , motivo que 
parece tuvo Moyfes , para íeñalar fugetos en el pueblo de 
Dios, que enfeñafien las reglas del bien hablar , corno auto 
curíivas á la buena inteligencia de las fagradas letras -.Moyfes E>. _ Aug. de 
(dize S. Aguftin) in populo Dei confiituit , qui docendit Uteris Civit.DeUib. 
ír*effenftH?i appeíht Ssripura Graramato- Ifagoges ; qui •"?• 5?* 



elogí 
das 
human; 

Latine Mcipofunt Uttramm inductores , vel introductor g^ 
eo quod eas indueant ,ve¿ introducán!; in corda di/centiam^ 
Pues á.la inteligencia de eftas deben fubminiítrar eloquen-
cía, y letras humanas» que por elfo la Igteíia cantaefpecial 

ío ánucílro Patriarcha Geronymo,que confusdeívela-
táreas llegó á hazer fe fujetaíTen eloquencia , y letras, 

.íanas ala clara inteligencia délas Efcritnras Sagradas, 
Icclefia in Artes-ingenuas, quas eum Immana eloquentia coniunxerasx, 

offic P. N . ancilLu divinóJapientiae^confütuijii. 
Hiei-onymi. En quanto á la materia del libro, que he Icido vna , y 

dos vezes con cuidado , no hallo cofa digna de cenfurar , fi 
muchas, y muy dignas de aplaudir. Es dulze en fu cloqueo-
cía, exquifito en fu elegancia, fubtil en fu difeurrir , eficaz en, 
el probar íus Grammaticas conclusiones con diverías razo
nes, y authoridades. Perfuade con tan varia erudición , que 
en hermofo Rhetorico éngaze de varias artes , y ciencias, 
junta vn víftofo agregado de noticias. Pucdefe ckzir de cita 
obra lo que dixo de otro-Plinio, eícriviendo a Máximo : Efi 

Ma-Epift.zo. opuspulchrum rvalidum ; aejtsblime, •yarium , elegans ->fpa-
ad Máximum., tiojam etiam>&* cum magna laude dijJiifamJL'¡> fu aflumpto 

dar preceptos Grammaticales , diputándolos , y reducién
dolos áfus primeros principios , donde con folidez quedan 
probados, con eftraña inventiva de difeurfos. Halla en ellos 
la admiración aquel vMateriam fuperavat opusyc\uo. excede 
a lo pequen© del objeto lo grande , y elevado del difeurfo.. 
Logrará con ellos la difereccion vn eítimable theforo de no
ticias,, que le firvan de adorno para otras ciencias,merecien-
dofe por efío aquel Angular elogio , con que aplaudió á las; 

ekejauj.de ff> obras de Arifloteles Tuiio i Ex eiusferiptis. cum omnis doc~ 
mhus, trina liberal!sr omnis hifioria , omnis jermo elegansfurnipQ' 

tefiytum vartetas efi tanta artium , vt nemo fine eo. inftru-
mentó ad vllam rem illufiriorém.fatisornatus accederépofsit 
Por. eílo, y por quanto no contiene cofa contra nueftra San
ta Fe , y pureza de nueítras buenas coftumbres juzgo fe le 
debe dar la licencia que pide, para que falga á luz obra tan; 
provechofa.. Afsi lo fiento, falvo, &c. En efte Colegio de N -
Señora de Guadalupe de Salamanca á ocho dias del mes de 
Septiembre ¿e mi) íetecientos y catorze años. 

!>., Manuel de Oropefa. 
1 J tí-
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L I C E N C I A D E L A O R D E N . 
OS el M . Fr. Juan de Cazeres, Califi

cador de la Suprema, y General In-
quificion, y General de la Orden de 

Tsí. p. San Geronymo , por lo que a Nos toca 
damos licencia al P. M . Fr. Geronymo de San 
Agüitan, Monge profeífo de nueftro Real M o -
nafterio de San Geronymo de Granada,y Lec
tor de Theologia de nueir.ro Colegio de nuef-
fcra Señora de Guadalupe de la Vniveríidad de 
Salamanca, para que precediendo las licencias 
que fe requieren,y guardando en todo los eí-
tatutos Pontificios, y Regios que en la impref-
íion de libros fe deben guardar , pueda impri
mir Vn libro que ha compuefto,cuyo titulo esi 
Grammatica dijputada , atento que de orden 
íiueftra le ha vil to, y aprobado el P. M.Fr*Ma-
nuelde Oropefa, Cathedratico de Prima d@ 
dicho nueit.ro Colegio de N . Señora de Gua
dalupe de Salamanca.En teftimonio de lo qual 
mandamos dár,y dimos las prefentes, firmadas 
de nueiT.ro nombre, felladas con nueftro fello, 
y refrendadas denueftro Secretario. Dadas en 
nueílro Monafterio de S. Geronymo de Jefas 
de Avi la , en doze dias d el mes de Septiembre 
de mil fetecientos v catorze años. 
Fr. Juan de Cazeres "" P. M. DE N.Rmo. P. Gen. 
General de S. Geronymo Ft\Jofeph del G& tngp, 

T Í 1 Sec, Gen» 
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Pim. lib, 
Epiíl.4. 

Man-tifon, 
éJog-. Mir, 

aprobación de el (R^t 'P. M. Manuel Genérelo y 
B/pinola, de el Sagrado Orden de T adres Clérigos ^ 
fiares Menor es ¡JLeñor jubilado, tres Vezgs Trepo/itq 
defy Colegio de San Carlos de e/la Ciudad , Vtfttador 
áe furft¿ligtonyy deslóeles TroVincial de las dos Caf-

tillas,y Jragúirrde elClmflrode cfia UniVcr/idad,. 
(Doñor Theologo^y Cathedrático de/pues de oirás 

muchas de la de Santo Tbomas en ella». 

_-dtn dé el íeñor D . Fernando de Herrera», 
Piovííbr,y Vicario General de cfte Ob Upa
do ,.por el Uuftnlsimo Señor Don Silveftr 
García de Eícalona , de el Cor.ícjp de.fi 
Mageftad1, y Obiípo- de Salamanca , Ccc: 
Llego áoaiS' manos , y á mi e filmación vn 
libro-, cuyo argamento es : Grairsm.itica 

dííputada, ó curio Latino, Comentarios fobre el arte nu^vo, ; 

eftudioía tarca de e! Rmo» P . M . Fr. Geronymo de S. AL;uí-
tín, de el Orden de. San Geronymo. Lcüe defeofo de íaber 11 
podían añadir algo ios afleos cukladoíbs de la pluma a! na-
rural ingenio de el Anchor, cuyas prendas le han merecido en 
Salamanca (donde aun- lo máximo abulta poco) con la co* 
nuin admiración el niasplauflble ícquiro.Pcro ni el aver ha
llado enefteafan apreciabíe dcíuefludio todo el Heno que 
celebro -P linio en -otro trabajo :hoc opas pulebrum, validu/fíj 
fublhrte.t <&arium,..elegansy & purum: fue bañante á que* no le 
acabaííe de.leer el defeo niifmo que le empezó á reciürar. 
Debió dé encenclerís en los aciertos,y erudición de eíta obra, 
corno e-n las de Mirandulano lafedde M'antiíano íu amigo, 
apropióme fus palabras; pues ni le cedo en la amiítad , ni de? 
mt concederle exceflbs a la razón. Legi tanta animi volúnta
te•, quanta, lucukntiafplendet, quanto • amare eius. Authorem 
projecuius jum : fedeum legenda , durn cupiofeíare yf/vw, 
JitU altera crefcity defiderium ^fciltcet videndi reliqm^m. 

Bien se que elle deíeo,que puedo llamar impaciencia, 
de que fe iuccrefe d^ícipula deja, doctrina de el Author la co

mún 
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rmín vtllíclacl fe convence cu los efcrupulos de Quint"ilu!io,f • 
Cñ vna difercta máxima,de el Philoíopho , queieñalaron vn 
cuidado a cada ingenio; porque no hallaron ingenio que baf-
tafle a dos cuidados : ingenium nondebet duabus curispar.ti' 
ri, Debieron de repartirle los talentos en fu edad con mano 
mas sbarienca, que la que doto al Rmo. P. M . de aquella fa
cilidad ihgenfofa, con que fe compite á fi propiio en las dos 
•Gachedras Eftolaftica, y Sagrada, como otro Aod , quivtra-
que mami pro dextera vtebatur. O haria precifa la limitación 
de empleos el ocio de aquel figlo , á quien no conoce el íera
biante el Auchor de eíte tratado. De otro Mbiígé ha'olava 
Sulpicio , y quien conocieífe al nueítro , podrá juzgar fi fue 
profecía de fu aplicación el elogio : Totusfemper tn leciione, 
tvim in tibYtsi non dieron nocie requiefcens,aut legis aliquod 
femper^aut firibh. A lómenos yo no ignoro que en el prin
cipio de íus tundios ¡legando á prudente temor de el que-
br, Uito de fu <AH:d el afen de íu aplicación , fue precifo man-
dai le que no cltudulle de noche, y aun obligar al mascoftofo 
facundo fu obediencia , quitándole los libros , en que eftu-
diava. 

A ellos incansables repetidos defvelos debe ventajo-
fos créditos fu Religión Sagrada , y el agradecimiento común 
eíra pauta de la mejor latinidad, y ñ alguno le pareciefle obra 
menos tiigna d i fus embidiables prendas , quando advierta 
guítoíamentc ocupada toda la feriedad de Aguftino , y fu di
vine ingenio en otro libro de ci mifmo aíIumpto,avrá de cor
regir íu ímrazon en la indiferencia de culpar a Aguftino,o dif-
culpar á San Agüitan. ¡SU debe atender si efcrupnlo como 
cítenla la publica vtiiidadcfte trabajo ; pues avkndole em 1 

prendido íu Author para perfección de la lengua- Latina , es' 
>uito que advierta que en e! j-uizio de. Caíuxloro • fe deben los< 
bienes rodosal vio culto , y perfecto de vna lengua : Omnis 
bona inaiuLit Ungua di/feria. No creo pueda decaer de íu eí-
timadonel eftudio dee l í l t no . P . M - S a n - Agnílin por eñe 
trabajo, en que fe hazen mas acreedores á la vniveríal admi
ración, íuseíhidíos : pues íl en los demasíe haze plaufible(a 
íama, en la vnion de eftc (íegun el mifmo Caíiodoro) logra 
créditos de mílagtofaíu pluma -.fabent frac diflwíl* praco-

"' ' nium 

Qunit.Ub.io» 
inft. cap.3. 
Arift . l ib. z. 
Phyfic. cap. 
i * . 

Judie.cap. 3. 
V . I f . 

! 

Sev. Sulp* 
dial. 1. raorr, 

Monach» 

Caííod.libi Sií -
Epift.13. 



de div. hdc 
cap 30. 
Marc. cap 
3Í-

nium, cottiun&* tniraeulutn : pues no dexa de kt milagro,qtiá 
concilla la admiración el enfeñar á hablar bien: ¡oquebatur 

ídem. 11b. T. re¿}¿9 

Si he dado lugar á la ley del Panegyrico en la de I* 
cenfura, á que xne veo empeñado , podra diículparme el que 
aquel tiene mucho que alabar, y que admirar,y efta nada que 
expurgar, y corregir. Efte fue el juyzio , que le merecieron a 
PiLuo otros efcritos,en cuya difereccion fe explica mas bien 
el que mi examen ha podido formar: in quibtis cenforia yir-

? ;í«' gula nihih laudis, &. ad-tniraúonis multa digna reperi. Pero 
por no dexar quexofa a la obediencia,yobligacion deCeníor, 
dize por mi el Cardenal Papienfe, que en eñe libro; quantum 

*-, 11>, •». r meafertopiniobenefuntineoomnia. Y por tanto concluyo 
Epíflvo. c o n Caniíio en la ceníura de ias obras de l/lutarcno : dtgnum 
Caaif. lib. 2. equidem e/l , vt aareis apicibus deferibatur. Aísi loíier.to, 
«ap ,^ faÍvo,&c. En eñe Colegio de San Cirios de Sa amanea á 

veinte .y cinco de Noviembre de mil fetecientos y quinze. 
Manuel Genérelo, 

de los Clérigos Menores. 

L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
'OS el Lie. D . Fernando Antonio de Herrera, Abogado 

de los Reales Coníejos, Proviíor , y Vicario general 
de efta Ciudad , y Obiípado de Salamanca , &c . 

Por la prefente damos licencia ai Rmo. P . M . Fr.Gero-
nyrno deS.Aguftin,profeflb en el Real Monalterio de S.Gcro-
nymo deGranada,Le&or deTheologia,yMaeftro deEftudian-
tes de fu Colegio de N . Señora de Guadalupe delaVniver-
íidad de efta dicha Ciudad de Salamanca , para que pueda 
imprimir el libro que fe intitula Grammatica diíputada,tomo 
primero , y lo pueda hazer fin incurrir en pena por quanto 
dicho libro eflá examinado de nueftro mandado , y no tener 
cofa que perjudique á nueftra Santa Fe Catholica. Dada en 
Salamanca á veinte y (ietede Odubre de mi l fetecientos y 
juinas anos. 

Lie* Herrera* 
Por mandado del Señor Provifor. 

_ Francijeo Tere^* 



Xn Autherís operifque optime prnwerttam Taudent RmL as 
Sapientifsimi pariter Magiffri í > . Jo/ephi Stephani de 
Xioriega ¡Canonici Pramonfir at enjis infuo San£íi Norberti 

Salmantino Collegio , Sacra Theo/ogia Catbedram 
dignifsimé moder antis atnitice ergo, 

ETIG^AMUJ. 
V M referare facra: vidí monimenta Sophise, 

^} V e l Cathedram tencas , Pulpita dexrxr agas* 
Jríis daré te, rebar, ímdijs no¿tefque , diefque, 

Qiiin íuperet lafsis artubus vlla quies. 
En-nova in extinétam redolent tua fcripta lucernam, 

Ncc te oleum, aut operam perderé prodk opus. 
Grammatices pracepta probas , atque intima fummis» 

NeéHs id ingenium , prseftat idemque labor. 
Ars erat hxc quondam, proditque ¿ciencia tándem-

Nos docet hoc ratio, coeca quod ante rides. 
Zoile , íi forfan pueriiia duxeris i l la , 

Hieronymum rodis, Aureiiumque feris* 

Aüud eiufdem.. 

Perdiderat quondam Latium Tarteíia ciiltum, 
Planxit, & Hiípanos mítica verba loqui. 

&£lius amiíiam reparatque Antonias artem: 
is£lius> Haud quanquam : Delhes arte fuit. 

Grammata , verba, fonos , normas Hieronymus ornas: 
Delius eft? Modkúm.eít, ni Aureliufque foret. 

Aureüusnc ergo? Annc Hieronymus! Extat vterquer 
Hic facris itudijs , artibus ille Sophis. 

Theofophus, Rhetor , feriptor docet, influir , otferc 
Códice , verbo, opere , grandia, reda nova. 

[Vive diu, creícetque labor , dum creverit astas, 
Cieíeet; honofque tujj&creícgt honore decus; 

H: 



X 

]ofe[)bf Genérelo i$ Efphwla, ¡n <l{egio Trilingui 
Sdlmmticenfi Collegio ful Ioanm Gonfdio^TrcCcej)-

tore Grammaticam aidlentis^ in Autboris grdtiam 
ad Librttm, 

HEXAST1CH0K. 

J , Líber , i faecli noílri doftrina , decúfque: 

I, Líber , aeternum promerluire decus. 

Iam prseit altsr ovans fratér, fratreinqueísqueris 

Al te r , & á caukjs ipfe fequendus cris. 

Perge pqr íaimcnfum cundís cantabilís orbem, 

Erudiens j pueros erudieníque viros-

b ¡ST» (Sif* GV3 &Y& 0® &fe sfo " ^ (&$ GYÍ) Sf» ft$ 6V£> (Til) Gfü 

9 i 

£eA£> éli) efp e>..9 s^s CAD GAS ¡ZAS <UD GAS <u 9 CAS» GAS> ais «AS e*» 



CENSU^J y Y JT^OBJCION (DEL ^no. 
(padre Maeflro ]o/epb de Syfoa 5 de la Compañía de 

]esVs en fu ^eal Cafa profejja de la Filia ,;/ 
Corte de Madrid. 

\x n c M. P. S. 

E orden de V . A . he viíto,y leído con igual 
cuydado, que güito efte primer tomo de 
la Grammaticadifputada , efcrito,y con 
particular erudición iiuítrado por el 
Rmo.Padre Maeftro Fray Geronymo de 
San Aguftin, profeílb del Real Monafte-
rio del Gran Padre,y Do£tor Máximo de 

lalgleíla San Geronymo de la Ciudad de Granada, Lec
tor de Theologia, y Maeftro de Eftudiantes en el Colegio 
de Guadalupe de la Vniveríidad de Salamanca,y ñ bien el 
aífumpto es arduo en los términos en que el Author con 
la valentía de fu difereta invención haze demostraciones á 
fuerca de argumentos, y fillogifmos en muchas opiniones 
de la Orthographia, Proíbdia, y Syntaxis, refolviendo las 
dudas, que haíta aora los curiofos en letras humanas dexa-
ron en íblo el apoyo de los quede eíta facultad eferivie-
ron ; puedo dezir, que en el methodo los excede a todos; 
por lo menos,no sé, que otro alguno le aya practicado en 
forma Elcholaítica.Difputa eferiviendo, y eferive enfeñan-
do reglas en los rudimentos todos para vtilidad de los 
Difcipulos, noticias particulares para luz de los Maeílros 
con tal deítreza en vno, y otro, que fobre facar á la Gram-
matica de fu esfera, en que harta aora la han mirado los 
Authores,que la enfeñaron , y eferivieron , poniéndola al 
andar de vna Dialéctica nueva,y fácil, logra el Author ha-
zer Gramáticos, y Philofophos a los que fe aplicaiTen á ef-
te modo de eíludiar los rudimentos Latinos.Efpero,que en 
eltaobra fe verifique lo que en otra femejante fu ponía Ca-
aodoro, quando dixo : Con/ido , quod ad agendas óptimo 
Swiptori ¿rafias ommam veflrumjludia debsant concitarte 

Pro-

Cafiodor. 8* 
var-u. 



I? rohífco á la pimía ccb mucho fcntim'ento las alabanza»,, 
que. quífiera elcrivir de efta tarea ingeniofa, porque no du-
do,que logrará el Author de efta obra tantos Panegyriñas 
de fu grande erudición, cerno Lectores de fus libros* Solo 
debodezir como Cenfor , que fobre no aver hallado en 
dicho Libro propoficion centraría & nucílra Santa Fe , ni 
ofeníiva á las buenas coílumbres, hallo íer vtilifsimo para 
enfeñará muchos Sabios en letras humanas el Magifterio 
practico parainfíruir á losDifcipulos, hafla Tacarlos Maef-
tros de la erudición; y aísi cumpliendo con el precepto de 
¡V.A.ju zgo,que merece el Authorefpecial agradecimiento 
en quedé á luz publica aííumpto tan provechofo. Efte es. 
mi dictamen-,/alvo, &e. En efía Gafa Profefía de la Com~-
gañia, de Jesvs.Ma1drid,jr Enere* i o.de 1715. 

Jbfepb¿cSjrhao. 
¡ 

• 
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. 
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S V M A D E L P R l V I L É G I O. 

*Iene Privilegio el Author para poder im
primir eíte libro intitulado , Gramma-
tica di/putada , tomo primero , como mas 

largamente confta de fu original, defpachado 
por Don Santiago Aguftin R i o l , Secretario, 
y Oficial Mayor de la Secretaria del Confejo 
Real de Canilla, &c. 

T A S S A . 

TAliaron los Señores del Real Gonfejo de 
CaftiHa efte Libro intitulado , Gratn-
viatica difpHtaday tomo primero, a feis ma

ravedís cada pliego , como m&s largamente 
confta de certificación de Don Santiago Agaf-
tia:Biol ? iScc* 
¡ 



Fif i DE EMPATAS. 
F ? ©I. i a. Un .z-l.qwnAcc f w w . f o l ^ . l i n . i d . ^ i / t s l c c awlJftfcWt&WftguuAef, 

fegtm.{o\.6i-YiY\.i7.inixiuj, lee /«/.*«/3fol.¿ 3.lin. 17.fA/'CMf^lce fx/>e«ew.fo!Ú 
^^Xin.2.pcrfcéli/ic7a3\et perfe¿?ifsitna)Co\.8i. lin.8. bautrt, lee babetet.lbU 

dem YnLp.cr.eccJlejcc wa'e/e 3ibitkm l i n . ^ . ^ l c e <*ih ibidem Un. 3a. hei,lee b$st, 
fo\.%$.\m.\o.hominuTn,\ee bominew.fol. 88.lin. 1?.}" 31. de/inifAcc definit. fol.py 
lin.2t.p<írr/KOT,lee/'^>*x.fol.T02.1ín.i .barbarasAee barbaries, fol'. i04.lin.tf. h<nni-
num,\ec bominem.ibidem.lin.. vbericres, Lee vbcricris. fol.. 105.Un.14. aperaiur, 
lee operatur.ibidem.\\.i\.z,j.attribttamusilcc tribuarnus.fol. 109. lin.2.7. ¿/Y, lee ¿i/. 
fol.i2o.lin.ai.^^£'.cf<ií'> -

; )lee/'rofe^e>'3fol.i2 8.1in.iz.wci?Í3lee «0w.fol.132.lin.24. rm-
d/orrejlee mediocre, fol.138.Un. 12. a!qu<e, lee ataue. fol. 144. lin^.rwow/íVe^Iee 
woM/tfrao.foUi 52 .lin.2 .feguidaA'ee fegunda.ibidem lih.Z2. fégunda, lee primera,fo\. 
j$<?A'm.^.ferte,\e.eferre,{ol.i0oA'm.6.liuguam, leelinguam, fol. i64.1in.34.y2r3lee 

_/íV.ibidemjCá«í€,lee rarwe.fol.172.dii bibendumAee ad videndumXol.x-j6.l'm.zzAtm~ 
perfuabilibw3lee /«^fry«rfyr&/7/fe«j-

3fol.i84.1in.i8.»gw#Ciíf3 Ice ignofeat. 'fol. i86.l ih. . 
14. ind'tcentes,lce iW£cew^.ibidem/£muízm 3 lee/érwf«¿í . fol. 191. lin.jl.d/íTwra,, 
lee dierumXo\.\9^Xm.<¡.^Navaío,lee ZVwí?/'o.fole2qo,.lin.7. Mofen, lee Mc-yfen.ibi
dem lin.i4.o^ !í> ,/j!ee offerri.fol.203.lin.zz.num,lee -nuncXol.zzoAin. \i.m/et*/um3i 

lee í» fenfu.fol.22 j.lin..I.pafsionem,lee pafsicnum,{ol.zz6. l in . ^.parvulis, lee par-
vuli.fol.238.1111.4.co« /oí/ojlee x>» iodo.fol.240.lin.9.ome3 lee omne.ibidem, lin.22., 
»,egr/V/<«,leé.>,eg//W/i.foLz'57.nnizé-*íí7í;3lee #/«/'/. foU*é5.1in. i8.foTF#wi"3 Iczbariim, 
fol.288:lfri. S.femivitot, lee ferniviros.íol.^zi Xxn.z^.Jirmetur,lee firwiter.íol^ 326.. 
lin.29./<?¿fo¿<?3iee <& /o d¿c6o.fol.329.lin.a6./¿fí/«rf3lee latin^.fol.^^^A'm.^z.deuJis., 
lee der/is.{o\.2,%oXW'4>comm<!e,\ce cflw1.fol.353.lin. iz. Kalumni¿lee•Kalumni**. 
fol.357.1in.32.ewwe/ 3íeeow«e,'.fol.3í3.1in.22.7Vfr 3lee m?ír.fol.3j84.1in.2 8.-mzí>>-slee.. 
fewcy.fol.jSiJin.iy. '^^ilee/tf^íiiol^eo.lin.xSíf/aewííjlee/Me»^.. 

Con eftas erratas r concuerda con fu originaly como 
eonfta de la fee del Corredor General, que gara en¡ 
goder del Authoc*. 

http://i04.lin.tf
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AL LECTO 
O ignoras , Leedor dífcreto , que 

Ion hijas las letras del trabajo, 
Quamvis Crafos quis fpiret , & 
Daríos , litera marjupium non 

fequuntur(dezia nutftro Maxí-
ximo PatriarchaApolog.adverf. 
Rufin. cap.4.) fudoris comités 
funty & laborií. No fe acompa
ñan las letras con el ocio ; fino 

con el fudor , y trabajo : ni fe puede adornar con el íaber 
alma que no íe adorna de virtud 1 feria iehinioruminsnfa-
íuritatiSy continentia ; non luxuña. Si tantas condiciones 
necefska la ciencia, precifos fon los yerros en mi ignoran
cia: por que como podrán di fi mular los,x> mi mucha tibieza 
en la virtud, 6 mi poco cuidado en la aplicación? Y quando 
aqui cupieran difimulos , publicaránfe ellos mifmos en eftos 
Comentarios impreíTos, donde podran dezir los que cenfu-
ren : Scribímus in docli, do&ique poemata pdfsim , fiendo 
dos pies, y medio meníura de mis tropiezos ', los refiantesy. 
elogios de mas felizes paífos.. 

Por efta caufa,que nunca pudiera efiár a tu diferecioa 
.©culta, debe mi fumiísion cometer á tu dictamen mas 
acertado lo que encontrares dicho con menor acierto:pues 
en las resoluciones deftas difputas : RefpGndimusynullipríS-
iudicantes fequi, quod velit , nec alterius decretum nojlra 
fentmttafubvertentes. P . Hiéron. lib.i.adverf. Rufin.cap. 
tVltim.No paíTan de;probables mis razones>que en materias 
cbfeuras, y nafta aora indigeft ass no es fácil encontrar ra
zones claras, ni carece de trabajo el digerirlas. En raciona-

íes balan cas de tugranjuizio pefarásvnas , y otras razó
neselas centraras, y Us mias, y íi citas fe llegaren menos 



al fiel, üo teiidre por injuria tu corrección , por que como 
há de fet injuria cenfura tan regulada por el peíb cabal de 
la Juuicia? Yo procuré también ponderar vnas , y otras, y 
aunque aquellas que he clegido.me parecieron (iempre mas 
de peíb, 6 feria el mirarlas mas de paífo, ó penofa mifcria 
de naeftro entendimiento el no fcr liempre tan acercado el 
peíb racional de fu difcurfo: Mmiaces filij bominum in 

JSLo es, pues, ni nunca fue , mi intención en ella obra 
-perfbsadirte mi íentencu con pcrtmacia,que íiempre quedas 
sen tu libertad para corregir la oaia, y para feguirla contra -
otaria. Fue ü tmi intención íiempre Jtver de coordinar los 
Grammaticos preceptos en-diverfos tnatados, queíirvan al 
Jkvxc nuevo de Comentos, formando vn cutio Latino, don-
¿de fe toca, y difpucalo que mas neceflariamente pertenece 
alas quatro panes-de la Grammatica. Parecióme precifo 
iparaefte 6tn, obferv.ar.coa algún cuidado aquellas fuentes 
•mas puras délaLatinidad , como Prifciano , Q^Lntiliano, 
¿Donato., Servio , Phocas , Capro , Agrecio , Mancinelo, 
Antonio, Alv:arez, Paftrana, y otros,, que hallarás referidos 
acón algunos otros-rao.de rnos. Procure feguir la luz del A n 
gélico Maeílro, que hafta eñas refoluciones tan menudas fe 
iiallan en el Xfeeforo de fus obras. Junté tal vez apoyos de 
los Santos Fadres ; porque no quife eferivir vn arte pura
mente Gentiiizia;>u" no es vna Grammatica Cliriftiana, di
rigida defde luego áia mas fácil inteligencia de la Sagrada 
Efcritura. AíTumpto es, que dcfempeáára otro con menos 
trabajo, y con mas acicrtojrfolo me debes agradecer el de-
íeo.que tuve:desacertara mas quando en cofas grandes^co-
mo fon para mi .aun eftas leves, fe juzgo por motivo de 
agradecer aun el animofolo de comenjar:/» magnis coepif^ 
ifefatis, 

JkeiaJos Autkores Latinos en ¿vaas partes opueftosí 
«n :Otcas «leniaíudo-callados en probar íus documentos. 
Donde ios ^h.alLé)íilcneiofos , bufeava las cazones , que no 
ieia, y .donde los via:opue£los,> procurava pefar motivos , y 
mhSi iosencoat rav& mas congruentes, y :mas (olidos; por
gue Aemproeft̂ ^^ en quoíi el cenfara.c xsfa,dl;-ei 

CCfti 
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sjcnílrráp COIT razón1 es á\ftt'ú\ Non tfígrande , mi dormlrn* 
dezia-Nueftr© Máximo, Epfít.i 5.garriréptr ángulos, ac di 
mundo ferréJententiam r hiebene dixit; ilh male : ifte ferip* 
turas novit\ Ule de-lirat : ijíe loquax- \tfie infanti']siwusefis-
Vt de ómnibus, iudicet , cuius hoc iuiiicio rner-uit}:-.-- Moveat" 
manum .¡jigatjiylum ^cormnoveat/e-,•& quidquid poteftv, 
jeriptis oftendat: det nobis occajionem refpondendi dijerti-
Utdinifua, Profundísima íentencia , que íí con feriedad fe 
mirara, fe hiziera mas difícil el cenft.rav, y fuera mas coito-
fala murmuración, laque , como compruébala experien
cia , regularmente es Hija de la ignorancia,. Efpeculadoss> 

pues, los motivos , los que ázia mi juzgé per mas proba
bles, lirvieron de esforcar mis conclusiones, y fí como de-
fée encontrar la verdad, la huviera encontrado, no dudara 
en la obra el defempeño; pero hallar defempeño tan cabal,, 
es obra de mas alta perfección : ln multis enim offmdimu$> 
emúes* & /i quis in verbo non peccat ¡bic perfeBus ejl z¿ir*. 
Jacob.3. 

Ni te caufe dífónancia verme divertido en leer Autho-
ves tan eflraños de mi profefsion. No dudo podrá eferupii-
iicar tu cuidado , qué connexion puede aver entre empleos 
de Pulpito, y Theologia con rudimentos de la Grammati-
ca; ó para el fin de Theologia, y Pulpito que conducen Sa-
Juftio, ni Donato? Debote refpondcr , que quando huviera 
ninguna connexion,fiendome á mi preciío no faltarla aque
llos empleos, Siempre debieras agradecer, el que añadiendo-
anas trabajo a los mios, junté con eflos aquel, mirando á la 
común vtiüdad. Demás, que Saluftio, y Tulio, merecieron 
«cupar la atención del Angélico Macítro, probando con» 
fus authoridades varias concluficnes en materia de virtu
des. Hallafe en efios, y Semejantes Authores, fi mucho ma
lo, algo bueno, por lo menos la pureza Latina ¡como a in-; 
jfcftos pcfíeflorcs les quitamos lo bueno ; pero no aproba
rnos lo malo, desando al Lcétor advertido de aquello que 
siezia nueflro Máximo : Stiát multa bis admixtavitiofa, (2f* 
¿rendís (J[eprudtntiá ewum in luto qttarere* Epiít.7. e. fm~ 

Donde quiera que fe halle la verdad fe ha de recibir, 
Í S 9«£ co»áwccániicftrg ytiHdadde; cualquiera fe ha de 

aprexia-
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áprénder.MúrmüraVan del MaxímoGeroftymo,qüe apren
dió la lengua Hebrea de vía Hebreo , y refpondió con fa 
agudeza el Santo: Si Latina tentaveris, ante audire Gram-
maticum,feruld manumfubtrahere , & Ínter párvulos an-
thenogeron artem loquendi difcere. Si intentamos hablar la
tín , de ios Latinos lo hemos de aprender , y qué mucho 
aprendamos deílos Authores , quando Demoílhenes Ora
dor clarifsimo aprendió á pronunciar la R de vn perro? 
Quod Ule in vna litera fecit expriwenda, vt a cañe Rbo dif-
•cerety tu in me criminaris , quare homo ab bomine Hebreas 
literasdidicerim. Adverf. Ruíiu. l ib. i . cap , 4. Algunos, 
concluye el Santo , por no querer aprender lo que no llegó 
a fu noticia, fe quedan en fu barbara ignorancia : Inde ejit 

quod quídam ineruditeJ'apientes remanent^dum notunt dif
cere ̂  quod ignorante nec Horatium audiunt commonentcm-, 
Cur nefeire pudens pravé,quam diCcere malo? 

Eíla fue laca ufa de leer ellos Authores , procurando 
quitarles para la publica vtilidad , lo que halle conducir á 
eíle fin. En eífo, y en lo demás , que en eílos Comentarios 
he tocado, te debo dezir Lector , aquello de mi Máximo 
íJeronymo , Epift» 66. Ad Iiufin. Vera amicitia., quodfen-
tit, dijimularenon debeí:: Sed obfecrote , vtjjdehueps ali-
quem fequi volueris ^tuotantum i adicto fis contentus. Aut 
enim borní funt, qu<¿ appetimus-, aut mala x/ibona , non in-
digent alterius auxilio :Jl mala , peccantium multitud o non 
f.arit errori gatroninium. Vale. Deumque pro me ora* 

, 
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GRAMMATICA DISPVTADA. 
TRATADO I. 

?&e la. Grammatka. 

<N qualquíera Facultad , 6 Ciencia, han vfado 
los Authores excitar , y refolver fus difpu-
tas Proemiales. Tratan en ellas de la eííen
cía , y propríedades, vtilidad , dignidad, y 
neceísidad de la ciencia, ó facultad, que ex^ 
plicar intentan ; método , que fin duda ob-
fervó Ariftoteles en todos fus tratados, de 

donde lo tomaron los Peripatheticos. La naturaleza de fa
cultades , y artes, fe conoce , y declara por fus objetos, de 
quienes, como dizen los Philofophos, fe efpecifican; do¿tri-
na,que enfeño el Angélico Maefl.ro SantoThomás, i .2 .q. 54. 
art. 2. incorp. Sic igitur fecundum tria babitus fpecie diftin-
guuntur ::: tertib mod&, fecundum obieóía fpecie dijferentia* 
Lo que repite q. 60. art. 1. in corp, q. 61. art. 4. in corp, y en 
otras muchas partes. Por efto a las queftiones 'Proemiales jun
tan la del objeto de las ciencias. Siguiendo, pues, efte mé
todo común, antes de entrar en otros Grammaticos trata
dos , proponemos efte Proemial, en que diíputarémos de la 
eííencia, vtilidad, y objeto déla Grammatka Latina ; porque 
efto conocido, nos dará claridad para proceder, 

DISP. I. 
De la effencia^y etymologia de la Grammatica Latina* 

LAs dos primeras queftiones , que fobre qualquíera co
fa fe deben excitar , y refolver , fon : Anjit^ & quid 
Jifi Si fe da in rerum natura^ o á lo menos, no repug

na aquél ente , 6 fugeto de que fe trata ; y en que conllfte fu 
ciencia. Efto mifmo explicaremos de la Grammatica. 

en efta nueftra primera difputa. Y para 
mayor claridad, 

A QUEST. 
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% TrdL L Queft. L 
QVBSt. / . 

JDe la exifiencia, dan efi de la Grammatica. 

ART. VNICO. 
Quefgnifique ,y de donde traiga fu etymologtael 

mmbre. Grammatica, 

$. I. 
Eroponefe , y refatafe vnafingular fentencia», 

iQ&riha.es. dé: Arifloteles i. Pofier. 
inHpjo initio,y. -j.Metapb.adonde 
el.Angel Maeítro leftione vltimay 

íxi M Ws$ 8¡- q u e <ie quatro queMones, que fe 
pueden: formar , 6 mover fobre 
qualquier ente : An efi : Quid efi: 
Quia efi : Propter quid efi} El prop

ter quid, y e l quid preguntan, por vna miíma cola, que es 
la eflencia ; y el an, y quia efi por.laexiílencia: dmifiarum% 
(dize Santo Thomás en el.lugar, referido) fcilicet quid , & 
propter quid in idemeoincidunt.. Guardan entre si orden ef-
ras queítiones ; como añade el miftno Do¿tor Santo; porque 
primero es el an , que el quid ; primero es conocer, que vn. 
ente.exilia, que. declarar fu eííencia : Cum igitur qu&ritur • 
propter quid , oportet: illa, dúo efe manifefia ::: Et ideó dici-
iur , quod cum quaritur., oportet exi/lere.manifefia entia ifia 
dúo ; fcilicet.ipfum quiaj&ipfum\.ejfé\quod pertinet ad quaf 
tionem an £/?., Por eílo, antes de preguntar el quid,b eíTen* 
cía déla Grammatica , declaramos el an , b fu exiílencia; y 
porque para eíla conduce mucho el quid nominis, íignificado,, 
y etymoíogia, hemos propueíto primero explicar fu etymo-,-
logia, y fu fignificado. \ 

z Es proprifsima eíla queftióñ , en eílá arte, con t 
nías razón queen otra; porque como a la Grammatica perte
nece explicarlos íignificadosde las vozes, fus etymologias,\ 
origen, ó derivaciones , precifamente le ha de pertenecer con 
cfpecialidad declarar el origen -, y fígnificado de eñe nombre 
Grammatica^ cpmo haziendo . reflexión fobre. si mifma. Ad-, 

I 



S)e U exl/íencla, o an e/i de la Grammatica, ? 

virtió muy bien efto el Ncbritienfe ,//'&. 3 .cap. i Je Erotemat. 
Grammat.donde,aviendo preguntado por fu etymologia,di-
z c en el CommentoiHrfff quaJiio,cum ad omnes,qui aliqua de 
redifputant, pertinere pofsit ,vt inquirant, vnde id dica-
tur, de quo difputant, tum máxime ad Grammaticum,cuius 
officium efi demonflrare , vnde cuiufque dUiionis origofa ,fí 

. modo aliunde dicatur, 
3 Refiere inmediatamente Antonio vna fenten-

cía , aunque fus Authores calla , fobre dicha etymologia: 
Non, vt indoBi dicebant,á Gramma, Littera, & Tica,fcien-
tia.De modo,que juzgaron algunos, que eíle nombre G ^ w -
matica fe derivaba , y componía de dos dicciones ; la vna 
Gramma , que íignifica lo mifmo que Littera , letra; la otra 
Tica, que, dezian , íignificava/í7í?#í/¿ , ciencia, de donde in
ferían, quela Grammatica era lo mifmo, quejeientia Ilitera
ria, cieücia,ó arte de letras. 

4 Eftos Authores no erravan en el íignificado, que 
al nombre Grammatica davan •, íi en la compofiáon , y ori
gen que le atribuían. No erravan en lo primero ; parque fer. 
arte,ó ciencia de letras,es conveniente atributo de la Gram
matica; como diremos defpues. Erraron en lo fegundo;por-
que fe engañaron, juzgando que la partícula productiva íig-
nificava ciencia; y afsi inferían de vnas premifas falías vna 
concluíion , per accidens, cierta;como íi dixeramos: El nom
bre Deus,fe compone de ¿¿<?,que ñgmñcz fummum, y us, que 
fignifica bonum-. luego Deus Íignifica fummum bonum. Es 
cierto el coníiguiente ; porque Dios es fumo bien;y el ante
cedente es falfo;porque Deus no tiene tal compolicion. 

5 A efte modo,pues, erravan dichos Authores; 
para cuya inteligencia es de notar , que los nombres deriva-
ÍKW,que fon los que fe originan , ó nacen de otros , tienen 
vna partícula añadida al nombre primitivo , de donde na
cen; v. g. Hifpalenjis,Gordubenfis, que fon nombres deriva* 
dos de Hifpalis, is, y Gorduba, a, tienen efta partícula enju, 
añadida á los dichos nombres primitivos; pues de Hifpdis, 
convirtiendo el is final znen/is, fe forma,nace,y deriva Hif-
paknfis,y de Gorduba,malin lo la a en enfts,^ Íoxmz.Cordu-
venjis. La pafticula,qae añade el derivativo al primitivo, no 

A 2 «W" 



4 TraEt. t Queft. t 
tiene en compoficion fignificado efpecial. Y aquí eftava el 
error de dichos Authores ; porque, ficndo el nombre Gram~ 
mática derivado de Gramma, Grammatos Griego , como di
remos, á íu primitivo Gramma, añade la pamcuia tica,y fe 
forma Grammatica , Tiendo la parcicula tica , foio aumento 
de produccion,que añade el derivativo al primitivo,íin tener 
efpecial fignifícado. 

6 Doctrina es efta de Cicerón; como refiere el Ne-
briífenfe en el lugar citado , donde prohgue : Nambí Grama 
matica non plus addit Tica , quam ; vt Cicero ait in Tapie is, 
Timus in Fmi-timus.,& Legi-timus; aut .en/u in Hifpal-enfis\ 
Cordub-enfis, Italk-enfis. Meque enim in illis diftionibus Ti
mus, &t Enfis atiudfunt, quam prcduéiiones nominum deri-
vatorum á Fine,Lege,HiJpal¡>,Corduba,Ital¿a.Aqmfe conoce 
en que eftava el error de dichos Authores •, pues la partícula 
tica, que esfolo aumento , 6 producción , imaginaron , que 
fignificava ciencia , y afsi erraron la etymologia , por igno
rancia de la produccion,6 aumento,que no tiene efpecial íig-
niiicado. 

7 Dirás: El nombre Tbeologia., ipor: derivarfe de 
Theos-, ideít .Di?z¿.í,fignifíca ciencia de Dios: luego el nombre 
Grammatica,^o\: derivarfe de Gramma; ideít Littsra, íigniri-
cara ciencia de letras. Sed fie efl, que Gramma , no lignítica 
ciencia : luego fignificando Grammatica ciencia de letras, 
aquella particula de letras, correfponderá al nombre Gram* 
ma,y aquella particula ciencia correfponderá a Tica. 

8 Refpondemos,negando el antecedente , 6 diftíh* 
guiendole: £1 nombre Tbsologia,por derivarfe de Theos fola -
mente,fignifica ciencia de Dios, negó; por componerfe tam
bién de Logos, concedo, y niego la confequencia. E l nombre. 
Tbealogia, no folo es derivado, íino compueílo ; ni es lo mif-
mo fer el nombre compueílo, qiie fer derivado. E l nombre 
compuefto, fuele tener tantos fignifícados , quantas fon las 
partes de que fe compone; en el modo, que explicaremos en; 
el tratado 4el nombre. E l nombre derivado tiene vn fignifí
cado lolo, correspondiente ai de fu primitivo. Pues como el 
íiombre Theologiafc compone de dos nombres Theos, que e* 
lo rmfmo,que Z>w/.-Dios,y Logos ¡cps es lo mifmo que ratioi 

vel 



(De la exiftencidy b an ejí de la Grammútka* f 

vc\fcientia\ ciencia, tiene dos íignificados, Thcologia ciencia 
de Dios ; pero de ellos dos, aquel íignificado ciencia corref-
ponde á Logos, no á Theos\ que á eíl« corrclponde aquel íig
nificado de Dios. De donde le infiere, que el nombre Tbeoto-
aiaywo fignifica ciencia de Dios, por íblo derivarle de Theos; 
fino por componerle también de Logos. El nombre Gram-
tnatica^no es compueftojfino derivado,)' afsi tiene vn íignifi-
cado folo,que es el que toma de fu primitivo; y como fu pri
mitivo es Gramma ; ideít Littera, Grammaüca lignítica cofa-
de letras ; no por la partícula productiva Tica que añade; ir 
por el nombre GrammaydQ quien fe deduce. 

9 Replicarás:El nombre Grammaüca dezimos,que 
íignifica cofa de letras; fed/ic cft , que aquí ay dos lignítica-
dos;el vno aquel cofa* el otro de Ictrasúucgo ti nombre deri
vativo Gramr/.'.Hica, tiene dos íignificados , que es contra lo 
que hemos dicho, Reípondcmos, que afsi como el nombre' 
adjetivo, no puede entrar en la oración fin fubítantivo, afsi 
tampoco fm poner algún fubítantivo fe puede declarar £ir 
íignificado. De donde nace, que íiendo el nombre Gramma
üca adjetivo,no fe puede declarar fu ílgnificado,íin poner al
gún íubítantivo ; y por elfo lo explicamos, diziendo: Cofa de 
letras, donde aquel fubítantivo cofa; idcfl Resano es íignifica
do de Grammática,que ella folo lignítica de letras , o littera-
tmi y como afsi eftá confufo , añadimos el fubítantivo Res, 
vel Ars,vc\ ScientiaycoC&y3Úte, ó ciencia de letras, 6 literaria. 
Veafc nueítro tratado del nombre. 

i o Si bolvicres á replicar contra la doctrina que 
dimos de los nombres derivativos; pues la partícula produc
tiva algunas vezes tiene proprio íigniricado ; como contla en 
el nombre Hifpalenfis, donde la partícula En/ts tiene fignifi-
cado proprio ; pues Enfts Enfa tiene fu figniflcado : luego' 
tiene íignificado la partícula productiva en el nombre deri
vativo. 

11 Refpondo, que la partícula productiva fe pue* 
de confiderár de dos modos: b Jecunáumfe ; eílo es por ii fo-
la,6 como que es partícula productiva. Mirada por íi fola,tal 
vez podrá íer,y ferá nombre,que tenga fu íignificado; mirán
dola como qn e e s partícula productiva, y que forma al nom

bre^ 



4 Tratl. 1. Quefi. I. 
bre derivatívo,no tiene íignificado proprio. Dezimos , pues,, 
que íi la partícula Enfis fe confidera , no como parte, ó pro
ducción del nombre Hifpalenfts ; fino por íi íola , y preícin.. 
diendo de la razón de partícula productiva, que efto quiere 
dezir fecundumfe^s nombre Enfis, Enfisyy tiene íignificado; 
pues Íignifica la efpada ; pero íi a dicha partícula la miramos 

' como partícula produóliva , y en quanto entra á componer 
ei nombre Hifpalenfis,como producción fuya, no tiene efpe-
ciai íignificado. Conforme a efta doctrina diftinguirémos 
aquella propoíicion : La partícula productiva tiene algunas 
vezes proprio ñgmñca,doymha.dj. fecundum fe, & vt nomen, 
.concedo: mirada vt pars, vélviproducíio nominis derivatiy 

negó. 
12 Explícate con efte exemplo. Efta fylaba Rex, fe 

puede confiderar,6 por si íbla,y como que es nombre, y en
tonces tiene por si fignificado, Rex, gis , el Rey : 6 fe puede 
coníiderar como que es fylaba compoíitiva del nombre 
fo~rex,foruis, y entonces por íi fola no íignifica, fino acom
pañada con la otra, componen vn nombre , y entre las dos 
tienen vn mifmo íignificado. 

13 Doctrina es efta de Ariftoteles, lib. r. PeriHer-
menias,apud D. Tbom. leót. tf.donde dize, que las partes del 
nombre, no íignifican feparadas , á diferencia de la oración, 
cuyas partes feparadas íignifican ; y haziendofe cargo de que 
ay algunos nombres,cuyas fylabas parece que tienen proprio 
iigniíicadojdize: Sed non vna nominis fyllaba. Ñeque enim in 
eo, quod efiforex \rexfigníficat ;fed vox nunc e/l fola. Lo 
que explica el Angélico Maeftro,por eftas palabras: Dicitur, 
quodpars orationis efifignificativafeparata ; non tamen talis 
pars, qua efi vna nominis fyllaba, Et hos manife/iat in fylh-
bis,qucequandoque poffunt ejfe diSiiones per fe fignific antes: 

fícut hoc, quod dlco rex, quando efi vna diéiioperfefignifi-
cans: in quantum vero aecipitur , vt vna quadam fyllaba bu-
ius nominisforex,foricis,non ftgnificat ' aliquid per fe ;fed efi 
vox fola. DiBio enim quadam efi compofita ex pluribus vori-
bus,t amen infignifie aruloljabetfimplicitatem-, in quantum fci-
licetfignific at fimplicem intelleclum. Et ideo in quantum ejl 
vox compofita, potefi habere pariem, qu<e efi rex ; in quantum 

atf-



(De la exiftencia, 6 an eft de la Grammatica. y 
¿fUtem efijimplex inJignfie-ando, non potejl haberepartemfig-
nificantem. Undefyllaba quidem per fe funt 'voces ; fed non 
funtvoces per jeJign ficantes. Luego i i fe coníidera JR.<?,*?, co
mo fylaba que compone al nombre Sorex , no lignítica, aun
que tenga fignificado , quando fe confidera por ii fola. Pues 
1© mifmo dezimos de Enfis, y otra qualquiera partícula pro
ductiva; que por íi fola, tal vez podrá tener fignificado; pero 
no como partícula del nombre derivativo. 

14 Dirás: El nombre Hifpalenfis es compuefto de : 

Hifpalis , y Enfis ; arriba num. 8. diximos, que el nombre 
compueíto,.tiene tantos figniricados , quantas fon las partes 
que le componen: luego Hifpalenfis debe tener dos fignifka-
dos correfpondientes á fus dos partes; y por coníiguiente la 
partícula En/u., mirada como parte de Hifpalenfis, tendrá 
fignificado.. 

15 Diftingo la mayor: Se compone de Hifpalis, y 
Enfis-con compoficion formal; efto es como de partes am
bas íignificativas,nego; fe compone con compoficion mate
rial, efto.es como de vozes , que por si no figniri can^once-
do; y explicada con efta diítincion la menor, niego la confe-
quencia. Dedos modos fe puede componer vn nómbrelo de 
fylabas, que por si no fignifican;como Deus,que fe compone 
de las fylabas de, us, de las quales ninguna por si íigniíka ; 6 
fe puede componer el nombre de vozes íignificativas; como 
Paterfamilias. La primera compoficion llamamos material; 
porque folo confifte en lo material del nombre,que es la voz; 
no en lo formal, que es el fignificado;pues Deas, aunque tie
ne compoficion material de dos fylabas , es en:el fignificado 
íimple; por quanto fignifica. fola vna cofa, que es lo que de-
£ia Santo Thomás del nombre forex : Diclio enim quídam 
efi compojita ex pluribus vocibus (efta es la que llamamos 
compoficion material dé vozes, ó fylabas) tamen infignifi
jando habet fimplicitatem ; in .quantum •fcilicetjignificatJim-
plicem intelleffum.. 

16 La fegunda compoficion , llamamos formal; 
porque no folo confine en las fylabas,ó vozes, fino en lo for-
wal;efto es,en los figniíicados. Éfio fucede , quando el nom
bre íe compone de ¿Los vozes fignificativas ; como P&terfa-1 

mh.; 
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$ TraB. L Que/}. I. 
millas,que tiene dos figuificadosmorque tiene'dos partes fíj». 
ni;ícativ.is.Pcro las partes íigniíicativas, o pueden fer figoiS. 
cativas fecundum fe,y no /'# compofitione',como diximos arri. 
ba; y entonces la compoíicion del nombre es material; por
que aunque fe compone de partes , que por si fignifican, no 
fe compone de ellas como íigniíicativas , fino como fylabas; 
lo queíucede con Deus,forex> y otros nombres femejantes; 
que Deus, v.g. aunque fe compone de la fylaba ¿¿^que por si 
íignííica; pues es prepoíicion de ablativo ; pero Deus , no fe 
-compone de ella, como que es prepoíicion, ni como que ílg_ 
niíica , fino como que es fylaba, o voz materialmente toma, 
.da; como forex , que no fe compone de rex,c:\ quanto rex es 
nombre , y íignííica al Rey ; fino en quanto es voz , ó fyla
ba* 

T 7 Quando dezimos, pues, que el nombre com-
pueíto, tiene tantos fignificados , quantas fon las partes que 
le componen,hablamos del nombre compuefto en compofi-
cioh formal; eíto es, del nombre, que fe compone de muchas 
partes íignificativas,como fignificativas;v\g.T^¿?/¡?£/'¿z,P¿?f<?r 
familias&e. eílos confervan la fignificacion de fus partes en 
fu compoíicion;y aísi tienen tantos íiguificados,quantas fon 
las partes de que fe componen. Pero los nombres , que folo 
fe componen con compoíicion material, y aunque fus partes 
fecimdumfe fean íigniíicativas, no fe componen de ellas, co
mo fignificativas,eftos tienen vn folo figniricado ; como del 
•nombreforex hemos dicho. 

18 Lo mifmo dezimos del nombre Htfpaknjis, 
que fe compone de la dicción, 6 particula enJis,no fe compo
ne de ella,en quanto es nombre fignificativo; alias Hifpakn-

jis ílgniíicará/¿5 efpaán de Sevilla,que es falíb ; componefe de 
í»/f,como que es voz,6 particula produ¿tiva,materialniente 
tomada; por lo quil Hifpaknjís, no es nombre formal mente 
e0mpueíto,ni tiene dos íignificados,fíno vno; aunque parece 
fe compone de partes que figniíican , doctrina muy neceíTa-
ria, para faber quales fon nombres propriamente compuef-
tos; pues como dixo Santo Thomás en el lugar citado , mu
chas vexes_parece que el nombre, por componerfe de dos 
diviíionesíque por si íígr\ifican,tiene dos íignificados; y en la 

rea-, 
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reatMad tiene folo vno;porque las partes de que fe compone, 
aunque fignirican por si íblas, no íignitican corno partes íu-
yas: Sciendum tamen (dize el Santo) quod in nomimbus com-
pqfitis , qua imponuntur adfignificandam rem fimpiicem ex 
aliquo intelleéiu compofito , partes fecunáum apparientiam 
aliquid fignificant\licet nonfecundum verkatam.ht ideófub-
dit, Philofophus, quod in dupiicibus, idefi, in nüminibus com-
pq/itisJyliaba^qUíS pojfunt ejfe diclionesym cumpofivioncm no-
minis venientes fignificant aliquid ;fcilicet in ip/b compofito y 
& fecundum quod j'unt dichones ; non autem fignijicant per 

fe>provtfunt huiufmodi nominis partes* 

§. II. 

¿Declarafc Ia verdadera etymologia del 
nombre Grammatica. 

• Efutada la explicación, que dieron al-
II gunos, y la compoíícion que hizie-

ISF! ^«tf^ara xondeGramma, y Tica, reüa ex-
PVSs^SSi pilcar fu origen, y etymologia ver

dadera. Dezimos , que el nombre 
Grammatica fe deriva de Gramma, 
Grammatos Griego , nombre que 

lignifica'Z* letra, Efta concluíion es común entre ios Auciio-
res,con cuyas autoridades fe puede probar, y perfuadir. 

20 Pruebafe lo primero con la autoridad de los 
Santos Padres. San AgaíYmJib.zM ordine, cap. 12: Poterat 
iam perfe&a ejfe Grammatica \fed quia ipfo nomine profiteri 
fe litteras clamat,vnde etiam Latine Litteratura dicitur. San 
Iíidoro,//¿\ 1 .Etymol.cap. 5: Grammatica a litteris nomen ac-
cepit: Grammata enim Graei litteras vocant. 

21 Pruébale lo fegundo con autoridades de otros 
diverfos Authores; entre quienes es común, Antón. Nebrif-
fenf.lib.$*capJ.i.de Er&temat.Grammat.áonát pregunta:/ 7»-
de dicitur GrammaticalDe donde fe deriva el nombrcGram-
matica} Y refponde: A Grammatis; idejl, litteris.quafifcien-
tia Litteraria. Y en e¡ Comento á eftas palabras ; A Gram

il ma~ 
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matis Grdce, refpondet; quod eji a Lltteris Latiné ; vtjit 
Grammatica fcientia,v el ars Litteraria. Concuerda con efto 
el averia llamado Varron Litterationem , y Quintiliano Lit-
teraturam , fobre cuyo nombre eftuvo algo eferupuiofo el 
Valenciano Vivís, lib, i. de caufis corrupt.artium, pauló poji 
¿wifií^jdondejhablando de la Grammatica, dize : Ba Graco 
nomine de lltteris disitur; id circo a Quintiliano Literatura 
transfertur in L&tinam vocem , aptam quidem iílarn\fed non 
perinde receptam.Dc modo,que fegun eftosAuthores,y otros 
que omitimos y Grammatica fe origina del nombre Gram-
ma,Grammatos Griego, que fignificalo mifmo que el nom
bre Littera,Litter<e.Latino. De donde fe infiere, que Gram
matica quiere áezit cofa de Letras. Convienen los moder-
nos,Cejudo en fu introducción, á la explicación del libro 4. 
del Arte nuevo, y otros. 

22 Notefe, que efte nombre Grammatica,es adje-
tivo,que fegun el dialecto, ó terminación Griega, fe declina 
GrammaticosfirammaticeyGrammaticon; que convertido en 
el diale<5to,ó terminación Latina, fe declinará Grammaticus, 
GrammaticayGrammaticum; y fignifica cofa de Letras.. 

23 De aqui fe infiere , que citando al rigor del íig~ 
nificado,efte nombre Grammatica , en fuerca de fu etymolo-
gia,no es proprio de efta arte -•> fino común a otras muchas 
cofas ; como tampoco el nombre Litteratus es proprio del 
Grammatico; fino común á otros; como probaremos. 

24 Pruébale lo primero ; eíto es , que el nombre 
Gra7?7maticus,aium, íea. común. E\ nombre que conviene á. 
muchas cofas entre si diferentes, es común, y no proprio de 
alguna de ellas en particular ; como confta. E l nombre 
G7*ammaticus>Grammatica,umiconviene a muchas cofas en
tre si diferentes: luego es común, y no proprio de alguna en 
particular. Pruebo, que convenga a muchas cofas diferentes 
entre s i ; pues lo primero conviene á la Grammatica; como 
dicho es. L o fegundo también conviene á vn genero de va-
fos,que por tener efeulpidas, ó impreífas algunas letras, que 
los íervian de adorno, fe llamavan: Pocula Grammatica, va-
fps Grammaticos-ycomo advirtió bien Celio Rhodiginio, lib. 
j.LeB.anti^cap.i 1.donde dize: Grammatica pocula ex fon-

ti--
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tibus profiutmt eifdem\Jiqmdem;vt fcribit Athenaus.quce ¿it-
teris forent infigniajtc nuncupabantur, 

25 De efte genero era aquel vafo, en quien fe leía 
vna infcfipcion Griega,que en Latín dezia: Jo vis Serva-taris. 
Y otro que huvo en Capua,coníagrado á Diana,y adornado 
con verfos de Homero ; y -de efte modo de vaíos'adornados 
con verfos de Homero , vso mucho Nerón , aunque no los 
llamava Grammatica ; fino Homérica. Todo lo qual noto 
Rhodiginio en el lugar citado , donde proíigue : Cuiuftnodi 
zlludjn cuius ambitu verba legebantur hac-.Jovis Servatoris. 
Capua Grammaticum fuijje poculum legimus Diana facrum, 
exque Homericis concinnatum carminibus.ApudAcbeeumtra-
gicum Grammatici mentio poculi eji. Et TranquillusJcribit, 
Neronem vltimisfuis rebus fcypbosgratifsimi vfus^quos Ho
méricos ab coelatura carminum Homcri vocabatjolo iilifijfe* 

16 También fe dezia Grammaticus , el que eícrl-
via,ó feñalava,que fe avia de quitar, 6 cortar de vn cadáver, 
para enterrarlo fegun las ceremonias , y ritos de los Egyp-
cios; que vfavan facar lo interior, y embalfamar los cadave-
res,para enterrarlos.Notólo el citado Author, l ib.y.cap.ipi 
Mtenim gmtibus /'//¿r(habla de los Egypc ios )^ veteris in re 
funereamoris accephnusjut cadáver a dejfe cantes , Ínter anea 
¿ximant¡eijciantque; reliquum vero carPus, iam quodammodo 
,depuratum,abieéíisyquce máxime feculenta jítnt, condimentis 
curent& odoramentis inferciant. Y que, el que feñala "a , ó 
eícrivia lo que fe avia de quitar del cadáver ; como diximos, 
fe liamafe Grammatico , lo dixo el mifmo Autuor , en el i u -
gar,que arriba citamos , donde proíigue : Gramm.:-ticus ítem 
dicebatur,qui<is£gypiioJepeliendi ritu, cadaverc bumizpojito, 
circa iliadefcribebat, quantum ab parte Jtni.\ a dijfecundum 
foret.Luego el nombre Grammaticus,a>un* , convknc a mu
chas cofas entre si diferentes ; y en fuerca cu, £U eryn;ologia, 
no es proprio del arte,que llamamos Qmmmaílái Es de no
tar aqui,que Gramma,atosy en Griego , íigni/xa la Letra ; y 
Gramme Ja Linea; para que no fe confundan los íignificados 
de eftos nombres, y de fus derivados. Veafe aueuro tratado 
de la Letra,doiide los explicaremos. 

27 Q^e LitteratHS, no fea nombre proprio del 
B 2 Gram-
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Grammatico,fino común á otras cofas diferentes, fe prueba; 
lo primero;porque,íiendo Litéeratus quaii lo miímo, que en. 
Qriego Grammaticus'y í i , como diximos , es coman el vno, 
también es común el otro. L o ieguudoj poique Litterati, fe 
llamaron antig jámente los íieivos, 6 efelavos ; por ;quanto 
los feñalavan la trente con vnos puntos,chara<5teres,ó letras? 
como obferva Rhodiginio, lii?.y. cap. $ i . ckddo: íiinc ftig-
mati&,five fbigmatici appellati^quibus ub in/igtw jiagit¿um,ac 
blafos mores notis inurebatur cor pus , &* frons in primis^fi-
cuti commeminit Séneca: vnde inferiptosvultus mminat fci-
tifsime Plinius ,&* Thracia nota in prouerbium adduti<*\ 
quamquam Hlisgentibus nobilitatis loco cenferetur, vt aufíor 
Herodotus efíiprxtulijfe frontem notatampunáis. Qu¿e, quia 
litterarumformam quandoque oflentarentjion ftigmatia mo-
do,quod Nonius eji interpretatw\fei & Litterati quoque ita 
tnujii dicehanfur, 

»:8 Confta,pues, que Lttteratm era nombre de cfr 
clavo, á lo qual aludió Plautino,quaiido dixo: Si ble litteram 
tus mejinat; ello es, íi me dexare efte fcñalado con letras* 
Rhodig.ibidem-.Pom? ad inujiae frontis notas allufit Plauti-
nus Olymp'iOy quum ait: Sihic Litteratus mejinat. Y en efte 
fentido, también fe pudieran llamar Litterati los calumnia
dos,á quienes antiguamente en Roma fe feñalava en la fren
te;vna letrajeomo dize Cicerón Pro Sext.Rofc: Sedfiego has 
bene novi, litteram illam , cui vos vfque eo inimici eflis, vt 
etiam eas omneis oderitisjta vehementer ad caput afftgentjvt 
po/íea neminem alium\ nifi fortunas vejlraz aecufare poji-

2.9 * Que letra fueíTe efta, dken vnos que la G; por
que comienza con ella el nombre Calumniatus; y afsi en la 
C,como en breve, inicial, nota, fe leia abreviado efte nom
bre. Otros fon de fentir, que fue la K ; porque los antiguos 
Latinos no eícrivian Calumnia:, ííno Kalumnia. V n o , y otro 
refiere Lambmo, fobre el lugar de Cicerón citado : Litteram 
C (áiz<S)fignificari putat Hotomanusb qua effet calumnia no-
ta,feu..qua figmficaret aecufatorem eje calumniatum. Inure
batur auíem frons caimnniatorum certa aliqua nota ignomi
nia cauj"a;vé-dc.ccl Turnebmjib.%.Adverf.cap.22 .Sed verius 
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efl^nonlitteram C\fed K fui (Je calumnia notam. E't <z>-.e'rd. ca~ 
lumnice nomen , & quafunt eiufdem originisyut calumniari'% 

C9* calumniatorJcribebantur a veteribus Romanis per K¡ non • 
perC. 

30 Era, pues, el nombre Littiratus, nombre infa-
me,y honrofo. Hoarofo en los de Tin-acia,, que com:> vimos 
deiíhodiginio, teniui por ieíial de nobleza traer ios roftros' 
efcrito>,por lo qaal fe llamaron Liít^r.itis : Quarnquam Mis 
gentibus nsbilitatis loco cenferetur ; vt auótor Herodotus ejly 

prxiulijfe frontem notatampunclis. Pero, aunque entre ellos 
era honróla eíta ferial, no obitanre el adagio Tbracice notce fe 
dezia porlos efelavos; íin duda por Ironía, ó Atipbra/is; co
mo en nuellro Caftellano folemos llamar aun plebeyo de 
baxa fuerte,por irrifion,C¿ít>¿í//m>. 

31 Infame era también el nombre Z*itttr#tusypQff¿-
que era nombre de efclavo,y no de efelavo como quiera •> l i 
no herrado, 6 feñalado; como hemos dicho. En eite ientido 
llamaron a los Samios Polygrammatos ; porque los Athe-
nienfes les avian feñalado las frentes , a l modo de efelavos. 
Adviértelo Rhodiginio vbi fuprá : Quin, Ú* Litte ratos Sa~ 
miosyideji Polygrammatos dici ,in Babylonijsfignifkari oh 
Arijiophane ¿ompertum nobis eft\ in quorum froniibus Atbe-
nienfes , Jicuti feribit etiam in Perick Plutarchus, Jiigmata 
imífifjent. 

3 2 De aqui nació el adagio : Samijs neminem ejfe 
Litteratiorem. Ninguno tiene mas letras que los de Samo; 
aludiendo á las que traían eícritas, ó leñaladas en el rorlro. 
Aunque algunos-di:zen5que tuvo fu principio efté proverbio, 
de que ios de Samo en algunas opreíiones que tuvieron de 
tyranos , por falta de Ciudadanos , elevaron los efelavos á -
oficios públicos , y honoríficos.- Otros dizen , que nació el 
adagio,de que en Samo fe hallaron, b inventaron las veinte y, 
quatró letras.Rhodig.vbi fuprá : Vnde iaéíatum vulgo: Sa<-
mijs neminem ejfe Litteratiorem. Etiamfihoc inde ejjiuxijfe 
malunt aliqui,quod in Samiorum república Arijloteíesfcrip-. 
tum reliquerit, illas qu ando que d tyranis oppref}os, inopia ci-' 
"viumjervos quoque ad -publicam admifijfe curam* Vel quia in 
Samo quatmr^ viginti litter<ejmt camperas f?!f$Ü0í $ íb ' 

% 
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es nueítro intento,ni de nueftro inftituto averiguar hiftoritc, 
íi comprobar con ellas nueftras concluíiones. Queda , pues, 
comprobado , que el nombre Grammatica, y Litteratus en 
Cuerea de fu fignlficado, y etymologia, no fon particulares, ó 
proprios ala Grammatica, ó Grammaticos ; fino comunes á 
muchos jaunque íiempre es cierto , que el nombre Gramma
tica trae fu origen, y etymologia de Grammayatos,que íigní-
íica la letra. En efte difthko recopilaremos fu etymologia, 
para que quede mas en memoria ; lo que obfervaremos en 
otras partes. 

Grammatices nomen pariunt tibi Grammata Gr<eea: 
En genitrix partus nomine parta fui. 

De Grammafirammatos Griego 
Grammatica fe origina: 
Siendo fus hijas las letras, 
Toma el nombre de fus hijas. 

§. III. 

JDeclarafe el fígnificado del nombre Grammatica. 

m*'ítt¡?!?;A!nn¿*vh. 

33 

|Ucho conduce la etymologia , y 
origen de los nombres , para co
nocer fus fignirkados; y aviendo 
explicado ya la etymologia del 

Í I Í ^ I Í ^ I Í S I I Í n o m b r e Grammatica , con facili-
j^TT^fcj^- uv. d^d explicaremos lo que el nom

bre Grammatica fignirka. 
3 4 D ez irnos: Elfignificado proprio, y rigorofo del 

nombre Grammatica y coma que fe aplica a e/la arte con efpe-
cialidad; no es arte de letras \fino arte que traía déla oración 
congruente. Efta concluílon parece fingalar;pero es verdade
r a ^ debe fer común.Pruébale con efta razón breve, y eficaz: 
E l nombre Grammatica; como aplicado con efpecialidad á 
efta arte,la debe íiguiíkar, como difunta de otras cofas, que 
no fon arte de Grammatica ; pues lo demás no íbera con ef
pecialidad íigniíicaria; fino confundirla con otros entes;fed 
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/&•<?/?, que la Grammatica principalmente fe diftingue de 
otros entes,artes,ó facultades,eri fer arte que trata de la ora
ción congruentejcomo explicaremos adclanteduego el nom
bre Grammatica ; como que fe aplica con efpecialidad á íig-
nificar ella artejo que principalifsimamcnte íignirica, es ar
te que trata de la oración congruente. 

3 5 Argüirás contra eita conciuíion. E l íignificado 
del nombre fe ha de conocer, y declarar por fu etymologia; 
como parece que hemos entenado ; fegun íu etymologia 
Grammatica,fignifica arte de letras : luego el íignificado de 
Grammatica, es arte de letras.-

36 Inítaíe el argumento : E l íignificado del norrK 
bre, fe ha de declarar por íu etymologia; fuperfiitiofus, fe-
gun fu etymologia , es el que todos los dias ruega por la v i 
da de fus hijos: luego el íignificado deptperjlitiofus , es el" 
que ruega por la vida de fus hijos : rogar por la vida de fus; 
hijos,no es pecado-.luego íccfuperjiiciofj^no es pecado; ni la 
fuperiticion es vicio, lo qual es falío. 

37 Mas. E l íignificado del nombre , fe ha de de
clarar fegun fu etymologia ; el nombre Perfona , fegun fu 
etymologia , íignirica.el que canta , 6 reprefenta disfrazado 
con rebozOjó maleara; como en los teatros : luego eñe fera 
el íignificado del nombre Perfona : eñe íignificado, no contr-
viene con propriedad á Dios: luego el nombre Perfona, no 
fe puede verificar de Dios con propriedad ; lo qual es he
rético.. 

38 Aquí conocerán los Grammaticos , que no 
fiempre fe deben regir por la etymologia, para explicar el 
íignificado de la voz ; porque fuelen íer muy diferentes el 
origen, y ef íignificado del nombre. Do£trinaes del Ángel 
Maeftro 2 .2 ,g. 92. art. 1. donde pregunta: Si la-fuperfticion 
es vicio} Y propone efte argumento , que es el fegundo: Ifl-
dorus dicit in lib .10. etym.cap. 18 fuperjütiofo s ai tC i cera ap-
pdlatos^qui íotos dies deprecabantur, & immolabant yvtjui 
Jibiliberifuperftiíesfierent'; fedboc etiam potejlfierifecun-
dum <ver<e religionis culturn-.ergdfuperfiitio non eji vitium re-
iigioni oppofitum. • 

39 Eüe es el argumento; que nofotros pufimos 
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por primera ínftaucia; á que reíponde el Santo : Ad fecun
dum dicendtm-, quod aliud eji etymologia mminis, & aliud 
ejiJi<¿niJicatio nominis. Etymologia attenditur fecundum id, 
a quoimponitur nomen adJignijic•andum; nominis verojigni-
jicatio fecundumid,adquodJignificandum nomenimponitur, 
qua quandoquí diverja, funt. momea enim Lapidis imponi-
tít,r a Ujione pedís,non tamen hoc Jignifcat: alioquin ferrumi 
WÍntiedtm Icsdaíjapis ejfct. Similiter etiatn nomen Juperjii-

j,irs wifl oportet quodJignijicet illud, d quo nomen eji impo-
fééuml 

40 Son diferentes cofas, dize, la etymologia; y el 
figmfidaflb del nombre ; porque la etymologia folo atiende 
"k explicar el origen , de donde fe formo , ó impufo el nom
bre; pero el iignificado, ó la lignificación á la entidad , ó ef-
fenciaqiie con aquél nombre quiíieronfignlficar. Pone por 
exemplo el nombre Lapis, que como quieren algunos (ya se 
que lo contradize el Brocenfe ; mas aora no diíputamos fu 
«tymologia) fe formb,é impufo de el verbo L¿edo, leedis, he
rir ,laflimar,p dañar,y del nombre Pes,pedis,c\u.z íignifica el 
pie; de modo,que en tuerca de fu etymologia , Lapis íignifi
ca lo mifmo que Lcedens pedem , cofa que hiere,ó laftima el 
pie ; pero , ni en efto confifte el fer piedra; porque el hierro 
«amblen hiere el pie,y no fe llama Lapis, ni el iignificado de 
Lapis ¡hablando con rigor,y propriedad, es otro que aquella 
entidad , ó fubñancia corporea,que quifieron iigniíicar con 
eíTe nombre. 

41 Repite efta niifma do&rina el Ángel Maeftro, 
q09.de pQtentia,art.$.donde pregunta: Si en Dios puede aver 
perfonaZ Y fe haze eíie primer argumento : Sicut dicit Boe-
tius in lib.de duabus Naturis, ñamen perfonafumitur d per-
fonando\quia hommes larvati perfona dicebantur;quia in co-
medijs , vel tragedijsdliquid perfonabant \fed ejfe larvatum 
non competit Deo>nifi forte metaphorice : ergó nomen perfona 
nonpotefi dici de Deo\nififorte metaphorice. 

42 Eíta es la fegunda inuancia,que hizimos, á que 
refponde el Sanco : Adprimum dicend;<,m , quod in nomine 
aliquo eji dúo confiderarifciiicet illud, ad quo djigntfie andum 
nomen imponitur^ iUud,d quo imponitur ad Jignijic andum. 

Fre~ 
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Frequenter enimimponitur nomen aliquod ad fignificandum 
re?n aliquam ab aliquo accidente , aut attu , aut effe.iu ilíius 
rei,quee tamen non funtprincipaliterjignificata perillud no-
men;fed potius ipfa reifubflantia,vel natura-.Jicut hoc nomen 
Lapisfumitur a l<rfimepedís, qaam tamsn njnjign:fi.at; fed 
potius corpus quoddam, in quo tale accidens frequentsr inve-
nitur. Unde lafio pedis magis pertinet ad etj/mologiam huius 
nominis Lapisy quam ad eiusJignljicationem. 

43 Diftingue clariísimamcnte el Santo laetymo-
logia de la lignificación; porque la etymoiogia, folo mira el 
accidente, caula, ó erecto porque íe impulo el nombre; que 
muchas vezes le íuele imponer por vna cafualidad, ó por 
motivo muy leve; coía obfervada entre los Romanos, quie
nes llamaron á los de vna familia Cicerones , de Cicer,eris el 
garvanco; y á los de otra Favios de Fabada, la haba, y otros 
Lentulos de Lensy entis la lenteja ; porque le entretenían, y 
efmeravan en fembrar citas femiUas;como refiere Plinio,lib. 
i%.de natur. hift.cap. 3: Cognomina etiamprima inde, iam 
Faviorum}Lentulorum, Ciceronum, %jt quifque aliquod opti-
mumgenus fereret. Y no obftante , que era efta la caufa, y -
origen de ellos nombres , lo que intentavan íigniíicar con 
ellos,eran aquellos Varones Iluftres ; que por tales tuvieron 
los Romanos a los Labradores. 

44 A efte modo es el nombre Perfbna;quQ aunque 
tenga ei origen,y etymoiogia que dixo Boecio , pero lo que 
intentaron fignificar con efte nombre, fue vna naturaleza in
telectual con fu modo de fubliftir,lo qual conviene perfeétif-
iimamente á Dios. A f s i , aunque el nombre Grammatka ¡ 
atendiendo á fu etymoiogia, fignifique cofa de Letras; pero 
como apropriado á efta arte,ftgninca arte,ó ciencia,que tra
ta déla oración congruente , y de la re¿ta compoílcion de 
fus partes. 

45 Dirás : diziendo , que la Grammatka es arte 
de Letras, fe explica fu eíTencia ; porque la eíTencia de qual-
quiera arte,fe explica por orden á fu objeto ; y las letras fon 
objeto de que trata la Grammatica. Refpondemos , que la 
eíTencia del arte fe debe explicar por orden á fu objeto prin-
£ipal.,y Us letras no fon objeto principal de la Grammatica;-

C fe 
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fino la oración congrua ; como diremos adelante ; y afsi el 
nombre Grammatica , no íignirica principalmente arte de 
Letras; que eftas ion íu menos principal objeto-, fino arte de 
la oración congruentcque es íu objeto principal. 

4<í No negamos, que la etymologia muchas vezes 
concuerda con el fígniticado, y que fuele fer lugar para per-
fuadjr en la Rethonca 5 como confta de Cicerón in'Iopicifi 

donde llama a ía etymologia Veriloquium , y notat'wnem, y 
añade: Multa igitur' in dtfputando notatione eliciuntur ex 
vjerboyvt, cum queeritur, Pofiliminium quidjit::: cum ipfius 
poflliminij vis quarttur , & yerbum ipjum notatur, in quo 
Servius nofier (vt opinar) nihil putat efe notsndum,ni/ipqft> 
&* liminium illud,produ¿íionem efe verbi vuk , vt in finíti
mo, legitimoy aditimo, non plus in ejfe timum,quam in medu 
tullio tullium. Servóla autem iujiélum putai ejje verbum, vt 

Jit in eo & pofl,& limen, vt, qu<s a nobis alienatafunt, cum 
adhofiempervenerint, 0'exfuo tanquAtn limine exierint, 
dein,cum redierint poji ad idem limen, pojlliminio videantur 
redijfe. Quo in genere etiamMancini cauft defendí potejl 
pojlliminio redijjjhi&'c*. 

47 Modo de perfuadir , que vsó también nueítro 
Máximo Patriarca , y Podtor San Geronymo,quando, por 
interpretarfe Monachus , lo mifmo quefolitarius , perfuadia -
á.vn Monge , i que vivieífe en retiro, evitando el bujliciofo 
comercio del figlo,en el deserto; Interpretare (dize) vocabu* 
lumMqnachr,bpc ejl nomen tuum i quidfacis in turba,qu ¿fo
fos es} Que es como fi arguyera: lo mifmo es Monge, que íb-
litariojó folorluego no eftas bien en el figlo, quando tu mik 
mo nombre te efta llamando folo, 6 folitario.. Mira la ety
mologia de tu nombre , que ella fola te puede perfuadir, á 
que debes vivir en foledad. Veafe nueftro tratado de Retho-* 
rica.Pero,aunque tal vez convienen etymologia, y fignifica-
don , no es efta regla íiempre verdadera ; como de lo dicho 
confta. Confta también, que fe d i e£U Grammatica; como 
prueba, la mifma §*|>epkRcu.. 
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Significata cupW> Noñnünquamfallit origo* 
Collige de rebus; ciar tus inde HquenP* 

Si bufcas ñgnÍftca.do®f 

La Etimología engaña; 
Tómalos de la entidad 
Por la voz fignificada. 

QVEST. II. 

De la EJfencia de la Grammática. 

ART. VNICO. 

Que fea Grammatica> ó como fe defina* 

Refiermfe algunas definiciones , que los Authores ha» 
dado d la Grammatica. 

í f f f^ f^r^ •• Velen los Authores, para entrar á de-
• f p « ^ ^ ^ Í I clarar la JElíeneia de vna cota, ex-

vg | | | ^ J i , ^ ^ ^ | | plicar antes fu etyinologia ; y def-
| Í ^ P ^ ¿%¡l cubrir fu íignificado , doctrina que 
I ^ ^ ^ ^ ^ ^ S l : e n 'feñ° e* Ángel M.ieííro,opufc.j 3. 

w °*^^ (fi es fuy o) cap. 1 .donde para tratar 
de la ufara, explica primero el üg-

nificado,y da la razón de proceder afsi: Quomam autem (di-
ze)fcientia humana áfígms ad res, & d fenfibilibus ad intel-
ligibiliaprocedit::: Ó* madicus error in principijs ,feu igno-
rantiaipforum ,maximum inprofecutione adfinemgenerat 
error em, ideó,de vfura veritatem fe iré voléntes, neeejfe habe-
mus prius intelligere , quid nomine vfurjsfígmficetur apud 
Authores i 

^ 4P Donde, por quanto el orden de nueftro cono
cimiento , es paíTar del fígno al ílgiiirlcado; primero , infiere 
d Santo Doétor, que debemos eílar ciertos del íigno, para 
averiguar la aaturale^a, 6 quidefi del íigni ficado. Por elfo, 

C a pues, 
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pues , avieudo declarado la etymologia, y íignificado de la 
Grammatica , paliamos aora á explicar íu etfencia,que es lo 
que mas fe ha de procurar faber,que la voz ; como dixo. C i 
cerón citado in Topicis : cum intelligitur quid Jignificetur, 
tninus laborandum efi de nomine-, 

50 E l modo de explicar la eífencia déla Gram-
matica,y el que obfervarémos en otras queíUones, ferá ; co
mo lo praóticó Ariftoteles en fus obras,rtferir,y explicar d i -
verfas ientencias; para que defpues , eftas refutadas, 6 esfor
zadas, fe defeubra mas clara la verdad y iuxtaillud: Clarion 
poji nubila Phoebus. 

51 Varias definiciones han dado los Authores á 
la Grammatica. Antonio, lib. 3. cap. 1. pregunta : Quid cji 
Grammatica} Y la difine afsi: Scientia relié loquendi, reólé-
quefcribendiyex doóíifsimorum virorum -efu, atque authori-
tate colieSia. Es, dize la Grammatica,ciencia de hablar,y ef-
crivir rectamente , recopilada del vio de dcótifsimos Varo
nes. Y en el Comento , ó Glofía a eftas palabras, explica fu 
definición en efta forma : Reliqua efi illa qu<£fiioy quid efi 
Grammatica? Qua quia defubfiantia Gran/matices inquirity, 
definitione monjirandum ejt quod quaritur. Grammatica ejl 
fcientia recle loquendi. Bt quiajvt Quintili&nus aityfcribendi 
ratio cum loquendo coniunSía efi yvt reblé magis explicareis 

fubiunxit: reéíéque [criben di. 
52 De modo , que no folo pertenece a l a Gram

matica el enfeñar á hablar; lino también enfeñar aeferivir; 
porque , como dixo QuintiiianG,, el faber eferivir, efta junto 
al faber hablar. Por eíío Antonio dize, que la Grammatica 
es arte de re¿fcamente hablar, y eferivir. Añade,que efta arte 
fe toma,y funda en el vfo de docVifsimos Varones, para dar 
á ent.ender,que no es el arte diftinto del vfo ; como algunos 
dixeron, fino que en el mifmo vfo fe funda el arte : Ex doc-
tifshnorum virorum vfu. Hoc adjecimus ad illorum temen-
tatern coarguendam^qui putant, in hoc aliud ejfe artem, aliud 
!vfum.^onjuetudinemque. Efta definición figuen muchos mo-

• demos. Thamara en los rudimentos de Grammatica , que 
compufo en Latín : Grammatica efi (dize) fcientia reée lo
quendi ,•& r-etlé intelligendi.Y explicando efta definicione» 
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la Grammatica,quc compufo en verfo Caftellano, canto afsl 
te, quarta oítava: 

Grammatica es ciencia defíete primer'a,. 
Arte dé artes la masjingular, 
La qual tiene intento de enfeñar a, hablar"' 
Muy congruamente, y en buena manera* 
También nos enfeñad entender do quiera,' 
La'lengua Latina con mucha raz,ony 

Las letras Jaber, y la pronunciación,. 
Que aun ejla no tiene la parte po/lréra. 

5T3 Juan Ávvover al cap.8.de fu Polymat.define á 
la Grammatica de efte modo: Sequar ordinem,&'fubnebíam 
de artibus Logicis. ínter illas prima Grammatice. Ea e/l rec-
te fcribendi,toquendique ratio, &Jcientia interpretando Poe-
tas>& Hijloricos. Añade ,á la definición del Nebrifícnfe.. ¿que 
la Grammatica es ciencia de interpretar Poetas , y Hiftoria-
dores : lo que confirma con algunas autoridades. DIomed. 
lib. ^'. Tota Grammatica coti/ijliiproprie in intelletíu Poeta-
rur/i,Scriptorum, & Hifioriarumprompta expojítione, & in • 
reóie loquendi,fcribendique ratione. Lo qual parece,que íien-
te también Quintiliano }lib. i .cap.4. cuyas palabras referire
mos adelante. 

54 Ariiloteles 6. Top . dize, que la Grammatica: 
EJlfcientiafcribendt, &' cognofcendi quodprofertur. Refié
relo el Authorde la Poíyant.y él la define afsi : Grammatica 
eji ars Litteraría , qua inemrnendateloquendo , fcribendoque 
conjijiit,vt ¿¿itera Juas vufíodiant voces,&depojitum reddant 

' legeníihus* 
55. Francifco Sánchez Brocenfe en fu Minervai. 

dize^qae la Grammatica: E/i ars reéte lo<quendt,' cuius finís 
$ft congraens oratio. Efta definición ligue el Maeítro Cejudo 
en íu explicación del lib.4.del Arte nuevo.Lo que comprue
ba con los Diccionarios de Nebrija,y Calepino, que eñe vic
timo verb.Grammatica dizc:EJí reé'ie loquelce,recleque fcrip-
tura fcientia, quae vfu, raiione, auíhoritateque con/íat, Y e l ' 
Maeltro Correas en- fu. Arte de Grammatica Latina, con 
otros que omiümos,^ adelante referiremos. Con-
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*$ Convienen eftos Anchores , en que la Granv 
maticaesarte , 6 ciencia de bien hablar. Diferenciante» 
que vnos añaden de bien efcrivir , y pronunciar: otros, que 
fu fia es U oración congrueiicc:otros,qoe cambien es ciencia 
de interpretar Poecas,y Hiítoriadoresjy porque la plena in
teligencia ¿? codo efto, depende de explicar iu objeto, hn, y, 
oficio,que declararemos en la íiguience difputa, por eflo ao-
ra foiamente explicaremos con brevedad nueflra íentencia, 
ecj quanto á lo que en efte articulo fe pregunta. 

§. II. 

.57 

£>ofe la verdadera definición de la Grammatica. 

Eximos, que la Grammatica : EJi ars 
recle loquendi. Arte de hablar rec
tamente. Para inteligencia de ella 
definición, fe ha de nocar , que la 
partícula re&e , que pulimos en 
nueflra definición , es lo miímo 
que emmendate , vel congrue ; eílo 

es, fin batbanfmo , ni foiecilmo. Eílo notado.̂  
58 Pruebafe , que fea buena eüa definición por la 

regla general , que para eflo tienen los Dialéctico?» Aquella 
definición es buena,que confia degenero, y diferencia. Gene
ro llamamos, en lo que conviene vna cofa con otra ; como el 
hombre con el bruto conviene en fer animal, y elle ie llama 
genero : diferenciaos en lo que fe diftmgue vna cota de otra; 
como el racional, en que el hombre fe cüflingue del bruto, fe 
\\a.mi diferencia del hombre', y la buena definición, dizen 
los Dialécticos,ha de tener -y no, y- otro;genero, y diferencia» 
Eítos tiene nueítra definición :luego es-buena. 

$9 Prnebo^jztengí genero: E l genero,como he
mos dicho,es, en lo que vna cofa conviene con otra ; en íer 
arte de hablarle onvienc la Grammatica con lgRethoricayc[\ie 
es arte de hablar también-, luego aquellas partículas : ars lo-
quenii^rte de hablar,fon ̂ /zm? en nueflra definición.Prue-
bo,que tenga, diferencia también: diferencia; como dicho es, 

• es 
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es en lo que fe diftingue vna cofa de otra;en aquella partícu
la reflejo congrue fe diílingue la Grammatica de la Rethori-
í-(í;porque la Rethorica, no es arte de hablar congrue; efto es, 
fin barbarifmo , ni foleciftno; fino arte de hablar órnatelo 
es,eon adorao*,para cuyo fin vía fus tropos, y figuras : luego 
en fer arte de hablar congruamente,6 recStamente,fin barba-
rifmo,ni folecífmo, fe diitingue de la Rctborica la Grammar 
tica,y por configuiente confia de diferencia. Algunos argu
mentos, que contra efta definición fe pueden hazer , fe ref--
ponderan en la difputa figuiente. Veanfe allí. 

Ars efi, Grammatices quxris qutdü congrua, f and/Y-
Quique Jólos vitat, barbara verba fugtt. 

Si por fu eífencia preguntas, 
Grarmnafica vn arte es 
De hablar,folecifmos huye,, 
Y. barbarifmos también, -

D I S P V T A ir. 
Del objeto , fin , y oficio déla. Grammatica»-

jAra cita difputa hemos refervado la ex
plicación genuina de la eífencia de la 
Grammatica , que dexamos definida; 
porque coma efta fe ha de conocer por 
fu objeto , de quien fe efpecifica, hafta 
que efté fu objeto explicado , uo fe 

puede-faber: con claridad, y con diftincioa.. 

Q V E S T . r. 
Del oficio de la Grammatica»< 

A R T . V N I C O . 
Qttalfea el oficio de la Grammatica^ 

§: I . 
Refieren/e varias opiniones. -

i - O primero que miran los hábitos, y artes , fots' 
I / > fus aék>s, ó oficios , y mediante el oficio, y 

acto, miran el objeto.Pof eífo,antes de declaran el objeto de 
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la Grammatica, preguntamos por fu oficio j eíto es , que le 
pertenezca hazer a cita facultad? En que eftán divididos los 
Authores. 

2 Quintiliano, l ib . i .cap. 4.dize, que el oficio del 
Grammattco,eG explicar Poetas,y Hiítoriadorcs,por lo qual 
atirm i,no puede 1er Grammatico perfecto,el que no fupiere 
P í.ioiopiua , Mathematicas, y otras artes,y ciencias. Eftas 
fqrj fus palabras : Hxc igitur profefsio , cum brevifsimé in 
duaspartes dividatur, reine loqusndi fcientiam^ Poetarum 
enarraiionem , plus babet in recejju , quam fronte promntat+ 
Mam Ó"jeribendi ratio común fia cum loquendo efi , Ó" nar~ 
rationem prdcedit emendata leciio ::: Nec Poetas legijfejatis 
efi. Excutiendum omne feriptorumgenus ::: Tum nec citra 
ÍMuJicen Grammaticapoíejl ejfeperfecía:::Mee.JirationemJi-
derum ignórete Poetas inteíligat ::: Nec ignara Pbilofo-
phice,&c. 

3 Donde dize, no puede fer Grammatico el que 
no huviere leído Poetas;porque el explicar ellos,pertenece á 
la Grammatica Hiltoricajcomo declaro en el mitmo libxap. 
Iij.quando áixo'.Etfimtce quidemfunt partes ÓMA , quas h<ec 
profejsio pollicetur. Id ejí,ratio loquendi, £/** enarratio auSlo-
rum^quarum illam Methodicen; banc YÍI&OXÍCZÍWocant.Pa
ra declarar,pues,los Poetas,y por coníigulente para el exac
to conocimiento de la Grammatica Hijtcrica, es nceeífario, 
dize QuintilianOjfaber Muíica,Aílrologia, y Philofophia, y 
finalmente veríarfe en todo genero de eferitos:Excutiendum 
omne feriptorum genus. Siguieron efta fentencia algunos 
otros Authores,que defpues veremos, 

4 Francifco Sánchez Brocenfe , impugna efta fen-~ 
cencía de Quintiliano en fu Minerva, ü b . r . cap. 2. Para lo 
qual nota,que en eíla arte Grammatica, fe ha de probar, lo 
que fe dixere con razones,y exemplos , 6 autoridades: Quo-
niam, dize, res, de qua agimus, r alione primum^deinde íejii-
monijs^ vfu sji compfobanda^nemo miran debet,fí magnos 
interdum viros nonjequamurviam quantacunqae authorita-
ts mihi Grammaticus pollsat,nifí' r alione\propqfitifquc exem-
plis, quod dixerit, confirmaverit, nuliam , in re prafertim 
Grammatica fidsm faciet. Debefe, perfuadir,y confirmar,di-

ze, 

file:///propqfitifquc
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ztf,con razones, y autoridades, lo que en la Grammatica fe 
dixere, ó.eníeñ are. Y afsi ninguno debe admirarle, de que 
algunas vezes no íigamos el parecer , 6 fentencia de Varo
nes do&os. Confírmalo con aquella autoridad de Séneca, 
que dixo,que ios Grammaticos,no fon Authores, íino guar
das^ cuftodias de la lengua Latina : Grammatici fcr monis 
Latini cujiodesfunt, lib.r j.epiít.ptí. 

5 De aquí infiere Sanchez,que no debe caufar no-
vedad,fíno afsiente a lo que Quintiliano dize; porque á cada 
vn Author,folo fe le ha de creer lo que llegare á probar, ibi: 
Quare iam nemo mibi turbam Gratnmmaticorum^ aliter pr<e-
tipientium opponat-.nam tantum wique credendum ejl^ quan
tum ratione comprjbavírtt ::: Non igitur mirandum eft, fi 
Quintiliano non affentiar , qui Grammaticam in Hiftoricen, 
& Methodicen divtfit: quam divijionem deinceps Gramma-
tici mordieus tenuerunt, £fta advertencia de Sánchez hemos 
puefto,para que fu mifma doctrina fea en defenfa nueltra, íi 
alguna, ó algunas vezes en ellos Comentarios, no le íegui-
mos;porqUe foio fe le ha de concederlo que llegareSanchez 
kptobzx-.tfam tantum cuique credendum eji^quantum ratio-
nihus comproboverit* 

6 Proíigue,expIicando la Grammatica Hiftorlca, 
que concedió QuintiíiaiiOjy áiz¿iEim,opinor,vocabitW/lo-
ricen^qua omne fcriptorumgenut excittit, qu<e nec citra Mu-
Jícenpoteft ejfeperfeSia^necfiratiQnem fyierum ignoret, qu-& 
ñequeJit ignara Pbilofopbice, cui ehquentia quoque non de/tti 
Omnes igitur difciplinas huic Grammatica fubijdt\ Vbi nam 
gentium ea Grammatica e/i} Quis eam confcripjtfí Vnie bañe 
reginam artiumpetemus} Vulgi errorem fócutus eji Quintil 
Uanus. Haíta aqui el Broccnfe , de cuyas palabras fe arguye 
contra la fentencia de Quin tiliano,en efta forma, 

7 Todas las artes, y ciencias deben tener fus obje
tos, materias,y oficios diftintos ; porque afsi como las artes 
fon diílintas entre si,deben diftinguirfe fus Qíicios también; 
que lo contrario fuera confundir las artes vnas con otras,fia 
llegar á faber,ni a diftinguir,que toca á cada vna en partíca-
larjla Grammatica,Mu4ca,Mithematica,y Philofophía, fon 
artes diftintas: luego tienen fus pácios diftín&os, de tal mo-

J2 ^°* 



• 

%6 TraB. L Queft. L 
do , que lo qué pertenece á vna,no pertenece a otra; y por 
-configulente lo que es oficio proprio de la Graromática , n$ 
puede pertenecer a la Philofophia ; y lo que pertenece á la 
Philofophia , no puede fer oíicio de la Gramirutica. Luego 
no pertenece al Grammatico,como Grammatico,íer Philo-
fopho,Mufico,&c.Todas eftas coniequeneias fon ciertas.De 
las quales fe infiere , que la Grammatica Hiftorica, que con
cede Quintiliano,es vna Grammatica fingida,que confunde, 
y encierra en si todas las artes,cicncias,y facultades. 

8 Confirmafe lo primero ; porque los Authores, 
que han eníeñado Grammatica , y eícrito de eUa, folo dan 
los preceptos,y reglas de bien hablar, fin barbarifmo, tii fo-
lecifmo ; no preceptos de Aftrologia, de Mufica, 6 Philofo
phia: luego es feñal de que al Grammatico no pertenece fer 
Phiioíopho,Mufico,&c. Y por configuiente podrá vno faber 
perfe<5ta,y exactamente la Grammatica , fin faber todas las. 
ciencias, que Quintiliáno le junta. 

9 Confirmafe lo fegundo. Suficiente, yperfc&o 
Grammatico es,el que fabe las reglas , y preceptos que per
tenecen al objeto, y fin de la Grammatica ; como fuera per
fecto Artífice el que fupiera las reglas , y preceptos de hazer • 
bien vna cafa;el objeto,y fin de la Grammatica , como dire
mos adelante,es vna oración congrua,fin barbarifmo, ni fo-
lecifmo: luego fuficiente , y perfecto Grammatico es, el que 
fabe las reglas , y preceptos de hazer vna oración congrua, 
fin barbatifmo,ni folecifmo. Para efio no es. menefter faber 
Philofophia, ni otra alguna ciencia; como claramente conf-
taduego para faber perfectamente Grammatica,no es necef-
fario faber Philofophia,ni otraalguna.arteso ciencia. 

i o Confirmafe lo tercero ah inconvenunth^uzs fe 
figuiera , que el Grammatico, íi debe faber todas facultades; 
porque á todas fe eftiende la Grammatica , debiera también 
explicar la Sagrada Eícritura , ; y aísi perteneciera al Gram
matico explicar verfos dificultofos de los Pfalmos , y otros 
Sagrados Libros ; lo qual esabfurdo,; porque, efte es oficio 
proprio de los Theoíogos : luego abfurdo es, querer que el 
Grammatico eñe obligado á faberlo todo , Philofophia 
Mp.fica,y otra qualquiera, ciencia. Efta confirmación toca el 

Brq^ 
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Brocénfe citado, quando profiguc • MihiperfeBusy abfolu-
tufqtie Grammaticus ejl ille,qui in Ciceronis, vei Virgilij li-
b ris intelligit, qua dióiiofitnomen> qu<e verbum, & catera 
qu<e adfolam Grammaticamfpe¿ianty etiamjifenfum verbo-
rum non intelligat: eji enim Oratorum , & Poetarum letíio 
<varijs artibus referta , quas fimagifter ijie calíet, iam non 
Grammaticus dicendus eji; fed, dum explanat Afirolo fiam 
Aftrologus-.dum HifioriamyH.ifioricus:dumprecepto, eloqucn-
ti<e,Rbetor. Uerbi caufa: Omnis triangulas habet tres anéa
los , «qiiales duobus reótis : Hic Grammaticm exiltcabht 
Grammaticam;doclrinam vero non,nifi Matbe>naticus.(Mem 
deinde Grammaticum dabis,qui fe expediat ab tilo Daviaico: 
Rex virtutum dUe&i, diie&i, & fpeciei domus dividiré í>o J 
lia. Si dormiatis ínter medios cieros, pennse columba dear-
gentate,& pofteriora doríi eius in paliore auri? 

11 Urgefe ad hominem contra Qumtiliano ; pues 
él mifmo al principio dei libro fegundo, fe quexa de que la 
Gramrnatica,ó por mejor dezir,los Grammaticos,fe han in
troducido á tratarlo que no les pertenece ; corno es enfeñar 
á orár,y declamar,lo qual no pertenece al Grammático,íin® 
al Rethorico, y Orador: luego fíente Qumtiliano , contra íi 
mifino,que fon diftintos oficios los del Grammatico, Ora 
d o r ^ Rethoricoduego no pertenecen todas eftas facultades 
al Grammatico, como Quintiiiano dezia. E l Brocénfe, vbi 
fuprá: Sed quid , profigue, in refellenio Quintiiiano fruftr a 
operam confumimus;cum ipfefe fuo giadio .confodiafí Queri-
tur enim in principio Ubrifecundi , Grammaticos alienas fe. 
des occupaíTe. Deinde fubdit: Nos fuum cuique proftfsioni 
modum demus , & Grammatka (quamin Latinum transfe-
rentes Litteraturam vocaverunt) mies fuos norit: praefertim 
tantum ab hac appéllatíonis fuae pauoertate, intra quam pri-
mi UH conftitere,provecla: Hanc Quintilianifententiam val-
de probo , &.cum doííi/simis viris boc teneo : Artium vfum 
contundum eíTe oporterejartes veróipfas feparatim traden-

12 E l motivo , que tuvo Quintiiiano, para dezir, 
que U Grammatica Hiítorica, tantas artes,y ciencias, debía 
^e r , e se l que tuvo el vulgo para errar. Víavan antigua-

D 2 mcn-
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mente los Maeftros de, Grammatica,expUcandó los Poetas^ 
mezclar varias noticias de otras artes,y ciencias;porquc ios 
eícrítos de los Poetas,y Authores claíicos Latínos,eítán 
nos de varia erudicion,vfios eícriviendo ái rttwimlent : d$ 
Ailros , otros trayendo en vtrio preceptos Phtlok>phuo<;, y 
otros otras varias colas , que para explicar los Mtacrtros ne-
ceísitavan de varias ciencias. Gomo vía,pucs el vulgo(qu$§h 
no íabe diítinguir entre vno,y otro)que el Maeltro deGran*, 
matica eníeñava,en la explicación de Poetas,colas de facul
tades tan difuntas, juzgó que para entender bien la Gram-
matica,fe necefsitava de mucha ciencia: UuLgierrorem, dize 
el citado Brocenfe, fecutus eji QuintiiLinus-.dicebantur enim 
quondam.Grammatici vulgo ¡qui primis rudimentis pueros 
injí'ttuebant, 0* eis Poetas enarrabant: quo in -muñere fu-
heundo adhibebant, préster Gramm aticen , variarum-artium 
cqgnitionem>neque tamen vulgus intelligebat, doSíorem iilwn 
Mupc^^AJirologid^Philofophid ejfe periium. Haftaaqui el 
Brocenfe contra Quintiliano, cuyos fundamentos hemos ef-
fprcado,y formalizado , para que le vea con mas claridad \%. 
f̂ er̂ a que contra Quintiliano pueden tener.. 

í? II. 

Notan/e algunas cofas ,y efiablecefe la primera > 
conclufion contra el Brocenfe.; 

¡ Ara reíolver con claridad lo qué per
tenece,© no,al Grammatico, íe ha 
de notar lo primero,que la Gram-
matica \ como infim'üi notan ios 
Philofophos de la Lógica* y otra 
qualquiera ciencia, íe puede con-
íiderarendos citados : vnoím>-

perfe<5to;,perfe<5tootro. Es clarifsimadoótrinade San Aguf-
tin,lib.2.de ordine, cap.12.donde diftingue en la Gramma-». 
tica efíado impetfe¿to,yde inrancia,y eftado perfeéto. 

14 Del primero,dize aísi: Audiri abfentium verba 
nwpaierant+EpgQ illa raPh peperit litteras, notatis ómnibus 
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orls ac linguesfonis^tque difcrstis.Nihil autem horum faceré 
poterat,Jimultitudo rerum^fine quodam asjíxo termino infi* 
niü patere videretur\Ergo vtilitas numerandi magna neeef-
Jitate animadvtrfa e/i. ^¿uibus duobus repertis nata e/i illa 
Librarhrum^ac Gahulonumprofefsio, vehit quídam Gram* 
matica ¡nfantia, quam Varro Litierationem <voeat. Pone el 
Santo Doétor la infancia déla Grammatica en el conoci
miento de letras , yfylabas; como explicaremos adelanté» • 
tratando la diftincion del Grammatico, y Grammatifta. 

15 Del eftado perfecto , dize afsi en el lugar cita¿' 
do: Poterat iamperfetia ej/'e Grammatica; fed, quia ipfo no
mine prqfiteri fe litteras clamat, vnde etiam Latine JLktera-* 
tura dicitur\fa5lum ejljut quidquid digmim• wrsmoria liiteris 
mandaretur,a¿ eam mee//ario pertineret. Itaqzis vnñm qui-
dem nomemjed res injinit,a,multiplex\curarum plenior^ quam 
iucunditatiSy aut veritaiis. Podía, dize,la Grammatica eí'tár 
ya perfecta, con el conocimiento de letras , y fylabas i pero 
por la conexión, que eftas tienen con todos los eicritos, fe 
eftendió la Grammatica á tratar de todos. DiftingMimos, 
pues,en la Grammatica dos citados, á proporción del hom-
brejque tiene eftado imperfecto,y de infancia, y ct-o perfec-
to,de edad varonil. Afsi la Grammatica tiene fu eftado itn-
perfecto,quc llama infancia el Santo,y íu eftado psrfecto.De : 

efto trataremos mas latamente en la divifion de la Gram
matica. 

16 Nótefe lo fe-gundó, que la Grammatica ; como 
también fe nota de la Logica,puede fer períecta,o imperfec
ta en si mifma; b como dizen ios Philofophos ,fubjlanñali-
ter,five qtiaad fub/lÁntidmyb puede fer perfecta, 6 imperfec
ta accidentaliter ; eíto es , puede fer perfecta con peneccion -
fubftaacial,ó eífencial;b conperfescion accidental. Llamafe 
la Grammatica perfecta en s i , 6 con perfección fubftancial; 
quando dentro de fus terminos,y limkcs,íabe todo aquello, -
que es neceífario para hazer vna oración congrua,(in barba-
rifmomi íolcciímo; y quando no íabe todo lo neceüarlo pa
ra efto , es Grammatica imperfecta, v. g. Quando vno co
mienza á aprender Grammatica, y fabe fus nombres, fus gé
neros, y declinaciones j pero no fabe fraífes, ni todo genero 

d$-

file:///Ergo
file:///fa5lum
file:///curarum


£<l Trañ-L Qaefi. 1. 
de oraciones , tiene Grammatica imperfecta quodfubflan-
£/¿w9íubftancial,6 eífencialmente; porque aunque fabe algo 
de lo"que conduce,y fe neccfsita para hazer vna oración, no 
lo fabe todo, y afsi no eftá la Grammatica en eílado perfec-
.tojpues le falta perfección, de la que puede en si mifma lle
gar á tener,para confeguir fu íin,que es bien hablar. 

17 Imperfecta accidentalmente fe llama la Gram
matica, quando no eftá junta con otras ciencias , y faculta-
desjporque las ciencias,como adelante diremos mutuamen
te, íe vnen, enlazan, y perfeccionan. Veafe la difputa de la 
divifíon de la Grammatíca.De modo,que afsi como la Phy-
fíca v.g.no eftá accidentalmente perfecta, lino fe junta con 
la Lógica, y con otras ciencias; porque vnas a otras íe ayu
dan las facultades, afsi la Grammatica , no eftá accidental
mente perfecta; íi con otras facultades no fe junta. Supuefta 
efta doctrina , que es común de los Philofophos , y en el lu
gar citado,mas exprofeffb la tocaremos. 

18 Dezimos lo primero: No puede fer Grammati-
€0perfeóío ,JlnJaber algunas otras ciencias, y artes. Efta con-
clufíon es á favor de Quiutiliano,y contra el Brócenle. Ha
blamos en ella de la períeccion accidental, 6 connexiva de 
la Grammatica,en el fentido, que ya explicamos en ios No-
tandos. 

19 Pruebafe lo primero con autoridades, que no 
fue Quiíxtiliano íolo,el que enfeño eita doctrina. Ciceron.de 
Oratore: InGrammaticis Poetarumpertraóiatio , bijíoria-
rum cognitw,verborum interpretado , pronunciando quídam 
fonus.Dondc enfeña,que pertenece al Grammatico tratar, y 
explicar eferitos de Poetas,faber Hiitorias, y interpretar pa-
labras,ódicciones;/í?iy/> <?/?,que todo ello no fe puede exac-
ta,y perfectamente hazer, fin noticia de varias facultades, y 
cienciasrluego no puede fer Grammatico perfecto, con per
fección ^ ' ^ « ¿ « 1 / i . «I:--Vi i,'¿i \ ; i _ A 

alias Scriptores enarrans, variarum rerum cognitionem con-
ferct. 

20 I-o mifmo íiente Dioinedes,citando á Varron, 
lib-
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Hb.2.por efías pa.\zbvas:Grammatica offictA\vt aJferitX/rarroi. 
conjlant inpariibus quatuorJsBione enarratione ¡emendatio-
ne3& indicio. Leciio ejl artiflcialis interpretatio y velvaria 
cuiufquefcriptienunciaiio ,jerviens dignitati perfonarumy 

exprimenfqve animi habitum cuiufque. Enarratio eji obfcu-
rorumfenfuum,quc£flionumve explanatio, velexquijitio, per 
quam vniufcuiufque rei qualitatem Uoeticisglojfulis exfolvi-
mus.Emendatio ejl,quaJingula,provt respojiulat, dirigimusy 

tx'Jiimantes vniverforum fcriptorum fententiam diverfam: 
veí correSlio errorum,qui per Jcripturam, ditlionemve fiunt * 
ludicium eJi,quo omnem orationem re¿'te,vel minus quam rec-
tepronunciatamfpecialiteriudicamus : vel exijiimatio ,- qua 
poema., cdteraque fcripta perpendimus. Numera quatro ofi
cios del Grammatico: Lección, Enarracion, Emendacion, b 
Corrección^'Juicio; porque como diremos adelante, perte
necía eíto antiguamente al Grammatico, y es conílautéjque 
fin noticia de varias facultades , no fe puede cumplir con 
tanto,como al Grammatico fe le mandahazer. Alude á efto 
mifmo Mario Vi£torino,l ib. i : Grammatico precipua ofjicm 
funt quatuorfcribereJegere', intelligere aprobare. 

11 Concuerdan con eíla doétrina los modernos» 
AntonioNebriílenfejlib.j , cap. i.de Erotemat. Grammati-
cx:Quotupléx efi Grammaticaí Quintiliano Authore, dúplex, 
Hiftorice,^#<£ in enarrandis Áuthoribus 'verfatur , ad imita-
tionempropofita.Et Methodice, qua artis pracepta coniinet. 
Y en el Comento,ó Glofla á ellas palabras , dize-.Quotuplex 
efi Grammaticaí v.Huic quafiioni refpondet ex Quintiliani 
auáíoritate,qui Orator.infiiíui,lib. \ . huverbis inquit: Et fi
nitas quídem funt partes dua?, quas hxc proíefsio poliicetur;-
ideíl ratio loquendi, & enarratio audorum , quarum iilam 
Ivlethodicen, hanc Hifloricen vocant. ídem queque 'Diomedes1 

Grammaticus jeniit,alijs tamen verbis, dicens: Grami l ática; 
partes íunt" dua:,altera,quae vocatur Exegeíice > altera Hiflo-
rice. Nam. toca Grammatka coníiitit praecipue in intelleítu '• 
Poetarum, Scriptorum, & Hiñoriaruai prompta expoíitio-
ne , & recti loquendi fcientia. - Donde Antonio figue la fen-
tenciade Quintiliano,y Diomedes , feñalando por cargo, y 
oficio deia-Grammatica H ^ ? ' ¿ ^ , la expoficion de Poetas, 

hif- -



p, Tratt.L Quefl.L 
hi;torias,y otros efcritos i que como la experiencia enfeña, 
no iepuedeibien hazer ., fin noticia de muchas faculta
des. . . . . , r\ * 

22 Juan Defpauteno Ninivita,en el Proemio a la 
,hi • ixi,dondc crata de la excelencia de la Grammatica, trae 

: . i ¿m\do€timi'. Grammatica quid ejh Pregunta, que es 
t-, xí.n.dca? Yrefponie: Arsrecte feribendi , retteque lo
te .-• ii Poetaru)n enarrationcm continens , omnium fcientta-

•jisob:rrimus.Oox\ÍQ llama a la Grammatica fuente 
s úemiM* que no te puede verificar en otro íentido,que 
qiste vam->s hablinio,de que tiene UvCeísidad, para fer 

íwota awcii-ntalini;nte,ae juntarfe con ellas. 
2 3 Buelve á preguntar Defpauterio,íi pertenece á 

la. Grammatica explicar los Historiadores , y Oradores? Y 
-relponde que íi, Vov.Efl ns Grammatici etiam exponere Hif-
itoru-QSyÚ* "üratores'?Qutdni> Cur igitur in definitione Peeta-
rum folurn msminifiü Quia Poeta verus quodammodo omnis 
feriptor eft-.vti homo omnis crsatura/S' anima, tejle Ariftote-
ie,omniayqma omnium imagines in fe recipit. Dize , que per
teneciendo á la Grammatica explicar Poetas,eítá dicho, que 
también le pertenece explicar otros géneros de eícritosjpor-
que el Poeta tiene en si historias , oraciones periuaíivas, y 
otros varios eletitos, que toca en fus verlos. De modo, que 
afsi como nueítro entendimiento es quodammodo omnia; 
porque recibe las efpecies , 6 imagines eípirituaies, que re-
prefentan diverfos entes,y intelligendo lapidem,fit lapis; co
mo dize Ariíloteles, aísi el Poeta toca en fus verfos varias 
materias;ya hiítonas,como Virgüio,ya principios,y conclu-
íiones de Philofophia,como Lucrecio, ya de Theologia, co
mo Prudencio , y de Hiftoria Evangélica Sedulio , de Arte 
Poét ica Horacio , de la pronunciación , y quantidad de le
tras Terenciano Mauro, y en fin apenas ay materias de ar-
tes ,ó facultades,que no ayan tocado los Poetas; por lo qual 
el Poeta efi quodammodo omnis Scriptor, vniverfai Efcritor, 
que trata de todo,y á todo haze.. Por eflb diziendo, que á la 
•Grammatica toca explicar los Poetas,eftá dicho,'* que le per
tenece tratar de materias varias. Concluye, pues, Defpaute-
rio : Baque per Poetarum enarrationem facile intellexerit 
etiam reliquorum. Con,-» 
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24 Confirma efto mifmo,lo que dize Cicerón,lib. 
1.de Divinat. Grammatici, Poetarmn interpretes', proximé 
ad eorum^quos interpretantur , di-vinationem videntur aece-
dere.Los Grarnmatícos,dize,que interpretan, y declaran los 
Poetas,tienen con ellos cierta proximidad/) cercanía: luego 
pertenece al Grammatico explicar,é interpretar los Poetas.-
Eíta confequencia fe infiere claramente de las palabras dé 
Cicerón referidas. Aora, pues, fe percibe lo que Cicerón d i 
ze, formalizando afsi: A l Grammatico toca interpretar , y 
declarar Poetas:eíf os fon quodammodo <w2#/¿«; porque de to
das artes,y facultades tratan : luego lo mifmo han de fer los 
Grammaticos, que -las- explican ; y por coníiguiente deben 
los Grammaticos tener noticias de varias artes , y cien
cias. 

25 De lo dicho infiere Defpauterio,qual es el que 
merece el nombre de Grammatico : Ex quo , dize, liquida 
obftgriditur -veroruvn Grammaticofum exesllentia , qui tam 
rarifunt, quam boni Poeta. Nec Grammaticos voces, more 
vulgiygos^quiyVix' intelletiis rudimentis j <vbi duas tenueri'nt 
vocabulorumorigi&es yitafe obftentant, ita w enditante ita 
circunferunt ia¿'tabundi(inap\t Picpus) vtprafe4pfis'pró ni-
hilo habendos Pbilofophos arbitren-tur. Hos non Grammati-
cos-ífed Grammatijías reíiévocaberis. De efto trataremos 
adelante. -

26 Es del mifmo fentir Policiano tn Lamia , don
de numerando las partes, cargos, ó oficios de los Gramma-
úcoSyáize-.Grammaticorum h¿e funtpartes,vt ómne/cripto-
rumgenmjPoetasyRí^oricosiOratQresyPhil&fopbos^Medkos^ 
lureconfultos exeuciant• jaique enafrent. Concuerda el dóc-
tifsimo P.Vargas en fu Novifsima yommbufque numeris (vt 
axant)abfoluta,elucidata Gramin. l ib. 1. cap. i .donde dize, 
que la Grammatica Latina dúplex efly alteraH íítjriea, quz, 
cirea Latinomm AuBorum diferetiohem, & expojitionefó-
vérfaturt&c. De todas eftas autoridades, que hemos referi
do, fe infiere á favor de Quintiiiano, que no fue folo en de-
zir,queel Grammatico debía tener noticia de muchas chn-
cias,y facuicades,ni íiguio el error del vulgo , íi el de graves 
Anchores.,. . .. . . ., • ., 
i*3f E No* 



34 TraH* L Qucfl.L 
27 N o t ó bien efto mifmo contra el Brocenfc fu 

Efcholiador novifsimo,quando Cobre aquellas palabras,que 
referimos : Sed quid in refellendo Quintiliano fruftra operam 
cotjfumimus,&'c. dixo afsi: Fru/ira fmé operaponitur in re-
feílendo Quintiliano , cui neutiquam peculiarisfuit bacfen-
tentia , qu*e Grammaticen extendit ad faculta tem feriptoris 
omnegenus excutiendi,& interpretaríais Secutus enim e/i in-
•ueteratum apud Gracos , Latinofque -vfutn , cum in voeabuli 

Jignificatione, tum in muñere Grammaticis afsignando.Peros 
porque contra el Brocenfe , no foto fe ha de proceder con 
autoridadjfino con razon;como nos advirtió el miímo, arri
ba citado, para que nueftra concluíion quede mas perfuadi-
da,juntaremos la razón á la autoridad. 

18 Pruebafe, pues, áratione nueftra concluíion.. 
Todas las ciencias , y artes eftán mutuamente enlazadas, y 
vnidas, y vnas a otras fe ayudan , y mutuamente fe perfec
cionan: luego parafer Grammatico perfe£fco,con perfección 
accidentales neceCario tener noticias, y, principios de otras 
facultades,artesr y ciencias. L a coníequencialcinfiere; por
que perfección accidental entendemos en la Grammatica, 
aquella que le viene de que con otras ciencias fe junta ; la 
perfección,, que le viene á la.GramiaadSé^ de eftar con otras 
artes,y ciencias junta, es evidente, que no la tendrá citando 
fola, y de las otras ciencias feparada. 

19 E l antecedente ; efto es, que las ciencias, y fa
cultades mutuamente fe enlazen,y perfeccionen, es cierto; y 
fe perfuade x l o prime tOv con expreíík autoridad de Cicerón,, 
que en la Oración pro Arehia Poeta dixo : Etenim omnes, 
artes ,qu<e ad, humarntatempeninent, babent quodddm-com-
tnune'vimulum , &• quaficognatiane quadam Ínter fe conti-
»ÍWÍ «r.Tienenjdizejentre si todas las artes,cierto vinculo,y 
parentefcoXo que advirtió do£fcamenteVivis,lib.2.corrupt. 
art.Qu^ad/i idem ipíe Grammatkus, nonleixiter omnigener* 
«rtiumimbuUtsfii?, bac copiojius:-r&'fplendidáus explicabit, 
quos enaprmdosfufceperit. Non id exigit ars Grammatieai 
f&d d-ifciplma nexu quod.am mutuo fe eontimnt, & iuvant* 
0an¡áe dize , que aunque la Grammatica por si no pide (íc. 
entiende para fu perfección íiibítancial) noticias de otras ar-
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tcs,y ciencias, no obftante las ciencias, y artes mutuamente 
fe enlazan,y fe ayudan. 

30 Lo fegundo fe prueba el antecedente a ratio-
ne.Votqnc todas las ciencias,y artes fe ordenan á perficionar 
vn entendimientQ,dirigiendole,y facilitándole en orden á ñi 
objeto,quc es la verdad, 6 el ente verdadero;como prueban 
los Animaíticos,y es indubitable,que vnas verdades fe enla
zan con otras ; ó porque de ellas dependen en fu inteligen
cia; como fucede en aquellas ciencias , que llaman fubalter-
nas, b fubalternadas, dependientes de las fubalternantes; 6 
porque conociendo vnas verdades fe habilita el entendi
miento para conocer ©tras; como enfeña la mifma experien-
ciaduego es innegable engaze,y Jaz.o entre las ciencias; dan-
dofe perfección vnas á otras, ó porque de las vnas tienen fu 
evidencia las otras ; 6 porque de vnas a otras fe deriva mas 
claridad, 6 fe procede con mas expedición. 

31 Confirmafe ápartíate. La Lógica , en la mas 
común fentencia, es neceílaria para la perfección de las de
más ciencias:luego la noticia de las otras artes, y ciencias es 
neceílaria para la perfección accidental de la Grammatica» 
Pruebafc la coníéquencia. Porque por tanto la Lógica es 
para la perfección accidental de las otras ciencias neccffa-
ria;por quanto el que fabe alguna ciencia;v.g.MathematÍca, 
íin íaber Logica,no puede con facilidad refponder, y defatar 
los argumentos,rallacias, y paralogifmos, que le pueden po
ner contra fus conclufiones;y afsi para refponder a ellos con 
facilidad, y expedición, necefsita de Lógica , que es á quien 
idamente pertenece dar reglas para conocer los filogifmos 
buenos,b malos,explicando las reglas para formar aquellos, 
y conocerlos defectos de eítos. Afsi, pues, como aunque fea 
buen Mathematico,íino fabe Lógica, halla dificultad en de
fatar con expedición , y promptitud los argumentos , que 
ponen contra fu facultad ? afsi es certifsimo, que qualquier 
Grammatico,aunque lo fea bueno, fino tiene noticia de Ló
gica , no fabrá reíponder á los argumentos , que le podrán 
oponer contra fus principios , y íino tiene noticia de otras 
íacuitadesjb ciencias, no podrá con expedición dar el fenti-
ptt á Poetas, Hiftoriadorcs, y otros Authores Latinos , que 
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en fus cientos; como confieíía el Brocenfe ,. y la experiencia 
dize , tocaron puntos pertenecientes á eUtoerías eicacias , ar
tes^ facultades. Luego afsi como la Lógica es neccifaria pa
ra la perfección accidental de oirás ciencias; porque eila las 
defiende; afsi las otras ciencias parala perfección accid-jucal 
de la Grammatica ; para q con ellas pueda explicar ias locu
ciones de los Authores con mayor claridad,y expedición.Y 
verdaderamente aqui fe conoce , cono las ciencias en her-
mofo vinculo fe eniazan,dando las vnas expedición , y noti
cias para mayor claridad de las otras. 

32 Vrgefe; porque; como dezia San Aguílin cita-
do,es efpecial en ia Granimatica el tener connexion, y enla
ce con todos los efcritos;de modo,que aunque fu perteccion 
fubfrancialjO eífencial,no pide mas que faber hazer vna ora
ción congrua ; pero como es arte de Letras, y en eftas fe ef-
crive, todo genero de eferito con cierta efpecialidad á la.. 
Grammatica pertenece ; como el Santo Padre dize: Poterat 
iam Grammatica effe perfecta (ella es la perfección fub:tan-^ 
cyú)fedy quia ipfo nomine profireri fe ¡literas clamatv.fatium 
ejljvt quidquid dignum memoria ihteris mandareinr^ad eam 
nscejfariópertineret. Noteíe aquella palabra necejfario, que 
claramente nos da a entender,que la .Grammatica con ef pe-, 
ciaiidad, tiene con todo genero de eferitos cierta con ne-? 
xión. 

33 L a razón es la que da el Santo , y explicó arri *• 
ba Quintiliano, quando dixo, que debía el Grammatico pa*. 
ra fer perfeól:o,verfarleen,todo genero de eferito: Excutten-
d:nrn omne feriptorum gjsnus^y dálaxaufa: Nonpropter hi/ta-
rias modo \fed verba, quee freque.nter tus ab^auEiorihus Jü*-
rr,unt. Toca á la Grammatica, íin duda,obfervar, y notar la 
proprkdad de las vozes, 6 palabras, fegun el vfo de Autho
res elaficos en la Latinidad;y como los eferitos de ellos Au* 
thores eílán llenos,de varias ciencias,y artes,fe vé necefsita-
do el Grammatico Verfarfe en todo genero de eferito, y te
ner/varias noticias ,. para poder entender en los Authores 
gyaves la propriedad de fus vozes, y de fus frafes.. 

34 Efta razón para mi es fortifsima ; porque nos 
dise la mlfma experi encia,que los que no entienden algunas 
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facultades , aun en nneílra mifma lengua Caftellana, no en
tienden la propriedad de algunas vozes; por lo qual fe haze 
tan difícil efcrivir hiítoria, aonde íiendo precito tocar varias 
materias, ya-bellicas, ya literarias, ya otras divcrfas, el que 
carece de noticia de ellas facultades,tropieza en cada termi-
no;íin hallar vozes para explicarle ; porque ignora los pro-
prios términos , y trates con que fe dan á entender los de 
aquella facultad, v.g. Como pintara vna navegación el que 
no fabe que es popa, enthena, jarcia, timoh, rumbo,, y otros 
términos náuticos? Como dará noticia de viía batalla , ó de 
vna bateria,el que no fabe que es fujil,brigada, calibre,lune-
ta,e/carpa, y otros términos militares? Claro es que no po
drá ; por lo qual-los que carecen de eitas noticias , ignoran 
gran parte de la lengua Caftellana*. Pues lo miímo fucede en 
la Latina: Propter verba, qu& frequenter ius ab Aaihoribus 
fumunt. Luego para íaber la Gtammatlca con períeccion, 
expedición,y propriedad,e-s neceffario tener noticias de va
rias artes, y ciencias, para entender los Audióres^ y poder 
obfervar en ellos la propriedad díé fus vozes , y de fus ira-
fes.- • 

35- Vltimamente fe prueba nueflra conclufion^i 
hominem contra el Brócenle; pues él mifmo enfu Minerva, 
procura defender algunas conciuíiones contra la común de 
los Grammaticos, tomando fundamentos de Phiiofophia.,. 
como diximos en nueftras difputas Miícelaneas, drfpi.it. 2» 
art. 5. §. 1 .y ponderaremos en varias partes de efea obra, en 
particular en el ¿í.figúrente : luego para la perfección de la 
Grammatica,fe neceísita de Phiioíophia : luego también de 
otras ciencias. Eííavitima confequencia confía; pues íi la 
Phiiofophia ürve de dar principios -, para probar conciuíio
nes Grammaticales, también íirven las otras ciencias , para 
entender la propriedad de las voz.es,y frates , íegun el vio de 
los Authores., 

Grammatices,qucecelfa,pétisfí culmina; crede^ ' 
IHurimafcript-A latent,excuiienda tibi¿ 

Iffiuit omnlgems Jóp'üice qu¿e jmóíibus, artem, 
- hibatis ,capies ,jiU&Ubu$ omnigenis* 
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TraB. L Queft. L 
Si con toda perfección 

Grammatica has de akancar, 
Cree,que ion muchos eferitos 
Los que tienes que explorar» 

Con todas artes, y ciencias 
Se vne,ve a halíarlajmas fabe, 
La íabrás bien, quando guítes 
De todas las ciencias, y artes. 

$. ni. 

36 

Propone/e la fegunda conclufion , y arguyefe de 
inconjiguiente el Brocenfe. 

ázimos lo fegundo : para fer Gram-
matico perfecto con perfección 
fubftancial , no fon neceílarias 
otras artes, 6 ciencias, irías que las 
reglas de la Grammatica.Ella con
clusión mas necefsita de explicar-
fe,que de perfuadirfe. Diximos en 

\z conclufion antecedente, que fe le feguia a la Grammatica 
cierta perfección accidental de juntarle con otras faculta
des,^ ciencias; porque eítas mutuamente fe enlazan , y per
feccionan. Aora dezimos,que para fer perrero Grammatico 
con aquella perfección que la Grammatica per fe pide, no fe 
necefsita faber mas artes, ni mas ciencias , que tener cabal 
noticia , y comprohenfíon de los preceptos, ó reglas Gram-
maticales. 

37 •_ Pruebafe lo primero con aquella autoridad, 
que referimos del Gioriofo Padre San Aguüin ; donde con 
el conocimiento de fyiabas, vozes, y otras cofas, que pura
mente pertenecen á la Grammatica, dixo, como vimos, que 
podía ya la Grammatica eftár perfecta: luego para la perfec
ción de la Grammatica, no fe requiere , fegun San Aguftin, 
noticia de artes, y ciencias difuntas, fino comprchender fus 
Grammaticales reglas. 

3 8 El diícurfo es le gitimo,y fc haze mas claro con 
las 
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las palabras del miímo Agtiftino: Nee hamini homo, álzcfjr-
mifilme fociari pojfet, nificolloquerentur, aique itafibi men
tes fuas,cogitat ionef que quafi' refunderent,vidit ejfe imponen-
da rebus vocabula;boc ejifignific antes quofdam fonos: vt quo~ 
ninmfentire animas fuos nonpoterant, ad eosjtbi copulandosy 

fermone, quafi interprete vterentur. Sed audiri abfentium 
verba nonpoterant-.ergb illa ratio peperit litteras,notatis óm
nibus oris, ac lingua fonis, atque diferetis. 

39 Hatta aquí explica la caufa de inventaríe las 
vozes,y las letras,en que dize el Santo confine la infancia de 
la Grammatica: Uelut quídam Grammatica infantia. Y def-
pues proíigue,explicando fu progreífo : Progrffa deinde ra-
tio animadvertit , eofdem oris fonos ,quibus loqueremur, & 
quos litteris iamfignaverat ,alios effe,qtú moderato valde hia-
tu y quafi enodati , acjimp licesfaucibus fine vil a collifione de-

fluerent'.aliasdiverfo prejfu oris ¿enere tomen aliquemfonum: 
extremos autem, qui, nijiadiunffisfíbiprimis ,erumpere non 
valerent. Itaque litteras hos ordine,quo expofita/unt, Voca
les ¡Semivocales, & Mutas nominavit. Deinde fyllabas nota-
vit.Deinde verba in oóio genera formafque digefia funt, om~ 
nifque iliorum motus jntegrit as junSlur amerite sfubt'üiterque 
difiin&afuntJnde iam numsrorum , & dimenfionis non im-
memor,adiecH animumin ipfas vocum,&' fyllabarum varias 
moras,atque indejpatia temporis, alia dupla, aliafimpla eje 
compcrit,quibus longce,brevefquefyllaba tender entur. Nota-
vit etiam ifla ,, & in regulas certas difpofuit. Poterat iam 
perfetia ejfe Grammatica y &c. Hafta aqui el Santo , tom. i , 
lib.2.de ordine,cap.i 2., 

40 Declara con aquel elevado ingenio , de que le 
do tó el Cielo , el progreífo de la Grammatica j, el orden, y, 
modo con que fue notando las letras , las ocho partes de la 
oracion,las fylabas,, fus tiempos, y quantidades ¡ y con eílo 
dize,que podía ya la Grammatica eftár perfeéta ; fedfiic efl, 
que para notar,y faber todo efto,no es neceífario mas corao-
cimíento* que el de los; mifmos preceptos Grammaticales; 
pues en ellos fe declara todo lo dicho;, como es confiante: 
luego para faber Grammatica con perfección, no fon necef-
farias mas ciencias , ni mas artes,; que los- Grammaticales 
£receptos,y leyes- S E * 



4^ TraSl. 1. Qjxeft. 1. 
41 Es de cíle mifmo fentir Uives, l ib. «. de cauñs 

corrupt.art .vbiíuprá,donde : lusfermonis, dize,/tcut Hora-
tius inqait,popull efl;recté ne.ac veré quid quid fit diBumyvel 

Jmnd&vum arúium,vel iudicijyacprudentia. At quid quicque 
jignlficet^quemfenfum reddat, boc demum Grammaticiyqw9 

Jijáis imidat in Virgilio: 

Eft vía fecta per ambas, 
Obliquus qua fe fignorum vertcret ordo, 

• ; . . ' . 

expUoet, quid ibi Poeta fenferit, &fatisfecerit fuo muneru 
Vlterior inguijlbio reble ns dixerit, boc iam AJlronomi erit. 
Baila, dize, que ei Grammatico en ellugar de Virgilio refe
rido,explique el literal fígnificadoique declarar,(i dixo bien, 
p mai.ei Poeta, no pertenece al Grammatico, fino al Aftro-
np:no; porque trata Virgilio en eftos verfos de celeítiaies 
iignos,cuya eípeculacion pertenece á la Aftrologia , no a la 
Grammatica. 

43. Particularmente es de eíte fentir el Brocenfe; 
cuyos fundamentos,y razones pulimos arriba, $. i.en aque
llas palabras del l ib. i .cap.2 .de fu Minerva : Mwi perfectas, 
abfoiutufque Gratnmaticu.s efi ille,qui in Cice.ronis,veiUirgi-. 
lij librjs inielligjt yqa& diBioJit nomen , qu<e verbum, & ca-
tera, qu¿e adfolam Graramaticam fpecíant, etiam Ji fenfum 
xierborum non inteiligat. Donde llama perfeólo , y abfoluto 
Gra!nmatico,al que conoce en ios Authores,que dicción fea 
nombre,qual verbo, y otras cofas pertenecientes ai conoci
miento de las partes de la oración, aunque ignore el fentido 
'4e las fentencias,y locuciones de los Authores. 

43 Y eíB en efto tan eftrecho el Brocenfe , que 
soarta la perfección de la Grammatica alvfode las-voz.es,-
aunque fe ignoren los íigtiificaáos;como dize l ib. 1. capa 7.. 
de fu Mine.rv¿iSign¿Jic;ationes vero adverbiorum enumérate, 
magis Philofophi efi , quam Grammatki ; quia Grammatici 
rnunus non.eJi(t£Í\$ VzvronQ}vocumfigmfaatÍQnes indagare^ 
fed eanim v/hm.D<¿ modo, que al Gramático , aun para fer 
en fu arte perfecto,no le toca indagar,6 escudriñar 1 as (i<mi-
licaclones de tal verboa nombre, 6 adverbio; fino pbíervar,' 

q u e 
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-Süe los Authores Latinos vfaron tal nombre con tal cafo, y 
•tal verbo con tal voz>ó con tal régimen, y otras cofas pura
mente Grammaticas ; lo que repice al cap.iS.íiguiente, ha
blando de las conjunciones,cuyos ílgnificados, dize, no per
tenecen al Grarninaticojíino al Philoíbpho, íbi: Conhintiio-
num officia diftinguere , velttti diximus de Adverbio, Gram-
-matici munus non eft^namfi ad GrammaticamfpeBes, omnes 
funt conÍun5)iones;idefl omnes coniungunt,etiamjt'videantt-tr 
disiungere. Nam qui minas coniungit: dormit, aut viguat, 
quam dormita vigilan Infenfu multum differt, iJi Gram
matica nihil.Luego para fer Grammatico perfecto, fegun ef-
te Author, aun no es necefíario faber los íiguificados de las 
partes de la oracion;íino como las vfaron los Authores. 

44 Siendo efto afsi;como es,fe infiere claramente,: 
que el Brócenle fe contradize, y fe arguye de inconíiguiente 
en eíle modo. Para fer perfecto Grammatico, bafta faber el 
vfo de las partes de la oracion;aunque fe ignoren fus íignifi-
czdos',quia Grammatici munus non eft, vocum fignijlcaitones 
indagare;como dize con Varron el Brocenfe : luego para fa
ber perfectamente Grammatica, bafta obfervar el vfo de los 
Authores , fin paíTar á bufear caufas, y razones^fuiidadas en 
los íignificados. 

45 Efta confequencía es clara* fegun la doctrina que 
dio el Brocenfe arriba citado; pero también es claro, que es 
contra él mifmo,pues en el lib. 1 .cap. 1 .dize,que necefsita ei 
Grammatico darfe todo á la contemplacion,yinquiíicÍon de 
caufas,y razones,para no ir á ciegas en fu a.ttc,\bi:Itaque ni-* 
Jlte tot um inquifttioni tradideris , nifiartis tua¡, quam tr ac
ias,caufas,rationefqueprobé fuerisperferutatus,crede te alie-
nis oculis videre,alienifque auribus audire. Luego para faber 
Grammatica con perfección , no baila notar el vfo de los 
Authores,íi las razones,y caufas que tuvieron,para víar aísi, 
o de otro modo las partes de la oración, fus conitruc clones, 
y fraíTes ; que es contra el Brocenfe. 

46 Confirmafe,y declarafe efta opoíicion en efta for
ma: Eítas dos proporciones: Para fer Grammatico perfeóío^ 
¿tbfol&fio , ó con fumado,bafta conocer elvfo de las voz.es Lati-
nasiParafer Grammaticoperfe¿$Q,abfoluto, o confumado, na 

E baf, 
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bafla>elvfo , fino que fe deben faber las razones, y caufas, fon 
entre sLopuefVas,y contradictorias-, ambas Ion del Brócenle: 
luego fe contradize. L a confequencia fe infiere , la mayor es 
cierta ,y la menor clara, pues la primera propoticion es deíte 
Author,en aquellas palabras, que referimos arriba num. 42. 
y 43 . Mihiperfecíus ,abfolutufque Grammaticus e/i Ule, &c. 
Quia Grammatieímunus non e/i, vocwnjign'fie aliones inda-
gare;fed eárum vfum.V'ide fupra.La íegunda propoiuion es 
luya en las palabras,que referimos al num.antecedente*, ¡ta
que nifite totum inquifitioni tradideris, &"c: luego maniiief-
tamente fe contradize» 

47 Roborafe efte difeurfo con otras pala bras del 
Brocenfe en el cap. 1. citado, donde refiere la fentencia de 
algunos Grammaticos , que enfeñavan, no fe debian en la 
Grammaticadár mas caufas,ni mas razones, que las autori
dades: At,áizQ, invafit multos perverfa queedam opinio,fek 
barbariespotius,in Grammatica , Ó" fer;none Latino nuilas 
ejfe caufas,nullamque penitus inquirendam efferationem-.qao 

figmento nihil quicquam <oidi inept ius,nihil que potefi exoogi-
tariputidfus.V a. dc(pü.zs probando,que fe deben dar cautas, 
y razones,y concluye; como vimos arriba : Hcec tam multa 
invitus congefsi contra morofos quofdam,quiquumin Gram
matica ratione'm*: explodant, teJUmoniatantum Doclórum ef-
•Jiagitant.Annon legerunt Quintilianum,qui fermonetn conf
iare ratione,vetuftate, au&oritate, cortfnetudinefcripfitl lile 
' igitur non r'ationem excludit\Jed inppdcipiiis enumerat.Qua-
fihauréntius , &' aiij Gra'mmatici fuarum eúaní ineptiarum 
nonjlatimcoñéntur-aáhibere rationes, qualesquáles ipfafint. 
Vfus porro fine ratiónenonmoveturialioqui-ahufus,non vfus 
dice'nduserit'.duéloritas veroabvfufttmpjit incfementuwi 
namjlab <ofu recedat,auBoritas riúllor efi. Luego 110 bafta el 
vfo de los Authores, fino que fe requieren caulas, y razones, 
parafer Grammaticó perfeéto,y áMolüto^que es clarifsima-
mente contra efte Authór., -

48 Vrgefe : porque efte Author , hablando de los. 
verbos neutros, y probando que • no los ay, fe vale para per-
•fuadií-1'o- tte razones Philofophicas ; como diximos en íiuef-
-sras Mifceian©^s,difptit»2 ;att,Vn^é 1. Y haziendofe la repli-

" " "' " ca, 
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ca de que en cofa de Grammatica fe valga de razones de 
Philofophia,refponde, que no es â gena la razón Philofophi-
ca del arte Graoimarica. A Philofophís , inquis , i/ía fumis> 
metuebam ne a. Lenonibus díceres ,quafi vil a Jít ars^quee pofsit 
ejjfe a rations aliena.Luego las razones,y canias que fe han de 
inquirir en el arte de Grammatica , tal vez fon tomadas ele 
la Philofophia ; que no fe diftíngue mucho de lo que dixo 
Qumtuia.no: Excutiendum omnefiripíorumgenus.Luego no 
es fuíiciente notar,y obfervar el vfo de los Authores , para 
faber Grammatica con perfección, y por coníiguientee| 
Brocenfe fe contradize, pudiéndomele aqui aplicar con mas 
razon,que él lo aplicó á Quintiliano:£)¿í/¿¿ in refellendoSctm-
tiofrujlra operamconfumi'mus, quum ipfefefuo gladio con-
fodiat? 

4.9 Arationeíc prueba eíta nueftra fegundacon-
clufion brevemente-: La Grammatica fubítanciaimente con-
íiderada fe diftingue de otras artes,y facultades ; como conf-
ta: luego tiene fu perfección fubítancial diftinta de las-otras 
artes,y ciencias: luego fin otras artes, ó ciencias puede fer, y 
es la Grammatica perfecta fubftancialmente-.luego puede fer 
yno Grammatico perfeéto quoad fubjiantiam Grammaticest 

fin faber otras facultades, artes, ó ciencias , que es lo que en 
eíta fegunda conclufion defendemos. Efto prueban clara
mente las razones que pufimos arriba £.1. veanfe al.U. 

§. I V . 

Refpondefe a los argumentos del Brocenfe. 

||Odo,s los. árgtimentos,que el B rocen-
fe ponía contra Quintiliano , fácil
mente eftán defatados con lo que 
dexamos dicho en eftas dos ante
cedentes cpnclufiones. Diximos, 
que para la perfección accidental 
de la Grramm ática , era neceífario 

faber algunas otras ciencías;pero para la perfección fubftan-
cial.diximos¿\o eran eítas^eceífarias. Pe.efta do&rina, que 

F 2 YA 
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ya dexamos probada, dezimos, que quando Quintiliano dív 
xo , que fe debían explorar varios géneros de cientos, pa a 
faber la Grammatica con perfección, hablo de la perfeceioí* 
accidental de la Grammatica ; no de lafubítanci.U, 6 efíett-í 
cial: quando defpues en el principio del lib. 2. dixo, que \a¡ 
Grammatica debia contenerle dentro de fus limites, y nr> 
eftenderfe á otras facultades, hablo de la Grammatica l'ubf-
tancialmente coniiderada,y alsi Quintiliano,ni fe opone, ni 
muda fentencia.Otrafolucion daremos abaxo, donde trata
remos de la diviíion de la Grammatica. 

51 Dirás: luego fin fundamento diximos , que fe 
contradezia el Brocenfe; pues fe puede explicar como expli
camos á Quintiliano,de modo, que quando dixo íe requiere 
bufear razones,y diligente inquificion , para faber con per
fección la Grammatica , hablafe de Grammatica berfeéfca 
con perfección fubftancial",y accidental; y quando dize, que 
baila notar,y obfervar el vfo de los Authores , aunque fe ig* 
nore el fentido de las fentencias, y el figniricado de las pala
bras , hable de la Grammatica perfeóla quoad fubjlantiam^ 
y en efte fentido no fe opondrá a si mifmo elBrocenfe;como 
ni Quintiliano á si mifmo fe opone. 

5 2 Contra;porque para explicar á Quintiliano, ay 
fundaraento,y grande en íus palabras ; pero para explicar al 
Brocenfe,no le ay, ni el mas leve, en las luyas : luego fe cor?-
tradize el Brócenle á si mifmo, y no fe contradize Quintilia
no. Efta confequencia fe infiere. E l antecedente es claro en 
las palabras de vn Author,y otro. Pide Qnintiliano, que el 
Gi-animatico tenga noticia de varias artes , y ciencias, por 
eftas,ya referidas palabras • Nec cifra Mujicen Grammatica 
poieJl eJfe'perfeBa. Donde es de notar aquella voz PerfeBa'i 
que claramente nos da á entender,que habla Quintiliano no 
de Grammatica como quiera coníiderada; fino de Gramma
tica PerfeBa* 

5 3 D e aquí fe infiere,que Quintiliano, qú indo dí-
xo,que para fer Grammatico,debia explorar todo genero de 
eferitos : Excutiendum omne feriptorum genus,y que debia 
faber muchas ciencias,y facultad'es,no hablo de la Gramma-i 
4c;^dentro de los limites de fu objeto confid,erada;que defle 

mo-
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triodo le feñaló limites mas eftrcchos en el lib.2. cap. t . fino 
que habló de la Grammatica perfecta; como el mifmo le ex-
fúcctvExciitiendum omne• Jcriptorum\-genusw Nec citra Muji-
een Grammatica pote ¡i ejfe perfecta* 

54 Pero,tiendo dos las perfecciones de laGram-¡ 
maticajeomo notamos arriba,vna fubílancial, y en orden á, 
fu objeto,que es la oración congru-a;otra connexiva, ó acci
dental , que es la que tiene la Grammatica , por quanto fe 
junta con otras ciencias,puede aver dificulrad,de qual deltas 
perfecciones habló Quintiliano 5 pero quitafe la dificultad, 
haziendo fobre fus palabras feria, y defapaíionada reflexión. 

5 5 Nec citra "Mujicen.dize, Grammatica pote/i ejfe 
perfeffav.Nec ig-aara Philofophics:: Propter verba, qua ius oh 
Authoribus fm/mnt. Donde explica, que portante necefsita-
de otras ciencias el Grammatieo, por quanto las palabras*, 
eílo es, vozes, locuciones,y frailes Latinaste han de cbíer-
var,conforme las vfaron los Authores, y como efios , 'ni fus 
efericos no te puede entendcr,íin noticia de varias -ciencias,y. 
facukades,neeefsita elGrammatico de entender varias cien-. 
eias,yfacultades,para entender los Lat4nosAuthores,ycono-
eer con mas comprehenfion en ellos las vozesLatinas,fus ío«-
euciones,ypropriedaddQfvzífes.Sedfic <?/?,que todo efto per
tenece ala perfección accidental, ó connexiva de la Gram
matica; como con San Águftin explicamos arriba: luego* 
quando Quintiliano dize,que para la perfección de laGram-
matica fe requieren otras artes,y ciencias,habla de la perfec
ción accidental ; y afsi de íus palabras fe colige , que no fe 
opone. 

56 Eí'ca interpretación no admiten las palabras 
del Brocenfe; porque dize, puede fer ab/ohitojonfumado, y, 
perfeelo Grammatieo,fin tener otra ciencia alguna, y aun fin 
faber los fignificados de las vozes; como hemos vifto : Mihi 
perfeñus^abfduiufqueGrammaticm efl iikyqiú inteUigityqua 
AiBio fit nomen^ quaverbum, etiamfifenfum verberum non 
zntelligat^&c.Qnia Grammatici munus non efi^ vocmnjigni-
jic ai iones'indagare;fed earumvfum. Luego el Brócenle, á 
diítincion de Quintiliano,aun para fer Grammatieo perico* 
to,no pide que tenga noticias de otras facultades, ó ciencias: 

y, 

file:///-genusw


Traft. I. (Difpüt. II. Queft. L 
y por cojtifigulente, quando en otras partes dize, que es ne-
ceífaria toda contemplacion,y inquificion de caufas, y razo
nes,y que no es fundente notar el vfo de Authores graves, 
parala inteligencia de eílaarte , claramente fe opone , y fe 
contradize. 

5 7 Explicafe. X) quando el Brocenfe dize , que es 
neceíTario bufcar caufas,y razones en la Grammatica, habla 
de la Grammatica perfecta con perfección fubílancial;6 con 
perfección accidental? Si con perfección fubftancial : luego 
no puede fcr abfoluto,y perfecto Grammatico,con faber i o -
lamente , que dicción fea nombre, qual verbo,&c. fin av cri-
guar los íigniricados de las vozcs, fus caufas, y razones, que 
es contra el Brocenfe.Si habla de perfección accidental: lue
go falfamente impugna á Quintiliano. Es clara efta confe-
qüencia;porque Quintiliano folo pedia artes,y ciencias para 
la Grammatica accidentalmente perfecta: luego íi en elle 
mifmo fentido dize el Brocenfe lo mifmo , fin fundamento 
impugna a Quintiliano;y por coníiguiente, ó no impugna á 
Quintiliano el Brocenfejó á si mifmo fe contradize. 

58 Con efta mifma doctrina fe explica fácilmente 
la mente de otros Authores,de los quales vnos hemos ya re
ferido, y otros referiremos adelante. Dizen vnos, que el 
Grammatico debe faber Phüofophia , y otras ciencias; para 
fer perfecto en fu arte.Eftos hablan de la Grammatica,coníi-
derada en quanio á la perfección accidental, que de ynirfe 
con otras ciencias,tiene;porque como diximos arriba,todas 
las ciencias, y facultades mutuamente fe enlazan , y perfec
cionan ; y con mas efpecialidad la Grammatica tiene cone
xión con otros eferitos ; como diximos con SanAguftin, y 
Quintiliano, pareciendofe en eíto á ja Jurifprudencia, que 
necefsita faber de todo;porque de todo trata, y de todo juz
ga. Illud quoque vos qucefituros ejje puto (dize Parladoro 
Rerum quotidian, ac differentiarum in Epift. Hortat. 15.) 
vtrum huk civilifcieníia aliarum dijciplinarum ftudiuwi ad-
iungere convenía";:-. Et non deerunt quídam crafsi, 0" bona-
rum litterarum exofores, quos AmoufosGr¿eci appellant, qui 
id diré execrantur-.-.Sed tota errant via: etenim tantum abefl, 
•vt h<e difciplwtf Jurifpru.deMite officiant jíudio, vt e contra
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rio permultum ei>& decora accumúlente ornarnenti.Cwi-
lis enim hacfcientia(aúcnd¿L(c la cauíal , que con proporción 
fe verifica también de la Grammatíca) adeó late patet, vt 
nullajitfere difciplinajum qua commune-nihil babeat; quip-
pe qua de ómnibus sm vniverfo Orbe contingentibus^aujis^ 
negotijs cognofeity& iudicat. 

5 9 Otros dizen,quc á la Grammatíca no toca expli
car tantos eícritos, ni el Grammatico eflá obligado á faber 
tantas facultades, y artes. Ellos hablan de la Grammatíca 
dentro de los limites de íu objeto , que es la oración con-
grua;para la qual baila faber los dialectos, fraífes , régimen, 
concordancias,y coherencias de las partes de la oracionjpa-
ra hazerla artificialmente pura fin barbariüno, ni foleciímo. 
Y hablando é» eñe fentido es cierto , que á la Grammatica 
no toca explicar las dificultades, que ocurren en los Ant l io-
res ; fino que ellas pertenecen á otras ciencias, y facultades. 
Po/iremó(á'izo Scaligero, l i b . i . de cauíis lingux Latina, cap. 
1.) quod officium interpretandorum auilorum annumera-
runt, id jane Grammatici non efi;fed fapientispro cuiufque 
rei captu.E/i enim Qratorum, Poetarumy atque Hijloricorum 
leBio dijferta varijsartibus,atquefeientijs, quae non- ad ipfus 
Litter atorespotius,quam ad veros artífices psrt'ment. 

'60 No fe oponen, pues, eftos Authores , aunque 
vnos piden ciencias,y otros no las piden parala Gramtriati-

;ca;porque hablan de ella en di verlo fentido coníiderada. L o 
que íi huviera notado el Brócenle , no impugnara á Quinti-
liano;pues incurrió él en lo mifmo,valiendofe en fu Minerva 
de razones de Phílofophia, y otras artes, para probar, y de
fender fus conclufiones. 

6 r De aqui á las confequencias , que el Brocenfe 
infiere contra Quintiliano, reípondemos brevemente. A 
aquella: Omnes igitur difciplwas buic Grammatica Jubjicit, 
negamos la confequencia, entendido el verbofubjicit en r i -
gorofo figtiificado. N o prueba el Brocenfe , ni fe infiere de 
Quintiliano,que las otras ciencias , y artes eílén á la Gram
matíca fugetas ; íi que todas entre si fe hallen mutuamente 
coligadas. Que fe fugeten á la Grammatica las ciencias, es 
fiílfojni Quintiliano lo dixo. Que las ciencias entre s i eftén 
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,vnidas, y ia Gramra ática con clhs,cs cierto , y no fue foloy 
<mi-'o la dixo,Qu mañano , que lo dixo San Aguftin, y otros 
c ic hemos referido» 

62 Ay gran diílincion de vnirfe , y coligarfe vna 
cola con ottas,ó do íii g etarfe las otras á ella. E l vnirfe, folo 
pide conexiohj el íugetarfe , inferioridad. Varios cxemplos 
•comoruebn.n eíla doctrina. Los Theologos probablemente 
¡eitzieh, que la Omnipotencia de Dios tiene connexion con 
ias -criacaras poísibie3;y n'mgu no hadicho,ni puede dezirfe, 
que ia Omnipotencia fe fugeta , 6 depende de las criaturas* 
al contrario las criaturas dependen de la Omnipotencia. 
L03 objetos tienen connexion con las ciencias , eníeñan los 
Philofophos,y no fe fugetan, ni dependen los objetos de las 
ciencias,tino las ciencias de los objetos. V n Prelado, y fus 
fabditos, vnRey, y fus vaílallos deben tener vnion; y no fe 
fugeta el Rey a fus vaífallos, n i el Prelado a fus fubditos;fi-
no al contrario ios miembros fe deben fugetar á fu cabeza; 
como vemos en vn cuerpo natural, á cuya proporción fe 
•compone el cuerpo myftico,y polytico. En la mifma Gram
matica el nombre fubítantivo , y adjetivo , tienen entre si 
connexion,y no fe fugeta , ni depende el fubítantivo del ad-
jetivo;fino al contrariojeomo diremos en fus tratadosduego 
de que la Grammatica fe vna, y tenga connexion con otras; 
ciencias,mal infiere el Brocenfe, que las otras fe fugetan á la 
Grammatica; antes la Grammatica fe fugeta , y depende de 
cllas;por quanto fin fus noticias , no puede penetrar bien l a 
propriedad de muchas locuciones^ muchas frailes. 

6¡ O dezimos, que las ciencias en alguna manera fé 
ítigetan,y dependen de la Grammatica;afsi como de la L o -
gica,en quanto á lo artiíiciofo de los fiiogifmo3,de laGram-
matica enquanto á lo congruo de las locuciones,v.g.en ella 
propoíicion: Terra, e/i rotunda^ concordancia del fubftan
tivo Terra^y el adjetivo Rotunda en gcneyo,numero,y cafo, 
y la de Terra,y el verbo E/i en numero,y perfona,no perte
nece á la Philofophia , cuya es aquella conclufion, fino á la 
G:ammatica,que trata deltas concordancias, b coherencias 
délas vozes,fas declinaciones, géneros, perfonas,&c.Luego 
eu quanto a la coherencia , y pureza de vozes , y fraífes de-

pen-
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penden las demás ciencias de la Grammatica, en que no ay 
inconveniente alguno ; y afsi nada fe infiere contra Quint i -
liano. N i puede negar ello el Brocenfe, que como ya hemos 
yiíto,fe vale de razones Philofophicas,para comprobar con-
clufiones Grammaticas : ergo fubjicit Pbyjisam Grammatl-
<rf.Refponda por si mifmo , y ferá folucion de Quintiliano. 

64 Entendiendo el verbo fubjicit por lo mifmo qué 
%>nir, ó coligar, diílinguimos el configiente : Omnesfcientias 
fubjicit Grammatica,tomada la Grammatica en quanto á fu 
perfección fubftancial,negamos; mirada en quanto á fu per
fección accidentaljConcedemos. Coliga Quintiliano , no fifi 
grandifsimo fundamento , á la Grammatica , para que üa. 
accidentalmente perfe¿ta,con las demás ciencias;y efto tam
bién nofotros lo concedemos; no las vne con la Grammati-
ca,en quanto a la fubftancia; que defte modo íe puede fabery 
fin mas artes,ni mas ciencias,que con faber dialec^os/caífes^ 
y concordancias; para hazer bien vna oración Latina. 

6$ A las otras preguntas que haze : Vbinamgen-
tium ijia Grammatica efo Quis eam confcripJtt> Refponde -
mos, que la Grammatica Hiftorica, de que Quintiliano ha« 
bla,eítá en los Hiftoriadores, y otros géneros de Efcrkores 
Lat inos, que no pueden ente nderfe fin eompreheeíion de 
muchas artes ; y como la Grammatica ha de obfervar el vfo 
de dichos Authores,tiene nccefsidad, en el fentido dicho,de 
citas facultades. Y fe haze clara miranda al Brocenfe con fu 
Minerva, que tratando de Grammatica, no fe puede enten-
der,fm mucha parte de PhüofophÍa;como fon aquellas quef-
tiones,que defiende, de que no ay verbos Neutros: que vnius 
vocis vnica eftfignificatio : que el nombre adjetivo no tiene 
generos,y ningún nombreperfonas, todas las qualcs, y otras» 
que iremos difputando en efta obra, necefsitan de Philofo-
phia,para fu mas cabal inteligencia, lpfe igitur GrammatU 
£enfcripJi/H,qu<ePhikfophÍ£ ignara, nequit ejfeperfeóla, 

66^ Kndehanc reginam artiumpetemusí N o dixo> 
QuintiliaiKXjque la Grammatica era reyna de las artes;íi que 
eftava vnida con ellas; y con razón la pudiera llamar funda-; 
mento;como la llamó San Ifidoro,lib.i.Origin.cap.5.quan-. 
dpdixo: Grammaticacjtfcienpiaredi}h(¡umdilO:origov&í 

Q fun~ 



te TraB. L íDelaGráihmatica. 
fúndamentumliberalmmartium. Con facilidad, pues, fc reí* 
¿ondea.lo.que pregunta el.Broc.cafe.contra Quintüiano,ne
gándole el fupuefto.. Supone que Quintilianolallamareyna 
de las artes,lo qual es falfo>corao confia de fus palabras,que 
ya hemos vifto. Aloqueañadedelverfo deLPfalsio í ; reí-
^onderémos en el #.quefc figue., 

& V . . 

Efiablecefe la tercera concluftonT: en que fe prueba n&i 
pertenece al Grammstico explicar locuciones 

de la. Sagrada, Efcritura», 

Ezimos lo tercero: No pertenece al 
'Grammatico, ni Áebe introducir fe A. 

®7: IPÉ f r ^ l S ^ ^ ' ' explicarlas locuciones, déla, Sagra
da Efcrit-uv a. Efta concluíion es 
certifsima. Pufola el dócilísimo 
Cerda en la nota 25, á las reglas 
del libro 4., del Arte nuevo, por ci

tas palabras *. Si en la Efcriturafe•hallaren algunasoracio
nes , que no fean conformes d ello (fe entiende a los preceptos 
'Grammatkales)«o efta la.Efcritura, ni debe ejídr atada.a las 
reglas de los Grammaticos.. Tla falta.de muchos Grammaticos 
haJidOy querer; declarar por fus reglas los lugares: de la Efcri-
tura-, y.examinar'Jiverjione.M'Griegoy en Latmfün malasio 
buenas; no, aviendo ellos de averiguar efko, fino filamente dar 
reglaspara entender los Authores Latinosyydexar que decla
ren las cofas , y locuáenes déla Efcritura, d quien les tocay y 
las entienden mejor que ellos. Hafta aqui Cerda. 

68. Fue determinación del Concilio Meldcnfe; f 
fe refiere cap.Fí Canonum, lib. 1 .T>ecret.Tttul,i Je Confi-
tutionibusy^e para la interpretación de las Sagradas Efcri-
turas fefiguiefleel fentido,y la mente délos Santos Padres; 
comoadviertc nueftro Máximo Doétor, y Padre San Gcro-
nymo, en cuyos eferitos no vacile la verdad de nueftra San
ta Fe: Inexponendis etiam SacrisScripturiSySanSlorumfia' 
tholicorum, & pfvbatifsimorum Patmmfenfum quifquefe-
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quaturjn quorum fcriptis, vt Beatusdicit Hieronymus,fidei 
ventas non vacillet. Son las Sagradas Efcrituras palabras de 
Dios,muy llenas de rrúfterios, que quifo revelar á fus Apof-
toles,y Dolores;entre quienes tuvo Chrifto el oficio de Sa
grado Maeftro ; fegun aquello : Nonne cor noflrum arclens 
eratin nobis^dum loqueretur invia, &-aperiret nobisfcrip-
turas>Vzxz. inteligencia de ellas baxa el Efpiritu Santo: Cmn 
venerit Paraelytus, quem egomittamvobis y Ule docebit vos 
omnia. Pues como puede,ni debevn Graramadco entrarfe á 
explicar,y lo que es mas intolerable audacia,corregir las Sa
gradas Efcrituras? 

69 Nüeítro gloriofo Padre San Geronymo , de 
quien Dios proveyó á fu Igleña, por Doctor Máximo, para 
exponer las Sagradas Efcrituras : Ecclejia tute in exponend'n 
Sacris Scripturis., B.Hieronymumfionfeffbrem tuumfDoéío-
rem Máximumprovidere dignatuses; dize, que cada vna de 
las divinas palabras eftá llena de facramentos; y afsi expli
cando aquellas palabras del Pfalmopo: Cadent aíateretuo 
milk}Ó" decem milita Jt dextris tuis, advierte, que ellas pala
bras, que los hombres del figlo juzgan por ruftacas, fon va-
fos,al parecer defpreciablesjpero incluyen vn teforo.Ibi:C¿-
denty &c.Singula verba feripturarum , fingida facmment'-¿t 
Jhnt. IJia verba,qua rufticaputantur Áfaculi hominibus,ple
nafuntfacramentis. Habemus enim thefaurum ijium in vajis 
JiBilibus. (2. Corint.p*) Tbefaurumjenfum divinum, habe
mus in verbis*vilifiimis. De aqui nacejque es neceíTaria iluf-
tracion del Efpiritu Divino,para entender las Efcrituras Sa
gradas; como el Santo Doctor dize de la inteligencia de los 
Prophetas : Si in explanationibus omnium Prophetarum> 
San&i Spiritus indigemus adventu, vt cuius infiinBuJcripti 
funtjllius revelationepandanturyÓ'c.tom.^.Proem.in Ofeatn 
ad Pamacbkim. 

70 En eftas vltimas palabras toca el Máximo Doc
tor la razón potifsima de la concluíion propueña , y propo-
nefe en efta forma. Las lenguas , 6 locuciones deben tener 
fu genuina, y propria inteligencia, tomada de fu Author, ef-
to es del que las inventa , y por ellas habla. Confía ; porque 
vemos, que para la propriedad de la lengua Latina v. g. re-
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currimosá los Authores,que la tuvieron por propria, y por 
configuiente la hablaron mas pura:y de cllos,y fegun lu vfo v 

facamos fu legitima inteligencia. Author de todas las len
guas fue Dios, en caftigo de los de Babylonia, que haíta allí; 
como dize la Eícátuw.Erat térra, labij vnius , O-fermonum 
eorundem\ pero con efpecialidad es el miímo Dios Author, 
de la Efcritura Sagrada ; íeguu aquello de San Pablo ad He
breos i : Multlfariam ,multifque modis , olim Deus loquens 
Patribus in Prophetis : novifsime diebus ijiis locutus efi nobis. 
infilio., Y con mas extcníion S. Pedro¿2. Petri. i .t. 16:Mon 
eriim in doñas fábulas fecuti , notamfecimus vobis Domini 
nojlri Jtfu- Cbrijiivirtutem , & prafcientiam ;fedfpecula~ 
toresfatli illius magnitudinisw t. 19. Et habemusJirmiorem 
gropheticum fermomm: cui benefacitis attendentes , quafilu-
cernalucentiin caliginofa locoydonec dies elucefcai y& Lucifer 
criatur in cordibus.vefiris.il.20. líos primum inteligentes^ 
<¡¡uod omnis prophetia Scriptura propria interpretatione non, 
fit.ií. 21: Non enim volúntate humana ailataefi aliquando 
grophetiaxSed Spiritu Saníio infpirati locutifunt Santli Del 
homines. Luego fiendo Dios el Author de la Sagrada Eícri
tura, y el que habla por ella, dictada por el Eípiritu Sanóto, 
iluftracion del Divino Efpiritu es meneíler , para que nos 
explique lo que en ella quiere dezir.. 

71 Y fon muy de notar aquellas referidas palabras 
del citado texto.Non volúntate humana ;fed Spiritu Sánelo 

.infpirati locutifunt.De las quales fe robora a ratione nueftra 
«Daelaíibn ; Ikponiendo con la común fentencia de los PcrK 

•••jjfctÉKSÜcos -cum Añíletele 1 .peri'nermenias,y alii Santo Tho-, 
másíieéfc» 1, que las vozesno fignifican naturalmente; fino 
ad pl&citum'rxi\Q es por voluntad de hombres ; de que dire
mos adebnte contra el Brocenfe.Lo qiial fupuefto,fe arguye 
afsi: El Prindpc,y república humana tienen au&oridad para, 
poner , y quitar íigniEcados, y el vfo deftos firve de norma.,, 
y regla , para la propriedad de las locuciones. Luegopotieñ 
titulo tendrá Dios Supremo , vnico, yabfoluto Monarca, f¡ 
Señor de los dos mundos , y otros infinitos , que huviera*. 
autoridad infinita , y dominio para fignificar con eflos, o 
aquellos términos jjQCAápnes ? 9 fraíTes, íacrarnentos. sUtif-i-
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ítmos,y profundifsimos miíterios, fija que aya potencia cria-? 
da,que pueda,ni deba poner impropriedad en fu raiñcriofif^ 
fima locución. 

72 Eíta confequencia es fortifsima; porque fi parai 
probar de congrua vna locución , bafta que lo dixefe Cice-
ron,que lo vfafe Quintiiiano, que fe halle en Varron, V i r g i -
lio,Horacio,y otros Gentiies,íin neccfsitar mas pruebas que 
fus autoridadeSjpor que no ha de bailar , y fobrar, que todo 
vn Dios autorize vn modo de hablar, para que no fe le pon
ga nota, ni falta alguna? Quien ha ligado el plácito divino, 
para medir fus palabras por Cicerón, ó por Quintiiiano?, 
Luego íi al Grammatico folo pertenece notar frafes,y pala-* 
bras conforme a los Authores Latinos ,- y por las reglas de 
ellos no fe liga el efpiritu de Dios en fus locuciones, no per
tenece alGrammatico explicar por fus reglas las Efcrituras 
Sacras; íi a fuperiores defvelos de Theologos Efcholafticos, 
y Expoíitores,quienés mas con oraciones , que con eftudio-
fas tareas; como de si conrleíTa el Ángel Maeítro, coníiguen 
iluílraeion del Efpiritu Santo, para conocer los mifterios de 
aquel fellado Libro,dando luz el Efpiritu Santo, quifcruta* 
tur profunda. Dei, para entender lo que áfu plácito fantifsíL 
mo quiío en él íignificanZ7* cuius injiinBu fcripti funt¿¡Mus, 
revelatione pandantur. 

JJ Haze a efte mifmo affumpto, el que la Sagrada 
Efcritura, por el rnifmo cafo de eftár llena de miílerios, eftá> 
llena de queíüones,enigmas,paraboJas, moralidades,,fimílL-
tudes, difíciles de entender, y en particular para los que no 
tienen noticia de muchas ciencias, facultades, y artes;coiTKX 
doétifsimamente noto nueftra Mexicana Sor Juana en la 
refpueftaá Philotea. Nueüro Padre San Geronymo en la 
Epiítola 15 5 »á Paula Vrb ica , dize,que afsi como los Philo-: 
fophos dividen fus.facultades en Phyfica, Ethica , y Logica¿ 
afsi la Efcritura: Aut de natura difputari, vt in Gene/i, & in 
Jícclejiafie : aut demoribus; vt in Proverbias, & in ómnibus 
fparjim libris : aut de Lógica, pro qua nojiri Theoricen fibt 
vendicantiVt in Canticis Canticorum\& in Evangelijs: licet 
Apojlolusfape proponat ajfumat, confirmet, atque, concludati • 
qua proprieartis dialeflicce funt** -
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74 Con mas extenííon declara en .la Epiftola 103. 

á Paulino la materia altifsima , y elevadifsímo aflfumpto de 
cada libro Sagrado.Y al capitulo fexto de dicha Carta, nota 
el gloriólo Doétor, y Padre ; que todas las artes necefsitan 
de Maeftro que las eufeñe,para dexarfe entender; y fe quexa 
de que íbla la Sagrada Efcritura fe explica por algunos , que 
ni han tenido Maeftro para entenderla,ni letras, madurez, y 
prudencia , para explicarla : Vt intelligeresje in Scripturis 
-Sanfiisfíne previo, & monftrante^femitam nonpoffe ingre-
di.Taceo de Grammaticis A\betoribus ̂ Pbilofopbis ,Geometrisy 

Diakfticis,Mufcis¡Aflronomis', Afirologis, MediciswAd mi
nores artes veniam, &* qu£ non tam lingua,quam manu ad-
minifirantur. Agrícola, cementari,fabri metallorum, ligno -
rumvecafares¡Lanaríj quoque,& Fullones,& c<eteri,qui va-
riam fupdlsBilem^ vilia opufeulo fabricantur^abfque Doc^ 
fore nonpojfint ejfe,quod cupiunt\Quod Medicorum ejl,pr«-
mtttunt Medid : traótantfabrilia fabri. Sola Scripturarum 
srs efí,quamfbi omnespafsim vendicant.Hanc gárrula anus, 
banc delirus fenex,bancfophifta verbofusjoanc vniverfipra-
fumunt,lacerantydocent, antequam difeant. 

7 5 Alij (proíigue nueftro Máximo Patriarca) ad-
duBofuper cilio,grandia verba trufmantes, ínter mulierculas 
de Sacris Litteris philofopbanturw Et, ne parum hocft, qua-
damfacilítate verborum , imb audacia edijferunt alijs,quod 
ipfinonintelligunt. Taceo de mei fmilibus , qui fi forte ad 
Scripturas Sandías ,pofi faculares litteras venerint\<&fermo-
ne compofíto aurem populi mulferint, quidquid dixerint, hoc 
legem Deiputant, neefeire dignantur, quid Propbeta, quid 
Apojiolifenferintfed adfenfumfuum in congrua, aptant tef 
timonia-.quajigrandeft,& non vitiofifúmum docendigenus, 
depravare fententias , <& ad voluntatetnfuam feripturam 
trabere repugnantem: quajtnon legerimus Homero-centonas, 
& Virgilio-centonas : ac non fe etiam Maronemfne Gbrifio 
pofsimus dicere Chriftianum , quiafcripferit: Iam redit, & 
virgo,redeunt Saturnia regna: Iam nova progenies coelo dc-
mittitur alto. Et patrem loquentem adfilium : Nate mese vi
res , mea magna potentia folus. Etpoft verba Salvatoris in 
cruce- Talia perftakat memoraris , fixufque manebat. Pueri-

{ia 
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liafunt hac,®* circulatorum ludoJimiliay docereyquod' igno¿ 
pesyimdy vt cumjiomacbo loquar,nec hoc quidemfcire , quod 
nefcias. 

*]6 N i debe facilitarfe la explicación de la=Efcríi-
tura ; porque aya en ella algunas palabras al parecer humiU 
des; porque por llanas, y humildes que nos parezcan, fon 
mageítuofas,y necefsitan de muchos ojos los mortales , pa
ra ver lo que en ellas el Oráculo Divino quifo fignifi-
car. 

77 Aquellas quatro ruedas de Ezequiel, que nue£. 
ero Máximo interpreta los quatro Evangelios , y.el eftár tan 
vnida vna rueda con otra,.la vnion, y confonancia de la Sa
grada Efcritura en fus dos Teftamentos Uiejo, y Nuevo, d i -
ze-elProp.heta, que. eftavan llenas de oíos : cap. i : Statur¿& 
quoque erat rotis^ ahitado,&' horñbilis a/pe¿lus)&' totum 
carpus plenum oiulis. Declarónos elmifterio nueñro Máxi
mo: i,bi: Totum aut.am corpus, &. dorfaplena oculis approba-
<uit,quia vidertt, nihilejje in. Evangelios quod nonluceat, Ú*' 
fpkndorefuo mundum iiluminstwt etiam^ qute parva putan-
tur„& vilia^Spiritus SantH fulge ant maief¿ate.'TÍerLen,dlz€i.! 

tantos ojos ; porque no ay cofa fin luz en los fagrados l i 
bros. Por humilde que parezcavna frafle, ilumina; y en el 
mas defpreciable termino-refplandece la Mageftad del Efpi-
ritu Div ino . Eftava el Efpiritu de Dios en las ruedas: Quia, 
fpiritus vita erat in rotis. Eñe es el que fe oculta entre tan 
humildes palabras -; y eñe el que ha de iluminar, para,encen
der las Santas Efcrituras:Uí cuius. infiinBu fcriptifunijllim 
revelatione pandantur. 

78 Es verdad, que-algunas vezes,y algunas vozes 
íio parece,que tienen aquella propriedad,pureza,y coheren-
cia;que la lengua Latina pedia, y nueñro Máximo Doétorv fe 
Hizo eñe cargo , explicando las palabras del Apoftol ad C5a.~ 
latas,cap.^Effe gentes coheredesy &' coneorporales >& com-
participespromifsionis in Chriflo per Evangelium. Donde 
nota , que la repetición de aquella conjunción Et, fegunla 
propriedad,y pureza Latina ,dexa fin hermofura la íeutén-
cia: Scio, dize: appojitionem cQmttnEiionis,per quam dicitun 
coh«redes,8c <&oncorpprales,Sí c q m p a r t i c i p e s , w i ^ ^ ^ i ^ -
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¿ere inLating>£grmonefententiam. Pero no obílante la pufo; 
en la translación,que lúzo,porque fe leía afsi en el Griego; y 
porque todas las íentencias,paLibras, fylabas, ápices,y pun
tos de las Eícrituras,eftán llenas de akifsimas inteligencias: 
5V¿¿,proíigue,<p¿¿í ita habetur in Greeco, <& Jinguli fermones^ 
fylla.b<&,apices, puncta in Divinis ScripturisplenaJunt fenfi-
bus, propterea magis volumus in compojitione , Jirutturaquc 
verborum , quam tn intelligentia periclitaru 

jp Dignas fon ellas vitimas palabras , de que las 
•conocieren los Graramaticos, para mirar con debido rcfpec-
to,y veneración las locuciones tantas , y no notarlas de im~ 
.praprias;como hizo Vala/i¿>. i . Elegantiar. cap.2 j.dondey 

-tratando de los Gerundios,dizz:Mam eiufmodilocutio,qual'u 
<ejlúxi. convertendo Dominus captivitatern Sion, faóti fumus 
íicut coníolati, Pfalm* 125. inaudita e/i, Gr¡teafigura deci-
jiienU{vt in alijs mult'ts)interpretem.Gr&ci enim hoc loco infi-, 
ytitivum habent.,quod vult ante je aecufativum. Quod multis 
modis transferri poterat, veljic: dum converteret Dominus 
captivkatetn Sion^Z/ íhconvcr tente Domino captivitatern 
SÍon,€?" alijs,vt dixi,multis modis.Engañóle, dize,el que in
terpreto la Efcritura, en la figura Griega,y hizo vna inaudi -
ta locución Latina,poniendo a Dominas en Nominativo en 
el texto citado. 

80 Algunos refponden (llámalos ignorantes Vala) 
<pe efta vn cafo por otro,cometida aquella fígura,que el L a 
tino Üama EnaIlage;\o que impugna el referidoAuthor,pro-
íiguiendo afsi: Quídam imperiti aiunt, cafumpro cafuponi, . 
qua/i Latine diceretur : Si ejjet Dominum , quale efi illud: In 
deficiendo ex me fpirkum meum. Pfalm. 141. Et alibi: In-. 
conveniendo pópalos in vnum,& reges,vt ferviantDomino. 
jpfalm. i o i . N o t a también aquí de incongruas eílas dos 
locuciones fagradas. 

81 Impugnaron algunos á Vala , tratándole de 
Grammatiíla, y que como puro Grammatico , no debió in-
troducirfe en la Efcritura Sagrada ; pero no es razón que fe 
impugne fu audacia con vna faifa hiíloria. Fue Laurencio 
Vala Patricio Romano , no folo Grammatico , aunque muy 
?¿icUuado a la, Latinidad, lino Philofopho , y Theologo de 

agu-



.¡agüáo ingenio; como refiere Juan Trittenhemío ,y Abak 
Spanhemeníe en íii libro de Scriptoribus Ecclefiaflicis , don-
-éc dizc de YaÁ'd'.Laurentius Valla^Patritius Romanas-,Gram-
maticorum huius ¿ctatis longe princeps , Philo/op.bus , R.heion, 
ü" 'I heologus pr<tfl antifsimus , ingenio fiétilis, acer Ó- veb-e-
mens, Latinam eloquentiam Granea praferens , multa ad eius 
ornatum compofuit, Graci, & Latinifermonispeñtifsimm-i: 
Claruit in Concilio Conjlantienjiperfonaliterfub Sigifmundo 
Jmperatore, anno Domino M. C C C C X X . De quojtc quicLtm 
ait: Quid Ule cenfor Latina, lingua mordacifsimus Laurentim 
Valla dirá , &'íxd¿ia fuá reprehenfionejibi pe perita 

• 

Nunc ypojiquam manes defunftus Valla petivit, 
Non audet Pluto verba Latina loqui. 

Júpiter hunc coeli dignatus parte fuijfet, 
Cenforem linguafed timet eje fu*. 

• 

Quid autem de Confiantini donatioñe , qua dota-vit Ecdefíam 
Romanam yfenferit, liber eius pejlifer indicat, quem vtinam 
vir tantusnunquam edidijfet. 

82, L o que notan en Vala todos es ingenio mor¿»; 
daz , y acre ; como dize Raphael Volaterranó: Maledicus in 
omnes.Contra ipfam demum religionem latravitfcriptis quo-\ 
que probare conatus efi, nullum tus, five munus imperij Pon-
tifici cmcejfum. Ex quo defunto non defuit qui dijihicon hu~ 
íufcemodi ia¿ta-ret>. 

• • . . ' i ' : . • " 

O bel Vallaftlet ¡folitus qui paire ere nulli eft> 
Si quaris quid agatynunc quoque mordet humumj 

83 Prefcindo de cenfuras. D é l o que no .pueda 
«prefeindir es de la audacia,en dezir que el InterpreteSagrade» 
fe engañó en la figura Griega , fiendo afsi, que regia Dios fu 

;pluma. Por quanto no quiere Uala que fe engañafe el Efp i -
ritu Divino,quien es el efpecial Author de la EfcrituraSagra-
d a ; como dix'tmos arriba? Refponderemos á V a l a , quand© 
tratemos de los Gerundios.^ aora permitiendo,que aquellas 
referidas locuciones tengan algo de incongruas Latine, dezi-
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mos, que fon congruentifsimas Divine *, y cfto debiera Uala 
aver advertido ; y no huviera cenfurado. 

84 Diximos arriba, que es Dios efpecial Author 
de la Efcritura Sacra;y que fus locuciones, y frailes no íc han 
de medir al plácito de loshombres ; lino al plácito de Dios, 
quien tiene fuprema , é infinita poteftad , para inftituir vo. 
xes, modos.de hablar, y frafles. Doctrina folidifsima enfe-, 
nada por el Ángel Maeftro 1. p. q. 1. art. 10. in corp. don
de dizc afsi: Dicendum quod Aut'tor Sacra Scriptura y ejl 
Veus, in cuiuspotefiate ejí , vt non folum voces adjignifican-
dum accommodet (quod etiam homo faceré pote/i) Sed etiam 
res ipfas. Razón que tuvimos para probar nueítra conclu-
íion; porque íi baíta el vfo, y plácito de los hombres , para 
probar por puras ellas, ó aquellas fraíTes; por qué no ha de 
autorizar mas fus facras locuciones el mifmo Dios? 
8 5 Juzgó Vala que era yerro,y pudo fer miíterio altifsimo 

mudar de eftilo,ylraífes el EfpirituSanto;porque en el mifmo 
modo difícil de hablar alparecer,querria conocieííemos la di
ficultad del fentido de fus palabras;pues,como advierte nuef-
tro Máximo Patriarca , quilo Diosen las Efcrkurasocultar 
fus difíciles inteligcneiáSjembolviendolas e n difíciles, y obf-
curas palabras. InNahum, cap.3. Et¿ dicemus , ideo Scriptu-
ram.SanBambisdifficult atibus ejje contéxtam , O* máxime 
Prophetas.y qui anigmatibus pleni funt, vt difficultatem fen-
fuum dificultas quo que fermonis involvat : vtnonfacilépa' 
teat, SanBum, canibus., & margarita porcis , & propbanis 
Sanóla, San^icrum.Aunólas palabras que entre si parecen 
opueftas, no diferepan fin miflerio ; como enfeña él mifmo.. 
In Ezechiek.cap. 32,.:Ethoc in ómnibus Scripturis SanBis 
obfervare debemus ,vbividetur aliquafimilitudo ejfefenttn-
tia, nonin.omnibus.eadern düt.Sedvelfubfirabipleraquevel 
addiy&fingulomm. Ínter fe verborum difcrepantium,habert: 
rationem.. 

2,6 Y hablando del nuevo eftilo, que fucle vfar la 
Efcritura , para íignificar con el nuevo mifterio , lo advirtió 
nueftro Máximo, exponiendo aquellas palabras de S.Pablo 
Ad Galatas, cap.i: Notumenim vobis fació fratres Evange-
liwn> quod tvangelizatum efi 4 mv.quia non efi fecundum bo

rní-.-
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mínetnJSIequt enim ego ab hontine acctpi illud> ñeque didici; 

Jed per reveiationemfefu-Chrifii. Donde advierte nuefiro 
gloriofo Padre, que aquél termino Revehtionemy que en el 
Griego es Apocalypfeos, es proprio de la Divina Efcritura, 
y no fe haüa vfado en otro Author alguno : Verbum quoque 
ipfum Apocalypfeos-jdeft Revelationis (eorrefpondc á Re-ve-
lationem Apocalypfim)proprie feripturarum efl > & a nullo 
fapientiumfaculi apud Gracos vfurpatum.Di la razón,por
que en íola la Efcritura fe halla efta voz nueva, de todos los 
demás Authores defvfada, y no conocida,y dize,que a nue
vos miíterios fe inventaron vozes nuevas; para que explique 
la novedad de miíterios la mifma novedad de las vozes,yde 
las (rsiífesiVnde mibi videtur, quemadmodum in alijs verbisy 

qua de Hebrao in Gracum Septuaginta Interpretes tranftule-
runt , ita&inboc magnopere effe conatos, i't proprietatem 
peregrinifermonis exprimerent, nova novis rebus -verbafin-
gentes:&fonarejum quid teótum, & velatum, oblato defu-
pervperimento oftenditur; & profertur in lucem, 

S-y De aqui fe infiere,que la novedad de términos, 
ó fraíTes en la Sagrada Efcritura, no es fin falta de mifterio; 
que quifo dar á entender la infinita Sabiduría de fu Author; 
que la nueva revelación de fus profundos altifsimos Arca
nos la explica con novifsimas locuciones , á que me parece 
haze alufion aquello de la Iglefia en el oficio del Sandísimo 
Sacramento,que el Ángel Thomás compufo-.Recedant vete-
rajtovajint omniayCorda>vocesi& opera. Queda , pues, ref-
pondido el reparo de Vala , que no ha de querer ligar las l o 
cuciones de Dios á las de Cicerón; eftas fon fraíTes de la elo-
quencia humana;aquellas van por las reglas de Grammatica 
tlivina;que enfeñó Dios á los Padres,y Prophetas; fegun lo 
que diximos con San Pablo: Multifariam, multifque modis, 
olimDeusloquensPatribusinProphetis. Grammatica elo-
quentifsima de varios modos,y elegantes fraíTes , que novif-
íimamente fe explicaron en aquel Sermón que Dios hizo en 
íilencio:Z>«w mediumfilentium tenerent omnia , omnipotens 
Jermotuus;quzndo fe conoció aquella Divina concordancia 
de Nombre,y ¡Jerbo , nombre fantifsimo de Jefas nomen fu-
per onrne nomen, Verbo Divino, que harta entonces folo te-

H 2 n l * 
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nia voz a&lva : In principio eratUerbam, omnia psr- ipfum 

fattafunt; y defpues tuvo pafsiva, conjugado por U vo/. de 
íiueítra naturaleza humana;y impreíl'o en aquel libro punísi-
mo de María: Líber generaiionisjefu-Chri/lu Hile es el que 
tiene ia clave de David, y quien ha de abrir las- locuciones, 
frafíes, y eftilos de los Pfalmos, no Vala con Grammaticos 
rudimentos. 

88 Y es rnüy de ponderar, para conocer mas cla
ramente la aadacia,de querer corregir,y notar locuciones, 6 
modos de hablar de la Efcritura, aquel Sandísimo precepto 
del Deuteronomio, cap. 32: Interroga generationem prijii-
nam-yÚ" diligenter invefiigapatrum memoriam:: Interroga 

f atrem tuum,& dicet iibh maiores tuos^O" annunciabunt ti-
/'.De que hizo mención el Concilio Baíilienfe,para revocar 

en memoria los decretos,.y definiciones del Concilio Conf-
tancienfe,donde fe dize,que afsiitió Vala. Para la inteligen
cia de las Efcrituras , fe ha de atender á nueftros pri meros 
Padres, que como mas inmediatos á la fuente de la gracia 
Chrifto, bebieron las aguas de doctrina mas puras. Pues ñ 
tantos Santos Pad.res,y Concilios han aprobado^y dado por 
Canónicas las palabras ele la Efcritura en todo, y en parte; 
como eftá en nueítra Vulgata, con que Eindámento pueue la 
mas atrevida temeridad introducirle á enmendar , y. corre
gir ,íin faltar a tan debida veneración? 

8p Es muy del intento, lo que dixo uueftro Máxi
mo Patriarca contra el impio Porphyrio , y otros , que por 
fas.'prop'íias.autoridadesexplicanla Efcritura,que no puede 
entenderfe mieípecial gracia deDios,y atendiendo ala doc
trina delos-imayores. In Daniel. cap.12-.H0c ideó prolixius 
pofzíi^jtPorpbyrij ojiendam calumniam(qiú bac omnia igno-

jiaiirnperitifsimivdmáxime vendicant.Y notefe, para nuef-
ti-os tiempos el decreto del Concilio Tridentino , fobre los ¡ 
libros Canoiíicos,y. el modo de exponerlos,e interpretarlos, 
que confirma todo lo dicho. Es como fe íi^ue. 

pa Si quis autem libros ipfos (íe entienden los dé 
la HcriturajCiiicleiiaia alli ppr.Ca,nomcos) íntegros^ cumom--

íÚér 
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nibusfuispartibus,provt in Ecclejia Gatholicalegi confueve~ 
runt,& in veteri Vulgata Latina editione habeniur , pro Sa-> 
érfej& Canomcisnonfufceperit-.-.anatbemaJit. Donde le de
ben advertir aquellas palabras : Íntegros cum ómnibus fuis 
partibus,que le debe entender fe veneren , reciban, y tengan 
por Canónicos los libros fagrados,íegun íus clauíiúas, y pe
riodos,dicciones,íylabas,y ápices, como eftán en la Uulgata 
veríion,que es la que víamos. Ais i lo noto Barbóla en fus 
deciaracionss.>£¿£'£,/ííníí-i .ad Sejf.^.Comilij Tridentini, don
de dize: Etiam dicendum ejl, quud.ne velperiodusy vel vna. 
clauj'ula,vel di¿í':oy3ut fyllabayio¿a ve.- vnum repugnet in vs-
t£.ri vulgata Ungua Latina editione. 

91 Enicña dei'pues el Santo Concilio el modo de 
¿nterpretar,y exponerlas Eícrituras ^por citas palabras~De~ 
eret.de Edition.& vfujacroruxn Ubrorum\Pr ¿etérea ad caer-
ctndapctulantjaingenia^dccertiit, vt nemo fuá prudentia in.~ 
nixiusjn robusfidei, Ó" morum ad ¿dificationem do¿frinar 

Cbri/iiana pertmentium , Saerara Scripturam adfuosfenfus 
contar quens^contr afenfurn^quem tenuit,& tenet Sancia Áía-
tsr Ecclejia^cuius ejí indicare de •verofenfui &* interpretativa 
fie Scvipturarum SanBarum-, aut etiam contra tsnanimem 
confenjum Patrum ipfam. Scripturam Sacram interpretara 
a&áeat-, etiam (ibuiufmodi interpretationesnullo. vnquam 
tempore inlucem edendaforent. Qui contravenerint,p¿r or
dinarios declarentur, & pcsnis-d-hireJíatutis pwnianturv 

5>2 Pues íi á la Santa Madre igleíia pertenece juz
gar de la interpretación de. las Sagradas Eícrituras, como. 
puede atreverle ninguno* y mucho menos íolo Grammati-
c o , á d c z Í r con Uala : G rae a figura fállente interpréteme-
Aprueba la Igleíia, Concilios, y Santos Padres, que es el le
gítimo Juez ,, vna interpretación, y querrá eLGrammatico' 
tener mas autorÍdad,y reprobar Juaprudentia~rimá impru
dente innixus, lo que.aprobaron tantos Oráculos? 

93 Demás,que como advirtió profundifsimamen- -
te nueítro. Máximo.Padre, y Doctor íobre el capiculo i . de 
la Epiftola ad Calatas, citado,tenemos vna inftancia contra 
eftos CrÍticos,que veríados en.Ciceron,y. otros Latinos A u -
íhoreSjdeíprecianenlaEícriturala novedad dc-terminos , y 
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fra{Tes,quantas vozes vsó el mifmo Cicerón, precitado de la£ 
necefs'idad, que hafta alli no fe avian en la Latinidad oido? 
Hallanfe deftas muchas en las queftiones que difputa dePhi-
iofophia.Pues i i le fue licito á Cicerón hablar como quifo, j 
introducir peregrinas vozes \ por que no podrá el Efpiritu 
Santo vfar nuevas mifteriofifsimas fraífes? Si itaque , di^e el 
Santo, bi,qui diferios Jaculi legere confueverunt ycosperint no-
bis de nooitate,& v Hit atefer monis illudere: mittamus eos ad 
Giceronis libros >qui de quaftionibusPbilofopbU pranotantur> 
& videant, quanta ibi neccjsítate compulfusjit tanta verbo-
•rum p orienta proferre, qua nunquam Latini bominis auris 
andi-vit^Ó" bocycum de Gr<eco,qu<£ lingua vicina eft, transfer-
.ret in mjiram:: Ettamen multo pauciorafunt in tantis volu-
minibus feripturarum, qua novitatemfonent, quam ea> qua 
Ule in parvo opere congefsit. 

5>4 Pudiera íer mas lato en perfuadir la verdad de 
nueftra concluuon;pero omito otras razones, y autoridades, 
porque efta materia no permite mas dilación , ni mas exten-
fion fobre efte punto. Son muchos los lugares de Santos Pa-
dres,que convienen,y Confirman lo dicho;pero baftan los re*, 
feriaos de nueftro Doótor Máximo , á quien efeogió Dios 
para que interpretafe,y diefle norma, y regla de entender la 
E í a i t u r a Sagrada, aquél miftsriofo libro, que vio San Juan 
en fu Apocalypfi, fellado; como dize la Igleíia en fu Oficio: 
Nam librum,quem dignus ejl agnus aperire, explicare tu dig-
ne,& iilujirare meruijii.ho que dixo tan conceptuofo como 
íiempre nueftro agudifsimo Luíitano Fr. Gabriel daPurifi-
cazaon en la Uida de nueftro Maximo,en la Oí tava 23. que 
cantó afsi: 

• 

... 
O livro, que no seo abre o cordeiro, 
O explicou com engsnbo o grande Santo, 
Parece que deu Déos tugar primeiro 
AjeronymOy & caufa grande e/panto, 
Porque DeoStJiendo Mejirs verdadeiro, 
jífciencia de Jeronymo ejiim.-t tanto 
Que, qual difcipulo o livro abre na da fe. 
Porque o Santo, qualMejire o explica/e. 



" 
-
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^5 L o que no fe debe omitir, cs,que intr oducirfe, 

los Grammaticos a examinar,y exponer lugares de la Sagra
da Efcritura , es viciar la virtud de la Eíiudioíidad,y contra 
el precepto de Dios,que nos manda no emprender cofas íb -
brenueítro entendimiento limitado, queriendo con curiofi-
dad efeudriñar las raaravillofas obras , y palabras del Alt if-
fimojeomo eníeña Santo Thomás 2. a. q. 167. art.i.donde 
entre otras caulas, que íeñala, por donde la Eítudioíidad fe 
vicia,pone aísi la quarta: Quarto, in quantum aliqu'njiudet 
cognofeere veritatemjupra proprij ingenij facultatem, qulct 
ptr hcefacile homines in errores labuntur. Vnde dicitur Ec-~. 
clsjiafi. $: Altiora te ne quaeíieris, & fortiora te ne ferutatus; 
meris,& in pluribus operibus eius ne fueris curiofus. Btpof-
teafequitur-.Miúzos enim fupplantavit fuípicio eorum , & in 
vanitate detinuit íenlus eorum. Pues íi efta fuele fer caufa de 
errar,por introducirle á mas alta materia ,.adviertan con le-
riedad los Grammaticos-, como le exponer áerrar Jrpor íus 
rudimentos cortos quieren medir mifterios tan al 1 

Laberis^humanisjtinnixus viribus aufus > 
P andere fir&rmnaticus ¡dogmata facra cupis. 

Scilicetjgniferus loquitur qu& fpiriUis aimus,, 
Ignibus, vt capias, corda docere velit. 

Grammatico, engañado 
Eítás,íi á las Sagradas Efcrituras, 
En tus fuereis fiado, y . 
Examinas verfiones,y lecturas. 
Hablólas Dios, y á percebirlas llego, 
Siiluftra al corazón fu fanto fuego. 

§.• V L T I M O . . 

Injicrenfe algunas cofas de lo dicho, 
$6 ~¥~~\ E lo que hemos dicho en efta queftion, fe infíe-

J L y re brevemente lo primero,que firve de ador
n o ^ dan expedición grande , para entender 

la Grammatica Latinabas; noticia^ de otras artes, y ciencias? 
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uunqúepara entender,y fabcr la Grammatica con fu pcrfeta 
cion ínbftancial,no fon las otras artes, facultades,ó ciencias 
.íitnplicitcrneceífariasicomo queda probado en los $$. ante
cedentes. : . 

9 7 L o fegundo fe inhere , que el ohcio del Graní -
mañeo Latino es obfervar , y notar vfo de voz.es , y frailes 

Jfch los Authores Latinos , para que con eíto , y las reglas 
Grammaticas Methodicas fepahazer vna oración congrua, 
y pura fin Barbarifmo , ni Solecifmo. Perfuadefe con breve
dad : Porque el oficio de vna arte es en orden a fu objeto? 
comoconita en todas las artes , y ciencias , cuyo vnico cui-
«dado es explicar,, o fabricar fu objeto. Sedjic ejí, que el ob
jeto de la Grammatica es la Oración congrua -, como dire-
¡mos-adelante, y.coníieífan los Authores comunmente: luego 
el oficio de la Grammatica es dar, y obfervar reglas para ha-
ser vna Oración congrua fegun la pureza Latina , evitando 
wozes barbaras , y incongruas coherencias. 

9% Infierefe lo tercero el modo de examinar , que 
fe debe tener , para dar alguna Cathedra de Grammatica, 
cofa, en que fe fuele gaftar el tiempo en preguntar , lo que 
importa poco ; y fe omite lo que importara mucho. Sue-
lenfe preguntar algunas dificultades , que por pertenecer á 
materia fuperior no puede el puro Grammatico entender , y 
íi no las puede entender,como las podrá explicar? Sea exem-
plo aquello del Canon del Concilio Trideutino : Vcluti iná
nime quoddam nibil omnino agere , mere que pafswefe hAbe-
re , cuyo fentido ha collado , y coftará a los Thcologos mu
chas difputas, & adhucfub Índice lis cfi. Pues por que fi al 
véxaminando.fe.le diera á conñruir en efte libro, que fuele an
dar pramanibus en las claííes, fe le avia de pedir apuraffe el 
Mentido de vna materia tan dificultofa , que aun en la Theo-
logía fe haze obfeura? 

99 L o mifmo digo de aquel lugar de Virgi l io , que 
¿referimos arriba §. $. num. 41. Ejtviafetta per ambas,obli-
quus quafefígnorum verteret ordoy donde , como allí dixi-
mos , toca inateria de Atkologia elPocta, que no pertenece 
fu explicación genuina á la Grammatica. Prudencio, y Se-i 
dulio,PoetasChrUüanos,aplicaroji fus verlos á aflnmptos fa-

gra-
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•grados , que pertenecen á Theologos expofitivos, y muchos 
de Prudencio á Theologos Efcholaíticos. Cicerón toca mu
chas difputas ele Phiiofophia,y difeurfos en derecho.Nueftro 
Padre San Geronymo efta abundantifsimo de moralidades, 
y aluíiones a lugares de Efcrituta, que ya diximos no perte
necía al Grammatico explicarla. Y en fin los eícritos de los 
'Authores cílán llenos de varias dificultades , que pertenecen 
á otras facultades , y ciencias , y afsi no eftá obligado el 
Grammatico i defatarlas todas» 

100 Debele, pues,preguntar lo que pertenece al 
¡conocimiento de las partes de la Oración , y fus accidentes? 
como cafos, declinaciones, géneros, quantidades,, accentos, 
ortographia, fraífes,y qual verbo íc junta con elegancia con 
cfte, 6 aquel nombre , adagios,propriedades de vozes; por
que no es todo vno hablar Grammatice,b hablar Latine^co-
mo fe vé en efta oración. Agere verba , que no guarda pro-
priedad Latina, y es folecifmo ; aunque fe le da al verbo el 
cafo que pide; por no juntarfe en buena Latinidad el verbo 
Ago con el nombre verba ; y con Fado eftá bien hecha; con
grua , y pura , fegun la propriedad de efta lengua. Efto es 1 o 
que deben faber , los que fe examinaren para enfeñar ; y no 
turbarlos el juizio con queíliones,efcufadas,que tal vez pue
de tener viveza vn ingenio para refponder , y faber poco de 
latinidad. Lo que la experiencia nos dize, es,que por omif-
íion en examinar á los Maeílros, 6 mal modo de examinar
los, fuelen entrar algunos, que hazen lloremos el poco apro» 

^echamiento de los difcipulos , y la gran íalca 
de las buenas letras en nueílra 

Efpaña. 

VT3 X X ? , : f 
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QUEST. II. 

Qualfea el objeto ,yfin de la Grammatieai: 

$. I. 

Refierefe el modo de dezir de algunos Authores.. 

Rancifco Sánchez Brocenfe,tratando 
de las partes de la oración, y en fu 
Minerva,lib. i . cap. 2. dize, que el 
fin de la Grammatica es la oración 
congruente. Ibi : Grammatica eft 
ars recle loquendi, cuius finis eft 
congruens oratio. No ditiente Iha-

maraen fu Grammatica en verfo Caftellano, donde canto 
aísüa j.copla:: 

Es el intento de la profefsion 
De nueftra Grammatica bien entender 
La lengua Latina , y en efta faber 
Hablar congruamente , y fin dilación; 
Y guardar también la pronunciación, 
Porque efta afsimifmo mucho ftorefce, 
Y aquel que de aquella en algo carefce 
Por cierto no dize buena lección. 

Eo rnifmo fienten Cejudo , ysVEJpeculum Grammaticorum-
en fu Introducción al libro qüarto del Arte nuevo ; y es co
mún entre los modernos». 

2 Efta doctrina parece fe conforma con la de los 
antiguos. El Commentador del Maeft ro Paftrana, en la ex
plicación del titulo de fu obra,dize,que el fin de la Gramma
tica es la exprefsion de vna oración congrua, a que debe pre
ceder la efpeculacion,yconocimiento de lasvozes,de fu decli
nación, y conftrucciom Finís Grammatica eft exprefsio ora-
iionis congrua, &prius cognitio vocabulorum, Ó1 declinap0'1 

Gum confiruñione ipforum, Ó* ideó aicitür. communiterv 
Gonftrue, declina,dic femper verba Latina: 

Hsec.tria. fifeccrisj .cjjbg Gram^tfcus e r * S e 

s. 
M 



3, Vivis lib. 1. de tradde ndis difciplinis, difun^ue 
•entre el fin del artífice , y del arte- E l fin del artifice dSe 
que es la execucion de las reglas del arte ¿ la acción con que 
exercita fus documentos. E l fin del arte es aquella perfeófci 
artificial obra, que de la acción del artifice fe figue» Artiñcit 

finispraceptorum efi attio.ArtisJímsfemperprxflanttfsimttm 
efiopus, quod. ex tila aéltone exifieretJinibilprohiberet Po 
ne el exemplo en la Medicina , que mira por fin á la fanidad-
cfto es,el cuerpo fanable , 6 introducir íanidad; en el animal-
y el fin del Medico es poner en praóVica los preceptos que* 
le da la Medicina , aplicando remedios , para coníegui- la 
nidad.De donde infiere, que el que es fin reípeéto del Artifi 
ce,es medio refpedo del arte jpues el arte fe vale de la exe
cucion de fus reglas,y preceptos,como de medio, para con-
feguir fu fin ; y como dicha execucion de reglas, y preceptos 
es el fin del Amfice,fe figue,que fea medio,refpeao del arte, 
lo que fue fin,refpe<5to del Artifice. Vt Median* finís efi ía-
mtas^Mediciveró applicatio pharmacorum iuxta documenta 
artts.Ita^uod médium efi arti;pr'aceptafcilicet, finís efl arti-

^«.Tenemos,pues,de la dodrina deítos Authores, que el fin 
«de la Grammatka es la oración congrua. 

-4 

§. n. 
Notanfe algunas cofas necesarias a Ja 

refolucion. 

I Ara refolver con claridad las dos di
ficultades propueftas , nota lo pri
mero, que comunmente los Theo-
logos diítinguen dos fines:vno,que 
llaman jft? del operante , y otro fin 
de la obra. V . g. El que eftádiá Ju-

, . „ , , rifprudencia (y lo mifmo en otra 
cualquiera Facultad) puede tener por fin lograr eílas conve
niencias olas otras. Mas la facultad que eiludia tiene por fia 
ia igualdad de la jufticia, y el darle a cada vno lo que es fu -
yo,iegunUs leyes. Diftinguenfe^pues^qui clarifsimamente 

I 2 d 
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el fin de la obra: fervare euiquefuum his immune , y el del 
operantexbonores ambire, veldivitias confequi. 

5 Notefe lo fegundo,qu£ el fin del operante fe doj 
be confiderar de dos maneras. O confiriéramos al opa* 
rante , en quanto practica, ó execnta los preceptos del ar
te , ó facultad en que obra,dentro de fu propria materia ¡ 6 
como que fe vale de aquel arte , ó facultad , para confegulr 
otro fin.V.g.O confideramos alLogico,en quanto que prac
tica, y pone en execucion los documentos que la Lógica le 
da; ó en quanto fe vale de la Lógica para tener convenien-
cias,riquezas,honores,6 dignidades;y en vno,y otro fentido 
tiene fu fin proprio ; porque en quanto Lógico fe le debe fe-
ñalar fin dentro de la materia de la Lógica-, y cfte le llamaré-: 

v inos fin intrinfeco; y el alcan$ar riquezas, ó honores fin ex-
trinfeco ; como conltará de lo que diremos. 

6 Lo tercero fe ha de notar , que el fin de la obra 
puede fer inmediato,y no vltimo, 6 vltimo, y mediato. Fin 
inmediato es aquél,á quien inmediatamente fe ordena qual-
quiera obra, v. g. el fin del arte domificatoria inmediato es 
domus hazev vna cafa;pero el mediato, y vltimo es la decen
te habitación de los hombres ; que es á lo que vltimamente 
mira la cafa hecha. Deíle modo hemos de difeurrir en qual-i 
quiera facultad,cuy o nn inmediato es fu objeto; y el media-i 
to,y vltimo, lo que mediante el objeto intenta confeguir. 

7 • Lo quarto fe ha de notar,que efte nombre obiec~ 
• ium. fale del verbo objiáo., que fignifica poner delante, y los. 
objetos fe ponen ante las potencias , como á quienes miran 

.,.' para.contemplarlos^, conocerlos.Sea exemplo el color luzi-, 
db^que fe preienta, o pone ante la vifta,para que lo conozca,; 

. yporeffofe llama objeto fuyo. Será, pues, objeto de la 
Grammatica.aquello, a quien efta arte mira, o para hazerlo,: 
o para contemplarlo;© para vno,y otro. 

3 Divídefe-eíle objetoen material, y formal. Co^ 
j mo en el artedomiílcatoria, cuyo objeto materiales aquella. 

materia,de que fe haze vna cafa ; y formales la forma artifi-
ciofa,que fe introduce en aquella.materia, el orden, con que 
fe van labrando,y colocando las piedras, y maderos. A efte 
modo en lau .Gr^minat^ hemos ¡jg cliüingiiir objeto mate-i-

.- ,-,,-,.,. , - , ....- . . ^>j^ 
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riál, que ferá aquella materia, en que introduce fu forma ar ñ 
tifíciofa ; y efta forma introducida, ferá objeto formal 4 e 1$ 
Grammatica.Lo qual notado» 

#. III. 

J?roPonefe la primera conclujion , en que fe declara el 
objeto *yfin inmediato de la Grammatka. 

^ " í ^ ¿ ^ ^ > | E z i r a o s lo primero. El objeto de fa 
(£•§ J^fefe/\Saj Grammatica, y fufin immediata es, 

í la oración congruente. Eneftacon^: 
cluíion convienen los Anthores c i 
tados,/ cornunraente tocios. Prue--
bafc con expreífa autoridad . de 
Santo fliomás./i^.iJ?eriherm.lec^ 

Pione 7. donde diftingue con Ariltoteies la oración perfe¿l&' 
zri cinco zfyzc\£s:Enunciativa>Depre¿ativayImpcrativayIn~ 
tsrrogati-va¡yVocativa.Sciendum efl3dhz,quodpsrfeB-je ora,-, 
tiorits^qux completfententiam^qiúnquefuntfpecies \videlicet. 
Enunciativa, Deprecativa^mperativa^Interrogatiya,^ V o -
cativa.Deftas trataremos en el tratado de Oracion.Defpues; 
enfeña,que deftas cinco efpecies de oración,felá IxEnuncia-
tiva pertenece ala Lógica ; y las demás á la Rhetorica,' 
Poética, y Grammatica, perode diftinto modo; que explico 
zís'v.Con/ideratiodiciarum fpecierum orationis,qua pertinent 
ad ordinem audientis in aliquid, cadit propriesjub con/telera-
tione Rhetorica ,vel Poetice ratione fuifignifecüikAdcorifüie^ 
vationem aut em Grammatici, protit cmjicíeratur in eis ¿on-*. 
grúa vacum con/lru¿3io.Pevtcncccn,dizQ, ellas oraciones á-lís 
Grammatica, en quanto fe coníideraen ellas vna congrua 
conftruccion, ó compoíicion de vozes. 

1 o Ex quibus fie : Aquél es el objeto de la Gram--. 
matica,por el qual fe difiingue de otras facultades , artes , y, 
ciencias ; fedjic eji , que fe diftingue deftas por tratar de la; 
oracion,ó conftruccion congrua: luego la oración , ó conf
truccion congrua es el objeto de la Grammatica. La mayor 
fuponemos cierta con el Ángel Maeftro, que enfeña fe efpe-
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ciñcamy dift inguen las artes,habitos,y potencias, por orden 
á fus objetos,de lo quai tratan los Philofophos: luego aquél 
lera objeto de la Grammatka, por el qual de otras artes fe 
diftinga. 

i Í La menor confia de la autoridad citada ; y pa
ra íli inteligencia,nota,que de quien hemos de díftinguir por 
fu objeto a la Grammatica,principalmente, es de la Lógica, 
y Rhetorica.La razón es ; porque con citas conviene en tra
tar de la oracion,y aísi fe avrá de diftinguir de ellas en tal, 6 
tal modo de tratar de la oración. Sea exemplo el hombre^cw-
yo conftitutivo es aquél que le haze diftinguir del bruto,con 
quien conviene en fer de animal, que es fu genero próximo. 
De modo, que el hombre,por fer auimai,fe halla diítinto de 
todos ios otros entes, menos del bruto ; con quien conviene 
en eftepredicado. Debefe, pues,feñalar en qué,6 por qué fe 
diftinga el hombre del bruto, que eífeferá lu conftitutivo; y 
el que vltimamente le haze diftinguir de todo. 

12 Afsi hemos de diícurrir en la Grammatica,que, 
por tratar de la oración,fe halla diftinta de todas las otras 
íacuitades3artes,óciencias;v.g.MetaphyíIca, Phyíica,Medi-
cina,Mathematica ; porque ninguna deltas mira á la oración 
por objeto.Pero no fe diítingue de la Lógica, Rhetorica,&c 
porque eftas facultades también tratan de la oración. Aque-
Jlo,pues,en que fe diftinguiere la Grammatica de la Lógica, 
Rhetorica,&c.ferá ei proprio^potifsimo, y principal objeto' 
conftitutivo,efpecificativo,y diftintivo de la Grammatica; y 
que eíle fea la oración congrua , coníla de la autoridad refe
rida, y. 

; i ¿ Confirmafe en efta forma. La oración e* pro-
pilo objeto efpecihcativo déla Grammatica, en aquél íenti-
tio, y baxo de aquella formalidad, que la toca la Grammati-
ca,y.no la Logica,y Rhetoríca; fedjic e/i; que efta es la ora-
CLon,debaxo de la formalidad de congrua ; y pura de barba-
Tilmo, o íolecifmo: luego la oración Jub formalitate con-
gruenns.ts el objeto proprio efpecirlcativo , y diftintivo de 
la Grammattca. La menor confia kfiéMúm* exclufione; 
porque xa Logica,o Dialeética^ratade la oración, in quan-
twn vsmm.velplfumjtgnijicat: en quanto íignifica verda-

¿e-
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dero,o falfo.La Rhetorica, y Poética , en quanto conduce a 
perfuadir : fola la Grammatica la mira como congruente,-
procurando que no tenga barbarifmo,ni folecifmo: luego la 
oración debaxo de la razón , ó formalidad de congruente,^ 
pura de barbarifmo , 6 foleciftno es el objeto proprio,que 
toca la Grammatica, y no lo toca la Lógica , Rhetorica, o 
Poética. Todo el diícurfo es de Santo Thomás en el Jugar 
citado,que iremos explicando por partes. 

14 Harum autem orationurafola Enunciativa ejíy 

in qua invenitur verum , & faljum ; quia ipfafola abfolute 
Jignificat coneeptum intcileCiusJn quo e/i verum , &falfum~ 
Aquí explica como íola la Enunciativa , oración íignifíca 
verdad,ó falíedad, y añade,que por eíío es propria íu coníl-
deracion de la Lógica , ó dialéctica. Oftenáit, quod de fola 
Enunciativa ejí agendum :: Cuius ratio efi j quia conjideratio 
huius libri direcié ordinatur ad fcientiam demonjírativam^ 
ín qua animus hominis per rationem inducitur ad ajfcntim-
dum vero, ex bis, qu<e juntpropria rei~Et ideó demonjirator 
nonvtitur adfuumfinem,ni/iEnunciativis orationibus, fig-° 
níficantibus res ¡Jecundum quod earum- veritas-eji in anima: 
luego la Lógica ,. ó dialéctica íolo trata de la oración, en 
quanto es verdadera,6 faifa. 

i 5 Defpues explica como la Rhetorica , y Poética 
tratan de las oraciones,para perfuadir. Sed Rhetor, Ú* Poeta 
ducunt ad ajfentiendum ei^quod intendmit, nonfolumperea^ 
quafunt propria rei ; fed etiam per difpojitiones audientis. 
VndeRhetores , & Poeta plerumque movent auditores in 
vnumprovocando eos ad aliquaspafsiones;vt Philofophus di-
cit injua Rhetorica. Et ideo confid,eratio diBarumfpecierum 
orationisyqua pertinet' ad ordinationem audieniis in cdiquid^ 
cadit proprie Jub confideratione Rhetorica,vel Poética,Expli
ca el Ángel Maeftro como pertenece á la. Rhetorica , y Poé
tica tratar de las oraciones á diñincion de la Losica. Para lo 
qual avia pueflo vn altifsimo , y folidífsimo fundamento, cía 
que el hombre no folo tiene el conoccr,y explicar cosí vozes 
fus conceptos, para lo qual íirve la oración Enunciativa, de 
que trata la Lógica, ó Dialéctica, fino que también tiene el 
dirigir á otros ; y efto en tres modos : 6 a atender con el en * 

tt'í-i-' 
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-tendimicnto,y para eflo conduce la oración Vocativa:Dj>/.»; 
Mttir atitem ex rationa vnius hominis alius homo ad tria.Pri-
%no quUsm ad attsndcndum mente,&* ad hoe penlmtVoeatU. 
va oratic.Lo fegundo puede vn hombre dirigir á otro , para 
míe le refponda ; y defto íirvcAa oración Interrogativa: Se-
1-cundo ad refpondendumvoce^ ad hocpcrtimt Interrogati
va. Lo tercero, para executar alguna operación; y efto en 
dos modos ; porque rcfpecto de los interiores fe les dirige, 
•mandandojpor medio de la oración Imperativa, reípc&o de 
los (apenares ,.fupli cando, y pidiendo , y deílo ftrve la ora
ción Deprecativa,á la qual le reduce la Optativa. Tertio ad 
•ex-equsndum hi opere,0* adhocpertinet• ¡quantum ad inferió-
ves^ordíio Imperativa-., quantum-autém adfuperiores , oratio 
•X>eprecativatad qiiam reducitur oratioOptí.tiva-.quiarefpeclu 
Cap eñoris homo non habet vira motivara , nifi per exprefsio-
nemfui de/icterij. Veafe nueftro tratado de Oraciones. 

16 Ellas oraciones , con que vn hombre dirige a 
otro,6 para atender,6 para refponder, ó para obrar, dize el 
Santo, y explicaremos Deo annuentc en nueftro tratado de 
Rhetorica,que pertenecen á la Rhetorica,y Poetica:jR¿¿70»£ 
fuifígnificati, por razón de fu figniíicado;efto es,porque co
mo fu fignificado es para diriglr,perfuadir, y mover, lo exe-
cuta efto el Rhetorico,y Poeta con varias fraífes , y tropos, 
coa que adornan la oración, para quz con mas (navidad , y 
mas eficacia mueva. Pero á laGrammatica pertenecen di
chas oraciones. Prout conftderatur in eis congrua vocum 
•eonfimñio'y en quanto fe halla en ellas vna corapo (icion , ó 
coiiftruccion congruente;, efto es, fin barbarifmo, ni folecif-
mo: luego la Oración es objeto de la Grammatica fub for
malízate congrumtis , baxo la formalidad de congrua,deba-
xode la qual no pertenece á Lógica, Rhetorica, ni Poética, 

17 ^Qnefea la oración congrua fín inmediato de 
la Grammatica , confia; porque fín inmediato , b no vltimo 
•en las ciencias , yartes fon fus objetos , ácuya contempla
ción, ó conftruccion fe dirigen;: luego íiendo la oración con
gruente objeto de la Grammatica , también es fu fin inme
diato, ó no vltimo. Y llamafe no vltimo ; por quanto no 
para laGrammatica en la oración congruentejfino que me-
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tlíanté eíta, intenta confeguir otro fin > que le feñalaremos 
abaxo. 

¿T. IV . 
i 

Proponenfe otras dos conclufíones , y declarafe el objete 
material y y formal de la Grammatica. 

JgWPM^gyPl Ezimos lo fegundo : El objeto mate-
Kvj P¿l£c* '̂ Sj r'al de la Grammatica fon todas las 

<tg KQ wpp\fi F vozes flgnifcativ as. Eíhi conelu-
J S %$%** JR fi°n íe ha de entender con própor-
EtkJsÉgg^M cion entre vozes , y Gramm.-.ticasj 
T""iifiüwTrnr" pues las Grammaticas;como dire

mos adelante , fon muchas, y cada, 
Vna tiene fu propria materia, ó fus proprias vozes , de quie
nes trata , y á quienes como á material objeto mira. V . g. 
la Grammatica Griega, tiene por objeto vozes íignificativas 
Griegas , la Hebrea vozes íignirkativas Hebreas , y la Lati
na vozes íignificativas Latinas. 

i p Pruebafe con efta razón breve , y eficaz: Aquel 
ts objeto material de algún arte, que es materia , en quien 
el arte introduce fu artifíciofa forma; confta induótivé en to
das las artes. U . g. la domiíicatoria tiene por objeto mate
rial las piedras, y maderos; porque en ellos introduce la for-: 
ma artifíciofa de cafa; y afsi en las demás jfedftc eft¡ que las 
vozes íignificativas fon materia , en quien la Grammatica 
Introduce fu forma artifíciofa : luego las vozes íignificativas 
fon objeto material de la Grammatica. Pruebafe la menor i 
ia forma artifíciofa de la Grammatica es congrua vnion , 6 
conftruccion;/¿f^<r¿y?, que efta forma fe introduce como en 
propria materia en las vozes íignificativas , de las quales en
tre si coherentes fe compone la oración congrua, como de 
proprias partes-Juego las vozes íignificativas fon materia, en 
quien introduce laGramatica fu forma artificiofajy por coa-, 
figuiente fon fu material objeto. 

20 Dezimos lo tercero : El objeto formal de l¿* 
Grammatica es la vnion artifíciofa de las vozesfgnif-sativas f 

K í 
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o partes de la oración , la qualvnion llamamos conjlruccion, b 
compoficion , ó coherencia de las partes de la oración entre si» 
Efta concluíion es contra el Padre Maeftro Vargas en fu elu-
cidata Grammatica,üb. i . cap. i.infine ,donde pone por 
razón formúfub qua , 6 formal objeto de la Grammatka la 
capacidad de difponerfe las vozcs p^ra componer la oración. 
Próxima, d\ze,Latin£ Grammatica materia circa qaimfunt 
partes illa, ex quibus per fe tlifsitia orat'w pote/l conflari-.nem-
pe nomen , pro nomen &c. qua , cum a Latina Grammatica 
tratlantur, quatenus ad Latinam orationem conflituendam 
difponi pojfuntjnde ratio íub qua (quafórmalefacultatis ob-
ieéíum nuncupari folet) facultas hac de ipfis agit, eji ea ipfa-
rum ad orationem difponibilitas. 

2 i Pruébale nueftra conclufion. Aqueles formal 
objeto de qualquier arte,que conftituye formalmente fu atte 
fa.£to;fedjic efl,<\ut la dífponibilidad de las partes de la ora
ción no conftituye formalmente artefacto ; íi no la con
gruente vnion,y a<5tual coherencia dellas-.luego la congruen
te vnion, y actual coherencia de las partes de la oración , y 
no fu dífponibilidad es el formal objeto de la Grammatica. 
La mayor es cierta, y fe exemplifica en todas las artes; cuyo 
formal objeto es aquella artificiofa forma que formalmente 
le conftituye artefa&o.U. g. el objeto formal del arte domi-
ficatoria es la forma artificiofa que formalmente conftituye 
ala cafa en fer de artefacto. Y fe prueba ; porque objeto 
formal toma la denominación de formal a forma obiefii, in 
effe talis, conftitutiva ; y como objeto de arte ha de fer arti-
iiciofo , ó arte£aéro,fe figue , que objeto formal de qualquier 
arte debe fer aquella forma, que conftituye formalmente al 
objeto en fer de artificiofo , 6 de artefacto. 

22 Coniirmafe : porque aquel es objeto formal de 
qüalquiera arte , á quien principalmente fe termina, y donde 
para la intención compositiva del arte; vt ex terminis liquet; 

fed fie eji, que la intención compoíiúvadel artemo para haf-
ta introducir en la materia la forma artificiofa ; porque efto 
es lo que el arte principalmente intenta , hazer aquel arte
facto : luego la forma artificiofa que conftituye formalmente 
enfeude arteía&o a.1 objeto,es el objeto formal de qual-

fluieí. 
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quier arte; y por configuiente es verdadero, la mayor de 
nueftro difcurío ; y para que inabolidamente quede pro ba~ 
da,fe robora con la doctrina íiguiente del Angélico DocTror. 

23 En el libro ó. de los iithicos,le¿fc. ¿4 dízc, que, 
en quanto a la materia del arte fe deben coníiderar dos co
fas: la acción del artífice, dirigida por el arte ; y la obra que 
el arte haze : Circa raateriam artis eít dúo confiderare: Scili-
cet ipfam acíionem artificis,quaper aríem dirigitur,&" opust 

quod efiper artemfaBum. Añade,que el arte tiene tres ope-
racionesda primera confiderar el como fe ha de hazer alguna 
coíá : Eji autem triplex operatio artis.Prima, quidem efi con-
jiderare , qualiter aliquidjitfaciendum. La fegunda obrar en 
la materia exterior,yla tercera conftituir el artefacto»^/* nda 
autem eji operar i circa materiam exteriorem.Tertia autem eji 
confiituere ipjum opus. Pero -deltas tres el conftituir, cu m -
plir, ó perfeccionar el artefa¿to,pone Ariftolesporfindel 
arte : Et ideó dicityquod omnis ars e(i circa generationemya ut 
circa conjiitutionem , & complementum operis , quod p onit 
tanquam Jinem artis: luego conftituir el artefa<5to,y darle fu 
complemento es el fin, ú objeto principal del axtzfed fie ejiv 

que el artefacto no fe conftituye , ni tiene fu complemento» 
fino por la forma artificiofa, que fe introduce en la exterior* 
O interior materia: luego la forma artificiofa , en la materia 
introducida, es, fegun Santo Thomás , el fin , y objeto for
mal del arte. 

34 Lomifmo enfeñaenla j .p . q.y8.art,2.incor
pore , donde dize, que ias formas de los Sacramentos figni-
fican fu efeéto , al modo que las formas artificiales fignificaii 
el efecto del arte. La forma artificial, que eftá en el entendi -
miento del artífice reprefenta, y es femejanca del vltimo 
fcfeéto, que el artifice intenta: Ita fe habent forma facramén-
tale sad Jignijicandum ejfeiium Sacramenti yJtcut fe haberío 
forma artificiales ai reprafentandum effeóium artis: Forma 
autem artijtcialis ejifimilitudo vltimi ejfec~lusy in quemfertur 
intentio artificis :Jtcut forma artis in mente adificatoris eji 
forma domus adificataprincipaliter ; adificationis autem per 
confequens. En las vltimas palabras explica fu doctrina con 
la formg artificial que eftá. en la, mente del Architeóto , la 

K a qua. 
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qual es femejanc^a de la forma de la cafa edificada principal-
i r ente , y ex conjequcnti, O" minus principaliter^c\i<.i.í^i\}í^ 
la acción de edificar. 

25 De ellas palabras fe corrobora la mayor prin
cipal de nueftro. diicurfo , en efte modo. Aquel es formal 
objeto del arte, que es el efe¿to vltimo , que principalmente 
fe intenta , y de quien es femejanca la forma intelectual arti-
ticio&ífedjic eji , que lo que principalmente por el arte ^y 
artífice fe intenta,y de quien es femejanca principalmente la 
forma intelectual artificiofa,es la artificiofa forma produci-
da,por donde fe conftituye el objeto formalmente artefa&o: 
luego la forma artificial producida , por donde ci objeto fe 
conftituye formalmente artefacto , es el formal objeto. 

26 Vrgefe: aquel es formal objeto , y iin del arte, 
que conftituye bonum artis \fedfic eji, que bonum artii con-

Jijiit in ve exterior^ quxper acíum artis ad perfeciuui perdu-
citur, que dize el Angélico Doctor i.fentMJi. 38.^. 1. art. 
T..qU(&JUimc. 2. ad y, coníiíte el bien del arte en aquella ma
teria ,. que por la acción del arte fe perfecciona , y no de 
otro modo fe perfecciona , que introduciendo en ella 
el arte la forma artificiofa: luego en aquella artificiofa forma 
producida^ y conVátxxúv iformalitér del bien , couílfte el fin 
del arte , y fu, objeto formal. 

27 L a menor principal de nueftro difeurfo , efto 
es, que la dífponibilidad de las partes de la oración no conf-
titiwe formalmente artefacto ; fino la congruente vnion ,y 
a&aal coherencia de.dichas partes de la oración ,fe prueba: 
JSÍócoaftkuye formalmente artefacto lo que.no es forma ar~ 
íifícíoía;. porque toda conftitucion. formal nace de alguna 
foi'DSítj que conftituye; pues la materia de íuyo^preccifi-ve 
'a formaos-indiferente para qualquiera forma,yconlütucion; 
la difponibilad no es forma artificiofa;y lo es la congruente 
Vnion, compelieron ^ orden,colocacion, y coherencia délas 
partes de la oración: luego eí la , y no la dífponibilidad es lo 
que conítituye formalmente artefacto Grammatieo. 

28 Dos partcstiene la menor. Pruebafe en quanto 
ala fegunda ; porque como dize Santo Thomás 2.2 .q. S¡$* 
dtfa ~¿.M & cpwAr^Mes i,Phyfo. textu. ^e-.Corporumar^ 
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tificfalum forma procedunt ex conceptione artijícis , &cutn 
nibilaliudfint, quam eompqfitio , ordo, &figuray&c. N o eŝ  
otra cofa la forma artificial que produce el artifice,que com-< 
poficion , orden , y figura : luego la compoíicion de las par-! 
tes de la oración es forma artificial ; y no pudiendo fer otra< 
compoíicion que congruente; pues como vimos arriba? 
con el mifmo Santo , las oraciones pertenecen á laGram-, 
marica, p?m>í confideratur in eis congrua vocum conJirutUoi 
que es lo mifmo que congrua compoíicion de las vozes , 6 
partes de la oración , fe figuc que la congrua conílruccion, 6 
compoíicion es forma artificióla, que coníütuyeá la oración 
en fer de objeto de la Grammatica. 

sjp Que la difponibiiidad no fea forma artIfíciofa,;. 
que era la primera parte de la menor , fe prueba. Difponibi
iidad en las partes de la oración,no es otra cofa que capaci
dad paísiva^ue dichas partes tícuen,para difponerfe en for
ma artificiofa de oración congruente ; fed Jic ejl , que 
capacidad pafsiva para recibir forma artificiofa de oración* 
no es forma artificiofa : luego la difponibiiidad naesfor-< 
ma artificiofa. La* mayor con la coníequencia confia.La me
nor es clara. Y fe prueba induSiive en todas las potencias 
pafsivas. V . g. la materia eítá en potencia pafsiva , para te
ner forma de fuego \ y dicha potencia no.es la niifma forma* 
fino pura capacidad en la materia. Vnas tablas eüán en po
tencia pafsiva,para recibir forma artificial de Cathedra, y no 
por eíío fon quid artificiofum formaliter ,hafta tener en si in-* 
trinfe la dicha forma artificióla. Y generalmente hablando, 
es evidente ,, que no es lo mifmo , poder fer algo, que íerlo: 
luego la difponibiiidad , ó potencia pafsiva de las partes de 
la oración para recibir forma artificiofa,no bafta para coníli-
tuirlas en fer de objeto formal de la Grammatica.De la ora

ción, impercta, perfecta, y perfeétifsima , que trata-
efte Aurhor , diremos-

en fu lugar. 

*®§ x&> *&S §m. *9>& $$» 
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§. V . 

JEfiablecenfeotras tres conclujíones ,y de ciar afe fiel objeto de 
de la Grammatka es ente real, ó de razón, qualfeafujin 

vltimo , y el fin del Grammatko. 

Ezimos lo quarto: El objeto formal 
de la Grammatka no es ente real; 

fino ente de razón. Para inteli
gencia deíla conclufion nota con 
Santo T h o m á s l i b . 4 . Metaphy-
íicae , ie¿t. 4. que el ente vno es 
real, y otro de razón. Ente real 

¿s aquel que exifte.. 6 puede exigir in rerum natura ; que los 
Philofophos dizen 'a parte rei babere eje. Ente de razón es 
vna cofa , que el entendimiento finge , ni tiene mas fer , que 
aquel fer fingido , que le da el entendimiento. Eítos enees de-
razón , llamados afsi, quia ab intelle5Íu,qui ratio dkiturfin-
guntur , fe verifican propriamente de aquellas intenciones 
-inteligibles, ó refpeétos que el entendimiento finge , 6 halla 
en l is colas que confidera. Ens efl dúplex; ens fcilket ratio-
•nis, & ens natura.Ens autem rationls dAciturprotirie de illis 
intentionibus, quas ratio ai invsnit in rebus confiíeratis \fi~ 
eut intentiogensris ,fpeciei , & fim'lium ; que quidem non 
inveniuntur in rerum natura ; fed conjlderationem rationis 
€onfequunHir ; & huiufmodi fcilicet ens rationis efl proprie 

fubieBum Logice. Efto fapueíto,cuya explicación exa¿ta per
tenece al Lógico,y Metaphyíico. 

31 Pruebafe nneftra conclusión con brevedad : E l 
objeto formal de la Grammatica es, como ya diximos en la 
conclufion tercera,aquella forma amfidofa, que conftituye á 
la oración en fer de congruente, con vna re¿ta, y pura com-
poficion , y orden , 6 conftruccioa de fus partes ;fed ficejl, 
que eíla forma artificiofa , efta cogruente vnion , conítruc-
cion , y coherencia de las partes de la oración es aliquid ra
tionis , ente de razón ; luego el objeto formal de la Gram
matica es ente de razón. Pruebafe la menor. Ente de razón, 

es 
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es el que folo exifte,y puede exiftir,porque el entendimiento 
lo finge, lo haze,lo produce, y lo conoce: la congrua vnion, 
y conftruccion de las partes de la oración folo exifte,y puede 
exiftir defte modo, por fer pura fabrica del entendimiento: 

luego no es ente real ; fino de razón. 
32 Pruebafe la menor : las vozes , 6 partes de la 

oración, fegun fu entidad phyíica , y en quanto Ion fonidos, 
que falen de la boca del animal no eftán entre si vnidas con* 
gruentemente , ni compuertas modo artíficiofo ; porque fe 
figuiera que las vozes naturalmente fe vnieran , y natural, y 
realmente íignificaran , lo qual es falfo ; como fuponemos 
con Ariftoles 1. Periru rm. arriba citado: luego la forma ar
tificial , que coniHtuye a las vozes en fer artiheiofo de con
gruente oración , no exifte en la phyíica entidad de las v o 
zes; y por coníiguiente exifte folamente¿>ÉT intelk£ium;y fe-
rá aliquid rationis. 

33 Confirmafe , y explicafe eftá razón. L a forma 
artificiofa, que conftituye a las partes en fer de oración con
gruente , es vna artificióla compoíkion de vozes, como íig
nificativas; porque las vozes que nada fignifican , no perte-
ten per Je á la Grammatica como por aora fuponemósducgo 
efla forma artificiofa es ente de razcn.El antecedente es 
cierto.La confequencia fe prucba:confiruccion artificiofa de 
entes de razón no puede fer por forma real; porque la forma 
real no puede informar al ente de razón ; ni efte es capaz tie 
perfección reah/edjíc ej?, que las vozcs,como fignificativas, 
fon entes de razón : luego la conílruccion artificiofa deftas 
vozes , en quanto íignificativas, es forma de razón ; no real. 

34. L a mayor , y la confequencia confian. L a me
nor es común fentencia de nueftros Thomiftas, que afirman, 
que el íigno adplacitum, eílo es, aquellas cofas que no figni
fican por fu naturaleza ; fino porque los hombres las q uifie-
ron imponer tal fignificacion,fe conílituyen formalme nte en 
fer de íignificativas por vna relación de razón , que reinita 
en ellas de la activa impoíicion , por la qual relación quedan 
diputadas las vozes, para íignificar fus objetos , y fubordi-
nadas á fus fignificados , la qual fubordinacion no tenían las 
vozes por fu phyíica , y real entidad. Veanfe nucüros T h o -

mif-
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millas J . p. q- 6o* Y e n ^ Lógica, tratando del íígno ad pla^ 
eittím i lo que explica bien Domhiicus Lince i.p.Pmlo/o* 
phia rational. lib. 4. q. i.art. 8. y, Deo dante , tocaremos 
•en al gün tiempo. Por aora , teniendo efta conclulion 
tanta connexion con Lógica, y Metaphyfica , baile averia, 
iníinuado, y.probado con brevedad,lo que pareció fuficien-

.te para explicar el objeto formal de ia Grammatica, que es 
aquella congruente , artificiofa compoíicion de razón , con 

..que las vozes íigniricativas íe conítituyen en fer de artificio-

..ía j y congruente oración. 
3 5 ' ütezimos lo quinto: El fin vltimo de la Gram-

jnaiica es la fo:LibUidad humana. Pruebaíe. Fin de qualquíe-
ira cofa es á lo que fe ordena, por cuyo motivo fe intenta , y; 
.produce; pues el fia es, cuiusgratia aíiquidfit; la Gramma
tica feinílituyó, y inventopropterfociabilitatem humanara, 
por el motivo de la fociabiiidad humana, á quien fe ordena: 
luego el fin de la Grammatica es la fociabiiidad humana;eíto 
es el vivir los hambres sn racional trato , comercio, y com
pañía entre si. E l difeuríb es legitimo; probada la menor. 

7,6 Pruebafs con exprefla autoridad de San Aguftin,' 
l i b . 2. de ordine, cap. 12, dondedize i Nec bomini homofir-
mifsimsfodaripojjet^ nifi' colloqaerentur,atque itafibi mentes 
fuas , cogitationefque quafi refunderent. Uidit efje imponen-
.da rebus vocabula; id y'l fignific antes quofdam fonos ; vt quo-
niamfentire ánimos fuos nonpoterant,ad eos ftbi copulandos, 
fenfn , quafi interprete vterentur. Uá hablando el Santo de 
la invención de la Grammatica j como vimos arriba; la cau-
ía de imponer nombres á las cofas, notar fylabas, vozes, 
cuantidades , letras,&c. y dize, que fue la caufa la fociabíli-
;<dad de los hombres ; que no pudieran vivir entre sí con vn 
¡firme comercio, trato,y fociabiiidad racional (que es la pro-
pria del hombre) fin manifeftarfe mutuamente fus interiores 
conceptos vnos hombres a otros ; ni eítos fe podían mani-
íeftar de otro modo , que por vozes fignificativas , ni eftas 
ios fignificaran,{ino elluvieran fugetas á algunas reglas; por
que vozes fin reglas,no firven de claridad ; fino de eonfufion 
¿orno en Babilonia ; que vnos a otros no fe entendían ; por 
ios diverfos idiomas , en que habiavan;y no citar todos 
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Stqüéllos! modos de hablar,fugetos á vnas reglas de locución. 
Luego,fegun S.Aguílin, el fin de la Grammatica,es la íocia-
bilidad,y el que vnos hombres vivan con otros. 

j 7 Concuerda el Ángel Maeítro,lib. i .Perihérmen. 
L-ect. 2. por eílas palabras: EJiJiquidem homo ejfet natura-
Uter animal'folitarium, fufficerentjibi anima pafs iones, qui-
bus ipfis rtbus conformaretur , vt earum notitiam infe ha
ber tfedquiahomo efi animal naturaliter politicum^ focia-
le, enccejfefuit,quodconcept iones vnkís hominisinnatefcersnt 
alijs, quod fit per vocem, & ideó neceffefuit ejfe vocesjigni-

ficativas, ad hoc quod homines invicem conviverent. Donde 
enfeña,que fí el hombre fuera por fu naturaleza animal fólí-i 
tarlo, no necefsitára de vozes ; íino que le bailaran fus con
ceptos intelectuales., con que conociera los entes dentro de 
si miímojfín tener necefsidad de-expreífarlos á otros por pa
labras. Pero, como el hombre es por fu naturaleza animal 
politico, y fociablejeílo es , criado para vivir en compañía 
con otros de fu efpecie, no le baila faber para si; fino que es; 
necefíario explique fus conceptos a los otros ; y para eílo fe 
inftituyeron las vozes,baxo de ciertas regias, coherencias , y, 
frafíes. 

j 8 Cíla fue también la caufa de inventarfe las letrasj 
como explica el mifmo Santo en el lugar citado; donde pro» 
íiguc: linde illi,quifunt diverfarum linguarum, nonpojfunb 
bené conviveread invicem.Vonepor ilació déla doctrina da
da, no pueden vivir bien juntos los q fon de diverfa lengua. 
t Y añade : Murfamji homo vteretur fola eognitione fenjitivay 

qua refpicitfolum ad bic,& nunefufficeret fibi ad conviven* 
dum alijs voxfignificativa,Jicut, & cateris animalibus, qu¿e 
per quafdam voces fuas conceptiones invicemfibi manifef-
tant. Sed quia homo vtitur etiam intelleótuali eognitione , 
qua abflrahit ad hic, Ú* nunc , confequitar ipfam fo licitado 
nonfolum de prafentibus fecundum locum , & tempus ; fed 
etiam de bis, qux diftant loco, &'futura funttempore. Vnde 
vt homo concepciones fuas etiam bis, qui diflmt fecundum lo>H 
eum, & hic, qui venturi fuvt in futuro tempore manifejiet¿ 
neeejfañus fait vfut feriptura. Solidifslfna. doctrina. Para 
gujra, inteligencia 
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39 Nota, que en el hombre-, como enfeiían lo& 
Animaílicos , ay dos conocimientos-Jen/itivo vno * intelec
tual otro. El fenfitivo , que es aóto de alg'ina de las poten
cias íenfitivas; v. g. vertir , && folo le termina á objetos 
prefentes , y exiíkntes. Lo que no exilie , no fe ve, y tam
poco fe vé l aunque efté exilíente, fi eílá diüante. Elle modo 
de conocer fenlitivo, no es proprio del hombre; que fe halla 
también en el bruto.El conocimiento intelectual es a¿to del 
entendimiento , que por íer potencia mas eípiritual , y mas 
noble, no folo conoce lo prefente, íino lo diítance; no íolo 
lo que exilie, íino lo futuro, que exiltirá ; porque euu put¿n-
cia , y fu conocimiento íe eiliende a todo genero de entes, 
pretéritos, prefentes, futuros , y poísibles; por lo qual dizen. 
losPhiloíophos, que ekntendimiento nó eílá ligado a tiem
po aXgano-.Abfohitur a tempore. 

40 Dize aora Santo Thomás , que íi el hombre 
folo tuviera conocimiento feníitivo, que folo conociera, 
y comerciara con los hombres prefentes , no necefsita-* 
ya de letras ; fino que le baftavan las vozes , para expli
car fus interiores conceptos á los otros ; como lo hazen 
los brutos.Pero como el conocimiento intelectual del hom
bre, no folo es á lo prefente , íino a lo futuro, y diftante; pa* 
ra comerciar , y tener fociabilidad con los hombres auíen-
tes,y dexar documentos a los futuros , fueron neceífarias las 
letras , por las quales fe comunica con hombres de diítantes-
tierras, y a los que eftán por nacer fe les dexan efevitas enfe-
ñancas: luego laGramatíca,con las dicciones íignificativas, 
que explica, y con las letras de que trata , fe dirige , y íe or
dena , como á fu fin , á firmar , y confervar la humana 
fociabilidad o, 

41 i Tiene grande fundamento efta dodrínaenlaSagrada 
Hlftovla.:Formavit igiturDominusDeus hominem de limo ter* 
ra , Ó" infpiravii• in faciem eim fpiraculum vita , &jaBus 
efí homo m animamviventem*.. Genef.2.iri. yf Formo Dios* 
dize el TextoSagrado,al hombre deMódo de la.ti¿rra,infuti-. 
dióle el alma, y quedó con vida., Donde nueílra. Vulgata di
ze : Fá5im ejl homo in animan viuentem , el Chaldeo ley<>í > 
como, advierte Malvenda fobre.eílc \n^x.\ faSim efi W*-

mu' 
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ffío in anlmam loquentem. Diole Dios al hombre va alma, 
que hablava. Crióle Dios con vn alma racional, para que 
conociefle , y contemplafe las obras de Dios en eite vn¡ ver-
fo; pues como dixo Cicerón,//^. 2. de Nat. Deorum : O./mia 
aliomffl caufagenératefunt; vt fruges , atqucfrailas , quos 
térra gignit, animalium caufa: animantes hominum ; vi cqus 
veheftdicaufa, arandi bos, venandi, &cufijiienii canis; ipf* 
autem homo ortus eft ad mundum contemplandum. 

42 Cria vale también por naturaleza íociable , fê  
gun aquello : Non e/l bonum , hominum effef&lum ¡faciamui 
ei adiutoriumjimili fibi. No parece bien , que el hombre, 
íiendo animal polytico, y fociable , elté folo , démosle com
pañía á fu femejan5a. Geiief. 2. "#". 18. Y aora fe entiende U 
veríion Chaidea, diole Dios al hombre Vn alma,que fupieííe 
hablar, por quanto avia de vivir en fociabílidad j y para qué 
pudieíTe explicar á los otros fus interiores conceptos , que 
como racional, contemplando el vniverío formava, eran 
neceífarias vozes, con Ciertas reglas , coherencias , y frailes: 
Que mal pudiera en fociabilidad vivir , l i le faltaran pa la* 
bras t para averie de explicar : Nec homini homo jirmifsime 

fociari poffet, nifi' colloquerentur. FaEíus eft homo in animam 
loquentem* 

43 Por eífo el primer oficio,en que leernos á Adán ocü-
pado,es en imponer nombres á ios z.\\icn.úts.FormMis igltur 
DominusDeus de humo cun&is animantibia térras,Ú'vniuer-
Jis volatilibus coeli, adduxit ea ad Adam,vt videret, quid vo-> 
caret ea-.omne enim quod vocabitAdam anima viventts>ipfum 
ejlnomen eius.AppellavitqueAdam nominibusfuis cun¿ta anu 
mantiay& vniverfa volatiiia cisli^&omnes be/lias terr£. A Lt , 
•vero non inveniebatur admtor fimilis•••eim.ImpufoAian nom
bres á las beüias, y aves, nombres Hebreos; porque fegun la 
común fencencia de Padres , y Expoíitores, fue efta lengua 
en la que habló Adán , que fe la mmndtó Dios en fu forma-. 
cion. Luego fe determinó darle compañía á fu femé jalifa: 
AdiutoriumJímile^Jibi'^wQ. como explica nueftro doítifsimo 
Cazzresjib.de Noe , Ó* Arca , fue fe mejante á Adán en tres 
xofas : en la naturaleza, en la eftatura , y en el habla : Shnile 
in nat ura,Jiatura, loquela. Claro es, que para que huvieífe 
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firme fociabilidad entre aquellos dos primeros Padres, córi-; 
venia, que vno, y otro habiaífen vna milina lengua ••> porque 
como Santo Thomás dezia : //// , qui/unt dtverfarumlm-
guarum , non pojjunt bene convivere ad invicem. Sigúete,. 
pues, que el inventar vozes , frafíes, reglas de hablar , y do, 
cumentos Grammaticales, fue por el fin de la fociabilidad 
entre los hombres. 

44 N o difiente defta concluíion el Brocenfe , que 
en fu Minerva,cap. 2. dize : Greavit Deas hominemjrMionis 
participem ; cui , quiafociabilem ejje voluit , magno pro. 
muñere deditfermonem. Sermonis autem perficisndo , tres 
opifices adhibuit. Prima ejí Grammaiica , qua ab. oratione 
Solecifmos,& Bavbarifmos expellit. Secunda DialeCtüa, qu<& 
infermonis vertíate ver.fatur. Tertia Rüetorica >qu<e orna-
tumfermonistantum exquirit. Que es claramente nueltra 
conciufion, feñalando por fin-de. la Grammatica la lociabi-
lidad,á laqual fe dirige la locución.. 

45 De modo , que las palabras a fus congruentes 
reglas fugetas, vienen á fer interprete , que declara ios con
ceptos, de vn hombre á otro ; como notó ,Maríiiio en fu. 
Platónica Theologia,/¿£. 14.cap,p.lbi -.Homo(vt aiunt) eji 
animal naturaliter fociabile^Ú" quodfociabile fit mdicatfer^ 
mo,,.quafí. quídam alterius ad aiterum humantementii ínter' 
pres , quem natura homini non dedijjl't , nifi fuijftt in coetu 
viéiurus. Luego e lün de la Grammatica, á quien principal
mente íe ordena, es la fociabilidad humana.. 

46 Dezirnos lo fexto. El fin del Grammatico^m e:s 
la execucion.de las reglas de la Grammatica;fino que el mijmo 
fin,que la Grammatica tiene, ejje mifrno tiene el Grammatico* 
Efta conciufion es contra Vivis,arriba citado,^. i.mtm¿%+ 
donde dezia, que el fin del artífice ,es-la acción,, ó execucion 
de los preceptos del arte: artificisfinispraceporum ejí aé'tioy 
y el^del arte,aquella obra artificioíá , que mediante la exe
cucion de Ios-preceptos del arte,.fe.produce: Artisverofinis, 
praflantifsimum ejlopus, quod ex illa atlione confequitw* 
Nofotros dezimos, que el fia del artífice, es el mifrno que el 
del arte; y por coníiguiente es vno mifrno el fin de la Gram-, 
iw t̂ka, y el del Gramático, 
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^.y Para inteligencia delta conclufíonjnota la docn-

trina que dimos arriba,§. i.num. j . conforme á la qual 
nuefira concluíion no procede del Grammatico en quanto-
fe vale de la Grammatica , paraconfeguir alguna otra cofa? 
pues en cíTe fentido pueden fer varios los fines que tenga:. 
V* g. alcanzar riquezas, honores , dignidades, &c.Hablamos 
del Grammatico, en-quanto Grammatico; y como que obra 
dentro de la propria materia de la Grammatica. 

4.8 Nota también , que el Grammatico ,fe puede 
coníiderar de dos modos : vel ex fine communi, vel-exfins 
particular}. Quiero dezir , que ay vrv fin común a todas las 
ciencias, artes5 y facultades , y otro particular de cada vna 
dentro de fu propria materia.Es común á todas las ciencias*; 
artes , y facultades perfeccionar el entendimiento , para que 
conozca á-Dios ; y afei la virtud de la eftudioíidád , que m i - -
ra todas las ciencias^ facultades , y artes como propria ma
teria , fino-fe ordena eñe eítudio • al conocimiento de 
Dios,fe viciajeomo enfeña Santo Thomás. 2.2.q.i6y:art.im 
Tertio(yiÚ2Xiv¡:- virtus í tud io í i ta t i s ) ' ^»^^ homo appetit cog * 
nofeere ver-itatem , non referendo indebitumfinem- ;fcilicet in 
cognitionemDei. £s,pues,fin común al Grammatico, y a to
do eítudiofo , dirigir al conocimiento de Dios fu eítudio. 

4P También ay otros fines intermedios^ -comunes 
á todo genero de facultades , artes , y ciencias ; que enfeñó 
Egidio Romano , a£tual uifcipulo del Angélico Maeílro , y 
£unda.difsimaI}oú:br,m Proemio ad'artem veterern,pov citas 
palabras : Sunt autem alij fines iñtermedij in acquifitiom 

Jcientia, qui funt tres-i Videlket evitatio fervifutis•-, adeptio 
dominat ion-i s-<,& acquiflíio dileStionis Dei.Son ñnes,qué pue~ 
den mover al eítudiofo, para emprender faber artes , y cien
cias, evitar la fervidumbre-, akancaír feñorio ', y llegar á fer, 
queridos de Dios. La razen de los dos primeros es ; porque 
como dize Ariítoteles en fus libros de Polytica, ios hombres 
labios ion naturales fcñores,¡y govérnadores de los otros ; yt" 
los hombres robuftos de cuerpo , y torpes de difeurfo , que. 
parece tienen mas de corporeos,que cié efpirituales , fon na-, 
turalmente ñervos de los hombres áo¿los:Deprimis duobus; 
fáoíigue el Doctor áxa,&o?dtiitPpi¿ofophut in Polytms^quod 

• 
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homines intdkttu vigentes\Junt aliorum naturales Domi-
ni & Rhetores : homines autem robujli corpore , & inteU 
le ¿su deficientes , aliorum dicuntur naturaliter eje fervi. 
Vnde dicit eíidmThoioM£us in Centiloquio yquod animafa-
pi&nj dominahitur ajlñs. La razón del tercer rin es; porque 
como dixo Ariiloteies, los hombres fabios fon de Dios muy 
queridos. Ds tertio dicit Pt/ilofbpbu» in 10. Etbicorum,quod 
hominesbene difpqjiti,per intelleétumfunt Deo amantifsi-
mi. . 

50 Son aquí, aunque de paíTo,muy de notar aque
llas palabras: Naturales domini, naturaliter fervi. De donde 
fe infiere , que los ignorantes, fon íiervos de los labios, con 
mayor fervidambre,que la que el Derecho conoce. Cernísi
mo es ¡éntrelos jjurilconíuitos , que por naturaleza no ay 
íiervos; porque la fervidumbre: e/l confiitutio iuris gentium, 
qua quis dominio alieno contra ius natura fubjicitur. Dizefe, 
contra ius natura ; quoniam natura omnes ¡iberos produxit. 
¡Todos fe nacen libres por naturaleza, que dixo JuíHmano 
¿ib. 1. Injlit. tit. 3. de iure perfonarum , $. 2 .Harmenop. d. 
tit. $. 345. egl. T. . cap. 2. leg.4¡. §. 1 .jf. de iure perfonarum. 
Demodo,quela eíHmablelibertad, que les dio fu racional 
siaturaleza,la pierden los ignorantes,, por fu ignorancia. De 
donde fe conoce, con quanta razón coloco el Comentador á 
los ignorantes entre el numero de los brutos: Va vobis, bru
tales homines 3 qui in numero befiiarum computati ejlis ¡fer
vientes fervitute reciproca. Por alcancar, pues , eílos , y 
otros fines honeftos , que fon comunes a todos los eftu-
diofos, fe pueden intentar las artes , ciencias , y facultades. 
Nueílra concluíion procede del fin particular del Gramma
tlco , como Grammatlco. 

i 51 Pruebafe brevemente : el fin del Grammatlco, 
como GrammaticOjdebe fer aquel,á quien le dirige, inclina, 
y facilita la forma , que le conflituye en íer de Grammatlco; 

fedjic eftr, que la forma,que conílicuye al Grammatlco en fer 
de Grammatico , es la Grammatica : luego el fin del Gram
matlco , como Gramma¡:ico,es el fin de la Grammatica;que 
es la oración congruente , y fociabilidad humana con otros 
de íuefpecle. 

La 
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51- L a mayor es cierta; porque todo apetito figue 

ala forma, que es la que á efte , 6 al otro termino inclina. Yt 
aunque es verdad , que el apetito del entendimiento es ad 
omne.verum , [tve prac¿ÍcumyJivé fpeculativum ; pero el en-, 
tendimiento^r^^ /V^í i í ' ^ como Gram natico,tiene fu par
ticular apetito, y inclinación a fu termino, y fin proprio , et 
quaihidefer iuxii mcltnxtioriemform.2\)

>feí¿i\\\ la inclina
ción , y exigencia de la torma , que ie constituye en fer de. 
Grammatico. Sea exemplo la muteria*fublunar , que como 
los Philoíbphos dizen , apetece igual, y vniverfdmente to
das las-formas fublunares ; pero eom:> informada con forma 
de grave , v . g. apetece particularmente eflár en el centro? 
que es adonde la rorma de grave inclina,. y íigue la materia 
ia inclinación de fu forma. Aísi,pues, el entendimiento , que 
ese l íuge to , a quien informan, perfeccionan , y facilitan los 
hábitos intelectuales de ciencias, y artes,.aunque por íi CÓÍI-
íiéerado, apetezca vniverfalmente lo verdadero; pero coírlq 
informado con tai forma, y pertícionado con tal ciencia, y 
arte , íigue la inclinación propria de la forma,a del arte que 
le perficiona , apetece el termino, á quien le inclina, y fe á\~ 
rige ai fin , donde le ordena. L a menor principal es cierta;» 
porque fola laGrammatica,. es la que conílituye al entendi
miento Grammatico; como Lola la Phiiofophia le conftituye• 
Philofopho , y lo mifmo de las otras ciencias , cada vna le -
conílituye en fu linea,dandole fu perfección propria.La con-
féquencia legitima. • 

5 j Confirmafe : fin del artífice, es aquello que prin-
cip alimente intenta; fed fie eji, que lo que principal
mente el artifice intenta ,, no es la acción , 6 execucion de 
las reglas del arte , fino el artefaébó , efto es , aquel efe$x>j, 
que por la tal acción fe produce, y en quien el artifice , por ' 
medio de fu acción ,. introduce la forma artificio fa , a que el \ 
arte le inclina: luego el fin del artifice,no es la acciosijó exe
cucion. de los documentos; reglas, y preceptos del arte; fino 
e l artefacto\ o¿ efecto artificiólo \ que por eftas acciones 
£e producen. 

54',. L a mayor extermims'conflatX.i menor es cla-
~W±M Santo;Thomis \ en aquellas palabras, que'referimos 
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arriba, tf. 4. num. 24 :Forma autem artificialise/i fimiUtucbn 
vltimi effeBus , in quemfertur intentio artificis* Ve ai el fin 
del attince,que es el efeóto producido con forma artificiofa, 
femé jante á laforma , que el artífice tiene en fu mente, y in
tenta introducir por fu acción en la materia ; para que el 
cfe¿to fea artificiofo. Exemplifica: Sicut forma artis in men
te ¿edificatoris ,0 forma, do mus ¿dificatee principaliter (nó
tenle con cuidado eítas pa\3.bv2ís)<£dificationis autem per con-
fequens : luego el fin principal del artifice,es el efeéto artifi
ciólo, no la acción, con que le producc;que efta folo ex con-
fequent-i \s, apetece., en quanto es medio para producir el 
efecto artificiofo , que principalmente el -artice llego á 

.intentar. 
$1 Pruebafe también dicha menor principal a pa^ 

rítate , de lo que fucede in naturalibus \ donde el fin del 
agente,no es ía acción produ&iva; fino el efe¿to,que por ella 
produce ; y la acción folo es medio,, para confeguir eíte fin 
intentado,,, eíto es , para producir el efeéto : luego , fiendo 
cierto, que ars imitatur naturam , & vbi definit natura in-
eipit ars ,.fe figue , que en las cofas artificiales, no fea el fin 
principal la acción productiva; fino el efefto artificiofo,pro-
ducido por ella» Efta confequericia,xoafta;.y la pariedad tie
ne fuerca , cotejando entre fi vna, y otra linea. A y en lo na
tural agente ¡forma, por la qual fe conftituy e agente , acción^ 
mediante la qual produce, y effeBo producido, que es el fin 
intentado. Ay en lo artificial agente ̂ ^ts el artifiee,/or???4, 
que enfer de artífice le conítituye,que es el arte, acción , que 
jexecuta,,lo que el arte por fus preceptos manda , y effeílo 
producido: luego eíte ferá el fin del Grammatico , no la ac
ción , como quiere Vivís. 

16 Y es de advertir aquello de que vbi defnit natura 
tmipit ¿r.r.Comienca el arte,donde acaba la naturaleza;por-
que lo que la naturaleza no le dio á vn ente, fe lo da el arte 
Y . g -.Produxo la naturaleza piedras ; pero fin forma artifi-, 
ciofa de cafa; y efta la da el arte. Produce la naturaleza vo-
zes ; pero darlas íignificados a fus a rtificiofas reglas, y conf-
triicciones fugetos, lohazeel arte: luego afsi como xefpeítoí 
4& la natutakza,no es el fin la, acción, lino el electo que pro-i 
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ílu¿e i afsí no fcrá en ciarte ei fin intentado la acción pro-
du¿bVa,fmo la forma artiñ'ciofa,que produce , y fobreañade 
al efe&x>, que produxo naturaleza: ac per túnfeqüem el efec
to artificiofo , por la acción del artífice producido , lera el 
fin del artífice , en quanto obra inclinado , y pcrficíonado 
por el arte. 

§. V I . 

Refpondefe <ü algunos argumentos contra ¡ai 
precedentes conclujiones. 

; ¡ í 

57 

¡¡JIRguirás lo prim ero contra la prime
ra concluí! on. E l objeto de la 
Grammatica es aquello , de qtia 
trata, y á cerca de cuyo conoci
miento fe verla ,fed fie eji , que la 
Grammatica trata no foío de la 
oración; fino de fus partes , qu.s,-

les fon las vozes fignificatívas , explicando fus proprieda-
des: v. g. en el nombre fu genero , y fu declinación ; en el 
verbo fu conjugación , &c, y juntamente trata de las fyla-
bas , y letras: luego el objeto de la Gram.mcica , no es fo-
la la oración congruente ; fino letras , fylabas , y fígníftea-* 
dos de vozes. 

58 Refpondemos , diftinguiendo la mayor: E l 
obje&o de la Grammatica es aquello , de que trata, y á cer
ca de cuyo conocimiento feverfa, rationefui, & prima
rio , concedemos; á cerca de quien fe vería ,'ratiahe alie-, 
rius, & fecundarlo , fub diftinguimos : Es objeto fecun
darlo y y menos principal, concedemos , principal, y pri
mario , negamos la mayor, y diftinguimos la menor : La 
Grammatica trata de las vozes íignificativas , fylabas, yt 

letras ratione ipfarum , & in ipjls fijlendo , negamos ; ratio-. 
ne orationis , ad illam or diñando , concedemos la menor»' 
y diftinguimos el confíguiente : luego las vozes fylabas , y¡ 
letras fon ob jetofecund ario, y menos principal de la Gram
matica , concedemos : principal 3 y primario, negamos la 
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59 Dos objetos puede, ave* en alguna.arte , 6 fa~ 

cuitad : elvno llaman primario, b principal ef'pecificat'wo , y 
de atribución : Otro menos principal, que llaman fecun-. 
dario.Objeto primario es aquel, a cuya conítrueckm, y con- ' 
tcmplacion fe ordena principalmente el arte, 6 facultad , to
cándole por si mifmo , y parando en el. Objeto fecundarlo, 
y menos principal es aquel que la facultad toca , no por él,* 
fino por quanto conduce , ófc ordena al objeto primario,6 
principal. Exemplo es el obje¿to de la Lógica , que ; como 
nueílros Thomlitas enfeñan , vno es- principal, qual es el 
modo de faber, ó los conceptos objadi vos,dirigidos intrin-
fecamente en forma artifícíofa de modo de faber : otro es 
fecundado, y menos principal, qual es el íigno , el termino, 
&c; porque al modo de faber le toca, y contempla la Lógi
ca ratione fuiy por si mifmo,que es proprio del. objeto pri-
mario;pero al termino, folo le toca ratione. alteriu-s^n quan
to conduce á.hazer vna propoíicion , ó vn- fylogifmo , &c. 
que es proprio del fecundaría objeto. 

60 A efte modo dezimos , que la Grammatica 
trata de las letras., porque.de ellas fe-compone nlasfylabas,, 
de las fylabas , porque.de ellás.fe componen las dicciones^o 
vozes fignificativas., ,delas vozes íignijicatiy as.;, porque: de. 
ellas fe compone la. congruente, oración , lá qual hecha , fe-
cumplió todo el intento de la Grammatica. De donde fe íi-
gue , que lá Grammatica trata de letras, fylabas, y. diccio
nes, no por ellas, ni parando en ellas, fmo.por? quanto. con
ducen á hazer.vna oración congruente., y afsilas tocaratia-. 
ns alterim , por razón de la.oración, ,á quien las ordena; co. *, 
mo partes , quedizen, ordena fu todo.; pero ala oracionla, 
toca ratione fui, por fimifma, como todo completo artifi-* 
ciofo, que no fe ordena .¿componer otra cofa, alguna*. De 
donde inferimos , que las letras , fylabas., y;vozes fon obje^ 
to fecundario; y la_oxacion objeto, primario.., y principal de 
la Grammatica. 

61 Replicarás lo primero, cotatúvna do¿trina.de 
Santo Tliomás *lib. 1 •. Periherm. Uft. 2. donde dize , que las 
letras no pertenecen á lá confideracion de la Lógica; íinode 
lárGrai)imatica.í Sed quiaLógica ordmatur ad cognUionem 
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de rebusfumendam^Jtgntftcath vocum, qua efl imniidhta ¡fi
fís conceptionibus intelleElus , pertinet ad principakm confí-
derationem ipfius ; Jignificatio autem Utterarum , tanqaam 
magis remota , non pertinet ad eius confíderationem \fcd ma
cis ad confíderationem Grammatici. 

6z De las quales palabras fe arguye afsi: en aquel 
fentido afirma Santo Thomás,que las letras fon objeto de 
la Grammatica, en el qual niega que fean objeto de la Ló
gica; fedjic efl, que no niega fean objeto fecundarlo de la 
Lógica las letras; pues también la Lógica trata de términos 
cfcrítos , y del mifmo modo de propoííciones,y argumenta
ciones efcritas ; niega ñ folamente que las letras fean objeto 
primario , ó principal de la Lógica ; luego afirma , que las 
letras fon objeto primario , 6 principal de la Grammatica* 

61 Lo fegundo replicarás : fe compadece muy 
bien que entre los objetos de vna ciencia fe ordene el vno 
al otro, y que ambos fean primarios : luego, aunque las 
letras fe ordenen á las fylabas , y a la oración , podrán fer 
objeto primario , y principal de ía Grammatica. Pruebafe 
el antecedente:El accidente fe ordena, y depende de la fubf-
tancia, y no obftantefon ambos objetos primarios de la 
Metaphyíica: luego fe compadece , que entre los objetos de 
vña ciencia fe ordene el vno al otro , y que ambos fean p r i , 
marios. 

#4 Confirmafe : vna oración fe ordena á otra; 
porque puede componerla; como en las oraciones de fien¿ 
do, y avieñdo, que fe componen de dos oraciones; que ex
plicaremos en fu lugar : luego fi lo que fe ordena a compo
ner la oración , no es objeto primario de la Grammatica, la 
oración no ferá objeto primario de la Grammatica , que es 
contra nueffcra concluíion primera. 

65 A la primera replica dezimos , que las letras 
pertenecen mas á la Grammatica, que a la Lógica, que es lo 
que Santo Tliomás enfeña; pero de ai no fe infiere, que feaa 
objeto primario de la Grammatica. Son objeto fecundario 
las letras , en quanto fignificativas , de ambas á dos fa
cultades Grammatica, y Lógica; pero refpeéto de la Lógica, 
f#n obje&o fê cundajrio 5en¿otfo,c6rno infinüa el Santo: Sig-

M a n$-í 
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nificalio autemíitterarum , tanquam magis rcmoia.V\Cf; 
de la Grammatica, no fon objeto tan remoto; que tienen! 
con ella mas connexion , y mas proximidad. 

66 La razón es; porque la Grammatica mira Us 
letras como elementos, ó primeros principios wyosjgas; ex
plicaremos en el tratado figiriente. Entena el modo üe eferi-
virlas , y pronunciarlas ; lo qual no haze la Lógica ; porque 
efta folo toca a las letras , en quanto íignihean vozes ,y las 
vozes , en quanto íignirican interiores conceptos ,.que es lo 
principal á que la Lógica atiende ; y.afsi las letras le hallan 
remotas del principal objeto de la Lógica. Pero , eítando;, 
como dixo Quintiliano el arte de hablar junto con el de ef-
crivir '.feribendi r&tio conlundíu cum loqucndo e/i. La Gram-
matica , á c]uien pertenece dar reglas para hablar , da tam
bién reglas para eferivir ; y por eíío tienen las letras con la 
Círammatica mas connexion , aunque íiempre. ion objeto 
fecundarlo , y menos principal., 

6j Dirás lo primero : las letras pertenecen a la 
Grammatica, como objetofecundario remoto : luego la fo-
lucion es nula. Pruébale el antecedente : por tanto pertene^ 
cen las letras á la. Grammatica, por quanto dellas fe compo
nen las fylabas ,y deítas las dicciones , que todos fon obje
tos fecúndanos : luego las letras fon. objeto fecundario re
moto de la Grammatica. Pruébale cfta confequencia : obje
to; fecundario remoto es aquel,. entre el qual, y el objeto-
feacjgaly 6 primario media otro objeto fecundario.; como > 
de fe c.enfta ijiá/ic.efi,,. que entre las letras ,, y la. oración, 
que es- el objeto primario, de la Grammatica , median fyla-
ibas, y dicciones ,.quc.fon objetos fecundarlos ; pues las le
tras no llegan a la .oración,, fino que.paííen á componer fy
labas , y las fylabas dicciones,de las qualcs fe compone la 
oración,: luego las letras, fon objeto fecundario remoto de 
la Grammatica., 

68 Lo fegundo dirás contra ímeftra doctrina, qué-
délla coriíVa , que a la Grammatica pertenece dar reglas de 
bien eferivir : luego mal feñalamps el oficio del Graimna-
tico , y la definición de la Grammatica. Pruebafe ella con
fequencia 3 pues del oficio del Grammatico no diximos quq 



• 

S)í/put. II. Qüefí, lí. M 
fueíTe practicar reglas de bien efcrivir ; y en la difmicion de* 
la Grammatica diximos íolamente, que era arte de bien ha-{ 
blar, quitando aquellas partículas , que todos los Authores 
han pueito en fu definición : Rctfeque feribendi , es arte des 
efcrivir bien : luego íu definicion,y oficio lo feñalamos mal.; 

69 Rcípondemos a lo primero, diftinguiendo eí 
antecedente : Son objeto remoto, tomado el termino rimo-i 
toper exclujionem proximí', concedemos ; tomado per excluí 
Jionem proprij, negamos el antecedente , y Ja coniequencia,: 
contra la qual diiUncion no añade la prueba efpccial di* 
ficultad. 

70 Dezimos , pues, que objeto fecundarlo remo
to fe puede entender en dos fentidos. E l primero,de modo 
que el nombre remeto fea lo mifmo que noproximo^b imme~ 
diato. Y en eíle fentido las letras fon objeto fecundarlo re
moto de laGrammatica , por la razón , que toca la replica; 
pues entre las letras, que fon como primeros principios , 6> 
elementos de la Grammatica, y la oración , que.es íu objeto 
primario -3.y principal, median. otros objetos fecundariosy 
que fon fylabas , y dicciones ;y afsilas letras efíán remotas 
de la oración. De otro modo fe puede tomar objeto fecun r 

dario remoto, en qüanto el nombre remeto íignificalo mi¿--
rao que improprio; y en efte fentido no ion las letras objeto 
remoto de la Grammatica , y lo ion de la Lógica. 

71 Y es la razón, porque la Lógica no tócalas le--
tras , explicando propriedades luyas , formas , figuras ,-po,-
teítades , lo qual haze la Grammatica; lino que folo las mira 
como íujeto, en quien íe halla la lignificación de la voz, que 
es la que la Lógica bufea, como inmediata á la íignificacion,' 
de los conceptos interiores. A l modo que fi vno bufeára el 
licor j que efíá en vn vafo , fin contemplar el vafo , donde-
eílá,,que eliepure.?naterialitcr,.& impropriete dixera, que 
contemplava, ó buicava el vaío. Aísi es la Lógica, que buf
ea la lignificación de ios conceptos , y vozes, que íe baila en 1 
las letras , cora o en vaío artificial, que inventaron los hom
bres , para depoíitar en el l a f gnificacion ; pero á las letras 
no toca , ni las confidera , ni explica fus figuras , pronuncia
ciones, poteftadeSj&c.Todo lo qual explica laGrammatica. 
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jDe donde fe infiere 3 que las leerás impropriamente fe lla
man objeto fecundarlo de la Lógica > y propriamente de 
la Gramm ática. 

72 A la fegunda diílinguimos el antecedente: á la 
Gram marica pertenece dar reglas de bien eferivir , como 
oficio menos principal, concedemos ; como principal ofi
cio , negamos , el antecedente, y la confequencía. A cuya 
prueba dezimos ; que las artes , y ciencias fe deben cono
cer , y definir por fus objetos , y oficios principales , de 
quienes ; como dizen los Philofophos fe efpecifican , y to
man íer j no por fu objeto , y oficio menos principal; y co
mo la re¿ta eícritura, que llaman orthographia es objeto 
menos principal, y fecundado de la Grammatica , y el dar 
reglas para eferivir bien,es por consiguiente fu oficio fecun
darlo, y menos principal, por eflb no definimos á la G r a m 
matica , diziendo fer arte de bien eferivir ; fino de bien ha-
blar.Demas que diziendo es arte re61) loquendi, eftá dicho 
que es arte reúíé feribendi; porque conforme fe habla fe ef-
crive ; y como dixo Quintiliano '.feribendi ratio coniuncla 
€um loquendo efl. 

73 A la fegunda replica principal del numero 6 j . 
dezimos , que entre los objetos de vna arte , ó ciencia, fe 
puede el vno ordenar al otro in ejpe entis , &• non in effe ob~ 
ie6ii ; y entonces ambos pueden fer primarios. Efto fucede 
con la fubítancia, y el accidente , que aunque en C\ coníide-
rados, el vno fe ordena al otro ; el accidente á la fubítancia; 
pero como objetos de la Metaphyíica , no explican efte or-
den;porque la Metaphyíica los toca baxo el explícito de en
tejen que convÍenen;no baxo de la rason de accidente,yfubf-
tancia,en cuya coníideracion explica ei accidente dependen
cia.Pero fien fer de objetos le ordena vno á otro,aquel, que 
fe ordena al ocro,tio es prínviriojinofecundariojcomo conf-
ta en el ente.moble accidétal,en ra¿on de objeto de laPhilo-
íbph¡a,ordebido á la fubítancia en probable fentencia;y por 
eííb es objeto íecundario. Lo miínvo dezimos de las letras, 
que en lee áz.objeto d : la Grammatica le ordenan a la or a-
cion congrua; pues todo lo que la. Grammática delías enfe
rmes po.r ordjn a U oractoa , y para que la compongan , y 
conílituyan. A 
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74, A la confirmación diftinguimos el antecedente:, 

vna oración imperfecta fe ordenaá otra,concedemos ; fi es 
oración perfe&a fubdiftinguimos : fe ordena, per fe , nega
mos \per accidens , concedemos el antecedente , y negamos 
la confequencia. Ay algunas oraciones imperfectas , que no 
hazen cabal fentido , y eíta!n pidiendo fe Íes junte otra ora
ción , para hazer fentido perfeCto , y cabaU Deíte modo fon 
las de fiendo , y aviendo , cuyas primeras , hechas por los 
tiempos de fubjuntivo , no hazen fentido perfeéto ; y fe or 
denan á juntarle con las fegundas, para fer perfectas. Pero I& 
oración perfecta; que es la que tiene entero , y cabal íignifi-
6ado , es vn todo perfecto, y completo , que no fe ordena á 
componer otro todo; y íi alguna vez lo compone es per acci
dentan quaoto toda vna oración puede entrar en lugar der 
nombre-por cafo del verbo ; como diremos en el tratado de 
la oración. 

7 5 Dirás : luego fola la oración perfecta es el ob -
jeto primario déla Grammatica. Concédala confequencia,;; 
que t iene gran fundamento en Santo Thomás 1. Periberm. 
leB. 6. donde aviendo definido Ariítoteles la orac ión, d i - ¿ 

ziendo , que : EJi %>ox Jignijicativa y cuius partiurri aliquid' 
Jignificativum ejifeparatim £?"«•.Refiere el AngelicoDoCtor.,,, 
que Juan Grammatico dixo , queeíla definición de Ari l lo -
teles folo fe avia de entender de la oración perfecta; porqué-
tener partes,folo fe verifica de vñ todo perfecto. Phitofophus? 
autem 3 qui dicitur Ioannes Grammaticus , voluit, quod hac 
definitio orationis darefur folum de oratione perfeéia;eo> 
quod partes non -videntur ejfe , nifi alicuius perfeíii% JicúP 
omnss partes domus referuntur ad dornurñ : & idebfecundum 
ipfumfola oratio perfeéia habet partes Jignificaiiv as. 

76 Engañabafe efte Author , dize el DoCtor A n 
gélico. Sed tamen hic decipiebatur. Porque aunque todas las* 
partes fe-ordenan al todo perfeCto , vnas fe refieren á el. 
todo immediate, y por si mifmas; otras mediate\ y en quan-
to fe incluyen en otras mas principales : Quia, quamvisom-
nes partes: referantur ad' totum perfeBum ; quadam tamen 
partes referunturad ipfum immediate\ficut partes', &- teflunv 
a4:dommm}0' membra orgánica ad animal; quídam vero 

we~ 
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mediaíi'cib^s partibus principalibm , quirum funt partesi 
ftcut lapides refentntitr ai innún , miMaats pañete , neroí 
' auiern , &ojfiaianhnil, mrdianübus tnttnvru organicis\ 
fiGüt raxmis, & pedes , & hulufn)di* Componefe muy 
"bien , di se el Sanco , que vnas parces fe incluyaii en ocras ; y 
que v.iis , y ocras fe ordenen al todo perfe¿*:> ; como mu
chas piedras componen viva pared, y fe incluyen en ella, y la 
pared , con las parces , ó piedras , que en si incluye , y de 
que fe compone , fe ordena, COUID parte principal á com
poner ia cafa. 

77 Sic ergo (concluye) omnes parles orationis prin-
cipaliicr rsfsrunt'Ar aioratiomm perfecJam , culus pars eji 
eratio imperfecta , qu£ etiam ipfa habet partes Jignificantes* 
Todas las parces de la oración fe refieren , ordenan , y d i r i 
gen á la oración perfecta , de quien es parte la oración im» 
perfecta , la qual cambien coníta de partes. 

78 De las quales palabras fe infiere faciime nte; 
qiíe folala oración perfecta es el principal objeto de la 
iGrammatica , y fe permade en efta forma : Aquel es princi
pal objeto , á quien fe dirigen , y ordenan todos los otros, 
porque el principal objeto de qualquiera facultad attingitur 
jpropterfe , fe toca , y contempla por si mi fin o ; y los demás 
ratione illius fe tocan , por quanto á él conducen, fe dirigen, 
y ordenan \fed fie efl, que a la oración perfecta fe dirigen, y 
ordenan todas las partes de la oración , y las oraciones i m-
perfeótas también; como conftade la referida autoridad: 
luego fola la oración perfecta es el principal objeto de la 
Grammatica. 

79 Qual fea efta oración perfecta , tiene alguna 
dificultad. E l P . Vargas en fu elucid. Grammat. l ib . 1. cap. 
1. diside a la oración en imperfeta ,perfecta , yperfec~iifsi-
ma ; y dize,que la perfeétifsima es , qaa aliquid affirmans, 
aut negans perfeclum perficit fenfum : ve Deus ab ómnibus 
diligendus eft. Atque b¿e oraHo perfeclifsima eji vltimus 
Grammaticaf/nis; cum ai eam imperfecta , & perfecta ora* 
tío , ccet:ra%ue omnia , de quibus Grammatica agit natura 
fui p;\eclp:-ie , & vltimo ordinsvtur. Es , dize , la oración 
perfecYi£>urH , la que afirmando , ó negando alguna coía, 

hite 
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íiá'¿e pcttéSto fentido ; como en efta : Dios ¿ebeje? amado 
de iodos. Y cita oración es el fin vltimo de la Grammaticaj 
porque á ella fe ordenan la oración imperíecía , y la perfec-
ta,y codo lo demás de que trata la Grammatica. 

8o Efta doctrina es faifa; como mas latamente 
probaremos en nueítro tratado de Oración. Aora breve-. 
mente fe impugna. L o primero de la doélrína de Santo 
,Thomás,que traximos arriba,implica fer oración pcrfecT i , y 
ordenarfe á otra: luego implica aquella diüincion de ora
ción perfe<£ta, y perfe¿tiísima, á quien fe ordene la perfecta. 
Pruebo el antecedentedmplica fer oración, a quien fe orde
nan las partes todas de la oración, afsi principales , coinot 

menos principales,y ordenarfe á otra oracionjyá^yfr ¿y?,que 
á la oración perfecta fe ordenan todas las partes de la ora
ción prindpales,y menos principales: luego implica fer ora-* 
cion perfe¿ta,y ordenarfe a otra. 

81 L a mayor es cierta,porque aquello, á quien eii 
vna linea fe ordena todo , no fe puede ordenar á otro dé 
aquella lineajpues fe fíguíera,que a él fe ordenara todo, y no 
fe ordenara. Se ordenara; como fe fúpone. No fe ordenara; 
porque folo en vna linea fe bfdena todo a lo que en ella es 
vltimo ; y aquél que en vna línea fe dirige, y ordena a otro, 
no es en aquella linea vltimo: luego en linea de oración, i m 
plica que todo fe ordene á vna,y que ella fe ordene á otra. 

82 L a menor; eíío es, que á la oración perfecta fe 
ordene todo lo que pertenece a la linea de oración ; fe prue
ba con la autoridad referida de Santo Thomás , ibi: Sic ergv 
etnnss partes orationis prínsipaliter referuntur adoratio~ 
nem perfeBamjuius pars e/i oratio imperfe£ía,que etiam ip~ 

Ja habetpartesJigmfic antes : luego á la oración perfeAa fe 
ordenan todas las partes de la oración principales , y menos 
principalesjy por coníiguiente á la oración perfecta fe order.; 
na,y dirige todo lo que pertenece,y íe incluye en la linea de 
oración; porque en efta linea folo fe incluyen partes prindU: 
pales,y menos principales, y todas eftas fe ordenan á la oran 
cion perfe&a.La confequencía legitima. 

, 8 i Dirás , que lo que Santo Thomás enfeñi, cs[ 
<̂ ue á ía oración perfe&a, fe ordenan las partes de la ora-
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cion,y la oración imperfecta; pero eftp no quita,que la ora
ción perfecta fe ordene á la perfecVifsima;lo qual SantoTho-
más no niega •, porque en las referidas palabras no habla de 
la oración perfe£tiísiir¡a;fino de la perfecta, coa la imperfec
ta^ las partes de la oración comparada. 

84 Contra. Si Santo Thornas conociera diftín-
cion entre oración perícóta, y perfecVifsima , de las qualcs la 
perfecta fe ordenara natura fuá á la perte&ifsima; como ene 
Author quiere , no pudiera afirmar Santo Inomas, que las 
partes de la, oración fe ordenan principalmente 4 la oración 
pcrfeóta-,fino ala perfeétifsimajyW/íír f/?,quc dize,que fe or
denan á la oración perfecraduego no conoció, t\Í puede dar-
fe feguu fus palabras 1 diílincipn algunâ  entre oración per-
fe£fcá,y perfe£tifsima. Pruebo la fcquela. Si diera diftincion 
entre oración perfeéta, y perfe&'vfsinia, de las quates la per
fecta natura fuá , fe ordenara a la otra, las partes de la ora
ción pnncipalmente,íe ordeiiaran aj fin vltitno de fu linea,á 
quien también fe ordenara la oración perfecla;^íJ/5V 3/2,que 
el fin vltimp de fu linea,á quien también fe ordenara la ora* 
clon perfe<5tax%era en tal cafo la oración perfeótifsima ; cp-
nio efle Author confieiTa : Uie^o las partes de la oración en 
tal cafo, r\p fe ordenaran principalmente, a lâ  oración per-
fedtaj fino ala perfe¿tifsima« 

81; Explicafe.Las partes ordenadas a. vn todo ,que 
p..erjexvelnáiurajua,te ordena a otro tpdo,principal mente 
fe ordenan al todo vltimo, que es vhijtjlit intentio compJi~ 
tionu^ donde la compoficion para,y lo principalifs,im° qp£ 
fe intenta: l̂ s panes ordenadas a la oración perfe¿ta, fon 
partes ordenadas.a vntoáQ^er^e^elnaturafu^ ordenado 
a otro todo;pprque en la fenjtencî  deftc Áuthpr^U oración 
betfeéta namf'^p^M Q^^t^ IjlJ^p^r^clil^jrr^ : luego, las 
partes deía oracioiiprincLpalme 
p.erre&ifsimama a la perfe6ta« 

8 6. p j ras. ,'qu,e Santo Thomas entendió por ora
ción perfe&ala m.̂ maAqueefte Author llama perle&ifsinia. 
iyOntra.La qúeefte Author llama per£edifsiraa,es la oración 
que con petfe&o fentido afirma , o niega alguna cofa; y I a 
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haze perfecto fentido ; dé modo , qué eri fu ícrirchcía íóio í» 
diftingué ía oración perféótifsíma deja perfecta , en que la 
perfecta afirma, 6 niega, qué és ío íiufmó, que fcr enunciati
v a ; / ^ ^ " <?Aque Santo Thomásen el lugar citado , no en
tendió por oración perfecta fola ía enunciativa: luego ni>: 

entendió por oración perfecta la mifma,que eííe Aútlior l la 
ma perfeótil'sima. L a confequenclá fé infiere. 

87 Lamenorpraebo; porque Santo Tliornás en 
el lugar citado , divide á la oración perfecta en cinco éípeí-
cies,enunciativa,deprecativa,&c.como vimos arriba,yconf-
ta de fus púabta.s-.OJlendit,quodper' fjanc dejíyüiíoném chúñ-
ciatio diffsrt ab alijs oraiiónibus. Ei quidem de orMionihüs 
imperfetas manifeftum efi , quod non íigniftcañt verum\ %>éí 
faifumyquia¿um nonfaciant perfe¿íumfenjum in animo áú-
ditoris, manifeftum efi , quodp'erfebte n'on expfimunt iüd'i-
cium rationisjn quo conjíftit verum , vel falfum. Hisigítur 
prMermifsisJciendum eftyquodperfecta' orationis\ qud com-
j?kt fententiam, quinqué funtjpecies;-videlúet'Énun'ciatwd^ 
Diprgcatwa,Imperatwa,Interrogat iva 5 & XJoedtiva : lúe go 
divide S. Thomás la oración perfecta en cinco eípecics ñu-
ni eradas :luego á todas eftas cinco efpecies las tuvo p">r ora
ciones perfectasduego no entendió por oración pc¡ f¿cfca íoia 
la Enunciativa,y por coníiguiente no entendió por oración 
perfecta la mifma que efte A'uthor llama perrectífsima. 

88 L o fegundo le impugna fu doctrina i porque 
la oración Enuiiciativajque él llama perfectifsina , no es fin 
yltimo de la Grammatkaducgo Faifa es fu docVuia. Pruéba
le el antecedente.Lo primero de lo qué déxaüiosdicho, que 
el fin vltimo de la Grammatica~<f/2 humana fociei-as, es la ib-
ciabiiidad humana. Veafe en él"£-. 5; nu;n. 3 5. luego no es la 
oración Enunciativa fin vltimo de ia Gfamnatica. 

8p Pruebafe lofégando ; porque aunque entre los 
objetos parciales de vna'potencia,ó habito \ fea' vno fpacifi-
ce mas perfeéto que otro , no obílante , íi la potencia , ó el 
habito los mira baxo de vna razón común,no es el mas per-
feéto íin vltimo , ni objeto adéquado; lo que fe conoce en el 
color blanco , que es mas perfecto , que los demás colores, 
-objetos de la vifta parciales *, y no por efifo es fin vltimo , ó 
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objeto de la vina adcquado;porquc la viña le toca fiibratío¿ 
ne íommuni colorís , como dizen los Animaítiros ; y aunque 
la íubílancia lea mas perfecta que el accidente , no es objeto 
adequado, ni fin vltimo de la Mctaphyíica;porque eí\a la to-, 
czjub ratione antis , común al accidente , que notábamos 
arriba nnm. 73. fedjk eji , que la Grammatica no núta.per 

Jeklcí oración Enunciativa , tn quanto Enunciativa, fino en 
quanto «^rz/i? perfecta , en lo qual conviene con las otras 
cuatro efpecies de oración perfecta , que Santo Thomásnu-
mcrava arriba : luego la oración Enunciativa, ni es fin vlti
mo , ni adeaquado objeto de la Graminatica. Será li objeto 
de principalidad ; como nías latamente diremos en nueftro 
prometido tratado de la oración. Acra dezimos, que la ora
ción perfecta, que feñalamos por objeto adequado déla 
Grammatica,es la que hazc perfecto fentido;y cíiijub ratio
ne congruenti's•', como congtua. 

po Argüirás lo íegundo cótra la conclufió quarta,en q di
jimos q el objeto de laGrammatica es ente de razó.El obje
to de la Grammatica es la oració compuerta de las vozes íig-
ficativas , en quanto fignificativas \fcdfíc eji ,que las vozes 
figni ficativas, en-quanto fignificativas,no ion ente de razón; 
fino ente real-.luego el objeto de la Grammatica no es ente 
de razón ; fino ente real. Pruébale la menor , lo primero; 
porque inftmmentos de vna potencia real natural, deben fer 
reales , naturales ; por la proporción que deve aver entre la 
potencia,y los inürumentos con que obrada potencia inter
pretativa , 6 iocutiva es real natural, y las vozes fon fus inf-
trumentos, por los quales habla , y por quienes fus concep
tos Interiores ci hombre interpreta: luego las vozes fignifi-
cativas fon ente real natural, y no ente de razón. 

91 Lo fegundofe prueba la menor ; porque filas 
vozes fignificativas, en quanto fignificativas, fueran entes de 
razón , no pudiera conocerfe fu lignificación fin conocer el 
ente de razón , lo qual es faifo ; porque fus lignificaciones 
las conocen los niños,fin tener noticia de los entes de razón, 
quedeflos fe trata en la Lógica , y Metaphyfica , la que no 
han eihidiado ,quando aprenden Grammatica. 

91. Lo tercero, porque la, fignifícaciqn, de las yo-; 
zes 

* 
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zes es üátural; no ad> plac^tum. por voluntaría impoílcion de; 
hombres : \üéúó'tr&a ejin^'núr. Prucbaíe el antecedente : i* 
la lignificación de las"vt;;:cs fuera voluntaria , no huvierat 
mas razón para que cOa voz frgnifique ella cofa , que para 

íignificacicn ce jas vozcs.,no es voh i iu r i s , fíttó natural. 
p^ Prucbaíe la menor , lo primero; poix[iiéruervlt 

tota eíymologia , íc deítruyera toda ja ctymoiogia;pues eíte 
íirve de dar caulas -, y ra?onc3 , per Ia<> quaies le impuíb eíle 
nombre á efíe ente , y el otro al otro ; v. g. al hombre íe le 
llamo -homo di bílíÜtifi i, que íignihea la ¿Lrra, y por quanto 
fue formado de tierra, le conviene el nombre; & fie cítraiijs,. 
conforme a lo que dixo el otro conveitíurit rebus nomina/cs-
peftíis. Si nüellra deccrina fuera cierta , quando nos pregan-. 
taran , por que la voz hor,70 figuif ca ál hombre? í \o huvicras-
mas razón, que el plácito; qnia fic'üolmrunt bomineS-^Q^O^X^ 
los hombres quiíieron darle eífc íignifícado áefhi, voz , y no> 
mas : ergo rueret tota etimología, 

94 L o íegundo-ie prueba ; porque fi íolo por el 
plácito ,b voluntad de los hombres íígriifcan las voz.es,aqüe--
lias vozes , y nombres que impufo Adán ales. snimaks,tam-
bien ugniíicáran por voluntad , y plácito de Adan,y no por 
otra razón veno es faifo ; porque conüa cki 1 agrado texto,, 
-que Adán dio nc mimes- á los animales , correipcndkntcs a 
lus naturalezas; cerno fe lee en aquellas palabias del Geneíi,, 
cue referimos arriba : Qmne cnim , c[úéá cLGcc.vit Áaarn c.rii~ 
7na víx'íyii's , iiyfíím efí i?c-r;nn eh.s* Appellavitqus Adam 
fMrhmWiíi ¡uh cáfidtú kmfaantia, &' cvnl<vcrja voiatiíia co?liy 

&• cnnei btfims í£}y¿,y (i aquellos fa< mbres,y vozesligniíi-
cáran por íok voluntaria impoücion , no fuera mas apropo-
ítto rn nombre qut otro , para f gnihear tal animabiucgo no 
íignifican las vozes íolo pe>r voluntaria impoíicion. 

9 5 : Tocan 'os eíle ar FU mentó por oeaíion del Bró
cenle , que en "el líb. i .cap. i . de íu Minerva reprehende á-
algunos, que dezian , no íe avían de búícar canias , ni razo-
zenes en la Granarnatlca : Át $rva0. multas pe? veri a ¿fitee-r 

: " . I njsaF I , dam 
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TraB. I. í)c la & rammattca. 
áufn opnió ^feu barbareispotius, lh Grammatica^ & Serme*. 
ne Latino nuÜa¿effe caufas ^nullamque penitus inquirendam 
ejfe ratianem\qM figmento nihilquicquam vidi ineptius , ni~ 
hilqus potefl excogitan putidius. Alborno rationh particeps 
quicquam agety dicet ymacbinabitur fine confuto , ®" rationtl 
Audi Pbilojopbos,qui nibilfieri fine caufa obnixé teflantur. 
Audi Platonem ipfum , qui nomina, & verba natura confia
re affirmatyqui fermonem ejfe a natura\non ab arte contendit. 

9& Eíta opinión , ó barbaridad , que el- Brocenfe 
impugna ,,rie-ne en nueítr.os tiempos mas tuerca , donde por 
falca de aplicación fe ignoran los fundamentos , razones, 
congruencias , motivos, y caufas de las concluíiones^Gram-
maticas , de modo , que en preguntando por la caufa de al-
||una.concluíion;porque efto es afsimo ay mas refpuefta,^i¿í 

Jíü voluerey fiendo conítante lo- que el Brocenfe dize , que el 
hombre , como racional inventor de las arres , no fe movió 
fin razones, para imponer íignificados , en el fentido que 
diremos. Premeditaron.con madurez las eiTencias.de las co
fas, y fueron imponiendo nombres, y declinándolos defte, 6 
del otro modo, no íin. motivo. Q¿ti igitur (dize en el lugar 
citado) primi nomina rebus impofuere ere dihile, e/i illos aibi-
bito. confiiio id-feciffe; Ó" idcreJdderim- Ari/íoteiem intelle-
xijfe adplacitum nomina fignificare. Y afsi, aunque las íigni-
flcacionesde las vozes nacen de voluntaria impoucion , no 
fue voluntad íin confejo , ni.razon; aunque en partes fue pu
ra voluntad", como ya.diremos. 

97 Pero en quanto alo que el Brocenfe añade, de 
que las vozes íignifican.naturalmente,es,falíb ; como enfeúan 
con.Ariftotelesios Philofophos. Hazefe. el' Brocenfe cargo: 
Sci.o.Arifigpekos. aliterfentire. Pero dize,- que nadie negará 
ferdas vozes i nitrumentos ,.y notas de-las colas \ y el inílru-
ui;ntod,e qualquier arte,de t a l modo íe acomoda al arte ,de 
quién es iaíjrumento., .que.no í i rvepara.otro: Sed nemo diffi-
tebkuv-, nimina efe-vditilinfirummta rerum , & notam', inf-
brMnzsnUiw.autemcuiudibst artisita illiarti accomodatury vt 
ad,alia ommaineptum videabw. Sie terebro terebramus , 0 " 
ferrA.fcindinaus. lignum, &c. 

9% También es efta doctrina verdadera , para per-
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$)i$t$t 11. Queft. II. i o j 
fu adir que las conclufioncs Grammaticas fe dirigen porra-
zompues las vozes que fon inñrurnentos para interpretar los 
conceptos interiorcs/inftrumentos digGGrammaticales,baxo 
de la razón de congruentes, eíün ate modadas a la arte 
Grammatica j y eña acomodaciones por alguna caufa,ó 
regla. Mas, por quanto el íer inftrumentos fuele tomarfe por 
medio , para probar que las vozes naturalmente fígnifican,. 
lo que el Brócenle concede de aquella primera lengua , que 
Adán habló. Nomina certé, & verba rcrum naturamjignifi-
care cum Platóne ajjerercm iibentijslmejí bec Ule tatiíum de 
primava cmnium iinguarum ajjevcrajjet; vt in Genejilegi-
mús : Formatis igitur Dcminus Dcus de homo cun¿iis ani-
mantibus térra , & vnwcrjis volatilibus coeli, adduxit ea ad 
Adam, vt videret quid vocaret ea : omne enirn , quod vocavit 
Adam anima viventis , ipfum ejl nomen eius : Appellavitque 
Adam nominibusfuii cun&a ammantiar<& vnwerfa volati-
lia coeli, & omnes befiias térra. Donde el Brocenfe dize: Ur
des in illo primo fermone^quicumque illefiiitjiGminajO' ety~ 
mologias revum ab ip/a naturafui^e depromptasJA.'At&ria, que 
tocamos en nueftro argumento , por tanto. 

PP Refpondemoslo primeros concediendo la ma-
yor> permitiendo la menor, y negando la confequencia. Por
que aunque las vozes como fignificativas fean ente.real, la 
conñruccion , y ccmpoiicion.de. ellas es ente de razón , y 
pura fabrica del entendimiento. Y ceno lo formal que la 
Grammatica mira no es las. vozes fígnificativas'; fino iu con
gruente competición ,y conñruccion, fiempre fe ialva,, que 
el objeto déla Grammatica formalmente' hablando , no es 
ente real; fino de razón. 

ioo Explicafe efta doctrina con eñe exempló : P&-
trus lego , donde ay nombre , y verbo , y por eoníiguíente 
vozes fignificativas , y no obftante no ay oración; porque 
falta la congrua vnion , y coherencia deltas vozes , y poner 
aquel lego.en tercera perfona legit , donde ya le halla reda 
conñruccion, ordenando el entendimiento aquellas dos vo
zes; en cuya vnion de razón , y artificióla., confine el formal 
©bjetp de la Grammatica; como notó muy bien elGomenta-
^ . r de Pañrana,fobre el principio de fiiCQm£entíio,?quando 

fe-
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101 Difcurno bjen en dezir , que la oración ¿5̂ 0 
formal';, íft cns raiionis , cuya forma conude en la vnion , 6 
conítruecion de razón; aunque no dixo bien,que la vnion fe-
guia ala oración, como el calor ai fuego , y al hombre el fer 
risible; pp.cque; cora'o fabe el Philofopho , eílas ion propie
dades , que iuponen conítituidas las effencias; y la vnion , 6 
confracción ar:iacÍofade ra¿on,no fupone la oración conf-
tituida; finóla conílltuye como artificiofa forma fuya. Sien
do, pues, efea vnion, 6 forma amnciofa ente de razón,y íicn-
do lo r o n m l , que mira la Gramrn idea , fe figue, que el 
objeto formal de la Granimatica , no es ente real, fino de 
razón; aunque las vozes ílgnlíicativas , eo quintó tignincatí* 
vas vozes , lean entes reales. Con eíla folucion fe evacúa fa-
facilmente la dificultad. Pero vbsriores dpfíri&jegratia,pzv% 
no dexar fin folucion al Broccnfe. 

ios Reípondemos lo fegundo , concediendo la 
mayor, y negando la menor. A la primera prueba , concede
rnos la mayor, y negamos la menor , en quanto a fu fegunda 
parte ; efto es , negamos , que las vozes como figniiicativas, 
feaniíirtrumeatos de la potencia, o virtud interpretativa; fi
no efectos Tuyos. Los inítxumentos de la virtud , ó potencia 
Interpretativa fon Garganta,pulmón , lengua, dientes ,yla~ 
bios, por eítos, cono por inilrumsncos fe íbrmanry articulan 
ías vozes 5 y afs.i las vozes no fon iníhumentos ; lino efectos 
producidos, y formados poredos instrumentos. Compade
céis muy bien que vna potencia natural, por medio de inf-

..trumentos naturales, produzcz aliqaid caiiomsycomoilo que 
fir.ve.de mlancia) vna potencia natural, por medio de natu
ral inflrumeüto , produce vn etecío arri.úciofo. A f s i , pues; 
como ni fe requiere , que fi la potencii , y fu inftrnmcnt oes 
ente natural, fea ente natural fu efecto también ; fino q « e 

puede fer artiñciofo , afsi, aunque la potencia , y elinftru-i 
ijjenEíifea, rejtf, puedelsr el efe&q de razón. T ° i 
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0i/put. 11. Qtíeft. II. ioj 
Todo lo dicho es fcntencia de Ariíloteles i . 

•períherm. apud D . Thom. le¿t. 6. en aquellas palabras: 
Bfi autem oratio omnis quidemJignificativa, non fícut inftru-
mentum-y fed quemadmodum diclum efi ,fecundum pladtum-, 

104 Explícalas el Ángel Maeíko defte modo : Exdudit 
qumdam error,em..Fuerunt enim aliqui, dicentes,quod oratio, 
&• eiuspartesfignificani naturaliter;non ad placitum. Ella es 
in terminis nueítra dificultad.^probandum, autem hoc vte-
bantur tali ratione. Virtutis naturalis oportet ejf¿ naturalia 
injirumenta : quia natura non déficit in mcejfarijs. Potíiitia 
¿utem interpretativa eji naturalis : ergo injirumenta eius 
íunt naturalia: Infirumentmn autem eius eft oratio ; quia per 
orationem virtus interpretativa interpretatur mentís concep-
tumybac enim dicimus inJlrumentum,quo agens aperatur-.ergo 
oratio eflaliquid naturale, non ex infiitutione humana figni~ 

Jicans; fed naturaliter. Eíle es in terminis el argumento 
puelto. 

105 Refponde el Santo: Huic autem rationi, qu¿e 
Meitur ejfe Platonis, in libro, qui intitulatur, Craíylus, Arif-
toteles obviando dicit, quod oratio efi Jignificativa ; non fícut 
ínjtrumentum virtutis ,fcilket naturalis ;quia injirumenta 
naturalia virtutis interpretativa Junt gutur, & pulmo, qui-
busformatur vox , & lingua, & dentes,& labia, quibus üt*> 
terati foni, ac articulati difiinguuntur\ oratio autem, & par
tes eiusfunt fieut effeBus virtutis interpretativa per tnjtru* 
menta pradiéía.Sicut enim virtus motiva vtitur naturalibus 
injirumentis ,ficut brachijs , & manibus -adfaciendum opera 
artificialia , ita virtus interpretativa vtitur guture , •& alijs 
injirumentis naturalíbus, ad faciendum orationem, Vnd e 
oratio, & partes eius nonjuntres naturale ssfed quídam arti

ficiales effeóius. Et ideo fubdit, quod oratio fignifeatad pla
citum; idefi fecundum infiitutionem humana rationis , &* vo-
luntatis; vt/upra diclum eji;ficut, & omriía artificialia cau~ 
fantur ex humana volúntate, & ratione. £fta es nueítra 
felucion. 

106 Añade el Santo: Stiendum autem,quod fivir-
tütem interpretativarn non attfibuamns virtud motiva ;fed 
ratJQw.Jic non efi virtus naturalisfed fupra omnem naturam 



toó Tiran* II íDe¡a Crammatka, 
eorpoream , quia inUlleSltu non ejix aBus alicuius eorporis,^ 
<:ut probatur in tertio de Anima. Ipja autem ratio eji, qua 
mtvet virtutem corporalem motivam ad opera artifkiaUa^ 
quibus etiam vt injirumenth vtitur ratio. Nonfunt autem 
injirumenta alicuius virtutis corporalis. Bt hoc modo potefi 
etiam vti oratione,& eius partibus,quajiinjlruwentisyquatn-
vis non naturaliterjignificent. De la qual ¿odrina. 

107 Refpondcmos lo tercero, que la virtud inter-
pretativa,no es virtud natural corporea;fmo virtud intelec
tiva; que es el entendimiento, el qual mueve á la virtud cor
pórea formativa de la voz , en quanto que es ente real; pero 
el fignificado es efecto de la razón , que es la potencia inter
pretativa motive , & formaliUr ; y afsi , aunque las vozes, 
íegun Cu entidad Phyfica , y coma que fon* fonidos natural, y 
corpóreamente formados, fean efe&os de la virtud corpórea 
locutiva, 6 formativa de la voz , y por configuiente fean en
tes reales , y materiales , fenfibles fonidos ; pero en quanto 
lignificativas proceden inmediatamente de la razón , 6 del 
entendimiento, que es potencia. Jígniftcative > interpretativa^ 
aeper confequens,las vozes como fignificativas fon entes de 
razón , inftrumentos artificiofos, fabricados por folo el 
entendimiento. 

108 A la fegunda prueba dezimos,q la lignificación de las 
yozespo puede conocerfe ,fin conocer el ente de razón exer-
cite\ aunque no es neceífario conocerlo ftgnate^ que para co
nocerlo deíte fegundo modo, esncceffaria Lógica , ó Meta-
phyíica,, decuyos principios entenderá el Philofopho la. 
íblucion dada., 

109 i A la tercera prueba negamos el antecedente, 
A fu prueba diñinguimos la fequela : No huviera mas razón 
en las vozes primitivas , concedemos , en las derivatwasy 
negamos , contra la qual diftincion no fe añade efpeciaidifi-
cultad. Dos géneros ay de vozes (expliquémonos aora afsi, 
que ya diremos , que es ̂ « m » Gtammatico en las vozes) 
vnas primitivas , que no fe forman , ni traen fu origen de 
otras; como fe fuele dezit de los pronombres. Otras deriva
tivas-, que de las primitivas fe forman, y de ellas traen fu 
origen* 
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Di/pUt. II. Quefl. II la? 
tro Dezimos , pues, que hablando de las vozes derí-

vativas,quc traen fu origen,y fe forman de otras , ay razón, 
porque eíta voz fignifique á efte fignificado,y no a otrojv. g. 
Por qué rationalis lignítica al hornbre?Diremos, que porque 
fe deriva efte nombre rationalis de ratio, onis , que íigaica la 
razón, ó el entendimiento; y como d hombre es intelecti
vo, fe le impufo aquel nombre rationalis , derivado de ratio 
que es el entendimiento. Lo mifmo fe puede difeurrir de 
otras vozes derivativas , feñalandolasíus etymoíogias por 
cauías. Pero refpetíto de las vozes primitivas, que no fe ori
ginan de otras , no íe puede feñalar razón congruente de 
etymologia, ó origen; porque no le tienen ; y aísi en eftas es 
cierto, quejiat pro raPione voluntas. 

m Hazcfe efto perceptible, advirtiendo, que no 
toda voz ha de tener otra voz de quien fe origine, o cié quien 
fe derive , y forme; porque efto fuera proceder in infmitum 
en los orígenes de las vozes;pues la voz A, y. g.fe originara 
de la B, cita de la C, efta de otra , efia de otra , &'jicjme 
termino , que es clarifsimo proceífo infinito.Hemos de fu-
poner, pues,que no todas las vozes tienen fu origen ,y deri-, 
vacion de otras, y eftas fon las que llamamos primitivas. 

112 Eílo fupueftp fe haz-e claro, que de las voz e$ 
que fe originan de otras,y llamamos derivativas, íe pueden 
feñalar ctymologias,y caulas de fu íIgnificacion,recu.rrícudo 
á la raíz, de donde fe forman ; pero las vozes primitivas no 
tienen etymologias /porque no fe forman de otras;.y aísi k 
fus íignificaciones no fe ies puede dar mas cauía, que la vo
luntad del que las dio tal íignificado,que lespudo aver dado 
©tro muy difunto ; como en el exemplo puefto.Por que ra
tionalis íignifica al hombre? Tenemos caufj bufeanio U 
raíz de fu etymologia : Porque fe deriva del nombre ratio% 

onis , que íignifica la razón , ó el entendimiento. Suelvo á 
preguntar": Por qué ratio * onis íignifica la razón , 6 el enten-> 
dimiento? Ya, como llegamos á voz primitiva, (y fi efta no 
loes, preguntare otra vez, ó otras vezes, hafta llegar á la pri
mera raiz de donde fe forma) no tenemos etymologia , n i 
origen , por donde refponder, fino, quedaremos por caufa* 
^ plácito humano, y voliuita,ria impoficion, que quifo que 
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el nombre ratio fignificafeel entendimiento , pudiéndolas 
aver dado otro fign'üicadoé 

113 De aqui confia la folucion á la primera prue
ba de la menor; porque la etymologia , ya hemos dicho , en, 
que vozes tiene lugar , y en qualcs no lo puede tener. A la 
íegunda prueba dezimos, que los nombres, que Adán impu
to a los animales , y aves , también íignihcavan voluntaria-
mente.InfundióDios á Adan,como notamos arriba,y es fen-
tencia común, la lengua Hebrea , aunque entonces no te 11a-
mava afsi; porque elle nombre lo tomó por averie confervar 
do, quando la confuíion de Babilonia, en-Hcber , y fu rami
lla. Ella fue la primera lengua , que fe habló en el mundo. 
Infundida eíla lengua Hebrea , ó le infundió Dios á Adán 
los nombres de los animales , y él al imponerlos , no hazia. 
mas que pronunciarlos •, ó de otros nombres , que Dios le 
tenia infufos , fue formando Adán eftos. 

114. Explicafe. Si Dios me infundiera á mi la len
gua Latina , no fegun todos fus nombres , fino fegun algu
nos, deítos algunos pudiera yo dcfpues formar otrus,v.g. ñ 
yo Tupiera que el nombre ratio , onis , ílgninca la razón ,0 
entendimiento , defte formara rationalis , para figniiicar al 
hombre , por fer intelectivo. Pues como Adán, por vna par
te tenia ciencia infufa , y conocía muy bien las naturalezas 
to das de los animales , les fue formando nombres proprios 
en aquella lengua , que Dios le avia infundid©, Ls eíta doc
trina de nueítro Cazeres, vbi fnprá: Adam {á\zc)Jingulis de
dil convenientia nomina , qua exprimerentjmguloru m natu* 
ram. Erant h<ec nomina Hebraica. Hebraica linguafuit indi' 
ta Adamo. Adam ex fuá fapientia noverat naturas Jinguío-
rum ammaUum^ & nomina congruentia eis indebat. 

115 Afsi , pues , como íi vno fabiendo algunos 
términos Latinos, no pudiera formar acertadamente otros, 

•fino tuviera conocimiento de los entes , a quienes imponía 
nombres ; pero íi los conociera, les impufiera nombres , que 
fegun la propriedadLatina fueran congruentes á íu naturale
za, afsi Adán , por quanto por fu ciencia 'labia-, y conocíala 
naturaleza, de cada animal, de aquellas vozes Hebreas , q ^ 
Dios le avia infundido, le focíxv^va conveniente nombré, a 
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116 Efto parece dio á entender el fagrado texto,1 

quando refiere que Adán llamó a Eva virago-, dando la cau-r 
fa de imponerle cftenombtQ-.Quoniarn dt virofumptaeji.Qo^ 
noció Adán, que Eva avia fido formada de e l : Os ex ofsibus 
meis , & caro ex carne mea , y por aver íido formada de va* 
ron, la impufo aquel nombre; como el texto áxztxHac voca- . 
bitur virago , quoniam de viro fumpta e/í. 

117 Supongamos, pues, que Adán hablafe enton
ces lengua Latina , y preguntemos: Por qué a Eva la llama 
virago} Reíponderá :-Quia de viro fumpta eji ; porque es 
formada de varón , y por efíb le impongo el nombre virago^ 
que i'e formade vir,viri,que íignifica el varón.~ñmá\o a pre
guntar: porqué el nombre v.ir íignifica ¿/«/¿in»»? Reíponderá-
alguno , porque fale de virtus , que fignifica la virtud forta^ 
Icza^bvalorAluclvo ápreguntar:por qué virtus íignifica ei va-
/o;*?Aquí,íi Adán huviera de reíponder, no tuviera mas que 
dezir, fino que en la lengua Latina, que Dios le avia infundí-
dojhallavaa la voz virtus con eífe figniñeado ; del qual avia 
formado él el otro.Donde fe conoce,que las vozes primitivas? 
de qualquicra lengua íignifican voluntariamente , ó al pláci
to de Dios, ó al plácito de los hombres, que las formaron^ 
initituyeron. 

11S Deíla doctrina fe entiende , lo que dixo Cice
rón en el dialogo de Part.. Orator ; quando dividiendo las 
vozes íimpleSjllama á vnasNativas,y á oxxA.sInventadas-.fim--
plicia verbapartim nativa funt,partim reperta* Nativa ea9* 
qua fignificata funtfenfu, reperta., qua ex pie faSiafunt, .& 
novata.. 

11o Explica á Cicerón Mayoragio muy á nueí l ro i 

intento : Nativa quidem voeat illa , qua non ab alijs verbis • 
deauSíafunt, .fed primo impofita fusrunt ad remjtgnijican--
dami& ai fenfa mentís exprimenda. Reperta autem appeiiaé 
ea , qua a natiuisdedu&a junt ,& quaji derivata. Explica,;» 
en qué fenddo lia mó Cicerón nativas algunas vozes: Nati-. 
va ^.aiitern añade ,dicuntur ,non quiacum ipfis rebus¿natal* 
Jtnt; ñeque enim naturalia funt verba ; fed ad bominum injli-* 
tutione profecía. Quamvis apud, Platonem in Cratylo. Sartes': 

multis exemplis oflendere conetur , verba pkraque natvram 
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$mm exprimere. Quod etiam Lucillius Balbas apud Cicero 
nem ¡ib. 4. de natur. deor.facit \fedaliud eji ejje natural^ 
aliad rárum naturam aliquomodo exprimen. Concedimus 
enim , rerum naturas verbisfignijican/ed verba ejje natura 
liaron concedimus.Quamvis i>. Nigidmsy vt A. Gelhusfcri-
bit lib. 10.M/7.4. argutifsimeprobare tentavmt ,nomma 
non eífe homimim arbitrio pojita ;fed naturaha. 

120 N i haze eipecial tuerca , que vnos nombres 
fean mas proprios que otros ; porque ello confifte en el mo
tivo de imponerlos v. g. en la lengua Latina mas propno es 
del hombre el nombre rationalis , que el nombre homo-, por-, 
que el nombre rationalis es derivado de la razón , que es en 
el hombre predicado esencial, y el nombre bomo fe deriva 
de humus , por quaato fue formado de tierra, en lo qual no 
confifte la eíTencia del hombre, como dmmos ya en otra 
parte. Efta propriedad tenian, y no otra, aquellos nombres, 
que Adánimponia,tomados abefentia ; nonab accidenti, 
vel extrinjecacaufa; aunque ab extriníeca cauía fe imputo 
.el nombre de Eva. Otros argumentos omitimos , o porque 
penden de principios mas aitos ; o porque en otra parte ios 
tocaremos. m -¿ 

f. V L T I M O . 
Infieren/e algunas cofas de la doctrina daday prueba/e nofer 

la Grammatica ciencia. 
¡jpg lo dicho en eíle precedente §. al num. 

9%. y 96. íeinfiere lo primero , que la 
Grammatica no procede en tus con-
cluíiones fin razones , y motivos , lo 
que alli intinuamos,y aqui brevemen
te perfuadimos. Lo primero con 
aquel dicho de Áriftoteles 6. Eticor: 

Cítm nullaftt ars , q-ua non/it habitasfaciendi cum rationet 

nec vllus habitas talis , qui non ftt ars ̂ jit vt idemjit ars ,*c 
habitas faciendi vera cum ratione. Es el arte , dize , vn habi
to , que inclina , y facilita , para hazer cofas verdaderas con 
razón : luego el arte debe proceder modo rationali^con razo
nes v canias»con que procede á hazer fus artificios : luego 

y l '""" " fien*. 
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íDifput.iM Que/L II. n i 
íiendo la Grammatica arte, para arrificiofamente hablar ,de-. 
be á fus concluíiones proceder cum ratione , con razón. L o 
fegundo fe prueba mas eficazmente con la practica de toda 
eftaobra, en que vamos feñalando razones , y perfuadiendo 
con ellas las concluíiones Grammaticales. 

122 Infierefe lo fegundo de lo dicho en la ref-
puefta al fegundo argumento, y en otras partes también to
cado , que las razones , y caufas que fe pueden feñalar, para 
probar las concluíiones Grammaticales , no fon omnino ne-
ceflarias , fino congruentes. Para cuya inteligencia. 

123 Nota dos géneros de caufas; vnas Metaphy-
Jice ciertas , que nunca pueden falíifkarfe ; como fer el hom
bre raci onal, fer vn todo mayor , que vna parte luya. Efias 
fon caufas neceífarias \ y que como Ariftoteles dize : Non-
contigit aliterfe habere,nunca puede fer lo contrario.Otras 
caufas fon congruentes , que con algún motivo perfuaden; 
pero no ay repugnancia en que íe falfiíiquen, y deñas,dezi
mos , que fon las que en. el arte Grammatica fe pueden 
feñalar.. 

124. Pruebafe, que no puedan fer caulas índefec-
tiblés,y metaphyficé neceífarias. Porque en quanto a la im-
poficion de nombres,, conftruccion, ó compoiicion.de vo-
zes,declinaciones,yfraíres,depende lo mas de ello de la vo
luntad de los hombres; y aunque efta voluntad, no fe movió 
íin razon,no fue razón tan vrgente, que no la variafen pro 
libito muchas vezesjeomo dezia Horacio de lasvozes.EpiíL 
ad Pilones: 

Multa renafcentur\qu& iamceciderey cadentque, 
Qu<e nunefunt in honore^vocabulajl -volet vfus, 
Quem penes arbitrium eflj& ius¿& norma loquendi* 

_ 
i i : 5 Hizofe cargo deftos verfos Simen Abr i l , en 1 

el Prologo á las Selectas de Cicerón , y dixo : AZÍ£> es cofa el 
vfo de las lenguasi¡ queje pueda reducir d preceptos ciertos, y 
infalibles.Efpecialmente,puesidiz,e Horacio,CÍ^.Trae los re-
fetido&verfos,que elhare deJftemodoQaftellános. 

Mu>-
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t i % TraB.L !DeU Grammatlca^ 
• 

Muchos de los vocablos tornarán, 
Que del vfo,y memoria fe han perdido: 
Otros muchos también fe perderán, 
A quien el vulgar vfo ha recibido, 
E l qual es regla cierta del hablar, 
A quien qualquier prudente ha de imitar. 

• 

i %6 L a razón , que allifeñala efte Author es for-
úKsüma.Porque que raz>on,d\zc, puede dar/e,por donde fe diga 
hient deficmat me vires:defunt mihi vires: id mihi eripuit: id 
á.rru: ab (tulle: id nemini nocet-.id neminem lasdit? O por que 
•fa-dvkt ¿¿•í'rí-.Agere cuniculos ad serarium,^ no faceré;^ por el 
f^^nwvó^iracere alicui iníidus,^/ no agere , con otras infini
tas ,qutpodíamos traer de la mifma manera por exemplotPe -
ro el que prudentemente refponder quifieffe , dirá , que por 
quanto es lenguayy cofa, que el vfo la trae , y el vfo, quando 
quiere Ja reprueba,no ay que preguntar por qué^Jino notar el 
fufo de aquellos,que en la lengua e/ten mas recibidos , y apro-
bados,yfeguir d lo que aquellos efcrivieron. Halla aqui efte 
Author. 

127 Y verdaderamente es afsi en muchas locucio
nes, y fraífes. En el declinar,y componer , aunque no faltan 
congruencias,no íiempre atendieron á eftas , y afsi ay gran 
variedad. Todo lo qual prueba evidentemente , que las ra
zones Grammaticas, no fon tan eficaces , ni las caulas tan 
neceflariaSjque nunca fe pudieíTe vfar lo contrario, fin paflar 
todas ellas de vn verofimil , congruente motivo. Y de 
aquí. 

128 Infierefe lo tercero , que la Grammatica no 
es clencia.Pruebafe. Ciencia; como con Ariftoteles enfeñan 
los Philofophos,es aquella facultad, que procede por caufas 
infalibles,omnino neceífarias, y que nunca fe pueden falfifi-
car;efto no tiene la Grammatica; como de lo dicho confia: 
luego no es ciencia. 

129 En efta conclufíon convienen comunmente los 
Authores ; y novifsimamente el P. Vargas en fu Elucidara 
Grammat. lib. 1. cap. 1. ibi: Hac tamen facultas neutiquam 
diwnda efifeientia. La ra.zon, que trae, es la, mifma, que he

mos. 



filos dado. Pero nota , que eñe termino fcientia fe toma de 
dos modos propriamente &flrib~le, impropriamente , &• 
large. En el primer fentido no fe llama ciencia qualquier co
nocimiento ; fino vn conocimiento cernísimo , que nunca 
puede fer falfo; como ya hemos dicho. En la fegunda accop-
cion qualquier conocimiento cierto (aunque aíids pueda ícr 
falfo} fe llama ciencia, 

i ^ o De aquí fe entiende en que fentido los Authoves 
que referimos arriba difput. i. q. 2 .^.vnic. á nurn. 5 1. vique 
ad y¿.llamavan ciencia á la Grammatica; como también la 
llamó ciencia S. l í idoro,üb. 1. cap. 5; no quirto,como citó 
el P . Vargas, en aquellas palabras , que ya hemos reierído: 
Grammatica efi fcientia relie loquendi , & origo , &' funda* 
mentumliberaiium artittm. Y Laclando Firmiano lib. 3. de 
faifafapient. cap, 1 ?, quando dixo: Supe-reflpars ¿lía Pkilo-
Jophia tertia , quam vocsht Lcguam, in qua iota Dialéctica^ 
& omnis loquendi ratio contineíur.Húnc divina eruditw non 
defíderat; quia non in lingua \Jed in carde fapient la efl: nec 
íntersft., auale vtarefermone ; res enim ; non verba quairtm-
tur. Et non de Grammatica, aut Gratare,quorum fcientia ¿y?, 
quomodo loqui deceat \feddefapiente áijferimus , cuius doc
trina eji , quomodo vivere oporteat. Hablaron eítos Autho-
res,tomando el termino fcientia pro qualibst, quomodolibet 
certa,cognitione, por vn conocimiento cierto,aunque no trai 
cierto,que nunca pueda fer falfo;por quanto fe vería a cerca 
de materia contingente;como dize Ariítoteles del arte. 

11 L En ei mümn fentido fe ha de entender nuef-
tro Máximo Doclror , y Padre San Geronymo , l i b . 1. C o 
mentan Epift.ad Titum, cap . i . fobre aquellas palabras del 
ApoñohGognitionem veritatis, qu£ efi iuxta pietatem in (pe 
vita ¿eterna. Sobre las quales mueve eíta queítion el Doébor 
Sa.nto:Qu¿eritur:qHare ad Íd,quod ait-Xccundum fiáem Elec-
torum Dei,& cognitionem veritatis,/#;?A?m'¿,qua2 iuxra pie-
tatem eft: vtrum nam fit dlUj.ua veris as, qua non in pistáis 
fit pofíta,& nunc , ad difliniiionem iliiusJnf'r.itur-.cogmáo 
ventarás,qu3e iuxta pietatem eít? Refponde : Efl plan} veri-
tasyqíice non habet pietatem. Si quis Grammaticain artem no-
werityVel Diakcíicam: vt rationcm re cíe loquendi habeat, Ó" 

R " fe 
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t.14 Trdfií. í . (De Id Grammatica» 
Ínter faifa & vera diiudicet.Geometría, quoquet& Arltb?nc~. 
tica,& Mufica habent infuafcientia verttatem ; jecl non ¿ft 
fcientia illa fcientia pietatis. Donde parece, que llama i la 
Gra.mxvíÁÚCÁfcientta ; como ala Diale¿tiea ,. Geomctáa, 
Arithmctica,&c.fc ha de entender Urge, en elfentido expli
cado. 

ij2 Aunque miradas con reflexión fus palabras, 
citan clarifsimas á nueftro favor; porque á la Grammatica 
no la llama ciencia; fino arte : Si quis Grammaticam artem 
noverit. A las otras llama ciencias : Geometría queque , & 
Arithmetica,& Mufica habent infuafcientia veritatem. En 
ellas mifmas enfeña nueftro Máximo, qual fea el objeto de 
la Grammatica,y fu oficio , ibi: Vt rationem recle loquendi 
habeat.!>¡otefe aquel reble loquendi,quc es lo miímo que he
mos enfeñado. Notefe también el rationem ,]>3Xj\ que fe vea 
que la Grammatica procede por razones ad rebié loqum-
dwn ; como deziamos en la primera ilación , que hizimos 
arriba num. 121. 

133 Y en confirmación de efto,no podemos omi
tir lo que enfeña el gloriofo Padre San Agufiiilj l ib. 2. Soli-> 
loquior,cap.i 1 .en aquel Dialogo, que por fer entre AguíH -
110,y lti razon,llamofouloquio, como íe explico el miímo 
Santo,lib.1 .Retrac~t.cap.4- Me interrogáis, mifcíquerüfponr-
dens^tanquam dúo efjemus ratio, & ego,cum folus ejJem.Vn-
de hoc opusfoliloquia ^ewm¿t/¿;dize,pues,aí$i, hablando de 
la Grammatica. ' 

13 4. Ik-¿úo..Q¿iid tibí ergovideturt Difciplina dif-
puiand.i <verane;an faifa ¿y? «Augu.lt. Quis club\ite.t .veram}Sed 
verá ejl etiam Grammatica. P^atio::: Án ignoras omniailla 
fábulafa, & aperte faifa ad Grammaticam perthwel Aug. 
"Non ignora ¿fiad,quidem^fed^vt opinar jvonper Grammati-
cáínfaifafimt,fedper eam, qualiacumquefunt demonfíran-
tur.Srquidem,eflfábula compofitum ad vfilitatem,dekcíatio-
rwmve' mendat'wm,- Ejl autem Grammatica vocis articulara 
wfhs1)&- moderatrix difciplina-.cuius profefsionis necefsítate 
cogíiur- humante lingu<e omnia etiam Jftgmenta. colligerey qu£ 

Memoria., Utterifque mandataftmt, nanea faifafaciensyfed* 
de bis v.é'ramquanáam docens, ajferenfque rationem.. 

JL re* 
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ifpüt. II. Qüejf. II. t v * 
i j 5 Preguntandofe afsimifmo , y refpondiendo, 

explica ingeniofifsimamente ei Santo,como la Grammatica 
no finge tabulas,ni enfeña ficciones ,' como ignorantemente 
juzgan algun©s;iino que como es cuítodia, y moderatriz de 
las vozes,y fus propriedades, fe ve obligada por necefíaria 
connexion de fu proíelsion,y inílituto, a explorar eüos 'fí¿-
mentos,y eftas tabulas,no'fingieiidoias;íino .de ellos elcritos 
facando vna verdadera razón de bien hablar. Doctrina que 
confirma claramente lo que diximos arriba,diípút. 2 .q . 1 1§. 
a.pertotum. Confirma juntamente io que aqui vamos d i -
ziendo, que la Grammatica, debe proceder con fundamen
tos,y con razón: De ais ver.afn quandam docens, ajféreníque 
rationetn. 

136 Proíigue el Santo fu Dialogo. Rat: Sed illud 
quaro-.Vtrum boe ita ejfs ipfa Grammatiea\an vero illa dif'ei-
plina difputationis oflenda&hug.Non n^govim,peritiamque 
dsfmiendi^qua nunc ego ijlafeparare conat-us fant,di/putato-
rice attribui.R.a.c.Qaid ipfa, GrammaticatNonne fivem elijo 
vera e/l, quo difcipkna e)l> Dijciplina enim -d difeendo aiha 
ejl. Nsmo autem qu<& didicit,ac teneb, nefeire dici potefi y&. 
nemo fciifaifa.Omnis ergb vera, ejl difeiplina. Aqui declara, 
como, aunque a la Dialéctica íe le atribuya la forma (elfo 
quiere dezir aquél vim)y methodo de difluir, y argumentar* 
no obftante también define, divide , y argumenta la Gram
matica, por fer intelectual diíciplina, que debe aliquod ve* 
rum refpkere modorationaliyLo que mas claramente conclu-
ye,quando proíigue. 

13 7 Rat.Volo dlcas mihi junde fit difciplinaGram-
matica: inde enim vera eft, vnde difcipUna efi. \}\%.NefcÍ9 
quid tihi refpondeam. Rat. Nonnetibi videtur,íinihilin eá 
Áefinitum ejfet^ nihil in genera J& partes di/Ir ibutum , at-
que diftinóíumjam millo modo difeipiinam ejjepoéuijfe}Aug. 
Iaminirelligo quid dicas, necvlia oceurrit mibi cuiafuis fa-
ffics difcipltnx,iriqua non deftnitiones^ ac díviltones, ac ratio-
nesj&'ratiocinationesydum quid qmdque fit declaratury dum 
Jine confujionepartiumfua cuique redduntur^dum nihil pra-
termittUur proprimnjnibil annxmeratúr alienam, totum boe 
ipfúmt quvd'difcipUna dicitür ,tgerint. Lmgo gao puede 
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l í;6 TraStu L T>ela Grammatica, 

aver difciplma intele£Lual,que no proceda definiendo, dlvl, 
diendo , y arguyendo, y la Grammatica es difciplina, debe 
proceder deíte.modojypor coníiguiente el dilputar,y racio
cinar en la Grammatica, dando caulas, y probando por ra
zones es neceíiario,fcgun la mente del grande Aguftino. De, 
cuyas palabras. 

i j 8 Se infiere lo quarto, que para faber perfecta*, 
mente la Grammatica,fe debe faber antes Lógica. Para en
tender cita ilación, nota, quede dos modos podemos ha
blar de la Grammatica:b en.quanto procede modo doSírina-
//, dando reglas fin feñalar fus caufas;.y defte modo fe.expli
ca a los niños,que no fe hallan.capaces de entender , y déla*-
tar todos los argumentos:ó en quinto procede modo refoluv 
í<??V0,probando fus conclufiones, y difputando, refpondiem-
do a las dificultades, que contra ellas ocurren. Deile modo 
debenfaberla los Maeítros;porque mal podrán eftár ciertos 
en ias conclufiones,que á los niños explican , fino (liben las 
caufas , por donde fe prueban. Dcíle modo co.nfiderada la 
Grammatica, dezimos que para perfectamente faberla.,. es 
neceííaria Lógica., 

135? Eíta conclüíion parece clara del MaeítroSoto, 
lib. i.Summul. cap. 1. le<5fc. vnica ^ . inhoc ergo , donde di
ste : Diale&ica cft prima acquifitíone ; quia Grammatica non 
eji fcientta nscejjaria ,mj¿ per accidem , ob peritiam linguce,, 
qua\fcuntías tradduntur: iliafaltem Grammatica^qucs tradit 
'v.srborum fignijicantias, Grammatica J?quidem reguluris, 
qtiñicnus habei raitonom Jcienl 1a,Dialetiicam nimirumpr&' 
fuppomt. De la necefsidad de la Grammatica,que toca aquí 
Soto , diremos en la difputa. íiguiente. En lo demás trae 
tiueüra concluíionj pues dize, que la Grammatica, en quan-
to tiene razón de ciencia , (fe entiende en quanto, procede 
modo refoluíoríQ., dando caufas congruentes , en lo qual fe 
parece algo á las ciencias , aunque por nofer citas caufas 
infalibles ,110 es ciencia rigoroía ; como dixímos arriba) im
pone á laDiale£tka , 6 Lógica,, que es dezir , fe debe fabet 
Lógica, para faber perfectamente Grammatica.. 

140 L a razón, defta concluíion , 6ilaeion,la dio 
a r d b a á . Aguftin, donde profigue: Rat. Refponde ntwc, 4U* 



íDi/put. 11 Qneft., II 11^ 
difciplma contineat definitionum, divi/ionum^partitionum-
que rationes. Aug. lamfuperius diElum ejl ,hac dijputandi 
regulis coniineri. Rat. Grammatica igfcur cadem arte creatfc 
ejí , vt- difciplina , & vt vera ejfet yqua ejl abs tejuperius 1 
/alfitete dcfcnfa. Quod non de vna Grammatica mihi HceP 
concludere ;fedprorfus-de ómnibus difciplinis. Nam dixifti> 
vereque..dixifiirnuUam difciplinam tibí occurrere, in qua non. 
definiendi ius , atque difiribuendi id ipfum, vt difcipiinajitr 

fecerit. Proponeíe en cita forma. Para faber Grammatica 
perfectamente , es meueíter faber la forma , y modo de ar.r 
argüir j,para efta.es neceíTario faber Lógica-.luego para fa
ber Grammatica perfectamente, es neceífario faber Lógica. 
E l difcurfo es legitimo , y confía con claridad de lo d i 
cho.. ,., 

141 L o que necefsíta de alguna explicación, es 
aquella autoridad de nueílro.Máximo , que referimos al 
num. 131 j donde, dize : Ejl plañe verites ¡ qua.non hahet 
pietatem , y que eílo fe verifica de la Grammatica ; como eí 
mífmo fe explicatSi quis.Grammaticam artera no-ver•it.&ezi-
nios , que el Santo entiende por ciencia de piedad la Sa
grada Eícritura > como de lo que añade confia: Sstmtia, pie-
íatis ejl, nojJelegemy intelligere-prophetas¡Evangeliocredere,. 
€?' Apojlolos.nonignorare. Y llámale .ciencia de piedad, por
que toda conduce , y nos dirige á obrar bien , y caminar á 
nueílro v.ltimo fin , lo que no haze immediaic\& Grainuia-v 
tica , ni otra alguna facultad , ó ciencia (excepta laPhilofo-
phia Morai) porque fe verfan á cerca de objetos criados, ef-
peculables- , 6 practicables , demonftrando fus pafsiones, ó 
procurando dar á entena erel modo con que fe han de prac
ticar. Y eílo bañe de la prefente cuíputa., 

Grammatica. obiecíum fórmale e/i ens'rationis,, 
Congruit órnatefermoylocutioque.. 

D é l a Grammatica objeta 
Formal ente de razón. 
Es: con él fe haze congruente 
L a artificiofa oración,. 

. 
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V i $ Trañ. L Dé laGrammutica. 
yitlmus atfinís vifam cóncérnithíirnanam; 

Vult hominemfermo nam [ociare hotninc» 
Por fin vlthno mira 

La vida humana , que efto es propriamente 
A lo que por si afpira 
La airiíicioía locución congruente. 
Guarda cotilos demás vnion eftable, ^ 

Con quien tu mifmo hablar te haze fociablt. 

D I S . P V . T . III. 
De la divifion de la Grammaticaty 'utilidad 

de la Latina. 
. -

SIGVE ladivifion á la definición. Aquella explica la 
cifencia, y efta declara las partes , en que fe divide 
qualquiera cofa; Por eílo ,íiguiendo el re¿to orden 

• de la doótrina , explicada la definición de la Grammatica, y 
por ella íu eliencu , paífamos k dividirla en efta tercera dif-
puta , en que trataremos también la vcüidad de la lengua 
Latitu,para mover los ánimos á faberia. 

- Q^ I. 
De la dwi/íon de la Grammatica. 

A R T . I. 
Si fe divida bien la Gy¿i':nmaiica en' 

Mebbodka ,y I-Hjlirica? 
p L 

Explica/e la divi/ton referida , y proponen/? las 
fentencias de los Authores. 

l ^ ^ ^ ^ ^ l Vindliano ; como vimos arriba, du-
put. 2.q. i . per totam,dividió ala 
Grammatica en Methodica,y Hjf' 
torica. Eftas fon fus palabras , lio. 
i . cap. xy.Etfinit* quUemfonf 

partes du<e,quas hdcprGfefsiopoüi' 
cetur; idtft ,ratio loquendi , & 

f naraUo m$<mffl , quarum Mam Methodicen , bf¡¡* 



ÍDi/ptit. 111. Que/?. I. i1 y 

Hlftoncen vocant. Llama Grammatica MethodicaM que dk 
reglas , y preceptos para hablar congruamente ; y Hi/iorica 
la que los Authores explica. 

2 Diomedes lib. 2. divide á la Grammatica ca 
Exegetica,y Horij9ica:Grammatica,¿hc,e/2fpeciaÍiterfcien-
tia exercitataJe¿i¿onisi&' expojitionis eorüm, qua apud Poe
tas,& Ser ipt ores dicuníur. Apud Poetas , vt ordo fer"uetur: 
apud ScriptcreSjVt ordo careat vicias. Grammalioe partes 
j'unt áué.\ahera^quam vocant Exegeticen: altera Horitficen» 
Explica cada vna en particular.Exegetice eji narrativa, qu<& 
pertinei ad ofjuia íeíf/onis.Vioxítúcc efifimtiva¡quapracep
ta demonfir&t,cuius fpeciesftmi h¿e.: Partes. oratiotiis,¡vitiaJ 

virtutejque. 
3 Antonio Nebriflenfe,lib.3.cap.i, de Erotemat., 

Grammat.admite la diviíion de QuintUia.no, ibi : Quotuplex 
eji Grarnmaíica'iQtiiniiliüno Auóíore, dúplex: Hiítorica, qua 
in ennarrandis Aucioribus verjdtur,ad hnitatiorum propoji-
ta,&' Methodice,í/^íf ariis.pr acepta continet. Y en el Cora--
mento á eftas pú&bvz&Quotuplex ejlGrammaticalQuajíve-
lit dicere\Grammatica,in genere. accepta,in quot partes divi-
ditur} Jrluic quíc/iioni rejpondei ex. Quintiliani autioriiate,, 
qui oratoriarum mjlttuíionum', lih. 1. his.vcrbhinquh, &"c.. 
Renerela autoridad, que traximos de Quintliiano íuprá 
num.i. . ; 

4. Proíigue el Nebtiífcnfe en el lugar; referido., y 
dizc,que Diome«É.es,y Quintiiiano,aunquc parece hazen dií-
•tinta diviíion de la Grammatica, en rigor la dividen de vn 
modo mifrno , y folo en los términos ie diftinguen vno de 
otro,ídem queque Diomedes •Grammaticus.jentH,alijsiamen 
•verbis,dieens, &c. Refiere la autoridad de Diomedes, que 
traximos num.2. 

5 Dá la razón Antonio de fer de vn fentir mifmo 
Diomedes, y Qnintiliano : Quam ereo Grammatices partem 
QuinUlianus vocat Yi\£tox\ccniideJí,Hux^úvzm^quanüolíix-
toreo Graceinierpretatur Narrq-•,.. hanc;-eandem Diomedes 
Exegeticen nominat , qu¿e aquí Narrativa mterpretatur.. 
Q^am rurjus Quintilianus Methodieen appelíat; idejí Doc-

: tnnalem , qnoniam Methodus doctrina in,Urpretatur?eam-
ip->~-
jr. 
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i lú Trtifté I. í>ek ómmmtlca. 
ipfam Diomsdes vocat Horifticen; 'idejl , defmitivam , quia 

Horizo Gr&ce, ejl Latine definió, /¡ve Termino. Ergo rebü 
,dixit,H\(koúc2n.J¡oe Exegcticcn verfari in ennarranáis.ex-
ponendifque aucloribus, ad quorum imiiationem poft artis 
prjecepta fe debent pucri componere. Methodicen vero >five 
Horiíticen verfari circa eadem ipja artispr.tctpta , qu& , vt 
áixhn;is,ex óptimo auSíorum vfu colletlajimt. 

6 Para inteligencia deftas diviftones , nota, que el 
nombre Methodus es Griego, entre ellos Methodos, y ii gal
ilea lo miímo que Brevis via , ó competid'um , ítem ratio 
difcendi, & docendi,-ítem artijiciofa ratio traciandi de re 
altanaos quales , con otras fígnlíicaciones, compueftos , y 
dci:nudos,toc6 bien Efcapula en fuDicionario Giaeco L a -
fino,num. 1134. marginal. De modo que Methodo es razón 
artijiciofa de proceder en qaalqui era facultad* 

~¡ Defte nombre fe deriva el adjetivo Methodicus 
jt, um> en Griego Metbodicos, ce on ; cofa que figue , 6 tiene 
Methodo , y íiendo Methodo razón artificíofa de proceder 
en algún arte , o facultad ; como ya hemos dicho , íe ligue, 
.-que Grammatica Methodica es , la que enfeña el Methodo, 
ó modo artificiólo de preceder , para congruamente hazer 

„ legun ello Grammatica Methodica es la que 
aprenden ios niños en aquellas reglas , y preceptos d el arte, 
que eítudian. 

•8 Nota también , que el verbo Hifíoreo Griego 
ílgnifíca entre otras cofas lo mifmo que Narro , y lo mífmo 
que Video, Scio, Interrogo, Quaro, Audio, Difco, contar, o 
teferír, Veer, Saber,Preguntar,Buícar,Oir,y Aprender.Hif-
iOrla- /* f nnrn'nrpirsmHípn írripori fe> ínf-prni-pf;» Mar rdtlO,V 
de 
.corno el íe e^pUca, toma por lo miímo que 
aísl díze,qa2 la Grammatica Hiftorica sfl ennarratio auElo-
ru-n. Aora fe entiende la explicación de Antonio en la 
Grammatica líiflorieasy Methodica deQuintiliano. 

9 E l nombre Exegetice fe interpreta Narrativaf 

mExpofittVii, de donde fe infiere, que la G r a m á t i c a , q u e 

£ J - . . . . . . . . ,1 4 Quin^ 



Bt/put. III. Quefi. I. n\ 
Quintín ano llama Hiflorica, es la mifma , que la que llama 
Diomedes Exegetica:y vna, y otra voz íignifican Gramma
tica Enarrativa, ó Expojitiva de Authores ; que es lo que 
dezia el NcbtiñenCc-.Quam ergo Grammatices partem Quin-
tiüanus vocat Hiítoricen :: banc eandem 'Diomedes Exegeci-
cam nominát, 

i o Horifiicot, ce, on,es cofa definitiva, 6 iudicati-
va,por venir del verbo Horizo Griego5que fígnifica definió, 
Termino,Circunfcribo ¡Pronuncio,Finio, ludno ,DiJierrnino, 
definir,terminar,circunfcribir, pronunciar, determinar, juz* 
gar,apartar.£n la fignifícacion de Apartar fallo del el nom
bre Hortzorr,qac fígnifica el Hor¿e;0»/?,circulo en la Esfera, 
que divide el Hemisferio fuperior del inferior; y por quanto 
divide,y aparta vn Hemisferio de otro, fe llama Horizonte 
dicho circulo. 

11 Defte miímo verbo, en la fignifícacion de juz
garlo definir,lalió el nombre Horijíice,es,que fígnifica cofa, 
cpLCJuzgayO difine;por lo qual fe llama Horifiice,legun Dio
medes, aquella parte de la Grammatica, que define los pre
ceptos, y reglas de bien hablar, y juzga de las partes de la 
congruente oracion.De aqui fe infiere, que la mifma Gram-
matica,que Quintüiano llamo Metbodica , llamo Díomedes 
Horifiica-jcño es Grammatica doctrinal, 6 definitiva, que es 
la que da preceptos de bien hablar,ycomponer la congruen
te oracion,como dezia Antonio, conciliando a Diomedes, y 
Quintüiano: Quam Quintilianus Methodicen appellat; idefit 
Do&rinalem :: eam ipfam Diomedes vocat HorilUcen ; idefit 

definidvnnuquia Horizo Grace e/í Latiné definió ,fivé Ter-
mino.Deíte mifmo modo explica a Quintüiano , y Diome
des Juan Defpauterio al principio de fu Syntaxi, donde 
aprueba las divifíones dadas. 

• i2 Efta diviíion de la Grammatica en Methodica, 
y Hiftorica es común. Admítela el P . Vargas ; como vimos 
arribadifpur. a.q. i . $. 2 . num. z6. Veafe lo que diximos 
en todo aquel / . que es muy conducente , para lo que aquí 
preguntamos. También la admite Tramara en fu Gramma^ 
Sica en verfo Caftcllano, quando dixo. 
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M% TraB*L (Déla Grammatica. 
De aquí peden os muy bien inferir, 

Que fon dos maneras deíta profcfsion: 
Methodica entena á hazer la oración, 
Hiílorica mueftra la letra fentir. 

17 No obftante t i Brocenfe reprueba eftá divifion, 
como vimos en la referida difputaq. i . art.vmoJ. i á 
num.A.pero allí le impugnamos , y argüimos de inconfi-. 
guíente, refpondiendoá fus argumentos. Aora ioUmente 
¡aclararemos en que ícntido fe. ha de admitir ella divifion.. 

t H. 
Methodica , y Hiftorica no fon dos Grammaticas tfino 

vna con dos oficios.. 

reimos :La divifion déla Grammy 
" tica en Methodica, y HUtonca, o 

Exegetica , y Hiñor.icaA b a de0' 
tender ,no de modo que efias fean 
dos artes, o Grammaticas diftintas, 
Jino de modo que fe divida vna. 
Grammatica. en varios, oficios ,vno 

de empeñar reglas,otro de explicar Authores. Pruebafe \ pues, 
como vimos en la referida.queüion,tratando del oficio déla 
£}ramniatÍca, los Authores dividen la. Grammatica en Me
thodica^ Hiñonca,por quanto reconocen diverfos oficio*,, 
ó exerejeíos en la Grarnmaticaduego eña divifion no la die
ron para feñaiar díverfas Grammaticas y fino para diycrios, 
oficios de vna Grammatica mifma. 

15 Confírmate: vna mifma Grammatica debS te
ner los dos oficios de dar reglas de bien hablar ; y expucaí 

' Jos Authores también : luego vna mifma Grammatica $ 
Methodica, y Hijíorica , y por confluiente eíta divino» l 
multiplica Grammaticas , fino numera oficios de yna « | | 
ma. Pruebafe el antecedente. Vna mifma Grammatica, % 
da reglas de bien hablar, da reglas para conocer vna buena 
lpcucionicomo es claro: luego da regías para, explicaría, g ^ 

-
14 
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totfput. III. Que/1: I. | i | 
fierefc efta confequencia: porque el que por las reglas de lit 
Grammatica llega á conocer vna congruente oración, po'r 
eíTa-s mifmas reglas la puede explicar i y por coníiguíente el 
que tiene reglas para hazer vna oración congruente, tiene 
reglas para explicarla, en_ qualquier Author que la Halle tí 
crita.Luego la Grammatica Methodicayque da reglas, para 
hazer vna congruente oración , también da reglas, para ex
plicar los Autbores , fus locuciones , b frailes congruentes; 
que es íet Grammatica l-íifiorica. 

16 Expiícafe.EnVirgilio v.g.fe halla éíta oración: 
Mufa mihi eaufas memoi¿¿.Llega el Grammatico á explicar
la. Dirá,que Muja eftá en Vocativo ̂ ox. la regla Methodicai 
En Vocativo portemos laperjona^con quien-hablamos* Canias 
en Acufatwo, por el verbo activo Memora , que lo pide. Y 
afsi por los preceptos, y reglas Methoáicas explicará eíla , y 
otras oraciones-Juego la Grammatica Methodica es , la que 
los Authores explica; y afsi no fon difuntas facultades , o 
Grammaticas,fino vna mifmála Methodka^ Hi/iorkA>QQt\ 
dos oficios,de los cuales en el vno procede modo campoíiü-
<t>o,dando reglas para componer congruentemente la ora* 
cioir.en el otro procede modo refoluttvoy fefolyiendo, y ex
plicando las partes de vna oración, que halla ea los Autho-
res,lo que haze por las mifmas reglas de compoílclon. 

17 Dirás. Grammatica Wftorica^ fegünla toma-
van los Authores antiguos, es la que explica todas las difi
cultades , que fe hallan en los Authores , lo qual no puede 
hazer laGrammatica Methodica parias reglas de bien ha* 
blar:luego fon diítintas Grammaticas la Methodka , y Hif-
torica. 

18 Refpondemos diílinguiendo el antecedente: 
todas las dificultades Grammaticas,eoncedo,perttmecientes 
á otras materías/nlego el antecedence,jr la confequencia.Ya 
diximos en la referida difpata, que el oficio de la Gramma-
tica,es precitamente en or J:n a, *íu objeto, que es la oración 
congruente;y explicar en ios Authores el literal Significado, 
explkando,qual dkciori fea nombre, qual verbo, y aquellas 
Grammaticas concordancias, régimen, y coherencias, todo 
lo qual puede hajser por las regias Metb'odrcas. Si, ocurren 

cu ^ 



H 4 1*ra£l. I. 2)e la Grammatico 
en los Authorcs otras dificultades, pertenece á otras áen* 
cías elexplicarlas,no ala Graramatica ,.aunque efta tendrá 
cierta perfección accidental de juntarfe con otras ciencias. 
Yeaíe la referida queftion i .de la difp.2. donde explicamos 
latamente efte punto ; que con facilidad fe infiere de lo d^ 
eho,y de lo que diremos en el Articulo inmediato. 

Hiftoria,^ Methodus pariter quam nominat\<onam 
Grammaticen dicas ; muñera multiplica*. 

y na Graramatica fola 
La oración haze, y la explica^ 
Diverfos oficios ion;. 
No facultades diílintas». 

AK1 • Lu 

-
En que fe dijlingan el Grammaticoy\ 

y Grammaiijia} 

% L 

Proponefe la mente de algunos Authores* 

[Ara mayor inteligencia del oficio; 
de la Graramatica, y la divifion 
de ella en Methodica , y Hif-

ü H I I Í S P I I tonca , nos ha parecido necéf-
fario explicar en eñe articulo, 
en que fe diftingan el Gram-
matifta, y el Grammatico. 

20 Juan Defpauterio, como ya en otta parte he
mos referido,haze diftincion del Grammatico , y Gramma-
tilta,en que el Grammatico es,el que fabe refolver , y expli
car quantas dudas fe hallan en los Authores,Poetas,Orado-
reSjHiíloricos, &c. El Grammatifta es el que folo fabe dos 
rudimentos mal fabidos: Nec Grammaticosvoces^ more vuU 
gíbeos >qui3vix intelleBis rudimentis, vhi duas tenuerint vo* 
cabukrum origines %ita fe oflmt<mt}ita venditant^itacirM**; 
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ferunt iat~labundi,<vtpra fe ipfis pro nihilo habendosPbilojb* 
phos arbitrentur. Hos nonGrammaticos;fed Grammatiflas 
recle vocaveris. A l Grammatico dizc le pertenece explora*; 
todo genero de efcritos.Vide íuprá difput.a.q. i .art.vnico* 
jf .2.ánum. 22. 

21 L o miímo fíente Policiano in L a m í a l e quien 
lo tomo Dcípauterio : Grammaticorum hafuntpartes , vt 
omne feripterumgenus, Poetas, Hijioricos,Oratores,Pbilofo-
pbos, Médicos, Íure-Gonjulias excutiant, atque ennarrantr. 
Nec enim aliad Grammaticus Grace,quam LatineLitteratus* 
Jslos autem ñamen hoc in ludum trivia.'em detrujmut, tarí-
quam inprijiínum. Jtaque ture cenqueri nune Litteratipof-
Junt, quod Grammatici nunc appcllentur ,• etiam qui prima»-
doceant elementareaterum apud Grecos hoc genus nen Gram
matici ;fed Grammátijlts, non Litterati apud Latinos-, fed* 
Litteratores •vocabantur. Mafia aquí I^oliciano , diíHnguien-
do el Grammatico del Grammatifta ,.cn que efíefolo eníe-
ña los primeros rudimentos,aquél explica-, y fe vería en-toV 
do genero de eferitos. 

2 x Defíe miímo fentir parece fue Orbi l io , cem© 5 

refiere Calepino verb. Grammaticus, ávndtaiíxiStintta-
men qui Grammaticum á Grammatijia díjfingp.nf\ <vt-Litte-
ratum a Litter•atore , Umquam Grammaticus abjoh:te, & 
perfeBe do£íws,Jicut Litterafus: Grammatijia ,fui<t Litter&•* 
íor tenuiter eruditas: in rr.alam tnim partem accipitur Quo
rum opinicnem Grbilius etiam exemplis confirmat.Nam apuck 
maiores (ait) ct-.mJ'amilia alicuius venaltspreducerctur, ?icn 
temeré quem Litter ¿tura in titulo ;fed Litíeratorem wjíribi 

folitum ejje,cxuafinonperfe&um in Litterissjedmbuium. 
23 Avvovtr en íu Polymat. cap. 4. haze también 

difiincion entre el Grammatico , y Grammatifta , la que 
comprueba con varias authoridades. Y al capitulo j . feñala 
el primer cargo del Grammatifla : Monet ordinis ratio , vt 
petU'xam de Grammatifiice. Eius munus dúplex , in dirigen-
dajcilicet voce,& manu : Mam ad leáíicnem , & aptam , ac 
reclampronuntíationcm. Son, dize, dos los oficios, 6 cargos 
delGrammatiíta,dirigÍr la voz,y la mano:dirigir la voz,para 
leer,y pronunciar re&aineQ.te; dirigir la ruano para efenvir, 

' • • • - • • . 
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y contar .El primer oficio de enfeñar a pronunciar explica, y 
prueba en el dicho capitulo 5. y el de eni'cñar áeferivir , y 
contar en el que fe ligue. 

24 Del Grammatico habla en el cap. 8. donde Cé
ñala fus oficios : Brevifsime quidtm in has duas partes dívu 
fa Grammat ica\fed e<& tam late fe fe exerunt, vt pene in om, 
nejludiorum genus tranfmigret. Ideo , vt clarius rem ojien-
dam, ex quatuor eius offici]s^qu¡& Marius Uiólorinusy& Dio-
•msdes referunt, tres iliiitspartes conflituam: Teehnicen ,J¡ve 
Methodicen, Exegeticen, & Criticen. 

2 5 Divide a la Grammatica en tres partes-.TVírfr»/.. 
ca , 6 Methodica, que es la que da preceptos de bien hablar. 
Exegetica , que explica las dificultades , que ocurren en los 
Authores , y Critica , que juzga de los eferitos , íi fon pro-
prios de tal Author , 6 apocriphos ; y íital lección íe debe 
leer de eíle , 6 del otro modo. De donde le infiere , que elle 
Author juzgo fer el Grammatico él fabelo todo, advinién
dole con Juvenal Satyra 7: 

Vt kgat hlflorias , Authores noverit omnes, 
Tanqu.im vagues, digitofqaefíios, -vt forte rogatus 
jbümpstit'y aut thermaSy aitt Phosbi balnea dicat 
Nutricem Anchifk, ñamen p airiarnqtte noverc& 
Archemoriy dicat, quos Acejles vixerit annosy 

Quot Siculus Phrygibus vini donaverit vmos» 

$. II . 
lExplicafe la diftincion entre el Grammat ico, 

y Grammatijia. 

I ázimos, que , rigorofamsnte hablan' 
do,Grammatico,y Grammatifiajio 
profejfan diflitu as facultades \fin0^ 
vna mifma Grammatica , mas,o 
menos fabida ; aunque fegun el -ufo 
antiguo necefsitava mas ciencias el 
Grammatico. Dos partes tiene efta 

<íbncluíion , y fe entenderá la primera, íi explicamos primero 
1» íegunda. Para^ cuya inteligencia, ^ ° * 

n.6 
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27 Nota , que de dos modos podemos hablar del 

Grammatico : vno en rigor , conforme lo que toca á fu fa-< 
cuitad : otro fegun el vfo antiguo. U . g. el Grammatico L a 
tino , ó le podemos coníiderar en aquella accepcion , y con
forme á aquel oficio , que antiguamente tenia en Roma ; 6 
fegun lo que per fe pide la Grammatica Latina. Si hablamos 
del en eñe fegundo fentido , dezimosque folo fe diftingue 
del Grammatifta enfaber algo mas de Grammatica. En el 
primer fentido dezimos, que neceí'sitava mas ciencias. L o 
qual notado. 

28 Pruebafe la fegunda parte de nueftra conclufion. 
Grammatico , fegun el vfo antiguo Romano, no tenia por 
oficio dar reglas para hablar bien,fino explicar los Poetas, y 
Anchores , declarando íus dificultades;^4/Í£-¿?/2 , que para 
declarar las dificultades , que ocurren en los Audiores ,fe 
necefsitan faber varias ciencias, y artes; como confta , y de-
xamos explicado en la diíputa fegunda referida : luego ha,-
blando del Grammatico fegun el vio antiguo Romano , ne-
cefsita de muchas artes , y ciencias. 

2 P Q ü e e ^ Grammatico, fegun el vfo antiguo Ro
mano, no tuvieíTe por oficio dar reglas para bien hablar , 1$ 
prueba ; porque fueran eítas reglas efeufadas , y fuperüuas, 
quando la lengua Latina era vulgar , y patria en Roma (en 
eñe tiempo hablamos del Grammatico) fed fie efi , que la 
lengua Latina fue antiguamente vulgar , y patria en Roma: 
luego en aquel tiempo no era oficio del Grammatico dar 

s reglasparabién hablar,. 
j o L a mayor es clara, y fe períuade a partíate con 

nueftra lengua Caftellana; que por fer vulgar , materna , 6 
patria en nueftra. Canilla , fueran: efeufados Maeftros de 
Grammatica Caftellana , cuyo oficio fuera dar reglas , para 
hablaren Gaftellano. La razón es ; porque , como la expe
riencia enfeña ; aprenden efta lengua los niños con el vfo de 
oírla vulgarmente; y no necefsitan de mas Maeftro. 

31 Explica efta doctrina, altiísimamente el glo-
riofoP. S. Aguñin,lib. 1. ConfeíT.cap. 8.donde deferibefu 
puericia defte modo : Norme ab infantia huc pergensveni 
inpusritiam^velpotimipja inme venit ,& fuccefsi infan-

tUV. 



r í o TraB. 1. ©e h Grammatlcá. 
ti<e> Non difccfsit illa; qub enim abijft Et tamen iam nom 
erat\nom cn'tm eram infans, qui nonfarer ,fed iampuer lo. 
qnens eramt@f mernini hocy& vnde loqui didiceram poji ad-
verti.Non <;m*77sr.(atiendanfe las palabras del Santo) docebant 
me matares homines\prabentes mibi vtrba certo aliquo ardine 
do&rmaJicut paulo poji litteras\f¡d ego ipfe ¡mente, quam de-
dijJüptibi, Deus meuSy cumgemitibus7 & uocibus, varijfque 
membrorum motibus edere vellem.fenfa coráis meiy vt volun-
tatipareretur, nec valerem, qua volebam omnia , nec'quibus 
volebam ómnibus penfabam memoria , cum ipji appellabant 
rem aiiqi¿amj&' cumfccundum eamvocem corpus adaliquid 
movebantividebami& tenebam, boc ab eis vocari rem illaml 

,quoifo'aabaniyCum eam vcllem oflendcrc. 
¿2. Declara, como al falir de fu infancia , y entrar 

en fu puericia aprendió á hablar, no porque los hombres le 
enfeñafen vozes,ó frailes con algún cierto mcthodo,ü orden 
de do£trina,Gno que iba notando como hablavan , y a que 
miravan,quando dezian alguna cofa, que es natural quando 
nombramos algo mirarlo,y feñalarlo,íi eftá prefentc , y por 
cílos movimientos corporales iba notando lo que fignifica-
van los hombres con fus vozes,lo que le pudo fervir de vni-
co Maefrro,para faber hablar. De donde coníla, no es neccf* 
íario enfeñar reglas para aprender vna lengua, que es patria, 
y con el vfo fe puede coníeguir. Y afsi dixo el mifmo Santo, 
lib.2.de Doctrina Chriftiana, cap. 3. Ñeque ipfa arte Gram-
maticayqua difcitar heutionts integritas , iadigerent pueri,ji 
jets inter bomines\qui integre loquuntur, crefcei e daretur> &. 
vivere.'No necefsitáran los niños de arte Grammatica, para 
bien hablar ,íi íc criaran,y vivieran entre hombres, que ha-
blafen bien. 

3_j Por efta tnifma razón dixo Quintiliano, lib. i¿ 
cap.2.era de fentir comenc.afe el niño á aprender la lengua 
Griega,antes que la Latina; porque eíla, eítando en vfo, no 
neceísitava de Maeü:ro;pues folo con el vfo de oiría, aun fin 
querér,fe liegava á fabsria. A fermone Graso puerum incipe-
re mah\quia Latinus ,qui pluribus in vfu eji, velnobis nokn-
tibus^feperbibet. Luego quando era vulgar en Roma la len--
guaLati$4, no eran nqgcíTarios M^eftros, pâ ra, enfenar* 

file:///prabentes
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$4 Q i l e &***& vulgar,y patria en Roma , que es U 

ffoenor del difcurfo hecho num. 29. es claro. Pruébalo con 
Varia erudición el D . Aldrete en fu origen de la lengua Caf-
tellana (ib. 1. cap. 7. Y confta de Cicerón iib. 1. de tinibus 
in principio : His igitur difficilius fatisfacere , qui fe Latina 
tiripta dkunt contemnerejn quihus bocprimum ef¿,quod ad~ 
mirer , cur íngravifsimis rehus non dele Bel eos Patrius fer
ino; cum ijdemf¿bellas Latinas, ad verbum de Gratis expref-
fas, non inviti leganfi Satisface á algunos , que le notavan, 
eícrivieífe en lengua Latina , que llama vulgar , ó Patria, 
cofas grandes, diziendo , que fí les guüavan algunas fabuli-
lias eícrítas en lengua vulgar; por que no les guítava , fe ef-e 
crivieíTea en ella cofas grandes también? Fortifsima razón 
la de Cicerón contra algunos , que juzgan pierden los eferi-
tos , aunque traten de coías grandes , por eílar en lengua 
Vulgar, ó patria; como íi eílo no fuera enriquecer la len-; 
£ u í u . . . . 

3 5; Lo mifmo dize in Brut: Erant tamsn , quihus 
"Videretur illius atatis tertius Cufio^quiafpeñdidioribusfor-
iajfe verbis vtebatur, <vfu, credo , aliquo domefiieomam litte-
rarum nihilfciebat. Sed magni interejl^ quos quijque audiaf 
quotidie domi ,quibufcum loquatur dpuero , quemadmodum 
patresypedagogi, matres etiam loquantur^i deipues: Nullum 
illepoetam noverat, nullum legerat oratorem , nullam memo* 
riam antiquitatis collegerat. Y mas abaxo : Antonius exifti-, 
wabatur bene loqui Latine yfed litteras nefeiebat. 

3 6 Donde refiere, que algunos, por el vfo precifa '̂ 
rnente hablaban bien Latin, (in faber leer, ní aver vino Poe« 
tas, ni Oradores , lo que no pudiera fer , íi la lengua Latina 
no fuera patria , y vulgar. Éralo íin duda , y afsi por la con
tinuación de oírla, y por el vfo fe hablava : Vfu credo aliquo 
domejlico. De donde nace el cuidado , que encargan los A u -
thores, de que los niños fe deben criar entre gente que ha
ble bien; como advierte aqui Cicerón , y Quinciliano lib. r« 
cap. 1: Ante oninia nejit vitiqfus fermo nutricibus , quas ,fi 
jfieripoteji ,fap lentes Chrijipus optavit. Has primum audiet 
fuer ¡harum verba effingere , imitando, connabitur. De pue-
ris Ínter quos educabitíirv.idemAuod de nutricibus diftumjit. 



l jo Tra8l+'L ©¿ laGrammatka. 
3.7 Pide , que feanlabiaí* Vas amas , que cria» I05 

niños,y que hablen bien todos aquellos,con cjaiaicb-ía s>f%m 
de acompañar. L o que con mas altó eípkitu aconk\ja>/a> 
nueitro vlaxi.no a L e u , dándola e l modo de educar í^kij^ F 

ep. 7. cap.3: Sic erudienda e/i anima^quts futura efVI:vnt,pium-, 
JDei. Nibilaliud difcabáud&éytíiht , nift quod.-ad ¡...,¡0* 
rem Uei psrtinet. Turpia vevba non itít'Hiigab ccrntuxi. man.. 
di igmrre&i aih.ic teñera-Imguai B'fattftk ckticiam- imhuatur., 
Procul fit cetas- lafeiva p.^r^ruwi: tpfc&.pftsM&i ®~.pt'i:fequ# 
d facularibus conforPijsarceantur ,n¿> quod- tftak. diuuerint>, 

peíus doceant. 
3 & Vic ia mucho vna mala compama vy mas en vna 

en ad:derna., que fi habla mal,.cor.ro.nape. la. lengua ; fi vive 
mal., entorpeceel alma. Por ello fe deve poner cipeciai cui
dado en ei Maeltro que enfeña, el ama, que aria, ei Ayo,que 
dirige , y con los que fe acompaña en aquella edad el mno^ 
de que depende codo fu acierto.Magifier(ptofigiiQ el Santo). 
probs atatis , &* vita , atque eruúiimnis eji sügendus-, Nec 
puto erubefeet vir dodlus id faceré in proprinqua , vel noblli 
virgine, quod Arifioteles fecit in Phíüppifilio. rvt ipfi libran 
riorum viiitate initía traderet liéteranim.Monfunt contem-
tienda, qxaftparva•, fine quibus magna confiare- nonpoffunt, 
Ipfe elementorum fonus , & prima injiitutio prcucepiomm, 
aiiter de erudito, aliter (hg ru/iieo ore prafertur. Vnde-,0' tibi 
ejiprovidendum ,.nsyineptisblünditijs'fos-rninarum¡dimidin-
ta dicere verba filia, confite[cali, Ó"' in aúro-, apquz purpura 
lüdere , quorum alterwm Hngua , alterum moribus of'fiúU 
Gracchorum eloquentits multum ab infantia fermo wia¡t¡fis 
tontuliffi- ferihitur. Hortenfij orxtio Ínter paternosJinus cod' 
vit*- Difficulter eraditur^quod ruíes animiperbiberunt. La-
narum cont-hylia quis in prifimum candorern revovetl Recem 
•fifia diu, &fdporeni retinetr0' odorem, quoprimumimhur 
ta efi. Gracá narrat hifioria , Ahxandrum ^potentifsi-mum 
regétn, orbifqm dor%ÍtÑ?$m,& in moribusr & in incejfu,L&o\> 
nidis pedagogifui non potuiffe catere vitijs , quibus- adbvx 
parvulmfuerat- infe-£$us', Prúc¿ivis eji enim malorum «JPS'WE 
fio, & quorum virtutes dffkqui nequeas ytvto imitaris;oiii#> 
Nutria ipfa non fit temulenta-^ nw$ íii>fb¿-va, mm-garruJ^-fáA'' 
kgat modsjiam gffuhWi nutriciumgmvem, iiaíta 
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x.Wfpul. 111. Queft. I. í j l 
• r0 Hafta aquí nueftro gíoriofo Padre ponderan* 

Ho elcuidado que fe debe tener eon la puericia , afsi para la 
pureza del vivir , como del hablar ; pues como fe aprenden 
entonces devnamala compañía las malas obras, tatnbien-
fe aprenden las malas locuciones , y palabras , que va el ni-
tío imitando de los que oye, y de aquellos , con quienes tra
ta, y comercia ; como dezia Si A^uítin arriba citado, donde 
broíigue delte modo : Hoc autem eos ve He, ex motueorporis 
-apertebatur ytanquam verbis naturalibus omritum gentium^ 
quajiuntvuitu ,&' nutu oculorum, cteterorumque membro^ 
rúm ac~iu,&fomtuvocis Indicante affeélionsm animi in pe-,, 
'tendis,habendrs,reficiendis ¡fugiendisve rebus. 

40 Deiaqui fe infieren dos colas. La primera , que 
las vozes, aunque figniíican ad pUcitum ; como diximos erj 
la difputa paífada, te juntan con algunos naturales moví-* 
mrentos \que indican nueííros afearos , quando hablamos? 
Ten particular las manos,y los ojos, de quienes dixo Cicerón 
"¡eran índices del alma, que demueítran fu ira , fu gozo , fu 
trifteza ; y en effe fentido dixeron algunos Authores , entre 
los quales Gelio arriba citado , que las vozes íignificavan 
naturalmente; nonperfa que afsi fon ad placitum fed ratio^ 
fre motus naturalis adjunóti , por razón del movimiento na
tural, con quien fe juntan, aquellos movimientos , y accio-s 
"nes, que hazemos , quando hablamos. 

41 Lo fegundo fe infiere, que el niño en fu puerí-
cía , notando eftos movimientos , y acciones naturales , va ̂  
conociendo lo que íignifkati las vozes , que á los mayores 
oye pronunciar , y con efíe vfo las llega á aprender , fin ne-
"cefsidad deMaeílro que las enfeñe , ni las explique ; porque 
L elvfo, y la experiencia fon los Maeírros que enfeñan vná 
lengua patria ; y aviendolo íido la Latina en Rama , como 
queda probado , fe infiere claramente , que los Grammati-
eos de aquel tiempo,no tenían por oficio dar reghs de ha-», 
blar Latín, que es la primera parte de la mayor denucílrí» 
' difeur ío, he cho nu m. 2 8. 

42 Que tuvieffe entonces el Grammatíco por ofí-
cioexplicar Poetas , y Authores , declarando fus ¡dificulta-
4 « # que es lafegij^a pár te le la mayor referida , fe prueba 

ÍU SP«* 



*3 ¿ TViO. T. <De U GrammatlcéL 

con evidenc'a de las muchas autoridades, que liemos referid 
do de varios , y graves Authores, atsi en ia díiputa z. como 
en ella , y otras que trae Avvover,cap. 8. donde expü c ¿ e i 
oficio del Grammatico ; de donde confia ie cargan ia obli
gación de explorar todo genero de eicritos , y explicarlos. 

43 Pruébale también con tita razón. Los Ko.ua, 
nos no avian de permitir Maellros de Grammatica , para 
enfeñar , lo que era íuperfluo enfeñar , y que con el miímo 
vfo fe llega a íaber,íino para eníeñar algo perteneciente a la, 
Grammatica , y que no ie aprendieífe tan fácilmente con ia,. 
mifma experiencia. Conila de lo que hizo el Senado con los 
Maellros de Rhetorica ,.que por juzgarlos inútiles , y no ía_, 
car de fus documentos mas fruto , que el que la gente moza 
perdiefie mucho tiempo , expidió auto , en que prohibía fe 
enl'eñafe Rhetorica , ia quai prohibición iue el ano de qui-, 
nicntos y noventa y tres , de la Fundación de Roma ; como 
conila de Suetonio lib, de claris Rbetoricis inprincipio, y no, 
obítante permitió defpues al año de feifcientos y tres Maef. 
tros de Grammatica , quando aun no fe permitia.cn Roma, 
ia Rhetorica» 

44, Refiérelo Suetonio lib.de illuftrihus Gramma-
ticis in principio y donde dize : Grammaúca, olim Roma , nes 
in vju q.uidem , nedum. in honor e vilo erai.Rude fcilicetae: 
bellicoja time civitate nondum múgnopers Uber&lihus difei* 
pünis vacante. Jnitium quoque midiocre extiiit. El primero,, 
que la enfeñó , fue Grates Maííoces ; como refiere ei Author 
citado \Primns Gratis Mailotes hit cr fecundara., actertuiny 
beüumpunciumfzib ipfam Etmijmortem : luego no permi
tieran los Romanos , que perdieílen los Grammaticps tienv 
po en enfeñar á hablar , quando ello con el.vfo fácilmente 
fe podía aprender.. 

45 Lo que no era tan fácil de aprender,eranlas lo
cuciones mas puras , y (digámoslo afsi) mas claficas , para 
cuyo fin fe leían,Oradores , y Poetas , explicando los Maef* 
tros en eños Authores las ffias puras frailes, y mezclando 
noticia de hiftorias', fábulas, y otras cofas , que fe hallan en 
los Poetas. De donde fe infiere que eñe íeria el oficio délos 
$íaeítr¿s Gamitutkos' en aquel tiempo ; como Cicerón 

ate-
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rd'xÓ i . de Oratore: In GrammaticisPoetarumpertraflatioj 
hifiorlarum cognitio , verbormn interpretatio , pronuttciandi 
quídam fonus. Siendo el motivo el que dio Quintiliano; 
Bxciitiendum omne ferlptorum genus , propter verba , qu<& 
frequenter tus ab auíbortbusfumunt \ por obfervar las pala-} 
bras mas limadas, y frailes mas puras. 

^6 Hazeíe ello inteligible , con el exernplo dé} 
nueftra lengua Caftellana , que aunque con el vfo la apren
den los niños , no obftante , ó porque la Provincia , donde-
nacen, vía de algunos términos menos proprios ; 6 porque 
aquellos con quien fe crian, no hablan con tanta pure
za , pudieran los MacÜros hazerjos- que leyeííén Autho-r 
res claiicos-Caftellancs, ya Poetas-, ya Kifiorladores ry ex-* 
pilcarles en ellos lapropriedad de terminos,yfraíTes, fábulas,, 
noticias sh.iítorias,en lo que trabajiaroíi algunos commentan-
do Poetas Carelianos. Pues lo animo vfavan entonces los-
Latinos Grammaticos ; y afsi neccfsitavan de vn conjunto*. 
y lleno de facultades,para podec explicar dichos Anchores^/ 
queda la fegunda parte de nucfíraconcluíion períuadida. 

47 Dirás contra ella. Antiguamente pertenecía al ' 
Gramniático dar reglas para hablar bien: luego faifa es eftas 
parte de nueiira concluí-ion..Pruebafe el antecedente con la 
authoridad de QuineHiano l io . i .cap.4 . Hdc; igitur profef-

Jto t cum hr-e-vifiime in:duaspartes dividaiiír-. xrcSíe lcqucr.de 
fcisntiam s& Poetarum enamationem.'Doviác divide a la 
Grammaticá Latina en dos partes ,.la-vna ciencia de bien 
hablar , y la otra enarracion, ó explicación de Poetas : IUGT 
go ai Gcammatico antiguamente pertenecía dar reglas de 
bien hablar.. ,» 

4-8 Refpondemos difliñguiendo el antecedentes 
pertenecía dar.reglas para hablar bien , quo ad fubjiantiarm 
locuthnis; eflo es para guardar dialectos fraíTes , y concor
dancias , negamos -.qpioadmGdum maiorisptiritatis y z&ozsr 
para evitar Metazifmos , y colocar dicciones,.conforme ha
gan mas confonancia al oido, concedemos el antecedente, y; 
negamos la confequ encía» N¿quifo Quintiliano dezir otns. 
cofa. 

A9 p e dos modos- fe puede entender- el hablar; 
3?ienj; 
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4^4 Tra3¿ L <3eU ürdfnmatká. 
bien; el vno en* quanto á lafubflancia de la lengua, que ¿órw 
M e en «bíervar dialectos, y íraÜes;como diximos e n nuttí 
ú^s Mífcekncas con Patón \ y deítc modo (c aprendía la 
lengua Latina eon el vio ; como la Caítellana en nucftro 
riempo. El otro modo de hablar bien es en quinto á mayor 
pureza, y perfección, vfand® términos mas tícogido s, y 
ó'bíervando confdsancia en la colocación de las vozes, 
¡huyendo iMetañfmos, coliíion, ó concurrencia de vnas mií-
mas coafonantes , y otras colas á cílc modo, que no ion de 
íubítancia de la lengua ; fino de mayor pureza , y elegancia. 

50 Deíce legando modo de hablar bien hablo San 
"Gregorio , quandó cícrivlendo á S. Leando , Arcobifpo de 
^Sevilla, le dize, que leyendo fus Morales , no repare en citas 
reglas ; porque no avia puedo el Santo mucho cuidado en 
guardarlas. Qutfjfo autstn , dize, vt huius operisdiélapercu-
trens ̂  in bis verborum foiia'non requiras:: i/~nde , & ipfam, 
¿rt¿m loqutndi, quam magifieria dijciplina exterior:s injl-
mtant,fervdre defpexú Namjicut huius quoque epifioU the-
flor' enunciat, non Metacifmi collifsionemfugio , non barba* 
íbarifínlionfufionem devito ,J¡tus , motufquepr£poJitionum1 

•mfufqtiefsrvare contemno* 
51 Y da la razón el Santo, que íiendo aquellos l i 

aros Morales eipoficiones de la Eícritura , la qual-no deve 
'citar fujeta alas reglas de Grammatica , no devian fujetarfe 
<al rigor de dichas reglas: Quia indignum vehementer exifii-
•imo ,vt verbaccslefiis oraculi reftringamfub regulis donath 
"Ñeque enim• h<ec ab alijs ínterpretibus in Scriptur*e Satra 
- áuBoriiate fervatafunt, Doctrina que confirma lo que en-
ieñamos en la difputa paiTada,no pertenecía al Crammatico 
explicar veríiones , ni locuciones de la Eícr-itura , ni efta de-
foia ligarfe á las regias de la Grammatica. Videjupra difput. 
yi.q. i.§. 5. 

5 a Efta perfección , pues accidental, y mayor pu
reza de la locución enfeñavan entonces los Maellros Gram-, 
maticos á los -niños , y deftá habla Quintiliano. O deziraos, 
que había de la Gránímattca Griega; que como no era natu
ral en Roma,era neceílario aprenderla fubftancialmente por 
arte; lo 'que a nofotr®s aora nos íticede con lalenguaLatina. 

4 '" ~* '" "" % 



. S)¡/put. III. Qneft; I. %lf 
"^ Gafo que hable de la.Grammatjca Latina ., y quiera que el ' 
Cirammatico dieilc, reglas para hablarla fu hilan cialm.cn te** 
dc/-im©s que aquellas regias no eran necefíarias para hablar, 
fúbitaaciaimence bien, que ello lo eufcñavael.vío; íino para* 
íaber las caulas del bien hablar.Como íi aora en nue.ítra len
gua Gafteliana fe eníeñaífe alos niños , que las,conjugación 
nes Cailcllanas ion tres , conocidas por íus infinitivos Art, 
£> , Ir , como explica el Maefíro.Correas , en fu Trilingüe,. 
en el arte de lengua Gafteliana , ellas r rglas no fe dieran, pa
ra hablarla; porque por el vio fe fupone.iabidajfino para,que 

Jignaté., y artificialmente fupieran las reglas., y razones poc 
donde hablavan. De aqui con facilidad íe explican los Áu~ 
thores , que piden que el Grarnmatico. fepa-muchas faculta-.-
des , y íe verle en muchos eferitos -, pues hablan del Gram-
matico tomado en aquella accepcion antigua, que fe toma~ 
va en Roma. Y eííaes la folucib.n fegunda que prometimos: 
arriba,diíput. 2. q. 1. art. vnic. §\ 4. num.50. viáeibi.* \ 

5 3 Sabido, qual era el oficio del Grammatico a n 
tiguamente , reíla faber qual era el del Grammatifta , para'. 
paliará probarla primera parte de nueftra conclUiion.ii.ra 
lin duda ei que referia Avvover fupra num. 2 3 : Eíus munus\ 
dúplex i indirigendafeilicet. voce, & memu, dirigir la voz,erv 
feriando á pronunciar , ó leer-, y dirigir la mano ,,-para efc,riy. 

-vir, y contar. De modo,que el Grammatifta en aquel dern r 

po tenia por oficio lo. que los Maeftros de niños en nueftra•-
Caixilla , enfeñarlos á leer , eícrivir-,.y contar , que pudiera» 
llamarle Gramrnatííías de lengua Gafteliana; como aquellos1 

Grammatiítas de la Latina. 
54 Muchas authoridades trae Ávvover para pro- -

bar, que avia Maeftros, que uvfcñavan á.leer,efcrivir,y con
tar; de que trataremos-en el tratado, Cegando figuiente , dif- -
putando de la lecra;p,ero lo que ha&t al cafo es perfuadir que 
titos eran los oficios del Grammacifta. 

5 5 JPr.uebafe , y juntamente fe perfilado la primera 
parte de nueftra conduíion,eon la auchoridad de Philon que 
refiere Avvover cap. 4. Scribere , & íegere Grammatica ejí? 
impsrfeciíSí, quam non nulliy convert entes vacabulum«Gram* 
Pi^i/i^sn iw,*»./«MarcUno Capclla-libu j« deJSLuptijs Ehi? • 
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%i&- *TraEU 1, Se la Grammatled* 
lologia?, & Mcrcurij: Grammatice dicor in Gracia , quo£ 
Grawnie linca, & Grammata íittcra nuncupentur, Mihique* 
fii attributum litterarum formaspropnjs dutlibus lineare. 
tfirtvfUS mihi Romulus litteratura ñamen adfcripfis ^quwi* 
oís infantem me Litteratlonem voluerit nuncupare. Sicut 
a'?ui Grecas Grammatijlice primltus vacitabar,tum &an-, 
tifiitem dedit , &Je£latores impúberes aggregavit. Itaque 
ndfertor nojíri nimc litteratus dicitur , Litteratar antea vo-
¿abasar. 

5^ De las quales autoridades,coníte, que el efcrivír¿ 
y leer,fon oficios del Gramatiíla , iipmbgb, que íiguifica en 
Griego,el quí enfeña á leer, y eícrivir, y que efto pertenece 
á Grammatica imperfecta: luego hablando en rigor,Gram-
matico,y Grainimtiíbi,no profeflan diítiatas facultades, íi$ 
no vna mifma Grammatica, mas, o menos íabida, mas, o 
menos períecta,qae es lo que dezia Suetonio,lib. de Illuíín-
bus Grammaticis: Sunt qui litteratum d Litier'atore diftin-
sruantyVt Graci Grammaticum d Grammatijia , &• illum 
',€¡iúdsm abfolute , O* hunc msdiocriter eruditum exijii^ 
vnent* 

57 » ConHrmafe: hombre coníiderado en fu infan
cia , y coníidcrado en fu virilidad , ó edad perfecta, no fe 
üiílinguc de si mifmo fubílancia]menté % alias no fuera el 
mifma hombre el que paísó á fer hombre defde el eftado de 
diño; fedJic ejl> que el faber leer, y eícrivir , que es el oficio 
«kl'Grammatifta , y el obfervar locuciones puras , que es el 
oficio del GrammaticOjfolo fe diílinguen,cn que el primero 
tiene la Grammatica en fu infancia , y el otro la tiene ya 
perfecta: luego no fon Grammaticas fubftancialmente dif-
tintas; fino vna mií'ma Grammatica en eftado de mas,o 
menos perfecta. La mayor , y la confeouencia conftan. La 
•menor fe contiene claramente en las authoridades referidas* 
Marciano Capella,ibi: Quamvis infantem ms litterationem 
•'voluerit nuncupare ; ficut apud Grecos Grammatiftice pri* 
mura vocitabar. Y San líidoro , conforme á S. Aguftin,' 
en el lugar que citamos difput.a. q.i.art. vh.üb.i.originunl 
cap. %\ Primor dia Grammatica artis litier a eommunes exif*. 
fy*nt, quas librarij, &.£¿lcut[atoresfeqmmtiir, quorum dijcU. 



,:,, 

fbifput. 111. Quefl. I. lí? 
pjjtta velut quídam Grammatica artis infantia ejl: luego el 
laber leer, y eferivir es Grammatica imperfeta , 6 en el ef-
tado imperfecto de fu infancia. Veafe nueftro tratado fí-
guiente de la letra, donde explicaremos algunas cofas , que 
pueden hazer dificultad contra la cftablecida concluíion. 

Efiiegtre infantis ,fmulapte , C^fcriberc ypura% 

Congrua pcrfe&ae Grammaticejqiie loqui* 
La Grammatica en fu infancia 
A leer, y eferivir enfeña; 
Puras, y congruentes fraíTcs,; 
Si es Grammatica perfecta. 

A R X IIL 

SI fe divida hien la Grammatica en Technica, Exegetka ,'y 
Critica ,y m Orthograpbia, Profodia^ Etymologia, 

y Syntaxft 

§* I» 

Proponefe , y prueba/e la primera comtufiom 

zimos lo primero : Tecbina , Exe^ 
getica y y Critica no fon tres Gram* 
maticas difiintas ; fno vna fola. 
Pruebafc breveméte en efta forma. 
Grammatica Technica es lo mifmo 
que Metbodica , la que da reglas de 
bien habla.r;Exegeticatla, que expli-

fca las locuciones de losAuthores,Cr/V/V<« la que juzga de fus 
eferitos, como explica latifsimamente Avvover en fu Poly-; 
mat. defde el cap. 8. hafta el i p . inclufive \fedfic ef , que 
citas no fon Grammaticas diftincas , fino diverfos oficios de 
,vna mifma Grammat ica: luego nueílra concluíion es ver
dadera. 

$9 La menor,en qiiahtoi que la Grammatica 
Metbodica , y Exegetica no fean diftintas , la dexamos pro* 
k ^ a arriba a¿t4 ¿. §. %. Que la Critica no fe djAinga deltas, 

§ & 
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i j B TraB. I. De la Grammatica. 
fo prueba. L a Grammatica Critica no fe diftingue de la Meu 
tbodica Uueg^ no fe diiUnguedela Exegctica. La. coníc-
quencia fe figue , porque li Metbodica , y Bxegetica fon v na 
nú mi a Grammatica, fi la Critica no fe diíYmgue de la vna 
tampoco fe diílinguirá de la otra; Nam quafunt eadem vni 
tertio , & inter Je. 

6o Pruebafe el antecedente; advirtiendo, que co
mo con Ariíloteles dizen los Philofophos, eadem ejljcientra 
contrariorum.Vna. mifma ciencia , 6 tacultad , que trata de 
vn objeto, trata de íu contrario , ó de lu opueíto. V . g.la 
Juriíp rudencia no folo trata de lo julio; fino de lo injurio,y 
ais i la definen: iiifiiyat qua iniu/iijcientia. L a razón es;por-
que re£íum ejl indexfuiy O' obliqui,conocemos que vna co
fa es mala , comparándola con vna buena ; porque lo malo 
confine en privación de lo bueno; y las privaciones cognof-
cuntur per formas, quibus privant ;yafsi la Jurifprudencia 
que trata de lo juíto , para executarlo , trata también de lo 
injuíto , para huirlo, 
61 De efta doctrina fe prueba el antecedente: la Gramma

tica Metbodica da reglas, y preceptos , para hizer,y conocer 
vna oración congruente Grammatice buena-.ruego dareglas, 
y preceptos ; para conocer , y'evitar vna oración incon
gruente ¡Gr-am-mat icemala. Es clárala, confeqneneia ; por
que por las mifmas reglas, que fe conoce,y prueba eílar vna 
oración congruente , le conoce fi éfta incongruente ; pues la 
congruente, en tanto lo es , en quanto guarda las reglas del 
arte , y la congruente es incongruente , porque no guarda 
dichas reglas;, y afsí por vnas mifmas reglas, 6 guardadas, o 
« o guardadasjfe conocen las oraciones en fes de malas, o 
buenas ; buenas, filas confervan ; malas, íi ñolas guardan.. 
Nuncfíc: Grammatica Criticáosla que juzga las ie£turas,;y 
locuciones de los Authores fi fon malas , 6 buenas , incon
gruentes , o puras ; que por elfo fe llama Critica, que es lo 
miftno que indicativa del verbo Crina Griego , quefígnin-
ca lo mifmo que Judico Latino : luego fi efte juizio fe haze 
por la MethoÁica'y es vna mifma Grammatica Metbodica, Y> 
Critica..- • ' ' ';Ú'j 

6x Diri 's , . que á la Grammatica Critica pertenece 
CCH 
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tonocer los eílilos de los Authores , y conocer por ellos , fi 
tales eferitos ion , ó no fon fuyos. Es verdad , que por eíXb 
los Grammaticos,como conlta de Quintiliano, y otros,eran 
los que declaravan fi tales eferitos eran , ó no de tales A u 
thores. V.g.fi fe dudara ñ la Epiítola ad Heliodorum era de 
Nu.eflrp Padre San Geronymo , le tocavaal Grammatíco 
Critico juzgarlo, el qual la leyera , y por el eftilo conociera, 
y juzgara,fi era,o no era fuya.Pero eíto fe haze por laGram* 
matica Methodica £\ fe fabe con perfección. 

<5j L a razón es j porque la Grammatica Metbo-
dica , fabida con perfección , no para en folas aquellas re
glas comunes de hablar congruamente ; fino que nota las 
propiedades, gravedad, lenitud, arrogancia , ó humildad 
del modo de dezir , y eftilo de los Authores, por donde 
juzga de fus eferitos, íi fon proprios , ó intrufos, aprochri-
phos, y fupofiticios. Si algunas otras cofas hazian , y juz-
gavan antiguamente los Grammaticos Críticos , no lo ha
zian como Grammaticos; fino por otras ciencias * que fa~ 
bian; pues como ya hemos dicho, neeefsitavan de muchas 
facultades los Grammaticos, para cumplir con fu oficio, fe-
gun el eüilo antiguo Romano» 

Quam Criticen dicunty quay & iudice/cripta notaruní 
Pracipit apta loquijmmere multiplicio 

L a que Critica llamaron, 
Con que juzgaron eferitos 
De Authores , Methodica es, 
Mas con diftintos oficios* 

§. II. 

^Bxpücaje la fegunda divijton del'articulo,y refieren fe'las-
/ent encías délos Authores* 

^4 A Ntonio NebriíTenfe, l ib. J . cap. i . de Eróte-' 
j t \ i mat .Grammat . 'ü&//^f i ,d ivide á laGram-

matica;como vimos en Methodica ,:y' Hif-
iorica.k la Grammatica Methodica , ó Docl:rinal,.buelve a 
dividir en cjuatro pactes Qrtbographia> pro/odia, Etymolo-

S i gú> 
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gía,SyntaxísJ¿^a,s fon fus palabras: Qjiotfunt partes Prai 
cepti'ViZ Grammatica}Quatttoi\Orú}út¿i'¿phÍ3,, cui refpondet 
I¿/¿£T¿,Profodia,cz¿/ refpondet fallaba: Etymiologia¿-«¿ ref
pondet di¿íiOySynta.xisicui refpondet partium orationis cQ7if~ 
truóiio» 

6 5 . Para inteligencia deíladivií ion, nota , que el 
nombre Orthograpbia es nombre Griego , que fe compone 
del nombre Ortbos,ortbu,y del nombre Grapke> es, Orthus, 
figniíica lo mifmo que ReBus^Reclo^b bueno; como advier
te £fcapiila,num.i 197.marginal. Graphe fignifíca lo mifmo 
que Scriptura , Efcritura, por derivarfe del verbo Grapho 
Griego,quc fignifíca lo mifmo que Scribo,Efcrivir.Dc don
de íe"infiere,que Orthograpbia quiere dezir Re£lafcripturay 

vel Refíefcribendifcientia.Ciencia., 6 arte de eferivir bien. 
¡VeafeEícapulanum. 141.marginal.Y Antonio,lib.3.cap.2» 
de Erotemat.Orthograpb.donde pregunta: Unde diciturOr-
thograpbiaVi refponde: Ab Ortbos,quod ejiretlum^ Gra
pho 3jcriboyquajifcientia reóiefcribendi. Y comentando eftas 
palabrastjRwr/z/.r quarit^vnde dicitur Orthographia,C^ quia 
Graca diBie^atque compojtta ejlyrefpondet', quod ab Orthos, 
qttodwterpretaturReétumy « ^ G r a p h o , quod ?y?Scribo, 
compon!turiVtft,quod ipfa Orthograpbia defnitio explkat, 

fcientia reóléferibendi. 
66 Profodia>es también palabra Griega , que fe 

compone de Pros prepoíicion, que íignifka lo mifmo que 
Ad;como nota Efcapula,num.i3^8.marginal,y Ode, es¡ que 
fignifíca lo mifmo que Cantas, y afsi Profodia , es lo mifmo 
que Accentus.Antón.lib. 3. cap. 3. de Erotemat. Profodia: 
linde dicitur Profodia} A Pros, quod eji A d , & Odc, Can-
tus^qua/í Accentus.Hunc Latini tum voculationem , tum Te~ 
noremjum Tonum interpretati funt.Adviertafe , que Odeic 
forma de ^oz'díynudando la Aa en Omega , y quitando la / , 
cfcribiendola baxo de la Omega, y dize Ode, que por for-
marfe de Aoide, que es lo naifmo que Cantinela , 6 Cantar» 
fignifíca también Cantono Cantinela.T)e donde fe fabe,por-
que Horacio intitulo algunas de fus obras Odas\ porque fon 
tanticos 3q>Cantinelas. 

éj: GmiiponefejpucSjProfqdiajde ¿*0lh 7, & W * 
9 
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"que fuena Accento,b Cantoyy como efto fe haze mediante li, 
cuantidad de las íylabas,breves vnas,y largas otras, al mo-i 
do de figuras Muíicas, por elfo fe llamó Pro/odia aquella 
parte de la Grammatica,que trata de Ja quantidad de las 
fylabasjcomo dezia Antonio vbi fuprá num. 65: Pro/odia^ 
cui rcfpondctjyllaba,con(ormc á Efcapula, num. 5tf.margi-
nal.Y el mifmo NebriíTenfe,lib.j.cap.j.en el Comento á las 
palabras referidas en el numero antecedente, donde dize; 
Hotno cum loquitur, 0" Poeta cum in carmine quofdamfle-
xusfacit,& Muficus,cum Cantus modulatur3omnesfuo mo
do eanuttt.Vea.fe nucílro tratado de Sylaba. 

óS Etimología afsimifmo es nombre Griego , que 
Efcapula num. .943. marginal, numera entre los derivados 
del nombre Logos3que es lo mifmo que Sermo , y afsi Efca-
pula,vbi fuprá,interpreta el nombre Etymoíogi'a : Originh 
verborum indicatio, notatio. Cicerón dixo, que era Vertlo-
quium. Componefe de Etymon,que es verum, y Logos, Ser-
wo,corao quiere Antonio,lib.j.cap.4.de Erotemat. Etymo* 
loo.Vnde dicitur Etymologia} Ab Etymon , quod eji verum¿ 
&? Logos,Sermo.Y)e modo,que EtymoIogia,cs lo mifmo,que 
locución verdadera. Pero nota, que de dos modos fe puede 
llamar vna locución verdadera: vno a vera connexionepr<e~ 
dicati cum fubieíh, que dizen los Dialécticos; como enefta-: 
Homo eji' animal: otro d veraJignificationevocis', que mu
chas vezes fe conoce por fu origen, y en efte fentido fe lla
ma vera locutio la Etymoíogi a. La Syntaxis es comppfitio< 
partium orationis;como diremos en fu tratado. 

69 Explicada la diviíion déla Grammatica Pre-
ceptiva,ó Methodica en eftasquatro partes , admiten dicha 
divifion el Nebriflenfe citado,-á quien figuen comunmente; 
los modernos. Thamara en fu Grammatica en verfo Caite-
Hano, quando dixo: 

También quatro partes os quiero dezir, 
Que fe"n en ejia arte aqui declaradas-. 
Ea letra, y la fylaba , y partes contadas^. 
T la Syntaxis, que va á (onjlruir. 

fife 
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70 La.mifma da el M . Torres en fu Introducción 

al Ifb. 4: Gumquatúor /int partes Prxceptiv^ Gramrñaticxy 
Orthograpbid,qu<e de littera: Pro/odia, qUúdeJyllaba: Ety~; 
mologia,qu<e de di¿íion?,fyntdxis> qü¿ de oflo partium Ora-
tionis con/írutlione difpütat. E l I?. Antonio Velafcó de íá 
Compañía, de Jesvs,explicando al P . Alvarez in Rudimeri-
tis Sc-\o\.2:M}tbodtís¡boc c/l,ratzó}autvla\ quá emendaicío-
•queníi fcribsndtq'u e facultas compaVatur , in quatuor partes 
diJifibuitur^OrtbographlamJ?rofod:amy EtyMo'ogiám, Syn-
taxhn,quarum-prim¿littera, fecunden fyllab a , tertia dió'iid-

JubfcUur. Quarta refpondst recia partium orationis ínter fe 
•cómpofiHo, 

'•71 D a la mífma diviílon el P.Vargas, l ib . 1 .E'lu-
•cidat-.Grarriniat.car3» 1 .ibi: Latina Gramnatica• Metbodicaii 
<quatusrdebst continerepartesfc'tlicet Sy ntáximiProfodiami 

Orthograpbiam, & Etymológiam, quarum prima, atquefe* 
eunda airsciam Iocutionem;tertiay& quarta iam ad locutio-
nem\iam acl feriptionem requiratur. Syntaxis enim retlam 
orationem ofiendit efficere. Profodia eandem pro ferré docet* 
Ortbograpbia orationis fcribend£,M pronunciando rationem 
•pr^ebst.Etymohgia deniqus,Latinarum origin'um inquirens^ 
-tam ad pronunciandi , qudm adfcribendi modum condu-
£tt. 

72 FrancifcD Sánchez Brocenfe,en fu Minerva, 
l ib . 1. cap.i . refiere efta diviílon: Alij vero dividunt Gram-
maticam in litteram ¡fyllabam ,diñionem,& orationsm; 
Jive, quocl idém efi, in ortbograpbiam ¡profodiam , etyrnoh^ 
giam,&fyntaxim> Repruebala por eftas palabras: Sed ora-
tiofiue fyrdáxiséft finís GrammatieíB \ ergo igiturnonpars 
illius; nam vt'mquit Cicero, Aliud efe ars , aliud ártis ftnis: 
Sie enim aliud efl Grammáiica , aliud Gramrnaticie finís, & 

fcopus::TúM deinde litttrapars éflfyltabde, fyllaba diBionis) 

& diBiones ipfiepartes orationis-. nonigitur partes Gram-
matic¿e,<&' cuiafeumque reipars alius reipars e(fe non po-
tejí. '" " '' \ ' "'•'; 

71 Réducefe fu argumento a efta formada Synta-t 
xis,6 oracioft;no es parce de La Grammatiea : luego no fort 
partes de la Gramníutica la lctra,fylaba,y dicción. £1 ante-

ce-
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cedente confia; porque la oración es fin ,11 objeto deis. 
Grammatica}/ií///V <?/2,que el objeto,6 fin es diílinto del ar-
tejeomo dize Cicerón: luego la oración, 6 fyntaxis, no es 
parte de la Gramniatica. 

74 L a coníequencia principal fe prueba. Partes 
devnacofa, no pueden fer partes de otra cofadiítinta de 
ella: la letra es parte de la fylaba, la fylaba de la dicción, la 
dicción parte de la oracion,y la oración es cofa diítinta de 
laGrammatica;como con Cicerón probado queda: luego ía 
letra,íylaba,y dicción,no fon partes de la Grammatica. Ex-
cju> ÓJCOUÍO vimos, el Brócenle la diviíion de Quintiliano-
en Metnodica,y Jrüítorica, y excluía aora la de Orthogra-
phia,Proíbdia,Etymolog¡a,y Syntaxis, fe dexa la Gramma
tica por dividir; porque no hallava, dize conveniente d iv i -
fioir.Nos aute?nyomij[a Grammatica áivi[iane,quQniamnull& 
fatis. commoda oceurreba t,fcfumus exorju 

Refuta/e la fent encía de] Brocenfe,y fu 
fundamento. 

Grarrr-gFTrSSSSSS L P- Vargas e n fu Elucidar. Grar 
%"\ \ \ '- v**"íj n " ' a c - /ippcnaiee Míícellanea, eap„ 

7? i .Antibrocenfis Crifis , impugna. 
la fentencia del Brocenfe pnme-
ramente con efia razón•:/»/-rimis-
auctor hicfyntaxim, alia¡quepar
tes, dnobis áfsignatas, rep?iobansr 

Grammatícam artem videtur partium omninó expervem re-
linquere,: expiicuife poteratnobur, quid Jit monjírum hoc 
Qrammaiicale divijibüitate adeó immurií} Vel partes alias a 
fiojíris' diverfas,, natuvaque. ipjius artis aptiores prafnirét. 
1 areceadize,que el Brocenfe,. reprobando las divilíones da-̂  
dasjdcxa alarte Grammatica.fin partes , y nos pudiera aver 
explicado que viene á fer efie monfttuo Grammatical tari' 
libre de divifion. • ••_-;. • . ••. 

7óí Eí ta razo a puede formalizarfe afsi:: Gramma-
tfr 
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ticaindiviíible cnpartes,es Grammatica monftruofa,y qufj 
menea.El Brocenfe,al parecer, dexa á la Grammatica indi-.; 
viíible eti partes: luego dexa vna Gra mmatica monílmofa,-
•y quimerica.Efta impugnación es ineficaz. 

77 L o primero; porque no dixo el Brocenfe , qutf 
l a Grammatica era mdivifiblc; íino que omitía el dividirla} 
porque no le ocurría diviíion conveniente; como confta de 
fus palabras arriba referidas: Nos autem omijfa Grammatica 
divifione,qítoniam nullafatis comrnoda oceurrebat: luego fin 
;razon fe impugna ei Brocenfe,porque dexó ala Grammati
ca indivifible.La confequencia fe infierc;fiendo evidentemo 
£>uede aver fundamento para impugnar feriamente á vn 
Author,atribuyendole lo que no dixo,ni quifo dezir: luego 
¿i el Brocenfe,ni dixo , ni quifo dezir, alo que puede infe-
:rirfe de íus palabras,que la Grammatica era indiviíible , no 
puede aver razón , para por eíla parte impugnarle. 

78 E l antecedente principal confta de fus palabras,' 
en que dize omite la diviíion , y no es lo mifmo omitir vna 
¡cofa, que negarla. Particularmente , quando el omitir la d i -
jviíion de la Grammatica es ; como confíeíTa el mifmo, por
gue no le ocurrió diviíion que dar; que por otros términos 
jfue dezir : las divifiones que han dado, no fon buenas , y las 
impugno: y omito el dividir la Grammatica ; porque no sé 
;como dividirla: Omijfa Grammatica divijion? , quoniam 
mulla fatis commoda oceurrebat. Es lo mifmo confeífar (que 
tuzo baftante) que no fabe dividirla , ó defender que fea in
diviíible? Es lo mifmo confeífar yo , que no sé explicar vn 
ttiifterio, que negarlo? No por cierto: luego fi el Brocenfe 
omite la diviíion de la Grammatica , porque no fabe como 
dividirla , fin razón fe le atribuye aquel monftruo Gramma-
tico indiviíible. 

J9 Y adviertafe, que aquel Monflrum Gramtna-
ticale, no folo tiene de monftro el Monjlrum ; fino el Grarn-
matkak ; que fegun la derivación , ó formación Griega, el 
adje&ivo no fe forma Grammaticalis, & , e: fino Grammati-
cus , $i um; como diremos tratando de los nombres deriva
dos. De lo dicho fe puede refponder á favor del Brocenfe, 
que riG diw sja te Grammatica, imüvjíible; jr el no ayer fe-

§0 
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ñalado partes, en que fe divida, es porque no le ocurrieron; 
como el miímo conrieífa. 
i So Lo íegundo fe prueba fer ineficaz dicha impug
nación; porque cafo que el Brócenle huviera dicho era iruli-
yifibleía Grarnmatica , no por efíb la hazia Grarnmatica 
monftruofa : crgo. Pruebafe, Grarnmatica indiviíiblc , con 
la indivilibilidad, que pone el Brocenfe, no es Grammarica 
monílruofa : luego no hazia monílruoía Grarnmatica.Prue
bo el antecedente: La indivilibilidad,que pone el Brocenfe, 
es excluyendo la diviíion de la Grarnmatica en Methodica,1 

y Hiítorica, que ya diximos no eran difuntas Grammaticas, 
fino difuntos oficios de vna indivifa Grarnmatica ; y exclu
yendo la diviíion en Orthographia, Profodia , Etymoiogia, 
Syntaxís, que no fon Grammaticas diftintas; como diremos 
en el £.5. íiguiente : luego poner vna Grarnmatica indivifí-
ble, con la indivilibilidad , que pone el Brocenfe , no es ha-
zer vna Grarnmatica monílruofa 5 fino verdadera. 

S i Dirás: luego la Grarnmatica no fe divide etí 
Methodica, y Híñorica,que es contra lo que dexamos enfe-
ííado.Diitingo el coníiguiente: no fe divide como en Gram
maticas diftintas, concedo; como en diftintos oficios de vna 
mií'ma. Grarnmatica, niego la confequencia; y efto es lo que 
diximos arriba. 

82 Replicarásduego mal impugnamos al Brocen-
fe, porque negava efta diviíion contra Quintiliano.Rtfpon-
demos, que no impugnamos al Brocenfe , porque negaíe ef
ta diviíion , entendida de modo que fucilen Grammaticas 
difuntas la Methodica, y la Hiftorica ; porque efto ni Quin-
tiiiano lo dixo ; como ya hemos explicado ; le impugnamos 
í i ; porque no diftinguió,y negó la diviíion de varios oficios 
de la Grarnmatica : y porque no entendió el fentido en que 
la dividió Qnintiliano, contradiciendofe también á si mif
mo. Videjupra , difput. z.q. 1. 'artí vnico. 

83 / Por otra parte impugna el P. Vargas ai Bro
cenfe, por quanto dixo, que íiendo la letra , fylaba, y dícion 
parres de la oración , no pueden íer partes de la Grarnma
tica ; porque las partes de vn ente , no pueden fer partes de 
otro .ente diílinco : Et cuín/que reipars alius reipars efe 
non pote/}. J *&* 
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84 Efta razón del Brocenfe es evidentemente faU 

fa; por fer falfo el principio, en que fe funda; pues las partes 
de vn ente, pueden íer partes de otro; v. g. la mano confia 
de dedos,arterias,&c.como de partes;y no obftante la mano 
con todas fus partes , de que fe compone , es parte integral 
del hombre ; y defto ay tantos exemplos; como todos inte
grales, de los quales vna parte coaita de otras, verificandofe 
que las partes de vna parte, fon también partes del todo , á 
quien aquella parte compone , y á cuya confiitucion fe diri
ge: luego aunque la letra , iylaba , y dicción lean partes de 
la oración , no por ello fe arguye bien ; que no puedan íer 
partes de la Grámmatica. 

85 Parece eficaz eña razón contra el Brocenfe; 
porque entendido aquel principio como mena , es fu propo
sición evidentemente faifa; como queda probado. Pero pue-
defe explicar (y débanos el Brocenfe efta pia interpretación) 
de dos coías , no lelamente diftintas ; íino entre si no orde
nadas,como parte vna de otra; y en eñe fentido es fu doctri
na cierta. Para cuya inteligencia. ~~ 

86 Nota , que de dos modos fe puede vna cofa 
difiinguir de otra ; ó como fe diítingue vna parte de fu todo 
(llaman cítalos Metaphyíkos diítincíon mciuácntis , & in-
CIMJÍ) o como íe diítingue vn ente de otro , á quien no fe or
dena, como parte íuya , la que llaman diítincíon excluden-
tis , & exclufi> v. g. la diftincion que ay entre Pedro, y Pa
blo. Dezimos , pues , que el Brocenfe habló de la diflincien 
en eñe vltimo íentido. De modo , que como la oración no 
es parte de la Grámmatica, aunque lea objeto.íuyO; fino que 
fe diítingue de cllz dijiinSiione excluámtis , & exclujr, argu
ye bien el Brócenle, que las partes de la oración, no ion par
tes de la Grámmatica ; porque las partes de vn ente , que no 
esparte de otro , no pueden fer partes de aquel otro,de 
quiso el dicho ente no es parte. 

;87 . Y que hable en eñe fentido el Brocenfe , íe co<-
lige de que en el mifmo lugar enfeña , como vimos , que la 
letra es parte de la fylaba ,- y la iylaba es parte de la dicción, 
de donde fe infiere , que ia letra es parte de la dicción , aun
que remota: luego no niega el Brocenfe , que las partes de 

• * y na. 
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vna cofa fean partes también de otra diftinta ; pues ílendo la 
fyiaba diítinta de la dicción, las partes de la fyiaba fon par
tes de la dicción también. Pero ello es porque la fyiaba fe 
difKn<me de la dicción como parte fu/a , difiin'SliQne inclu-
déntis, & inclufi'; pero fi fueran cofas diftintas , y entre si 
como parte vna de otra no ordenadas , fuera cierto , que las 
partes de vna no fueran partes de la otra; y afsi íé colige,qus 
en eíte vltimo fentido hablo el Brocenfe,y queda refpon Jida 
ía inftancia que ai hominem el P. Vargas le haze. Omitidas, 
pues , eftas dos impugnaciones. 

83 Impugnafe lo tercero (es el fegundo motivo 
del P. Vargas citado) porque el Brocenfe confunde las par
tes de la oración con las partes, en que los Authores dividen 
la Grammatica ; y afsi fu razón no prueba ; porque nace de 
mala inteligencia , y de no ayer llegado á percibir los térmi
nos , en que procede dicha dívifion.Para cuya claridad. 

8p Adviertafe , que ay orthographia directiva , y 
orthographia direífca, fyntaxis directiva , y fyntaxis cííreclti, 
o por otros terminos,fyntaxis fubjectiva , y fyntaxis objeáti. 
va ; que por no diítinguirlas el Brocenfe , fe confunde. Syn-
taxis directiva es aquella parte de la Grammatica , que da 
reglas , y dirige con ellas , para hazer vna congrua compoíi-
cíon; y la congrua compoí!cion,que ex parte objecít medían* 
tela, dirección del arte, refulta, es fyntaxis directa. Son, 
pues , cofas muy diíHntas, el arte, ó parte del arte , que da 
reglas para hazer vna cofa, y la cofa hecha ; que efta es ob-
jcéto , y efe¿to artiriciofo del arte. Los Authores , que divi
den el arte de Grammatica en orthographia , profodia , ety-
mologia , y fyntaxis, no dividen la Grammatica en fyntaxis 
directa, fino en fyntaxis dire&iva , de modo que al arte de 
Grammatica le dividen en quatro partes , y á cada vna cor-
refponde fu objeóto. A la orthographia correfponde por ob
jeto la letra, para efcrivirla bien: á la profodia la fyiaba,para 
bien pronunciarla, a la etymologia la dicción , para faber fü 
origen ; á la fyntaxis la oración para componerla congruen
temente; y afsi letra, fyiaba, dicción , y oración no fon par
tes de la, Grammatica j como mal entendió el Brocenfe, fino 

T a ob-
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objetos dé las quatro partes referidas déla Grammatk¿¿ 
orthographia , profodia , etymología , y íyntaxis. 

<?o Confia ella do&xina del Nebriílenfe vbifupra 
l ib. 3. cap. 1. de Erotem. Grammat. ib i : Nam orthographia. 
dijputat de littera , profodia deJyliaba , etymologia asditiio-
7¡e , fyntaxis de par tumi ,J¡ve diálionum inter je cempoftio-
ne\ Donde no ciize , que la orthographia es letra , fino que 
difputa de ella, no que la profodia es íylaba, íino que diípu-
Sá de la fylaba y y aísi de las demás partes : luego la divííioix 
•¡quedan ellos Authores , no es de modo , que numeren por 
partes de la Grammatka á la letra , fylaba , dicción y y ora
ción Juno? que e fias, ion objetos, de las quatro partes ortho-. 
graphia y profodia , etymologia, y fyntaxis. 

$>t Y pudiera el Broceoíe aver leído en Antonio 
fu error refutado; porque en el lugar referido,,.dada la divU 
fío'n de la Grammaticaen las quatro partes dichas , pro ligue 
afsi en el Coraaiento.Er qiw joannh J?aflratiz cGnv incitar 
errat um , aique artls dialéctica jgnorantia , qui in principio, 
illius eperis , quod in pemiciem fermonis íatmi cajfo labore 
compofmt. y Jcrip/itpartes orationls ejfe quatuor^quas nos par
tes Gramwatic.es ejje diximus, litteram , fy'lábatri¿lídiianem,, 
orationem\ aliiidenim ejl Grammaiica , aliad oraíic. Iílius-
partes juni confid.'.rare ds liiteris ; qusd. eji mínimum in ora-
itone, aui de.fyilah¿s,qua litteris ccnjlawt^ aut dsdiciionlhusy, 
quee fyllabis confeiuntur , aut de oratjone , qua difiionibus 
conflruit.ur. Hui&s vero partes funt^ in quas ovatio ipfa divi-, 
ditur. Donde, clariísimamente Antonio diftingue conira. 
Paílrana >. las partes de la Grammai::ca,de las partes ác la > 
oración.. . , 

,92 Exernpliíka en la Rheto-rka : Quemadmodum-
alluX 'en Rethorica.y oliud eft oratiorquod eji opas Rbctornesv 
Nam partes lihstorices fuñí inventio , dijpoflio , eloctitio,-
memoria; pronunciatio,\ Qrationh•vero Exordium Narratio-,, 
partillo., confirmatio ,. confutatio , conclufio. QiigmadmGdum 
enim nulla e/ípars. oratJoms Rbstorica yin qua nonjtt invir
tió , difpo/itio<,.eIocut ¿o, memoria• ypronumiatlo , eadern quo-
que rationernulh eji-pars.orationis Gmmmatlc¿e , in qua non 
zpnJiderzmuS) guibus liítcrisfcribenda fftyqUo aesentn qu^e 
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follaba enunciando, quid diBio/tgni/jcsty & qttee habeat acci~ 
dentiay & <fiiú ratione in conftruitione orationis veniat. 

93 Qua'quicra parce de la oración , dize Antonio 
es capaz de que á cerca dclla fe veríea las quacro partes de la-
Grammatica ; porque qualquiera parte de la oración fe pue
de confiderar vt feribenda , efto es , con que letras fe deb«r 
eferivir; y afsi es objeto de la orthographia. Se puede coníi
derar vt pronunciando,, eílo es con que accento , y quantí-
dad, y afsi es objeto de la Profodia.Se puede atender vi fig-
nificans ; eíio es , que íignifiqtie , que u l vez fe coucee por 
fu o-rlgení y aísí es objeto de la Erymologia;y fe puede con
templar vtponibiiis in órati<im\ efío es , como deba juntarle 
con otras partes, y afsi es objeto de la Syn taxis-. 

P4 De aqui concluye : Non recle igitur ¥ afirma con* 
fund'rt orationis partes cum parí ibas Grammatices. N o hizo 
bien Paünma en confundir las partes de la Grammatica con 
las partes de la oración. Lo que con mas verdad fe infiere 
contra el Brócente, que confunde las partes de la Gramma
tica orthographia , Profodia , £ tym ologia, y Sintaxis con 
4as partes de la oración 1 que fon fus objetos. 

05 Los Lógicos con facilidad entenderán en el 
fentido, que procede eiki díviíion; pues afsi como en la Lo-. 
gica.ay premiffas formales , que fon los actos del entendí-. 
miento , y premillas objetivas, que fon los objetos deítos 
acl'os-: concluíion formal ; y concluíion objetiva , que es ib 
objeto;y afsi como en la Lógica ay diveríos tratados,vno de 
vniverfales , otro de Sylogifmos , otro de Predicamentos, 
&c.afsi {proporcione fervat a) en la Grammaticadiftinguimos 
orthographia habitual, y objetiva. Habitual, habitmGrani-
waticct, quattnks dirigit , &" docet rciiam' feribendi ratio-
nsm.Y objetiva , littera vt bene fcripta. Del mifmo modo 
diíiinguirnos Profodia habitual', y objetiva , Etymologia , yt 

Syntaxis. 
96 De donde fe infiere, que concedido el fundsmcn-* 

to del Brocenfe, fu intento no fe íigue. Formalizemoslo def-» 
te modo. Las partes de vna cofa , no pueden fer paites de 
otra diíHnta,concedamos por aora eñe aritzce-dentefi¿bfttwet • 
te oración es cliítiuca, de la Grammatica mrnaliudeft Granr* 

mu* • 
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p:aiica\aliud Grammaticafinis^ qui eft oratio , concedo cfta 
menor : luego las partes de la oración no pueden fe r partes 
de la Grammatica, concedo la confequencía. Subfume ;fed 

fíce/í, que orthographia , Profodía , Hxymologia , y Synta-
XÍs ion partes de la oración. Diítingo : fubietíwe , & babi-
tualiter fumptee , fon partes de la oración , negó : obieclive 
ascepdi, concedo , y diftingo el configúrente : luego no fon 
partes de la Grammática, tomadas obie&ive , concedo ; to-
m&dzs fubieclive , &" babitualiter, nicgo la confequencía, 
cuya falfedad confta de la doctrina dada. 

§. I V . 
Vindicafe Paftrana de la impo/iura de Antonio ,y arguyefe 

ejie de inconjiguiente. 

^p'^-^W^^^Xomo de Ncbrija en el l ib . 3. cap. 
T2M I * c " l C a ^ ° » 4^du? i como hemos 

^_ I M ' i l l , ^ ™ vifto, la Grammatica en quatro 
^ partes ya referidas ; con bailante 

diftincion al parecer enríe las | 
partes déla Grammatica , y las 
partes de la oración. Arguye def-

pues de ignorante en la dialéctica á Paftrana , por quanto, 
dize Antonio , confundía las partes de la oración con las de 
de la Grammatica , lo que fin duda el Brocenfe hizo , fobre 
queiedexamos impugnado. Intentamos en eñe #. decla
r a r^ es verdad lo que Antonio dize , ó fi es faifa impoftura. 
Paraloqual . 

<?8 j Nota que Paftrana intitulo fu Grammatica , 6 
fe la intitularon defte modo : Compendium Grammatica 
brevifsimum , ac vtilifsimum , Tbe/aurus pauperum , & 
fpseulum pusrorum , a devotifsimo Magiftro loanne de P$fi> 
trana íditum.Sobrc el qual titulo,fu Comentador Ferdinan-
dus Neposynota, lo figuiente : Compendium Grammatica di
cto > ita quod non Logic* , me alterius fcientia, & in hoc tan* 
gitcaufam materialem. Et in quantum dicit d devotifsimo 
Magiftro Ioanns de Paftrana , tangit efficiens. Quapropter 
nétandum eft, quod quatuor funt cuiufqus operis cauf*. Effi

ciens, 
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tiens y Materialis ,Formalis, Ó" Finalis. Efjiciens Ule efí, qui 
opta conjicityvt Juit bic loannes de P ají rana ,Sacrarum litte-
rarum Magijíer ,ac projej/or, &• vt quídam dicunt, Ordinis 
Pradie'atorum Frater, &c. 

pp De modo, que en fentir de algunos fue Paftrana 
Maeftro deTheoloyia,y de la efciarecidífsima Familia de los 
Indicadores , de quien fe puede aqui dezir,lo que dixo el 
doéh'fsimo Pervano,de Juan Theologo , Serm. Panegyr. i . 
de Santo Thomás , §. i . Pues que/i vamos al Concilio Flo
rentino} Pa/ma el ver aquellos rendimientos. Dexo ya que ¡i-
los argumentos de I humas rindió el cuello, y las manos la doc
ta Grecia ; dexo , que la lglejia vnwerjal traduxo mucha 
doblrina fuya en dogmas de Femara que losFleles la creye//en;. 
dexo y queje le debió el reducir Je la Iglejia Oriental ,y ¿es hi-
zimos creer, entre otros mifierios , que el EJpiritu Santo pro
cedía iambicn del Elijo , triunfo ilujlre de la verdad••',yJudor 
gloriojo di aquel Theologo Juan, d quien todosJobre ejlepun
to citamos , y aplaudimos en las hjcuelas , y era Fr.Juan de 
Montenegro , Provincial de Lombardía , Dominicano, que le 
quitan mucha honraren quitarle el Fray. H afta aqui efte 
¡Doótor que íe deve aplicar en proporciona Paftrana, ¿ 
quien , por veneración de íu Familia , y afecto grande a fu 
Efcuela , pretendemos defender de la impostura de A n 
tonio. 

IOO Divide el P . Maeftro Paftrana (Juogaudeat 
honore) en el principio de fu Grammatico compendio la 
oración en quatro partes : Partes orationis quodjzmt} Qua-
tuor .QualLitteraJjyliaba , didíio, & conjlrubtio. Son, dize, 
quatro las partes de la oración , letra , íylaba , dicción , y 
conííruccion. Arguyele de ignorante en dialéctica Antonio: 
Ex quo loannes Pajirana convineitur erratum , atque artis 
diaieé'iicte ignorantia.ha. razón es , dize Nebrija , porque 
contunde las partes de la oración con las partes delaGram-
roatica , qui Jcripfitpartes orationis cjje quatuor , quasnos, 
partes Grammatices ejfe diximus, littcram,Jyllabam , diciio-
nem,orationem. Y mas abaxo.A'i?» reble.igitur Pajirana con-
fundit partes orationis cwnpartibus Grammatices. 

i]oí, Efta doctrina ele Antonio,es contra él mifmo» 
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u juntamente es falíbjo que al M . Paftrana le imputa. Frue-
bafc eftafeguida parce. E l M . Paftrana no contunde las par
res de \i oración con las parres dé la Grammatica ; efto le 
imputa Antonio: luego fatfo es lo que le imputa.La menor, 
y la confequencia fon ciertas. La mayor fe prueba : el dicho 
Author folo dize , que las partes d e la oración fon quatro, 
letra ,yfy liaba , dicción ,y campo/i; ion , o Syntaxis, no afir
ma, que ellas fean partes de la G r ammatica ; como de fus 
ya referidas palabrasconftaduego no confunde las partes de 
l a oracion,cou las partes déla Grammatica. 

ios ínfta Nebrijada letra,fyiaba, diccion,y conf-
truccion no fon partes de la oración; fino de la Grammati -
ca : luego , íi eftas dize Paftrana , que fon partes de la ora -
clon , contunde vnas partes con otras.Efte es en términos el 
difeurfo de Antonio contra efte Maeftro ; como confia de 
aquellas referidas palabras : Ex quo loannis 1? afir ana con-
%>incitur erratum , atqus ariis diaieBicíS ignoraniia , qniin 
principio illius operisy quod in psrniciem lingtia Latina cafo 
labore compofuit y fer ibjiky partes orationis ejfe quatuor, quas 
nos partes Gramamatices ejfe diximusy lirteram, fyilabam,-
4i£tianem,orationem. 

103 Contra , y juntamente fe prueba la fegunda 
parte del principal Antecedente : luego la letra, fyiaba, dic
ción , y oracionfon las que llama Antonio ,partes de la 
Grammatica , efto es evidentemente faifo , y contra el rnif-
imo Antonio : ergo. Que fea falfo fe pruébalo primero por 
aquel principio del Brocenfe que explicamos arriba:las par
tes de vn ente, que no es parte de otro, fino que fe diílingue 
<kl dijl'mBione adaequata cxcludentis,& exclufi, no fon par
tes de aquel otro, de quien fe diííingue ; confia en Pedro , y 
Vshloifedfic e/i , que la oración es diftinta de la Gramma
tica , y aunque es fu objecío , imó por ferio , no es parte fu-
y a , luego las partes dé la oracion,no fon, ni pueden fer 
partes de la Grammatica. Nuncfic-Xz letra,fyiaba, y dicción 
ion partes de la oración : luego la letra , fyllaba , y dicción 
no fon, ni pueden fer partes de la Grammatica. 

io.j. Todo el difeurfo es legitimo , íi probamos la 
i$ZíkQifubfempta. Pruebafe lo primero con las palabras dé 

AS? 
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'Antonio vbi fupra : AUud c/l Grammatica , aüud oratio: 
illius partes funt conjiderare de litteris, quod ejl mínimum 
in oratione , aut de fyilabis, qu<e litteris conjiant, aut de dic^ 
tionibus , qute Jyllabis confüiuntur. De las quales palabras 
arguyo afsi: La letra fegun Antonio ejl mínimum in oratio
ne : lu ego Ja letra es parte , aunque mínima de la oración : y 
por coniiguiente no es la letra parte de la Grammatica. Es 
clara la coníequencia. Lo mifmo fe difeurre de la fylaba , y 
dicción en cítaforma :1a dicción es parte de la oración, 
como Antonio confielfa, y veremos adelante en el tratado 
de dicción : luego las partes de la dicción ion partes de la 
oración. Confta la confequencia ; porque las partes, que 
componen a vna parte, fon partes del todo , a quien aquella 
parte compone ; como fe ve en la cabeza, v. g. que por íer 
ella parte del hombre, las partes , que componen la cabeza, 
también fon partes del hombre : luego las partes de la dic
ción fon partes de la oración , de quien la dicción es parte 
también ,fed fie ejl, que las fjlabas fon partes de que fe com
pone la dicción ; como es claro ,y confieíTa Antonio : Aut 
de diíiionibuSy quafyllabis conficiuntur : luego las fylabas 
fon partes de la oración: luego fi las partes de la oración, no 
pueden fer partes de la Grammatica; íiendo la letra, fylaba, 
y dicción, partes de la oración , como probado queda; no 
pueden fer partes de la Grammatica ; como Antonio 
quería. 

I O J L o fegundofc prueba la menor fabfumpta. 
La Orthographia, Profodia, y £tymologia,tratan de partes 
de la oración -,fed/ic ejl , que tratan de la letra, fylaba , y 
dicción : luego la letra , fylaba, y dicción, fon partes de la 
oración. Elta razón explicaremos mas adelante. Baftc aora 
aver probado contra Antonio,y de lo que enfeúi él mifmo, 
que letra, fylaba , y dicción fon partes de la oración , no de 
la Grammatica. 

106 Wgcfc mas lo dicho en efta forma, O es lo 
mifmo Orthographia que letra ; 6 es cofa diftinta? Sí es lo 
mifmo vna que otra, 6 es parte de la oración, 6 de la Gram-
matica? Si de la Grammatica : luego falfo es , que la letra es 
ea la oración pairee mínima i que es contra Antonio citado: 

Jí Illius 
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llliuspartes funt confiderare de litteris, quod efl mínimum \n 
oratione. Mas : ü la Orthographia , ó lotra es vna mifma co
fa , y es pacte de la Grammatica : luego la oración no confia, 
de letras , que es evidentemente lalío ; porque Ion los pri
meros elementos de que la ovación fe compone , como di
remos en el tratado que fe íiguc. Pruébale la coníequencia: 
L a oración no confia de partes ele la Grammatica ; porque 
afsicomo oración, y Grammatica fon difiintos entes,tienen 
diitintas partes ; lo que Antonio dezia en aquellas palabras: 
Aliud eji Grammatica , aliud oratio : Luego íi la ktra es 
parte de la Grammatica,no esparte de la oración •, y por 
conliguiente la oración no confia de letras. 

107 Si la Orthograpiíia , 6 letra es vna mifma co
fa, y es parte de la oración , arguyo contra Antonio en efta 
forma : las partes de la oración, no fon partes de la Gram
matica; quia aliud eji Grammatica,aliud oratio , C?* non re'c-
t-e Pajlrana confundit partes orationis cura partibus Gram-
matices : L a letra , ó Orthographia es parte d é l a oración: 
luego la letra, ó Orthographia , no es parte de la Gramma
tica. Numfic : mal fe divide vn todo en lo que no es parte 
fuya ; porque toda divifion fe debe hazer en partes , de que 
confta,y le compone el todo , que'fe divide; la letra , b Or
thographia, no es parte de la Grammatica ; como probado 
queda : luego mal fe divide la Grammatica en Orthogra
phia , Proiodia , &c. que también es contra Antonio, como 
hemos vifio. 

108 Mas : ninguna parte de la oración trata de si mifma; 
porque el tratar de las partes de la oración, es proprio de la 
Grammatica,y las partes dé la oracion/olo tienen clfer ob-
jetos,que laGrammatica explica,y de.quienes trata: la letra, 
,6 Orthographia es parte de la oración ; vt fupponiturduego 
la Orthographia no trata de la letra , que es contra todos , y 
contra Antonio citado , i b i : Quot funt partes praaeptiv* 

"Grammatica Quatuor. Orthographia , cui refpondei littera, 
'&•£„ Y en elCommento: Refpondet eje quatuor'partes 
Grammatica preceptiva ; qua vero illafint, & qua cuique 

•fubieElamateries-enumerat. -Nam Orthographia difputat de 
Hit era, Profodia Áefyllaba, Etymohgia de ••ditfion e» 

pek 



Top Deitas mifmas palabras fe concluye , que no 
miede fer lo mifmo Orthographia que Ierra , ni Profodia 
que fylaba, &c. Porque íi la Orthographia difputat de litte-
ra : ergo Orthographia non e/i littera ; fino parce de Gram-
matica, que traca de la leerá. Y íi Profodía difputat de fylia
ba : ergo Pro/odia non efifyüaba ; fino parte de la Gramma-
tica , que de la fylaba difputa. Eftas confequencias ion da
tas para los que faben (y codos, los que faben, lo faben) que 
es muy diftintra cofa el objeco , y la ciencia arte , o facultad 
que del trata 5 alias la Theologia , que mira á Dios por ob
jeto , fuera lo mifmo que el mifmo Dios , que es mas que 
íalfo : luego íiendo cofa diftinta l i ciencia, arte, y fu objeto, 
6 materia circa quam , íi la letra esfubje¿ía materies , como 
dize Antonio , objeto dé la Orthographia , fe íigue que la 
Jeera no fea Orthographia , ni la Profodía fylaba , &c, qu& 
es la íegunda parte del dilema, que pufimos ai numero 107. 

110 Nunefic : la letra, fylaba, y dicción , no es lo 
mifmo que la Orthographia , Profodia, y Etymologia, íino 
objeto deltas; el P . Maeftro Paftrana , divide las partes de 
la oración en letra , fylaba , y dicción : luego no divide las 
partes de la oracion,en partes de la Grammatica,Orthogra-
phia,Profodía, y Etymologia , como Antonio le jmputava. 
Aqui fe vé que fue impoílura, y mala inteligencia de Anto
nio, el dezir que el M . Paftrana , confundió las partes de la 
oración , letra , fylaba , y dicción , con las parces de la 
Grammatica Orthographia , Profodia , y Etymologia. 

1 r r Confia también , que Antonio confundió 
las partes de Ja Grammatica , con las partes de la oración, 
quando contra Paílrana dixo : Scripfit partes orañonis eje 
quatuor , quas nos partes Grammatices effe diximus , litte-
ram^fyllabam^ diBionem , orationem. Con qué razón puede 
dezir Antonio, que la letra es parte de la Grammacica, ni la 
fylaba, ni la dicción , ni mucho menos la oración, íino con
fundiendo el objeto con el arte , y las partes del objeto con 
las partes del arte , oración con Grammatica , y partes de 
oración, con partes de Grammatica? L a oración es objeto 
déla Grammacica , como Antonio con los demás coníief-
M 3 y dexamos probado en la antecedente difputa : luego 

V 2 de-
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dezir, que la oración es parte de la Grammatka, es confuim 
dir el objeto coa ella. Dezir, que letra, fylaba,y diccion,fo n 
parces de la Grarnmatica , quien no conoce , que es con
fundir la letra con la Orchographia , la fylaba con la Profo-
dia , y la Etymologia con la dicción? Todo efto ni puede 
detenderíe en principios de Antonio, corno queda probado. 
Puedelele dezir, fin duda (defpues de convencerfe de incon-
figuíence) con mucha mas razón, que el lo dezia,lo que 
infería contra Paftrana : Non reólé igitur Nebrijfenjis con-
fundit partes orationis^um partibus Grammatices , non rec-
te , quem minus rsSlé intellexit , haud contemnendum Ma~ 
giftrum infequitur , ipfetamen reSlifsime inconfequentia 
arguiturSi la oración fe divide bien , y como en letra, fylar. 
ba, y dicción , diremos en fu lugar. 

A R T . I V . 

Danfe las divifiones de la Grammatka:. 

[N los articules antecedentes , folo 
hemos referido las diviíiones, 
que los Authores han dado , ex
plicando, en qué fentido las die
ron. De todas ellas ninguna es 
eíTencial; como mirándolas cotí 
cuidado , fe puede conocer. Por 

euocneíle articulo intentamos dar las diviíiones, que fe* 
gen buenas reglas de Diaie&ica, Ce pueden, y deven dar a k 
Gramra ática.. 

6 T 

La Grammatíca genéricamente tomada fe divide , yf 
impugna el fentir del Nebrijfenfe. 

flOD C . 
113 TT^vEzimos lo primero: La Grarnmatica, tontada 

J L J r genéricamente\, fe divide• en Grarnmatica He
brea, Latina , Griega, Caflellana, y en otras, 

qumpjfueren,? lenguas, diflwüásjsp efpeci.e.iU\¿i concluíioa. 
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es clara Í y fácilmente fe prueba. L a Grammatica Latina; 
Hebrea Griega , Ca/íellana , &c. convienen en la razón co
mún de'Crammatica, y & diftinguen entre si.*» efpecie : lue
go la Grammatka tomada generice , fe divide en las Grana-; 
maticas Hebrea, Careliana , Griega, y Latina. L a coníe-
qKencia coníta , dparitate. Por quanto el hombre ,.y el bru
to, convienen en i'cv ¡animal,y fe diítinguen eJpeciftca,o ejffen~ 
cialmente entre si ,cl animal es genero refpcóto de los dos?., 
pues , como dizen los Lógicos , el genero es el que pradica-, 
tur dspluribus differentibusfpecie in co quod quid, y íe d iv i 
de en ellos;como en efpccies fuyas;y afsi, íi todas las Gram-
maticas feáaladas convienen en fer Grammatica , y fe dif
tinguen en e'fpecie, fe dividirá la Grammatica en ellas, como-
en efpecies luyas. 

114 Que convengan todas efías lenguas, en la ra
zón común de Grammatica, es claro ; porque tedas tienen 
el fer artes de hablar reciamente;.arte de hablar recámente , 
6 congruamente , es lo miímo que Grammatica ; como en 
las difputas antecedentes explicado queda: luego tocias con
vienen en la razón común de Grammatica. 

rvf N o menos claro es , que fe diuinguen entre 
sien efpecie;. porque como todos- confíeíTan la diílincion 
fubftancial, y efpecifica de las lenguas,confifte en tener d i -
verfos Dialectos , y frailes : eíias referidas lenguas los, tie
nen : luego efpeciíicamente fe difiinguen. Que fea.Dialeéto, 
explicaremos , tratando de l a declinación del nombre» 
Yeafe alli. 

116 De lo dicho fe infiere , que no dividió bien 
la Grammatica el NebriíTenfe , quando.dixo , que tomada 
generice, fe divide la Grammatica en Methodica, y Hiftori-
ca. l ib. 3. cap. 1. Quotuplex eji Grammatica* Explica te 
pregunta en el Commento : Quají velit dicere : Grammati--
ca , in genere accepta, in quot partes dividitur , y refpondex 
dúplex , Hijlorice , & Metbodice. No dividió bien; porque 
la genuina diviíion de vn genero , ha de fer por fus diñintas 
eípecies ;fed Jic eji , que Methodica , y Hiíloriea , no fon 
Grammaticasy^wV difiintas^ íino vna fola con diverfos ofi
cios ; como queda probado arriba; luego no dividió bien la. 

Gram-



1*8 TraB. I. (De laGrammatlca. 
Gram marica , gemrice tomada , en Mcthodka , y Hiño, 
rica. 

117 Preguntarás : quien fue el inventor deltas 
Grammaticas? Si huvieramos de refolver pro dignitate efta 
pregunta, teníamos que entrar en bien larga, y bien confuf-
ía Provincia, Lo que confta es que la Grammatica, 6 lengua 
Hebrea (en la común de los Padres , y Expoíkores) fue la 
que Dios infundió á. nueftro primer Padre Adán , y aísi def-
tafue Dios el inventor. 

118 Defpues en la edificación de la Torre de Ba
bel , que fe comencó á hazer por fobervia de Nemroth, fe 
dividieron ias Familias en varias lenguas. Como fuelle, por 
fer punto , que conduce para nueítro provecho, y enfeñanca 
lo tocaremos en vna breve digtefsion, que aquí nos pareció 
conveniente. 

• 

§. II. 
• - ' • • • 

Breve digrefsionfobre la divijion de las lenguas. 

¡I Aftigó Dios el mundo , con el dilu
vio vniverfal , que no pudo apa
gármenos agua , á aquel mfernal 
fuego de la luxuria. Omnis quippe 
caro corruperat "viam fuam. Dixit 
Deus adNoe \finis vniverfee car-
nis venit coram me. Refiérenos la 

Sagrada Pluma , efta hiítoria al capitulo fexto del Gtncíís, 
acafo , para que tuvieífemos en memoria las Divinas Iras , 
que excitó aquel torpe pecado , que íe refiere en aquel fexto 
capitulo , para guardar en la ley el mandamiento fexto. 

120 Refervófe en aquel diluvio Noe , con fu Fa
milia , refuglandofc en el arca, que como dizen algunos era 
á modo de féretro en fu hechura. Admodofsretri.Eta. á ma
nera de tumba, melancholico íymbolo de la muerte; ó por
que aquel voraz fuego , vna vez que predomina , folo con 
la muerte fe acaba; ó porque por eírár muerto á aquel fuego 
libro Dios á Noe , de aquel diluvio. La Igleíla dize , fue 

aquel 
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aciuel arca fymbolo de la Crnz ; en que padeciendo Dios vn 
diluvio de penas , nos libró de vn diluvio de culpas. 

So/a digna tu ¡uijli. 
Fcrt¿ mundi ¡/¿¿¿imam, 
Ai que portum preparare 
Ar^a mundo naujrago. 

121 En tan formidable borraica, !íue feliz, anuncio 
de paz, la oliva en el pico de la Paloma. Y íiendo la Palo -
ma metaphora de la lglciia, como de los Cantares confia , y; 
íiendo la oliva íymboio de la Sabiduría, rué divina eníefian
za , que la Sabiduría de la Igleíla , la predicación , y eficaz 
perlbafiva de íus miniítros , haze nos retraigamos de eíTos 
pecados , morigeremos torpes paísíones , y que tengamos 
con el Cielo pazes. 

122 Salió Noe del arca , y dilatóle el Cielo fu Fa
milia. Refiere Santo Thomás, dePhi ion , ad cap. 11. <3cnc-
feos, que de tres hijos de Noe , Sem, Can, y Japheth , llegó 
Noe , á conocer dilatado el numero de fu poileridad , haíta 
veinte y quatro mii varones , lucí a de niños , y de mugeres. 
Aísi lo refiere el Dócilísimo Maeílro Jr.nocencio Pencioo, 
de la Iluftrc Familia de Predicadores , in íua -M y fuco Sacra 
Galaxia , ad caput. i i . Geneíis : Befert Magijkr (íeentien-
te Santo Thomás) Ex Philone, quod ex tribusjüijs Nce, ad~ • 
huc ipfo vívente•,ptopagaiumjuerat', hv.mam.rngenv.s ad vi-
ginti quatuor miíiia virorum , prxter párvulos , & mu
lleres . 

123 De todos eítos, nos dizelaEfcritura que ha-
blavan vna lengua. Genef. n . i . i : Erat térra lahlj vnius¿ 
C£* fermonum eorundem. Dix imos arriba, que eraeíta la 
lengua Hebrea. ConfirmaíTe de Lyrah ic : Erat térra labij 
•vniuSyíd eji idiomatis,fcilicet Hebrai , quod vfqvte tunejo-
lumfuit Ínter homines. E s d e l m i í m o ítntir el Dócilísimo 
Malvenda hic : Labij vnius, &c. Vnica lingua , idiomate , ac 
fermone omnes loquebantur^audiíbanturjntelligebc.niur-.vna 
lingua^&loquela communis ómnibus erat¡nee vlla erat lingua-
rum., & idiomatum diverjitas, Lingua autem , quatunc om
nes vtebantur, erat h¿ecpura,pura Hebraica , qua nunc extat 
in facris tantummodo'Jcripturis}quaDeus,primi paventes J^o e9, 

Abra"-
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%6o TraB,L (Déla Grammatlca. 
'Abraham, Moyfes, & Propheta locutifunt, acfacra oráculo. 

xondiderunt. 
114 £1 gloriólo Padre San Aguítin, tom. 3. lib. 10. 

ele Genefiadlitteram,cap. 12. afsientc que huvo fola v na 
lengua , ha fia que la fobervia las dividió en Babylonia: 
Vnam fane liuguam primitus fui/fe didicimus , antequam fu -
•perbiafurrisillius pojidiluv'mm fabricata in diverfosjigno-
rum fonos humanam divideret focietatem. Pero , dize , no 
hazeáfu intento inveíligar , que lengua fuelle aquella pri
mitiva : Qu<ecumque autem illa, lingua fuerit ,quid attinet 
quesreret 

125 N o obílante en el libro T 6.de Civitate Dei,cap. 
Cap. 11. dize,que la primera lengua fue la Hebrea ; que def-
pues de la Torre de Babel , fe llamo Hebrea , por quanto fe 
confervo en Heber, y fu Familia, cuyos defeendientes fe lla
maron Hebreos , y fu lengua Hebrea : Quam obremjicut lin
gua vna czim ejfet omnium , non ideofili] pe/iilentia defue-
runt: nam , Ó* ante diluv'mm vna erat lingua , & tamen 
f>mnes,pr£ter vnam Noe,juJti domum, deleri diluvio merue-
vunt: ita quando mérito elatoris impistatisgentes linguarum 
dtver/itate púnica , atque divifa funt, & ci vitas impiorum 
tonfu/tonis nomm aecepit; hoc eft^appellata e/i Babylon, non 
defuit domusHebe? ,vbi ea, qiue antea fuit omnium lingua 
remansret:: Quia trgo in eius Familia remanfit hac lingua^ 
divifis per alias linguas cateris gentibus , qii£ lingua prius 
humano gensri non immsrito creditur fui/Je communi s , ideo 
deinceps Hebrea e/i numupata. 

126 L a razón porque defde entonces fe comerlo 
á llamar Hebrea , la dio el Santo Do&or en el lugar citado; 
porque como nafta alli avia íido ella fola,no tenia mas nom
bre que lengua humana ; pero como defde alli adelante huvo 
muchas , de quien diilinguirfe , la llamaron á efta Hebrea; 
para que por efte nombre fe dUtinguiífe de las demás,que 
t©mivan fu nombre de la Familia en que fe /ullavan , y co
mo eíla fe confervo en. la Familia de Hebcr, la llamaron He
brea , pira dUtinguirla. Tuno enim (proíigue el Santo) Opus 
erat eam diflingui ab alijs linguis nomine proprio \Jicut ali¿ 
qmque vQQtáófunt nominibus proprijs. Quando autem erat 

VftA* 
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« M , mbilaliud , £«¿tf* humana, lingtta , tv/ /¿wtf/o wcnri 
¿¿rw , quafola vniverfum genus bumanum ¡oqutuatur. 

127 Confia , pues , que hablavan .todos los def-
cendientes de Noe vna lengua, y que ella fue la Hebraica, la 
mifrna que hablaron nueftros primeros Padres Adan,y Eva, 
y de ellos fue derivandofe á íus hijos , y defeendencia halla 
Noe, y defte en fu pofteridad halla Hebcr , de aqui halla 
Abrahan, y de aqui en el pueblo de Dios fe confervó. 

128 Quien no creyera , que la noticia del recien 
p aíTado diluvio , en que naufragó todo ti genero hurr.ano, 
n o fuera bailante á poner freno , y temor á la mayor auda-
cia, y temeridad? Quien no dixera, que las palladas laítimo-
fas muertes, avian de poner pavor en los mortales, y acor-
dandofe de aquel fin excmplar caíligo , avian de procurar 
fujetaríe á las leyes de vn racional vivir? Pues no fue alsi. 
Antes el fobervio Nemroth , que como fue de fobervía agi
gantada eílatura , fue también en el alma de agigantada ío-
bervia , excitó á los demás á que íp hiziefíen fuertes contra 

Dios. 
129 Cumque proficifecrentur de Oriente , invene

ra ni campum in térra Senaar, & babitaverunt in fo.Genef. 
11. Partiófe , díze el texto Sagrado , aquella pofteridad de 
Noe , partiófe del Oriente. Y añade la Interlineal : Reli&o 
vero Solé. Apartándole del Sol verdadero, que ilumina 
nueílras almas con celeftial es, divinas Juzes , donde fe ha 
de ir á parar , fino a vn campo de confusiones , y de heréti
cas obfeuridades? Lyra híc : Per terram intelligitut militan* 
Ecc lefia ;per lahtum verbprddicatio , & doBrina. IJlud au-
tetn labium ab Ecclejine principio fuit vnum predicando , & 
docendo vnum Deum, vnamfidem, vnum baptifma ,ficut di-
eitur Epbef. 4. Sed in recejju aliquorum ab Oriente; ide.fi a) 
Chrijlo, de quo dicitur Zacbar. 6: Ecce vir , oriens nomen 
eius , furris Juperbia fabricata efl, ex qua fecuta eji al^ifio 
linguarum per doftrinam , Ó* predicationenL ksrsjum 
diverfarum. 

x30 Llegaron al campo Scnaar í (Jpnde defpues 
Nabuchodonoforhizo adorar la foberví' 4 eftatua. Corno fe 
Enlazan fobervia con íobervia! Qmp JM IOCO itaque Senaar 
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\6% TraEUL (Déla Grammatica, 
invento (dize Pencino citado) in quo po/lea N. ahucho donofor 
adoranciam erexitjíatuam. lntcrpie.Lu.lc Senaar , dize la in
terlineal , que es tomada de nueliro Máximo, fittor , vel ex-
cufsio a-entium* Hedor , ó quebranto de dientes. Y da la 
cania : Huta hareticorum dogmata non habent bonum Ghrijli 
odorem,/ed fdtorem\&* dentes araijjerunt^qiábus cibos ver-
bi Dei moleré debuerunt. Llamaííe aquel lugar Hedor , por
que es fymbolo de vnaeftancia herética , cuyos dogmas no 
tienen el butn olor de Chrillo , de quien dize la Efpofa: In 
odorem vngueniorum tuorum currimus. huelen a infierno, 
como mentiras, íugeiidas por el demonio. Llamarle excufio 
••dentium; porque a los hiereges les faltan mylticos dientes, 
eítos es Catholicos Doctores , para mafticar las verdades» 

131 En eíie valle determinó aquella multitud, 
edificar vna fobervia torre,por fugeltion, y confejo de Nem-
roth. Dixitque alter ad proximum fuum\\ venite faciamus 
nobts civitatemi&~ turrim, tuius culmenpertingat ad coelum. 
La gloría ordinaria : Timebant iterum diluvium : ideó , Au-
thore Nemroth , voluerunt fibi conjiruere turrem , in qua di
luvium non Ximerent. Temían el diluvio, y fue impío, audaz 
confejo del íobervio Nemroth , edificar vna altifsima torre, 
que llegafe hafta el Cielo , donde librarfe del furor divino. 
Como íino fuera cierto , dize San Juan Chrifoftomo , que 
fi Dios no edifica la Ciudad , en vano intenta el hombre fu 
edificación? Homil. 30. in Genefi: Vide quomodoabuiuntur 
voris ¿equalitate , & quomodo vanum vi-vendi conjüium fít 
muliorum malotum occafio. Venite , inquit, faciamus , &c* 
vide quantafecuritate volunt ¿edificare , nefeientes, quod nifí 
Demimts ¿díficaverit domum , jrujia laborant, qui adifi-
sant eam. 

112 Llegó aquel edificio á tener, hafta quatro mil 
paños en altura ; corno fíente nueftro Máximo Dc¿tor,iib. 
5. in liaiam ad cap. 14. ó cinco mil, ciento y fetenta y qua

tro paííos,como quieren otros. Baxó Dios, dize el texto Sa
grado , á ver tan fobervio edificio: Genef. 11 .#.5:DefcerMt 
autem Domiñusyvt videret civJtatemi& turrim,quam ddifi-
cabantfiHjAdam&div'ms. enfeñancalQuando el hombre- mas 
fo bervio peca afecneliendo , le enfeña Dios á humillarfe,ba-
xando.: defeendit. Domjnus,. yQ" 
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, J J J Venid , dize Dios , defcendamos , y confun

damos fus lenguas , para que no proíigan tan íobervias 
obras: t. 7: Venite igitur defcendamus , & confundamus ibi 
linguas ejorum, vt non audiat vnufquifque vocem proximi. 
fui. Habló Dios con los Angeles , dize la Gloíía.Venite > & 
ad Angelas dixijfe intelligitur.Lo mifmo íiente Lyra : Verba 
ifla inpluralipofita yfunt verba Dei ad Angelas , qui execu-
toresfuntdivina wftitia . L o mifmo íiente San Aguítin,iib. 
ló. de Civi t . Dei , cap. 5. Venite>& defcendentes confunda-
mus ibilinguam eorum >quod intelligitur Angelis aicium*. 

134 A que Angeles lo dixieííe explica Origines, 
Homi l . r i . in numer. cap. 18 : Sed Ó* illud, quod in Genefí 

fcriptum legimus , Deum ad Angelos ¡fine dubio , loqu&ntsm. 
dicere : Uenite confundamus linguas eorum , quid aliud pu-
t&ndum ejl , nifi quod divsrfi Angelí diverfas in homimbus 
linguas operatifmt., ac loquelas'i Ut (verbi gratia) vnus ali-
•qms fuerii , qui Babylonicam tune vni bomini impreffer.it'. 
Iingt4am, alius , qui alij cs£gyptiamt & alius , qui Gracam, 
0"fe diverfarumgentium ipji Mifortajfi principesfuerint, 
qui> &* linguarumy ac lo que U videbantur Authores > rnanfe-
rit autem iinguaper Adam primiius data , vt pu tamas ., He~ 
braa', inea parte bominum ,qua non pars tdicuus Angelí, 
vilprincipisjaBae/l tfed qua Deiporfíopermanjit•. 

13 5 De modo, que fegun efte Author , a quien l i 
gue, y cita, aunque calla fus palabras , Concreras en fu Pro-
íopiade Chri í lo , Edad 2. cap. 4. §.3. hablava Dios allí , 
con los Angeles Rectores , y Tutelares de las Provincias , y 
Regiones. Fueron fetenta y dos Angeles , numero propor
cionado á las íe ten taydos Familias , que alli íe numeran; 
cada Ángel por Tutelar de cada Familia , á quien le enfeííó 
fu lengua. E l Cufíodio , 6 Tutelar de Babylonia , leí» dio la 
lengua BabyIónica, ó Chaldea , el de Grecia la Griega, & c , 

135 Dividieronfe ellas fetenta y dos familias por 
Regiones diverfas , que del principal de ellas tomaron fu 
nombre, de los quales algunos duran , y otros fe han muda
d o ; como advierte nueílro Máximo Geronymo , l ib . de 
Trad.Hebraic.in Geneíim,fobre elle texto:FilijJapbetb &c. 
J^pbetfiiioNoe natifunt feptemfilij^qm pojfederüt terram in 
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jlfsia, ab Amano, & Tauro , Syria, Caks,& Silicio montU 
bus , vfque ad fiuvium Jbanain. In Europa verá -o/que ad 
G adir a , nomina locis , & gentibus rclinquentes,e quibuspof. 
tea immutatajunt plurima ; catera permanent, 'ot fucrunt, 

funt autem Gomer , Calata : Magog, Scyíbá: Madai% Mediy 

lavan, Iones , qui, &" Graci, vnde , $* marc lonium : Thu-
bal Iberi ,qui ,& Hifpani, a quibus Celtiberi ,<D*c. 

Í 37 Siendo , pues , Thubal el que vino á poblar 
nueftra hfpaña , con fu Familia , el Ángel Tutelar de ella es 
de creer, fegun la fentencia que dexamos referida de Oríge
nes, le enfeñaria nueftra lengua Efpañola Cafiellana , la que 
fe infiere fer antiquifsima , como prueba bien el dicho Con-
treras, vbifupra , y no derivada de la Latina , como algu
nos han juzgado. 

138 E l Ángel Tutelar de Italia , que en Latín es 
Latium, ij, de donde íalió el nombre Latinus^, «wz,que fig-
nifica cofa Italiana , le enfeñaria la lengua Latina-álaFami-i 
l i a , que vino a poblar a Italia. De donde tenemos defeu-
bi erto el origen de las lenguas, aunque ya en nueltros tiem* 
pos eftán algo mudadas. 

ij-5> Sabemos también , que las lenguas principa
les fueron fetenta y dos. Juntamente debemos coníiderar, 
que la íobervia fue caufa ¿e la diviíion de las lenguas , que 
quedó por penalidad , y miferia nueftra ; como dixo el glo-
riofo Padre San AguíHn, l ib . 19. de Civit . D e i , cap. 7. pqr 
eftas profundifsimas palabras : In quo primnm ¡inguarum 
diverjítas. hominem alienat ab homine. Namji' áuofibimet in* 
vicem fiant obviam, ñeque preteriré ;fed/ímuleffe aliqua ni* 
tefsítate cogantur, quorum neuter norit linguam a¡tcrius,fa~ 
ciliusfibi animalia muta , etiam díverftgeneris , quam illiy 

cumjmthomines ambo ,fociantur. Quando cnim , qua fen-
tiunt inter fe , communicare nonpoffunt ¡propterfolam ¡in* 
guarutn diverfitatem ,nihilprodefiad confociandos homines 
tanta fímilitudo natura i ita vt ¡ibentius homo fie cum cana 

fuo, quam cum homine alieno. 
140 Es fortífsima la razón de AguíUno.El-fin po-

tifsimo de la Grammatica , como dexamos probado en la 
antecedente diípuw, es .1$ fqciabUida4 humana* Efta fe con-

' ' fe-: 
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foifpat. llLQue/t. t tóf 
feeuia con facilidad , fi íolo huviera vna locución. Mas al.' 
aver lenguas diftintas , eflorva la íoeiabílidad el no entena 
derlas; porque dos que no fe entienden fu lengua, como han 
de contratar, ni que fociabilidadpueden tener? Jtavt liben* 
tius homojit cum canefuo, qttam cum homine alieno. Fue¿ 
pues, y lo es , penalidad nueitra , el citar el mundo lleno de 
tan diverfas lenguas , de frailes , y locuciones tan difuntas. 
Mas tocaremos defta materia enlaQueítion ílguiente. Por 
aora bafte faber la diviíion de las lenguas , la caufa de divi
dirlas , fus Authores , los Angeles Tutelares , aunque deftas 
los hombres han derivado otras. A todas aquellas primiti-. 
vas efpecie diíHntas diximos en el §. antecedente , que era 
genero la Grammatica en común , y que fe dividía en ellas» 
como en efpecies proprias, diviíion fin duda eiTencia.1, la qu& 
al Broccnfc no le llego á ocurrir. 

f. III. 

DJnfedos• dwijíones de la Grammatica Latina, y explicaffe 
otra divifíonya tocada*-

Anto Thomás , i . p. q. ~¡6. art. 8. 
enfeúa , que , como el todo es el 
que fe divide en partes,fegun tres 
diferencias de diviíion en partes, 
ay tres todos. Eítas fon fus pala-
hrüs.ConJideraripotefl, quia> cum 
totumjit•", quod dividitur in par

tes ̂ fecundum triplicem divifionem e/i triplex totalitas. Eft 
enim quoddam totum , quod dividitur in partes quantitati* 
vas yjüut tota linea , vel totum corpas. E/l etiam quoddam 
totum , quod dividitur in partes rationis , & ejfentia \jicut 
dejmitum in partes definitionis, & compojñum refolviíur in 
materiam , &formam. Tertium autem totum ejipotentiaie, 
quod dividitur in partes virtutis. 

142 Deforma , quefegunla diverfídad de partes 
es la diverfidad de todos , como mas claramente explica el-
nufmo Doétor Angélico, %. contraGent. cap. 73. guando 

di* 

141 
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<Hz,c : Cum totum dicaturper relationem ad partes , oportet 
iotum ahetjimode acitpi^jícui vAverjimode accipiunturpar
te*. Dicituc autem pars dupliciter 'vno quidem modo yin 
quantum dividitur altquidjccuadum quantttatem,ficut bicu-
bjfuw c/l par y tricubiii).aHo. modo ,zn quantum dividitur 
aíiq^id fecundum divytdfiem ejjentia Jicut forma, & mate
ria dicuntur partes compofti. 

343 Sjcgun éüa doctrina , dividida ya la Gramma-
tica , tom&ááge'nerice en lenguas , que fe diítiugucn/£><?£•//&•£-, 
procédéj:cirios cora. Dividiendo la Grammatica Latina. 
Antes de dividiria. 

14.̂  Nota que la Grammatica Latina , no fe pue
de dividir en partes quantitativas, io que eitiende Santo 
Thojaás , á todas las tormas: Totum autem , & partes (pro-
Sgüe ea el Contragentes) Secundum quantitatem diíia , for
nas non ¿onveniuñt ^nijiper accidens \fcilicet in quantum 
di alduntúr divijione fui/iscíi , quantitatem babentis..Tener, 
ciiatj partes quantitativas folo^w accidens , conviene alas 
formas, pn quanto fe reciben en vn fugeto guaneo. La razón 
es ciara, porque ía'd'iviíipn de formas , como formas , ha de 
í l t en partes , ó predicados formales , no en parces integra-
lag¡ njare îales , ó quantitativas. Eíto fupueito. 

1̂ 5 Pruebafe que la Grammatica Latina no fe 
divide , ni puede dividirle en partes quantitativas. Lo que 
ni per. fe , ni peraccidens tiene partes quantitativas , no fe 
puede dividir en ellas. Patet; porque ninguna entidad fe di-
díde en partes, que no tiene ffedfic eft , que la Grammatica 
Latina ni per fe , ni per accidens tiene partes quantitativas: 
no per fe : io primero ; porque es forma , y como vimos de 
Santo fhoinás,ninguna/¿rw¿/?ÉT/> tiene partes quantita
tivas. Lo fegundo ; porque no íolo es forma , fino íorma ef 
pirituahy inteleBual habito; y todo ente efpiritual quantita
tem excludit: luego no tiene partes quantitativas per fe. No 
•per accidens ; porque deile modo las tuviera , en quanto fe 
recibiera en fugeto quanto , y extenío , como dezia Santo 
Thomás: In quantum dividuntur divifione fubieEiiy quanti
tatem babentis \fedjic efi, que la Grammatica Latina mira 
como proprio fujeto , en quien íe recibe , al entendimiento; 
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tft erim, ars \ & babitus intelle&ualis , y el entendimiento* 
p.. r íer'efpir/tual, no tiene partes quantitativas ; como to
dos confieíiamluego \í Grammatica Latina ni perfe-, ni per-, 
accidens tiene partes quantitati vas.Quo notato, 

1^6 Dezimos lo fegundo : La Grammatica Lati
na Je divide en eftas dos partes ejjcnciales arte de hablar con-
grite t Latine. Eíta es aquella diviíion , que enfeñb Santo 
Thornás citado en la i . p. en que fe divide el definido en las 
partes de indefinición. Para cuya inteligencia , nota , que 
partes elfenciaks vnas fon Phyficas;como en el hombre ma
teria , y forma \ cito es, almay y cüerpo.Qié&s fon Metaphy-
fícas,genero y diferencia ; como en el hombre animal racio
nal. L a Grammatica Latina, ni otra alguna forma ; no tiene 
partes eflencíalcs Phyíicas ; porque ninguna forma confía, 
de materia , y ¡orma. Pero tiene partes Metaphyficas ; por
gue toda forma confia de genero, y diferencia ; efto es, tiene 
vn predicado , en que con otras, formas conviene , y otro 
predicado., en que íe diílingue. 

147 Pruébale ia conclufion con facilidad : partes 
cífenclaks Metaphyficas en vn ente fon fu genero,y diferen* 
cía; las partes ü inaladas en ia ccneluíioii ion genero , y dife
rencia, de. ia Grammatica' Latina : luego fe divide en. ellas, 
como en. partes eílenciales. L a mayor es clara. L a menor fe 
prueba : ¿ n íer arte de hablar congruamente , convienen la 
Grammatica Latina, con otras Grammaticas,Heb:ea,Grie
ga , Caííeliana , &c. como queda arriba probado , y por si 
coníta; en la partícula Latine fe d¡fungue ; porque las otras 
Gramroaticas y.no fon. artes de hablar .Latine, £mo Hebraice,. 
tarace'^ &c:. luego la partícula Latine es dífer.enciajy por con
fluiente eítás fon Jas dos partes eííentiales, genero, y dife
rencia déla. Gramicatka Latina : arte de. hablar congrue, 
Latine.. 

148 Dezimos lo tercero : La Grammatica Latina,. 
fe divide en varias Grammaticas Latinas numerice difiintas, 
fegun la diverjidad de entendimientos en que fe reciben. Eíta 
conciuíion es clara, íuponiendola doctrina cemun deTho-
miftas con Santo T h o m á s , que los accidentes fe numeranj,, 
multiplican, y individúan por los fujetos , en quienes fe re~ 
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cibcn. v. g: la Lógica , que eftá en mi entendimiento, es nu± 
-menee diftinta de la que eftá en ei entendimiento de Pablo, 
y eftá numerice diftinta , de la que eftá en el entendimiento 
de Pedro, & fie de aíijs. Lo mifmo dezimos de la Gramma-
tica Latina, que íe multiplica , y diftingue numerice a diujn-, 
cion del entendimiento , en quien íe recibe. 

149 Lo que haze dificultad es acabar de entender 
aquella divifion, que tocamos arriba,en Orthographia, Pro
sodia, &c. íi íean ellas dütintas partes de Grammatica? Para 
cuya reíolucion. 

1 50 Dezimos lo vltimo: Ortbograpbia , Profodia, 
jEiymologia ,y Syntaxis , nojon Grammaticas difuntas; ni 
di/lintas partes de la Grammatica. Pruebafe; porque , como 
por aora íuponemos cierto con nueflros Thomiftas , las ar
tes, ciencias, 6 facultades,no fe diftínguen por diftincion de 
ios objetos menos principales , b fecundarlos , fino por la 
diftincion de los objetos principales, 6 primarios;/^/¿c - ejl, 
que el objeto primario de la Grammatícaes la oración , la 
.letra, fylaba, y dicción , fon objetos menos principales , 6 
fecúndanos : luego para tratar de letra , íylaba , y dicción, 
no fe han de multiplicar Grammaticas , lino quevna íola 
trata de todas ellas,, de la oración primario , fecundario 
de letra ,y fyliaba. 

151 Explicafe efto con la Loglca,v. g. que fiendo 
*vna indivijíble qualidad ttaxa, del termino, de lapropoficion, 
del modo defaber; defte primario ; de los otros fecundar io: 
luego vna indivifible Grammatica tocará de la letra , déla 
fylaba, de la dicción, y de la oración ; deña primario , y fe
cundar ip de aquellas , y afsi no deben ponerfe Grammaticas 
diftintas. Y nota , que afsi como la Lógica , en quanto trata 
cofas diverfas,tiene denominaciones diftintasjv. g. en quan
to trata de la definición , fe llama definitiva, en quanto de la 
divifion, divifiva , y en quanto de la argumentación , argu
mentativa, fin que por eftos nombres fe íignifiquen Lógicas 
diftintas, fino vna fola Lógica , que trata deltas cofas , afsi 
la Grammatica , en quanto trata de la letra , fe llama Ortbo
grapbia, en quanto de la.fylaba Profodia, en quanto del ori~ 
gen de las dicciones, Etymologia , y en quanto de la con-

' ' gruen-
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cruente compoficíon Syntaxis ,fm que pot cílos nombres 
foííetiífiqtten diverí'os hábitos, ó diverfas Gramrnaricas, fi
no vria fola , que trata de todas eílas coí'as.Omiriinós' argu
mentos contraerás conclufiones ; porque infímiH los ref-
ponden nueílros Thomiftas en las materias citadas; y puede: 
fer Deo dante , los toquemos en ellas. 

EJtgenus , in variafque Juperbta diftulit olimy 

Grammmatica, in linguas d'widitur varias* 
Sed Latice , varias tangenti, nomina donant 

Littera , Syntaxis , Sy liaba , Di ¿lio que. 
]Ad numerum mentís, qua fufeipit ,incipit ipftt 

Multiplici numero dividí, @* ejfefuo. 
¡yn genero divifo, 

Culpa de temeraria,aud3Z protervia; 
Quando levantar quiíb 
Aquella torre, y maquina fobervia, 
L a Grammatica es (diviíion llana) 
En lengua Hebrea , Griega, y Cajiellana* 

E n quanto á la Latina, 
Porque de varias cofas tiene praxi , 
Cierto es , fe denomina 
De dicción , Letra , Sylaba, y Syntaxí: 
Mas no por eífo en si fe multiplica, 
Que es íimple qualidad, que las exp IÍCÍU 

^Debemos numerarla, 
Como que fe recibe en varias mentes 
¡Y diveríificarla. 
A I modo de efpintuales accidentes, 
Que por varios fugetos , que fe aplicafi 
Se individúan, parten 5 multiplican- j 
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\yo Traft. í. De la Grammatka, 
QVEST. II. 

De la necefsidad }y vtilidad de la Grammatka Latina» 

ART. VNICO. 

Si la Grammatka Latina fea viil, y necejfaria'i 

$. I. 
A U V - .\;v*' 

Notan/e algunas cofas necesarias ala refohi eion. 
. 

¡jE dos modos fe llama vna cofa ne-
ceuaria,entre Philofopho5,y Theo-
logos : vno fimpíiciter , y otroy¿. 
cundum quid. Simplicitsr neceífa-
rio es aquello,íin lo qual no fe pue
de confeguir algún fin.Defte modo 
es neceífaria la guacia para confe

guir la gloria; por lo menos en cíla providencia. NeceíTario 
fecundum quid , ó ad melius efe es aquello , fin lo qual el fin 
fe puede confeguir, aunque con ello fe .confcguirá con mas 
facilidad. V.g.Para ir áRomamo esneeeííario abíblutamen-
te el cavailo;porq<ie fin él fe puede ir; pero con el, y en el fe 
irá con mas comodidad , por lo qual es sxzzzft&x'io ftcundum 
quid. Puede,pues , proceder la propuefta.dificultad en vno, 
y otro fentido : vtrum la Grammatka Latina íea jimplici-
tér, 6 fecundum quid neceífaria? 

2. Preguntarnos.de la Grammatka Ldtfm¿s; porque 
déla Grammatka emcomunzs cierto que es ne ce liaría pa
rala humana fociabilidad ; como dezia arriba San Aguflin: 
Nec h.omini homo firmifsime fodari pojfet ,nifí colloqmrentur. 
Veafe lo que diximos , dilput. 2.q. 2. art. vnico (titulo que 
por error fe omitió)^. 5.a nutxu 3 5.& feqq.de donde fe 
períuade fácilmente íer alguna Grammatka neceífaria , pata 
que los hombres tuvieíTen entre ai racional trato , y íociabi-
lidad. 
, 3 Si preguntares , que tan. neceífaria es la, Grammatka 
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wtficyM* eñe fin de guardarle entre los hombres racional 
trato , y fociabilidad? Reípondo, que es/impliciter neccíía-
r í a , porque no puede vn hombre tener iociabilidad con 
otro , fin que mutuamente íe expliquen fus conceptos inte
riores , por ciertos modos de hablar , iugetos á determina
das reglas ; porque fino ay reglas ciertas , por las quales ha
blen vno , y otro , no fervirá el hablar de explicación , y de 
claridad ; fino , como en Babylonia , fervirá de confuision. 
De aquí es, que San Aguftin, l ib . 2. de doctrina Chriít. cap. 
1. dixo , que los fignos , vnos ion naturales , y otros dados 
(efto es, naturales, y adplacitum, que dizen los Dialécticos) 
y al cap. 2. dize de los fignos dados : Data- vero figna funt', 
qu<eJibi queque viventia invicem dant, ad demonftrandosy 

quantum pojjunt, motus animi fui , velfenja , aut intelíe&a 
qu^libct. Kec vil a cauja ejl nobis/ignijicandi-jde/íj'igni dan
di, nijíad promendum , O traijeiendum tn alterius animum 
id, quod in animo gerit is, quijignum dat. 

4 Dirás : pudiera aver entre los hombres trato, 
y fociabilidad , fin Grammatica, expreífando fus interiores 
por algunas otras léñales ; como también los animales mu
tuamente fe explican , y convocan ; lo que enfeña el mifmo 
Santo en el lugar citado: Habent etiam bejlics quadam Ínter 

fejigfia, quibus produnt appetitum animi fui. Mam , & Ga~ 
llus gallinaceuSy reperto cibo , datjignum vocis gallina , vt 
accurratj&columbus gernitu columbam -vocats& ab eavicif* 
Jim vocatur, & multa huiufmodi animadverti Jolent: Luego 
para el dicho fin,no es neceflaria Grammatica,ó arte de bien 
hablar. 

5 Refpondemos , que los fignos de los brutos na
cen de fu infíinto natural; los délos hombres fon efectos 
de la razón; y eftos no folo para íignificar cofas prefentes,fi
no aufentes; no folo materiales, fino efpirituales,y para eño 
(lo que íignificamos con el nombre de trato , ó fociabilidad 
racional) fue neceflaria artificiofa locución ; la que no ay en 
los brutos , fi folo naturales exprefsiones de fus apetitos. 

6 Y nota , que aunque por feñas fe pueden dar á 
entender muchas cofas , y por. Geroglyphieos , de que los 
Egypcios vfajon mucho , pero todas eítas , y otras feñales, 

Y a fon 
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fon aquivalénter vozes , y en ellas también ay tu artificial 
razón de hablar virtualitsr , wlnequi-uaíentcr. De donde te 
infiere , que Grammatica, 6 de vozcsfórmaies , ó virtuales, 
y e quiv al entes fie m\rce es neceíTaria p^ra ia humana íouabi-
íidad , y que los hombres mutuamente ie den á entender, 

7 Es cita doctrina tomada de San ^^ut in citado, 
que dize afsi al capitulo T,. Signo rum igkur , quiñis Ínter fe 
hominssfuajenfa communiíutit ^quadaw periinet ad oculo-
rum íetifum\ pleraque ad aurium, paucijsima ad cuteros jen-, 

fus. Mam cum inmiimus, non darnos jignum , nlfioculis eiusy 

quem volunms per noc fignam volunta!;is nojtra pariicipem 
/acere. Et quídam motus• manwumpleraque fgnifcant. Et 
hifiriones omnimn membrorum motibus dant jigna qttadam 
feientibusy & cum oculis, corum qu-aft'fabulantar.Et v'exilia, 
draxomfque militares per oculos infiniiant voluntatem du~ 
cum. Etfunt hac omnia (atiéndanle eítas palabras con cui-
dado,porque confirman lo que dexamos dicho) quaft quídam 
verba vifibilia. Equivalen eítas feríales a palabras , que lla
ma el Santo vozes v¿/¡bles, en quanto manifieílan conceptos 
interiores. 

8 Mas,, aunque es verdad que para efíe fin de la 
fociabilidad humana , fue neceíTaria alguna Grammatica, 6 
alguna lengua , no por efío fe infiere que fueíTe la Latina?. 
pues ya fabe el Diak ¿tico no es buen modo de argüir a con-
fujfo ad. dttermincitiím\ v. g. ocultis requlriiur ad vivendnm. 
Efta.propoíkion es cierta ; pero efta confequencia es mala: 
•ergo dex.ter,\ porque baña úfmifier.ho miímo es en nueftro 
cafo : Lingua 5 vel Grammatica ad focietatem humanam ejí 
neceffavia: ergo Latina. Mala confequencia •, porque baítava 
otra. Reíla,pues,por declarar , íi por algún titulo motivo, o 
ím lea, ó no neceíTaria,-la Grammatica Latina. 

§. II. 
Efiablesefe ,y pruebafs la primera conclufíon , refutajfe vn& 

fentencía fingidar. 

9 T~^ |Ez imos lo primero: La Grammatica Latinado es 
XJ' fiwgliüternccejfariapara la fociabilidad huma-. 

na,. 
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na. I$a concluíion fe perfuade con facilidad de lo que aca
bamos de dezir en el §. antecedente. Pruébale. Aquel me-. 
dio, fin el qual fe puede absolutamente confeguit" vn fui , no 
es limpliciter neccílario para eonícguir aquel fin , corno ya 
queda explicado , y es coman ; la GrammaticaLatina.es va 
medio para la íociabilidad humana, de tal modo, que ella fe. 
pueda confeguír , y confervar fin ella : luego la Granimaticac 
Latina no es Jimpliciter neccflaria parala fociabiiidad hu 7 

mana. 
10 Todo el diieurfo es legítimo. L a mayor que

da perfuadida. La coníequencia fe inriere. L a menor es cla
ra; porqué pudiera todo el mundo hablar en lengua Griega*. 
y . g. ó en lengua Caneilana , ú otra difUnta ; y quando para 
confeguir vn hn, ay muchos medios, ninguno de ellos d&ter-
mínate es (impllciter neceííario;porque ei fin fe puede aican-
car, ó por efte, ó por aquel: luego fí ay,como las ay, vanas 
lenguas , y por qualquiera de ellas fe podía tener , y coníer
var la Íociabilidad humana , no fue , ni es para efte fin >jim\ 
plkiicr neceífaría la lengua Latina.-

11 Confirrnáífe :pues , como de laEfcritura conf
ía , y dexamos explicado arriba , antes de la Torre de Baby-
lonia , hablava todo el mundo vna íola lengua : Erat te?3ra-
labij <vr¡iiísi& fermor¡um eorundem , y en ella ie coníervo. 
la íociabilidad humana , baila que las dividió la fobavia , ó 
en fetenta y dos ; como dexamos dicho , o en cinquentay 
cinco , como quiere Cornelio a Lapide , y parece ie ligue 
BcyerlincK en íu Theatro de la vida humana, xcvb.Língua^ 
refiriendo á Pererio lib. 15. y 16. in Gcneíim :luego aísi 
como el mundo todo hablava entonces vna fola lengua, que 
fue la í-iebrea, pudiera flempre hablarla , fin aver• ne'ccísidad : 

de la Latina. 
i2 Dirás cen el Benedictino Sylva , Ccmmentar, > 

i n Genefím,cap. r . jf. 12. pertotum , que la lengua en que 
todo el mundo hablava, antes del edificio de la torre , era h, 
lengua Latina. Li la fue la que hablo Dios , y Adán , couíer*. 
voltTiafía Nce , y todo el mundo la habló halla ia diviíiorV 
y afsi de que todo el mundo hablarle vna lengua, íaie-ia con
íequencia, a favor de ia Latina. Aísi lo fíente-eíle-Padre en el • 
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. lugar referido: Cum Deus (inquiens) meliori Ungua , & fer^ 
monejuam manije/ietfcvtcntiam, ideo meliori, &fubtiliori 
icUomate ipfum aílocutum defendwms. Ergo cum Unguafu* 
blimior, & efficacior , &Jonantior , & elegantlor , O' com. 
wunior debeat numerar i Ínter otnnes ,jola Ungua Latina , fi
en* &,EccIeJía,fpeciofiorvocitanda,&' divinoguturi decens. 

13 Si íiguieramos ella íentencia , teníamos fobra-
da materia, para elogiar la lengua Latina. N i paranueítra 
conclufion haze, que la primera lengua melíe, ó no la Lati
na; pues , aunque fuelle ella, pudo fer otra , y afsí no fue , ni 
esjünpliciter neceílari a. 

14 Pero , aunque afícionadifsinio á la lengua L a 
tina , fu fuavidad, y elegancia,no es razón elogiarla con vna 
faifa hiiloria. Juan Gotopio , á quien refiere BeyerlincK en 
el lugar ya citado, intenta largamente probar, que todos los 
nombres , y impoücion de ellos fon de la lengua Cymbrica, 
como íi ella huviera íido la primera , y Madre de todas las 
otras, joannes Goropius Beccanus (dize el Author citado) 
magno -voiam'ms edito originum Aniuerpienjiam , Cimbrica 
UngUtZ omnes nomenclaturas acceptas referí. Y añade contra 
é l : Quam reSie,periti iudicent: Certe hoc admijj'o ,pleriqus 
Ungua Saní'ia auiríoritatem clam periclitaturam , non iniurin 
njerentur. 

15 ET:a razón milita contra Sylva también. Porque íi 
la lengua Latina fue la primera : luego en ella hablo Dios al 
principio del mundo ,y Adán también , confequencia , que 
concede efte Author. Pero de aqui fe infiere , que los nom
bres que Adán impufo á los animales , y eftos nombres 
'Adam, Eva, Abel, Cain, ®*c. Sean Latinos, o que los nom
bres Latinos, que Adán hablo fe nos ocultaron ; cito fegun-
domo sé,fea muy feguro;y lo primero es evidentemente fal-
fo. Demás que íi elfos nombres fueran Latinos, para qué era 
menester la au&aridad de la lengua fantapara interpretar* 
los? Añide, que petiori titulo fe llamara lengua fanta la L a 
tina., por averia primero Dios hablado , y fantiíicado con fu 
.boca. Y aunque eftas razones no tuvieran fuerca. 

16 Se prueba, que la lengua Latina no fue la que 
ha-
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hablo Adán , con efta razón : la lengua que hablo Adán, fue 
la que hablo defpues Noe : efta fue la Hebrea : luego la lcn*. 
gua que hablo Adán , no fue la Latina ; fino la Hebrea. E l 
difeurfoes legitimo , íi probamos las dos premiíías. Prue-
bafe la mayor. Porque antes de la Torre de Babel , nos dízc 
la Efcritura , que era toda la tierra de vna lengua , efta no 
pudo fer otra , que la que en el diluvio fe confervó en Noe; 
pues fuera voluntario, y ridiculo el dezir , que Noe avia ha
blado , o mudado diftinta lengua , defpues del diluvio de la 
que tenia antes; lo primero; porque la Efcritura no lo calla
ra. L o íegundo porque el mudar en aquel tiempo de lengua, 
fue obra de Dios inpuenampeccati fuperbia , y de Noe no íe 
lee , que Dios le cafíigaífe por eíía culpa , ní que el (porque 
era juíto) la cometieífe. Luego Noe íiempre confervó vna 
lengua, y afsí la que tuvo antes del diluvio , confervó def
pues. La que antes del diluvio tuvo Noe , quien duda me la, 
mífma , que Adán hablava , pues hafta entonces no huvo 
mutación de lengua? Confia,pues , que la lengua, que hablo 
Noe, fue la miíma, que habló Adán. 

17 Refta aora probar , que la lengua que 
habló Noe, fue Hebrea. Pcuebafe. L a lengua que habló 
Noe fe confervó en fu deíceadiente Heber,' como es íetitcn-
cia coman de Padres , y Expaíitores , en particular {vnus 
pro mille) de San Aguftin , qnien difeurre, y bien, que aque
lla lengua común fe coniervó en Heber , porque efe no fué 
de fentir fe editícaíle la torre,y fiendo la mutación de lengua 
caftigO' de aquella íobervia torre , aver permanecido enfii 
antigua lengua Heber , es indicio bafeantemente claro dé 
no aver cooperado en el edificio. 

ii Qiiapropier (dize el Santo ,1-ib. i 5 . de Civit , . 
D e i , cap. 11.) Etiarn fi non eviáenter 'cxprejjum e/i yfuij]e 
aliqmá piumgenus hominum ¿quando ab imp/js Babylcnict 
condebatur : non ad hoc valult btec objeuritas , <&t queerentis 

jraudarstur , fed potiusvt exerceretur intentio. Cum en:r/i 
legiíur vnam fuijje iinguam primitus omnium^& ante cmnes 
folios Sem commendatur Heber% quamvis ab iíío quintas oria-
tur:&- Hebra a %<ocati%r lingua.quam Patriarcbarurn^&Pro-
pastarum^nonfolum injerrnombusjuis^ verum etiam in lit-
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ter'ts facris cvfíod'wit auBortt asvprofitlo ycum quaritur in di~ 
<ui(ione linguariimjübi lingua illa remanen potuerit,qua fuii 
arde comm-Miu^ quajlnevlla dubitationevbiremanjit^ n o n 

ibif.üt illa paena , qua faíía e/i mutatione linguarum : quid 
diiii occurñt ¿lifi quod in huías gente remanferityd cuius no
mine nomrn accepit: & boc iaflitia gentis hmas nonparum 
appar¿¿ijjevefiig:um,quod cuín alia gentes pletlerentur mu-
tAtionsí'mguxvum , ad ijiam non pervenit tale fupplicium? 
Luego en Heber permaneció la lengua antigua, aquella que 
era común ,y que hablaron Noe,y Adán; y íiendo la lengua, 
que le coníervó en Heber,la Hebrca,fe ligue , que la lengua 
que hablo Adan,no fuelle Latinajtmo Hebrea contra Sylva. 

19 N i el fundamento deíle Author } haze. 
.contra lo dicho dificultad efpecial. Dezia , que Dios hablo 
.en la lengua , y idioma mas elegante. Pero de donde 
fe podrá pecíuadir, quando vemos , que para explicar fus 
oráculos, efeogio vnos hombres rudos,dc lenguajes baffcos, 
como fe vee en los Prophetas,vnos cabreros, otros de otros 
oficios humildes, á quienes Dios fue férvido comunicar ei 
don de profecia,y con aquellas palabras baftas , explicar co
fas altifsimas,y mifteriofas.Es conílante, que la Eícritura no 
eftriva in perfuabilibtis humana fapicnticc verbis , íino en el 
efplritu , qui erat in rotis , que diximos arriba con nueftro 
Padre San Gerony mo; y es tan al contrario de lo que Sylva 
idifcurre,que antes bizn: Infirma rnuhdi elegit Deus,vt fortia 
giiaque confundat. Anduvo Dios buícando los hombres mas 
lmmildes,y las vozes mas defpreciables,para explicar fus al-
tifsimos arcanos,moviendo mas aquellas fraíTes llanas, que 
movieran las Rhetoricas mas perfuafiyas. 

20 En confirmación deílo.,es Angular el prodigio; 
que fueedio en el Concilio Nizeno, y fe refiere al libro fe-
gundo de las Acvtas del dicho Conciiio.Tenia Arrio,ó Ario, 
aquel maldito herefiarca , de fu parte , para que difputaífe 
contra los Padres del Santo Concilio,vn famofo Dialéctico. 
Difputava efte con dichos Padres, concurriendo á oir la dif-
puta , copiofo numero de Varones diferetos. Proponíanle 
los Padres eficaces razones , fin poder concluir con ellas al 
l?]iUofopiiq: Tanta enim dicmdi arte obietlis quajlionibus 
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• -Mcw'réhAt> vtvhi máxime putaretur aftri&us> vslvt angute 
elaberetur. Con tal arte en el dezir oceurria á los argumeri* 
tos, que donde juzgavanlos Padres, que el Heregc eítavA 
cogido , como culebra (propria comparación de Hcreges 
por cuya fagaz lengua habla aquella antigua fer-picnte aflu
ía) fe deslizava ; haziendo de los Padres intolerable mofa. 

% i Sed , vt oftenderet DeHs(¿\ze\& hiftoria) quia non m 
fermene verbum Dei^fed in virtute eonfjlitS?W2. dar Dios á 
entender, que no coníifte la eficacia de fu divina palabra,en, 
yozes perfuafivas, vn Varón de aquellos Santos Uaroncs . 
del Concilio, de fanta íimplicidad, & nibil aliudfcicm, nifí 

$' efumChriJíum\Ó" bunc cruciftxum^iálo licencia al Conei* 
iio,pata difputar con el Philofopho.Éflrañaronlo Ios-Padres, 
porque aunque conocían fu fantidad , fabian , que carecía; 
de letras , para entrar en aquellas tan ditícultoías dífputas, 
y mas con vn hombre tan fophifíico , y tan agudo en el ar
güir, y en el refponder,temían ios Santos Padres, del Sagra
do Concilio , que íi falia á difputar, fe avian de burlar los 
Hereges, fe avían de reir, y avian de efearnecer aquella fanta, 
íimplicidad. Cum vidiffet Bhilofophum infultemtem no/iris, 
& callide fe difputationis arte iafiantem , pofeit ab ómnibus 
la cum, v elle fe paucis cum Pbilofopho fermocinaru Tum veré 
nofirt pqm fimplicitatem viri , & imperitiam de fermons 
duntaxat noJfent,paiverei& vehttpudorcm quendam pati^ 
ríe forte apud cali idos homines rijui effeeretur Janc~iaf¡m^ 
plicitas, 

as Períiítió el Santo Anciano en fu petición , y 
por veneración á fus canas , obtenida licencia del Concilio, 
comencó á hablar afsi con el Philofopho : Perftitit tamal 
fenior , & hinemo'vit fermonis exordium. In nomine Jefíi-
Chrijii, Philofopbe , audi, qua verafunt. En el nombre de 
Jefu Chrifto, Philofopho, efeucha la verdad.Se da vn Dios , 
que hizo el cielo, y la tierra , y que al hombre , á quien del 
lodo de la tierra avia formado , le infundio efpiritu. Deus 
vnus• eji ̂ quifecit caelum , & terram , quique homini, quem 
de limo térra formaverat ,fpiritum dedit,,'Todas las cofas 
.viíibles,é inviíibles las crió por virtud de fu verbo, y las for-
•3»o con la, ürntificacíon de fu efpiritu. Vniverfa , qua viden-
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t?% TraB, I. (De faGrMmaticá. 
tur , <& qü"Z nen videnturjuirtutt verbi fm'i'vH avit , ^ / p i -
ritusfui fmbHjicatione formxvit. Elle verbo,b Cabida; ia,que 
llamamos hijo,apiadandoíe de las • humanas• imíems, , moví» 
do a mifericordia,para perdonar nuedras culpas» nació de 1*. 
(Virgen, y por fu muerte , y pabioa no 3 iib.o de la muerte 
eterna,y por íü refurreccioivnos concedió eterna, vida. A eüe 
efperamos por Juez , que ha de juzgar todas nueitras obras.. 
Hac <uerbumyac fapientia, qaem nosfiíuim dLimus , hutna~ 
nos miferatus errores , ex vlrgine najeitur,.& per pafsionem 
mortis a perpetua morte nos liberavit'.y ate rejurre^sion* Ju¿t 
¿eternarn nobis contulít vitam.-Quemy i % €Xpecij,mus iudicem. 
&mnis*My qaagerimus ej/eventurum. 

2 l Quien oyó t a t modo de difputar? Una (imple 
fyucera narración de la Fe Cathoüca , que el Herege nega* 
,va, le pufo el Santo por di íputa ; como h fuera lo mií'mo ar
güir , que proponer llana , y lencHlamenté la conclufion^ 
Üítava el.auditorio efperando algún fubtii , eticaz'argumen
to , 6 fundado en authoridád , b perfüadido con folida ra
zón ; porque proponer por prueba la rnifma concluíion , ÍGK 
frre que fe difputa, la califica el Dialéctico por viciofa peti
ción, ds principio i pero fabe la gracia ,,modos mas altos ds: 
convencer los entendimientos.. 

?4 Propueíta afsi fu fe, exclamo aquel varón San* 
to : créese queeí lo esafsl, Philofopho? Creáis hoc itaejfe^ 
Pbilofopke> Loprimeroera que él negava,.mire que diiicuU 
tad le podría collar, refponderle al Santo -..Non credo,. Pues 
coftbte , y mucha., que-tuvo aquella pregunta, eficacias de 
coníequencia.-4¿Jlle yvelutJimmquam-vl¿umJermonem con' 
t^adic^ndirdld¿£Íjfet.A\m^tQ^m\tz del Santo ,como íinun-
ca el Phiiofopho (quando en argüir , y negar era tan aftuto) 
huviera aprendido el arte de negar,y contradezir, tanta 
Admiración eaufaron en fu entendimiento , las palabras fí*1 

arte del Santo*Anciano: Ita &bflupefaBusvirtutediBorums 

que faltándole vozes:, para contradezir ,folo tuvo eftas,, 
paraconfeffarvMutus uAomnia ybmfdumpotutt refp^nde^ 
ifíe\it&fiHvide<ril ,nec• aliud verumefe^ qttam quod dixerat-
Afsí, 6 Venerable Anciano', me parece que es , nies otra la 
^criad r,que la que fe coñtkrte en tticoníefsioii. Pues fi a&i 
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I&í/püt. III. Queft. II. i7£ 
l o crees* dixo el Santo , levanta vente conmigo at rebaña de; 
p í o s , que aquijunto eítá„ y recibe el íiguaculo delta Santa 
$c.7"um Sénior ,fi b<ec , inquit, ita efe eredis ,furge , &*f*m 
auere me ad Dominieum , & huiusfidújigmculuinfufcipc. 
O virtud poderoía del aítifsimo, y como resplandeces ad
mirable en tus Santos, fugetando rebeldes entendimientos! 
Mirabilis Deus infanólisfui?, Deus Ifrael,. ipfe dabit virtu-
tem , & fortitudinem plebi fu<e. 

a 5 Convirtióle el Philofophp , y íiguió la luz del 
Venerable Anciano. Bolvióle á íus antiguos Difcipulos , yt 

á los que avían venido á oír , y comencó afsi a exclamar. 
Andite , ó eruditi viri: dame mecum ver bis ge fia res eft^ ver
ba ver bis oppofui, 0" qua dicebantur dic-endi arte fubverti». 
Oíd , eruditos Varones. Mientras difputavan conmigo coa 
palabras,oponiendo vozes a vozes, me evadí fácilmente de; 
las dificultades. Quandoíe me impugnava con artiíicioíai 
perfuaíiva, vencí Rhetorica con Rhetor íca , y eloquencia; 
con eloquencia: vencí el mifmo arte de argüir, eou el arte de 
difputar. Pero quando en lugar de palabras, habló eleípU 
ritu de Dios por la boca de fu íiervo : Ubi vero pro verhis 
vistusprocefsit exore dkentis , na pudo mi íophiítica loqua* 
eidadreíiftir á fu v i r tud , ni pude., fiendo hombre contra, 
dezir á Dios : Nonpotuerunt reftfiere verba viriuti , nsc ha~ 
me adver/aripotuit Deo.Si alguno de vofotros llega á aífen-
tir á lo que yo he aííentido, crea en Chrifto, y figa a efte A n 
ciano , por cuya boca ha hablado el efpiritu divino : Si quir 
vejirum potuit in bis, qua di¿ÍafuntyJenpire3 qu<s fenfiy c?s~ 
dat Chriftot& fequatur hunc fenem , in quo locutus e/i Deus» 

-zó Causó vniverfal gozo al Santo Concilio , ver 
como la virtud de Dios , por boca de fu íiervo , convirtió k 
aquel Philofopho, hombre fophiilicOjHerege aftuto,á quien 
no pudo convencer toda ía fuetea de la erudición. Que mu
cho, íi quilo Dios dar á entender x que no coníifte la eficacia; 
de fu palabra divina en humana , eloquente perfuaíiva , íino 
en virtud oculta de la gracia? Vt ofienderet Deus , quia non 
infermQne verbum Dei t/ed in virtute confiftit. Sentencia 
que haze admirable confonancia con lo que diximos arriba., 
que no eftrjya, l^fuerca ^e la, Efg: $§y£$ ^gv^mpefyliajibi^ 
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l o O TraB. f. (De U órammattcih-
libas humante fupisntia veréis , fino in Spiritu Domim\ qui, 
erat in rotis. De donde fe infiere , que ha (ido al ti (simo un
gular rumbo de la Omnipotencia iungere imajummis expli
car en íraííes humildes, myfterios grandes , en -términos- lla
nos Arcanos Divinos ; y convencer con limpies- , comunes,; 
fenchías vozes los ingenios mas perfpicazes. Luego no es-' 
fundamento (olido , para probar que la lengua Latina , fue-
la primera , el que toma Syiva , que avia Dios de hablar lâ . 
mas elegante lengua. 

27- Demás , que afsi como en aquellos íiglos to* 
'dos los ritos-, y ceremonias-, facriíkios , y Sacramentos,{ue-
ron vnas folasfombras , y figuras de nueftra ley de gracia^ 
comodize San Pablo : Omnia in figura- conttngebant Mis,, 
refervando Dios elcumpiimienco de ellas para nueflró fcli-
cifsimo tiempo, a quien como á-rin mirava la Synagoga,pu-
dieramos dezir , que aunque la lengua Latina-, fea mas ele
gante que la Hebrea , no explico - Dios en ella fus Arcanos 
al principio; fino quelarefervópara mieftró tiempo , donde 
los Divinos Oráculos , que contiene la Efcritura, los go
zamos en la Latina lengua; como el Concilio de Tredento 
determina : Provt in veteri, viilgata^ Latina editione babem 
tur, refervando Dios efía mas eloquente lengua para eñe fe?-
Hz .tiempo de la ley de gracia, 

• 
Otras dos íonclujiones [É proponen^ y fe perfüadení • 

concluíion es ciara , y brevemente 
fe prueba. Útil fe llama lo que 
conduce para confeguir algún fin;' 
como fabe el Theologoj/^.yfc eft> • 
que la lengua Latina conduce pa

ra muchos fines¿ Luego es vtií. E l difeurfo eftá en:-forma. • 
1o L a menor fe prueba. L o primero •; porque en 

eftalengua ay muchas facultades, artes, ciencias, erudición'», 
•"•§. S " . " : s Y/ 
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y noticiasexplicadas ; como cüüfta : luego cita lengua con^ 
duce para el fin del faber, y de la erudición. £1 antecedente 
es confiante. La confequencia fe figae ; pues nos dize la ex-, 
p-jrieneia , que muchos por impericia déla lengua Latina,:. 
£¿ privan de leer Authores Henos d'j erudición ; y de íkber, 
muchas facultades con mas perfección, porque los Anchores; 
di'fía lengua, las trataron con mas gravedad; Y aunque es-
verdad , que efta razón prueba la vtilidad de todas lcngu:is,, 
por abundancia de cícritos , que áy en todas; pero con mas; 
ef,->ecialidad' convence de la Latina , por aver fido mas co~ 
mui i , y aver mas eferitos en ella.. 

30 L o legando conduce para el comercio entre lks> 
Naciones , que ignorando otras lenguas particulares , ordi
nariamente íuelen quando no todos , muchos íaber la L a t i 
na; que efta es como- lengua común para tratar con Roma
nos , Franceffes, inglefes, Alemanes , dzce. La- qual genera
lidad no ay duda, que nació de averí'í efteiidido tanto en el 
tiempo antiguo el Imperio Romano; y 'fiendo cierto que los» 
Romanos introducían íu lengua en la Provincia,o-Provine 
cbs , que fugetavaná fu Imperio fus armas ; y como al Im
perio Gentílico antiguo-, fíicedió en Roma el Imperio de; 
Chriíto , ílendo determinación del cielo vq^ie.eftuvieíle-ali| • 
la Cabeza de la Igíefía , ya por la antigua extcníion' que tc¿ 
nía efta lengua , y ya porque'aora también las Bulas, y- Bre
ves de fu Santidad,fe defpachan en ella mimia, esen cierto'1 

modo mas común eña lengua'; y mas conducenteal trato;. 
y. comercio común; fe d fie e/í> que cite•••es;el"fin*pí>tifsimo de 
la Grammatica, como dexanios probado en la paílada d i í -
puta : luego al potifsirao fin "'de la Grammatica, mas condu-; 
cente es la. Latina : luego vciHísima es Bfa lengua. 

3 i ' Décimos lo tercero : La' Grammatica - Latina*, 
en fupo/icion de la determinación de la;lglejia^ es • muy necef'-
fkria en ella. Efta conclusión necefsita deexplicaríe. Para tk 
inteligencia , nota , que de dos modos "puede entenderfe fet' 
ía Grammatica Latina• necefí&úi:''d'vñowbfcliitamerite , y 
prefeindiendo de fupoficiones, y en eñe fentidó ya diximos",, 
que no era neceííaria , porque la Grammatica Latina-, pref
eindiendo de fupoficiones , folo fe confídera en orden al ira ¡ 
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común a todas las lenguas rque es el trato , y comercia $á¿ 
.clona! ;fed/ic ejl, que para elte fin no es neceflária; porque 
pudiera confeguirfe por otra lengua: luego la Gramaiatic* 
Latina., no es abfolutamente neceflária. Pero en fupoficion 
de que la Iglefia , ha hecho algunas determinaciones , debi
mos que es neceflária la Grammatica Latina. 

3.2 Nota también ^ que de dos modos puede fer 
vna cofa neceflária en la Iglefia. Lo primero , puede fer ne-,, 
cctta,Ú2i9proJinguMs , &* infingulh ; eíto es, que fea necefla-
rio , que fe halle en cada vn individuo •, como v. g. la fe que 
cada vno tiene neceísidad de tenerla , para falvaríe con ella, 
y buenasobras, pues como dízc el. Apoftol ,fine fide impof-
jibik e/i placeré Deo. De otro modo puede fer vna cofa ne-
ceíTaria en la Iglefia , non i?ifingulis;fcd in aliquibus, no de 
modo , que fe aya de hallar en cada vno , fino baila que en. 
algunos fe halle. Defte modo dizen los Theologas , es ne-
-ceflariaen la Iglefia la Theologia j porque aunque no todos 
losíieles uecefsitan de fer Theologos; pero en la Iglefia de
be av ex algunos , que refpondan, y arguyan á los Hereges, 
que niegan nueftras Catholicas verdades ; como en vn Rey-
no, no todos pueden tomar las armas, porque es preciío 
'Vaquen, a otras cofas j pero las deven tomar algunos a para 
,aver de refiíUr a los contrarios. 

3$ Efto fupueíto , nueflra concluíion es , que en 
,fupoficion de lo que ha determinado la Iglefia , aunque no 
todos los Fieles deben faber Grammatica Latina , pero es 
neceífarlo aya quien la fepa en nueflra Iglefia. 

34 Ptuebafe-.la, Iglefia ha determinado, que la 
Sagrada Efcritura^como fe contiene en la verfion vulgata 
Latina, es la autentica »la que fe debe feguir, y la que fe de
be creer. Confia del Concilio Trideiiúno, Seis. 4. decretum 
de editlQne,Sc vfufaerorum librorum: Infusen eadem Sacro^ 
S.an£t& Synodw , con/iáeram'non parum vúlitatu acceden 
pojfe Bcdgjtíe- Del yfiex' ómnibus. Laiinis eAiBionihuj., <$H4 
circunfsmntur ¡facromm iikromm ^cjumam pro autentica 
habenda.fit itmot&fcat Yftaimit tÚ" dwlarat , vthac-ip.pt ve-
Ms * & vulgata edi&ÍQ , qu<e longo tat feeulomm. vfu m ipfó 
JEcckfia probata, efi, mpMimk$imihus, difpttttáionw^ 
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praMcAtknibm^ txpefitim'tbus fro authentica habeatur^vt 
&smo Mam rejiwre quovis grotextu audvat rvelpr<efümat. 
jLue<*oíe ivectísita aya en la Iglcíia de Dios ,. quien fepa la 
lengua ¡Latina, para que exponga , y declare laEferitura Sa
cra, que eftáauténticamente eicrita en ella,De donde íe in
fiere , que la-neeefsídad de 'íaber la lengua Eatina y incumbe 
a los Expositores, Predicadores rTheologos, Canonizas-, y 
para eíios pruebael citarlos Sagrados Cañones, y determi
naciones Pontificias en eíla lengua ; como las- leyes comu
nes Civiles también , lo que prueba para- los Doctores 
JLegiiía*. 

$f Áñadeíe,, que ha determinado la Iglemv, que 
en la Latina , le celebre el Santo Sacrificio de la MnTa , y fe 
reze el Oficio Divino en eíta-lengua , y afsi los que fe han de 
ordenar, también:la deben íaber , como determina el Santo1 

Concilio Tridcntino , Sefsion.zj.- de reformat. cap. n : 
Minores ordines ijs y qui; faítem JLatinüm: lirígaam intelli-
^ant;:conJeranímr.y, con juítiísinio motivo; porque íi clqüe 
celebra no entiende las oraciones ,£piflolas , Evangelios,, 
Canon , y anotaciones del Miífal, qué devoción puede te
ner en leer vnas devotiísimaspalabras^yque noN percibe, y 
vnas acertadiísimas notas-, que no entiende? De todo lo> 
qual confta, con claridad , quefupueítas las derernñnaeio-
nes de nueílra Igleíia, es en ella neceiTaria, y mucho la'-
Crrammatica Latina.. 

f. V l T l M C t 
Mejfpondefe a vnargu men to contra la do Afina dada;! 

regrebendeje el abufo de la Gmmmatica 
Latina.* 

i tinque la doctrina dada queda ba£-
ranremente perfuadida,no obítan-

2¿r ¡ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ j te para declararla^ mas; defatare--
mos vn argumento, de cuy a íblü--
cion, depende la intelligencía de 
la- neceísidad' , y vtilídad de la 

Caraitimaticaí Latina;; y progoneíe en la figuiente forma.; 
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37 L a Grammatica Latina , fe debe evitar en'Ig 

l lcpubüca Chriiliana : luego no es vtil en ella. L a confe-
quencia fe infiere. E l antecedente.fe prueba» L o primero; 
porque .deve evitarte en la República Chriiliana ,1o que 
es fuperfluo en ella .; fed fie efi, que en la República 
Choftiana es fuperíiua la Gramnutica Latina ; luego ella 
eleve evitarle en la República Chriiliana. 

3 8 E l difeurfo es legitimo. L a menor fe prueba 
con San Aguílín , Ub. 2. de doótrina.Chriiliana , cap. 13.. 
donde dizc,; Nam Solócifrmu qui dichu-r,nibil.aliad efi,quam 
xñrn verba non ea lego fio i coaptantur, qua coapiaverunt, qui 
priores nobis non/irte authoritate aliqua henil funt. Vtrkm 
enim ínter 'nomines , an inter hominibus dicatur y,ad rerum 
non phrjklñtt. cogniiorem. ítem Barbarifmus quid :aliucl efl^ 
mjl verbum xnoxi eis litteris ^vslfono emmciatmn , quo ab 
eis , qui Latina ante nos lacuti funt, enunciar i folet't Utruin 
enhnlgCíoXc&tc producía tertiafyliaba yvel correpta ¡diea-
tur ^nonmultiim curat ,qui peccatis fuis Dcum., v.t ign.o-

j p Explica el g'loriofo Padre , que ítz.SoUcifmo^ 
y que Barbarifwo , de los quales trataremos en fu lugar , y 
coníiíllendo el v.n vicio a y orro , en no ajuftarfe á las leyes 
de la Latinidad , dize, que en eiío no fe debe poner mucho 
£uidado,porque fe ha de procurar rener ciencia de las cofas, 
no de palabras. Y.que fe diga Ignofcerplargo ,, 6 Jgnofeere 
¿breve , no es lo que debe gallar el tiempo , ni ocupar el cui
dado, uno en que Diosmos perdone.ciueílras culpas , que es 
el íi^niñeado .del verbo Ignofco % luego- $>o.E.er cuidado , y 
gallar el tiempo .en evitar BarbariCmos, y Soleciímcs , es 
tiempo inútilmente perdido , y cuidado fuperfluamente 
pueílo. Sed fie efty que evitar Barbarifmos, y SQÍeeifmQS^s el 
principal fin de la Grammatica,eomo diximos en la.fegunda 
dj.íputa> luego aun lo principal de que trata la Grammatica, 
ocupa ".inútilmente el cuidado^ y confume fup.erfluamefltc cí 
tiempo.. 

40 L o fegundo fe prueba el principal antecedente: 
lo que retrae del eiludio mas v t i l , y neceífario, debe evitar
ía; pues C9fi)3 di¿? Sanco Thoma,s, 2. 7.. <j.16j. are. r. L¿ 
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•m/fut. w. Qwft- & 11? 
Virtud cíe la Eíludiofídad fe vicia, vno modo in quantum per 
p".díum minus viile retrabuntur a jiudio , quod eis ex necef-
Bate ineumbit. L o que comprueba con la authoridad de 
nuefíro Padre San Geronymoen la epift. ad Damafum, de; 
filio prodigo : Vnde , & Hieronymus dicit: Sacerdotes di~ 
mifsU Evangelios , & Prophetis , videmm comedias legare., 
j©* a materia bucolicorum verfaum verba cantare, fed J¡c ejl^ 
que la Grammatica impide , y retrae de eltudios mas prove-
chofos; pues el tiempo, que en ella fe gafta, fe pudiera ap l i 
car á Theoiogia , ó Sagrada Efcritura , ó alguna de otras 
facultades , ó ciencias , que íin comparación fon mas pro-' 
vechofas : luego la Grammatica deve evitarfe. 

41 Refpouderás, que la Grammatica fe debe eíki-
diar, y aprender en la puericia, quando no impide á eltudios 
ÍLiperíores; porque en aquella edad, no tienen los niños ma
durez, ni aísiento parapercebir, y hazerfe cargo de eftudios 
mas altos ; y afsi gallan vtilmente el tiempo en ellos rudi-
-mentos. J 

42 Contra primo : luego los que ya fon hombres* 
y dedicados á otras facultades, y fuperiores eíludíos , vician 
la efiudioíldad , íi fe divierten en eftos rudimentos , lo que, 
•prueba efta nueftra obra fuperflua , y reprueba por viciofa.Y; 
confírmaíTe con la hiítoria de nueftro Padre San Geronymo, 
•a quien mando Dios feveramente azotar , por divertirfe á 
leer en Cicerón : luego deben evitarle los Authores profa
nos , por quanto nos divierten de mas altos elludios. 

43 Contra fecundo ; porque afsi en niños , como 
en hombres , debe evitarfe el eftudio de ía Grammatica La-: 
t ina: luego la folucion es nula. Pruebafe el antecedente. 
Arte , que no fe puede faber (a lo menos con perfección) íin 
leer libros Gentílicos profanos , fe debe evitar en todos; fed 
JÍC efi, que la Grammatica Latina , no fe puede faber , á lo 
menos con perfección , íin leer Authores Gentílicos profa
nos : luego debe evitarfe en todos, 

44 L a confequencia es legitima. L a menor confta? 
porque la Grammatica Latina , por lo menos en fu proprie*: 
dad, perfeccioiíjy pureza,eítriva en la authoridad de Autho-
££s Gentiles., y profanos j como fon Cicerón, V i r g i l i o , O v i -

A 3 <% 



, 1 1 

186 TV<t5í. I. íDeta Grammatk^i 

dio, &c. otros Poetas, y Oradores,o. Hiítoriadores Latinos \ 
y aísi dixo Sa.n AguLtin ,, cu el lugar citado , fuprá num', 
Quid efi ergo integritas locpitionts , m/iX&tina confueiud 
confervatio loque ntium veterum auti¡<Bfrít ate firmal aí La i 
yor fe prueba de Clemente Roirai .o, üb . i . cap. 6, Auofto-
Üc. conftltut. dondefe refieic por cotirtitacioa Apóíloiiga* 
no leer libros de los Gentiles ; Abjfine. ab ómnibus Ubris'gen*. 
tiluim : quid enim tibi cum atimis fermonihH.s , aut iegibusy 

autfal/is propbetis , qua quidem bomines fepes a /¡de Teda de-
torquent, &c. Luego eftunda eiíos libios prohibidos , tam
bién lo eftará aquel arte , que no fe puede íaber fui ellos. 

^5 Contírmafe; porque los Poetas Latinos,, Autho-
res Gentiles , y profanos , ellau llenos de fábulas obfeenas, 
palabras indicences,. materias torpes , que leyéndolas los ni
ños, como es aquella edad de tenaz memoria , las confervatv 
aun en la edad varonil , y les íirve mas de ruina , que de eru
dición; mas activo incentivo para vivir mal , que documen
to, para hablar bien;que es lo que dixo Amobló lib. 7 .Con
tra gentes : Quid loquar Mariis r&Vemris- adulterium de~, 
jprebenfum} Et in Qanymedem Jovisftuprum cosió confecrá* 
t.um} Qua omnia in hocprodita , vt vitijs hominum quídam 
auBoritas pararetur., His ,atque hiáufmodi figmentis , & 
mendacijs dulcioribus corrumpuntut ingenia piierorum: <& 
hifdem fabulis inhierentibus adufque jummiz ¿etatis robar 
adolefeunt'. & in ijfdem opinionibus mi/eri coizfenefcunt: cum 

Jit vertías obvia \fed reqnirentibus. Luego deben evitarfe 
cftos Authores , como llenos de obfeenidades , y manifieíla-.-
•mente nocivos para todos, afsi hombres , como niños. 

J\6 De aqui es , que lo mas que reprehende Amo
bló , en el lugar citado,y de lo que mas fe quexa es, que a los 
niños fe les haga leer, y eftudiar por eftas mentirofas fábu
las^ profanas , indecentes hiílorias : Mas fábulas , & erro
res (dize en el lugar referido,poco antes de las palabras cita
d a s ) ^ ab imperitis parentibus didüimusr-, & (quod e/tIgra* 
vius) ipjis-ftudijs, & difciplinis elaboramus, carminibuspr^' 
ápue Poetarum : quiper mirum-, quantum veritati ipfíf**' 
m&oritats novere, Profigue, alabando la. determinación de 
3?laton, que de aquella República que ide^va ^ excluía a Ho-
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faéró, por fer Poeta: Et Plato ides praclare Homerum illwti 
inclyíurn, laudatum, & coronatum de civitate , quam iit fer -
morie injlituebat, eiecit. Luego íi aquel Gen t i l , folo con el 
lumbre natural de razón , conocía el daño , que ocaíumava, 
vn Poeta , y por eíTo le echava de fia República, mucho mas 
deben excluirle de ia República Chriítiana. 

47 No es menos del intento, lo que dize S. Juan Chry-
foítomo , homii. 20. iu Matth. donde haziendo á los Apof-
toles, y Dolores Catholicos nubes,fegun aquello de ííaías,. 
cap. 5: Mandaba nubibus, ne pluant fuper eam pluoiam , d i -
ze, que ay dos géneros de nubes : vnas, que las mueve el £f-> 
pirítu Divino , y otras , que fe levantan al íbplo del demo
nio : Sunt autem nubes, qua a Spiritu Sanólo excitantur : &* 

funt nubes, qua a fpiritupoteftatis aeris. Las primeras traen. 
agua clara, y limpia ; porque contienen doctrina pura \ Nu
bes , qua a. Spiritu Sandio excitantur , candidam haiuíanP 
aquam ; idejt veram , &1 Sanóíam doBvinam. Las fegundas» 
movidas al foplo del demonio , traen agua inmunda, impia,. 
y tenebrofa doctrina , de las quales dixo el Profeta: Teñe-, 
brofa aqua in nubibus aeris. Pfalm. 17. doctrina que no i l u 
mina , fino ofufca el alma : Qua autem d Spiritu poiefiaih 
•aeris , ienebrofam baiulant aquam ; idejl falf atn , & impiam 
dodlrinam , qua non illuminat ,fed tenebrefcere facit mentes 
eorum, qui fufcipiunt eam. 

48 Lo mifmo difcurre de la Metaphora de Ríos», 
que en la fraíTe de la Efcritura,vnas vezes fe toman en buena 
parte, y otras en mala. Flumina autem fuñé ex parte quidem 
mala : Ex parte autem bona. Rios buenos fon los Evatigelif-
tas , y Santos Doctores i Ex parte autem bona E<üangelifta% 

DoBiores populi , caterique fapientes feeundum Deum , de 
quorum ventre exeunt fiumina aqua viva. Rios malos fon 
los Philofophos, Oradores , y Grammatieos Gentiles , que 
no faben fegun Dios, rios de corrientes obfcenas, y turbias? 
tios que folo corren con aguas muertas : Flumina ex parte 
mala hominis immundo fpiritu pleni, & in verbofitateftruc-
tt; qualesjunt Philofopbi dogmatum diverjorum , Or-atores\ 
Grammatici , cceterique non feeundum Deum fapientes, de 
quorum ventre exeunt fiumina aqua mortua. Luego debenfe 

Aa. % «YÍS 
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evitar tan inmundas aguas , no íe nos qucxe Dios* , comc*> 
por Geremias : Medereliqueruntfontem aqu<eviventis , &•-
fpderum Jibi ciflemas vet.er.es. , qUíS continere non valent-. 
aguas. 

49 Nueftro Padre San Geronymo , explicando' 
aquel verfo del Pfalrn. 77: Mifsit.in eos cynor:tyviami& co-, 
wedit eos : & ranam , & difperdidit eos, dize que.por aque--
lla plaga de ranas , l a entienden los Poetas, que con fus ver-
ios , inflación , y verboíidad , introduxeron las fábulas de la: 
perdición : In ranarum vocibus Poetarían carmina dejignan*-
tur \quae per injiationem verbojitatis . exterminationum fá
bulas intulerunt. L o mifmo íicnte ,, explicando el verfo del-
Pfalni. 104. Et dedit terram eorum ranas: in penetralibus; 
tsgum ipforum. In ranis^ dize , Poetarum carmina defignan* 
tMr: qiú d Catbolica regula dijfcr'epantes•-,.re'gum terrenorum: 
corda deceptionum fabulis replent.Luego deben evitarle eñaa 
Poeíias profanas ,xomo plagas nocivas. . 

50 En la epiíiola 146. explicando a San Damafo,i 
la Parábola del Hijo prodigo, que refiere San Lucas, donde 
dize eLEvangelio, que aquel hijoperdido , avieudo diíipado 
toda fu fubftancia,entro áíervir a vnSeñor,quien le recibió^ 
para que guardafé vnos cerdos ; y era tanta el hambre, que 
padecía, que defeava faciarla.de las cafcaras,que dexavan.en 
fu comida aquellos animales : Et cupiebat impJere venir em: 

fuum de Jiliquis per eorum, lo que interpreta aísi nueftro > 
Máximo : Pojfumus autem y Ú: aliter Jiliquas interpretara 
ÍDesmonum cibusefi carmina Pcstarum-¡fcscularis••fapieníUi 

Hhetoricarum pompa verbo.ruwu P o r aquellos groíícros.áú~ 
pojos ,que dexavan en fu comida los cerdos , íe entienden 
los veríos de- los Poetas profanos, que fon comida , que mir 

' níftran los demonios. JBftos profanos verfos con fu (navidad 
«ieieytan, y al tiempo que con fu dulce modulación captau 
eloido , penetran, también el alma , y lo mas interior del 
pecho , enlazando en torpezas el apetito : Hac jua orrmes 
fuavitate delet'tant: &'dwn aures vsrfibus.^ dulcí modulatio* 
ne. curreniibus ^capiunt, animam, quoque penetrant., & féCr 

taris interna devine i uni\, 
5 1 Pues íi fqn,eftos,veribs manjar¡,que han inven^ 

ta-? 
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tadolos demonios, para captar los ánimos, / házerlos i n c l i 
nar á varios vicios: luego manifieíto peligro ay en leerlos , y 
íérá neceííarío el evitarlos , íiendo inralible verdad divina,' 
perecerá en el peligro •, quien-le ama : Qui amat perlculum,-
peribit in ¿¿/o. 

5 i Añadefe: la poca- vtilidad , que dé leer' tales 
Authores fe faca ; pues fon vozes fin alma , pudiendoíeles 
aplicar aquello del Poeta : dapjine rr.entcfonum, Eílrcpito 
de palabras , fin fruto de fentcncias-, quedefpues de leídas 
con gran cuidado , folo perfevera-el fonido , fonido vano, 
que el•viei>:oique le canfa, le desha-ze, ie lleva, le defvauecev 
En fin vozes, que folo duran aquel tiempo perdido, que fue-
nanj í^r / í^proi igue el >S«.nto,-vbt xunrfummofiudiofitsrint^ 
ac labore perhBa. nibií aiiud,mfiinanem-fom{my&Jermonum 

Jirepitum fuis IsBoribus tribuuni. Nulla Un fatar Has verita-
tis , nullarefeflio iujlitics repsritur-, fl-u-diofí' earum infante 
veriy & xiirtutum penuria perfeverant, SOÍT fulamente caí-
caras , fin frutos , fin medula , fin fubfíancia , quien ha de 
apetecer tan infernal comida , donde fe queda el alma íiem-
pre hambrienta? Luego íiendo el provecho tan poco , o tan. 
ninguno, tanto, y tan manifieíto el peligro, tan grave, y tari 
conocido el daúo , en Jos-profanos eferkos, por el ningún 
provecho, no ay motivo de apetecerlos,}7 por el daño gravea 
ay grave fundamento paradexarlos; 

5 % Fue precepto de-Dios en - el Levitico , capv n\ 
Í/\ i i . que en ningún facriíkio fe le ofreciefie mle\:Nec quid-
qu:im fermunti , M mellis údolebitarin Sacrificio-Domini ; y 
que en todo Sacrificio fe le ofreciefe fal: Inomni eblat iont 
e/flresfal. ibi #. í j . Y vn poco antes -.Quid quid' cbtultris\ 
Jaerificijfale condies .Symholo de la Sabiduría esla fal :Sy ar
bolo de la eíoquencia es la m ie l ; no obüante áef ta Dios la 
excluye , y á acuella la adm ice. Admitefe la f a l , que es íabi-^ 
xluda Sagrada/Xomo el mifmo Chriíto explica : Vos e/lis Jal 
terr¿£. Matth. 5. excluyele la mie l , que ss profana eloqueri'-
cia, dize la gloífa.Nec quidquam mellis¡Pbilofophica eloquen-
ti* , Interlin. ad 2. Levit. t\ 11. y Orígenes ? Mellis Gen-
mis eloquent-itñ ,qu¿ez>oce-fuavh' efi ,nsn re. Y Sabidurías 
profanasjhumanas eloquencias las excluye Dios de fus aras, 
&-ecquidq¡rjam mellis , Gentjlis elequentia. JL&-
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5 4 Labrafe la miel de flores , todo es olores,y fua^ 
vidades, la fabiduria Sagradamo íabe tener ílores fin frutos, 
porque en mctaphoras admirables 9 fon trutosfus miíutas 
flores: Flores mújruitíis honoru^O* honcjiatis\ pues por ello 
le manda ella íabiúuria; que no es razón, que te prive de tan 
divinos frutos el alma. Jixcluycle la otra ; porque es codo 
dulcura de palabras , vozes floridas, íin frutos de Sentencias; 
indignas de ofrecerle en las divinas aras. Nec quidquam me-
llis , Gentilis etoquentia. Luego ti io mas , que fe taca deftos 
Authores , es la mavidai de las vozes , ya tiene Dios exclu
ías eífas íuavidades ; y ex conjequsnti, excluios elfos Au
thores. 

5 5 Tocamos efte argumento, por ocaíion de algu
nos, que fin hazer feria diforeccion enere malo,y bueno,con-
denan mucho bueno , por no limpiarlo de algo , que tiene 
malo 3 íin pararle á coníiderar , que es menefter feparar 
lo preciofo de io vil.Haíia el oro mas fino, tiene alguna por
ción de terreo, y para que fe aprecie, es menefter,que el fue
go lo puníique. Hecha ella feparacion, fe eltima lo bueno, y 
íe defprecia lo malo: luego podremos en los profanos, hazer 
efta díicreccion, y de lo bueno, que tienen , aprovecharnos; 
de lo malo, que tuvieren , retraernos ; mas no íin diftincion 
condenarlo todo , fea bueno, 6 fea malo. 

$6 Refpondemos al argumento, negando el ante
cedente. A la prueba negamos la menor. A la authoridadde 
San Aguftin dezimos , que mal puede el Santo fentir , que la 
Grammatica esfuperflua , aviendo eferico vn libro , en que 
explica la Grammatica; y fe íiguiera l'er trabajo , y tiempo 
perdido , el que el Santo avia ganado : luego es claro , que 
San Aguftin , no quifo dezir en la authoridad propuefta, que 
era fuperflua la Grammatica Latina. N i lo es , como dexa-
mos probado, y confirma la dulzura del Nazianzeno , quan-
do en alabanca de la Grammatica, eferiviendo á Nicobulo, 
cantó deíia manera. 

«...——-«-ÍVV¿- Grammaticae ¡atis parvaputanda; 
Per qitíizncorrigitur prolatio Barbara , per quam 
Ázixilhwi ajfertur Imgua ,fermoqae poiitur* 
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57 Donde dizc el Santo, no fe debe alabar poco1 

la Grammatica, por fer la que corrige barban irnos , dá 
reglas de bien hablar (eífe es el asíxiUum linguce) y lima la 
locución. Luego el evitar barbarifmos , y mmiítrar limpias 
írafíesjiio es cola fupeiílua,,*//J; no fuera digna de alabanca. 

58 Confirma eíta doóhina Theodoreto , tom. 2., 
Serm. 4- de Provident. donde con fu acollumbrada elegan
cia, explica la vtilidad/que trae la Grammatica r Ad Gram-
rnaticam fermo nofier tranfeat\ qua fermoni ipfipnpinquior 
ejl reüquis-y & hominí, qui animalfermocinale ejí , cum pri-
mis conven-it* H¿ec ¿taque litterarum elementa inuen.it ̂ e a dent' 
cerio numero circunfcripfit: tumconiunila invicem in filia-
has colligavit: deinde , duabus , tribusve fyllabis compofitis9 

VQcabuiorum leBionem docuit: tum eadem illa componens ,& 
contexens i vnam<,. continuamque orationis confonantiam 
effecit». 

5 <? Halla aqui va numerando diícretifsímamente 
los oficios de la Grammatica, inventar letras ,, formar de 
ellas fylabas,de ellas dicciones,, y de eílas,entre si compuef-
tas, la oración. Doctrina , que confucna con lo que enfeña-
mos en la queftíon paliada ,, que todos eftos oficios pertine-
eian á la Grammatica. Deípues inmediatamente profigue,' 
explicando í'u vtilidad: Huías igitur beneficio innumeri iibri 
veterum dióiis repleti funt, quorum h-i quidern religioniSy., 
araculorum,. Ó" ccele/iium rerum myjieria continente alij ve
ro reliquas difeiplinas- explicant.- Eadem quoque metrorum 
varietate\fententiarum elegantid, &"cornacfitionis• concinn•a 
firuciur afabulo fas narrationes velans, tum aures demulcet^ 
tum pijs quoque contra impietatis alumnos arma minifirat„> 
JEiufciem beneficio abfentibusconverfamur\& qui multorum 
dierunt Hiñere difíamus\ ai que immenfis manfionum fpatijs, 
'•& intervalli'sfe iungimur , ingeniorum concepta y *& ani-, 
morumfentéralas nobis invicem., ce u per manus^ tranfmitti-
mus. N o puede mas claramente Theodorcto*, confirmar Iq» 
que dexamos dicho. 

60 Dezimos, pues, que San Aguítin , en el lugar 
referido,no habla de la Grammatica abfelute,lino compara-
t¿v&:tiQ dize, que es fuper|ua la Grammatica^ fino que no-

fe--
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•fcdebc poner mas cuidado en ella , que en el conocimiento 
de las cofas ; porque principalmente debemos atender a los' 

—íaia 
composición de palabrar,y dexar , como^ cofa de menos 
moma, el Cencido de las fentencias , en particular en las Ef • 
enturas Santas, de que pocifsimamente habla allí Aguftiuo.j 
como fe explica el miímo en ede exemplo: Illad etiam^uod 
iam aufirre non pojfumus de ore cant.antium populorum-. fu-
per ipfum antemjioriet fancíificatio ¡w.r.Pfalm. i j i . ^ r . i8* 
HlhÜ profecía fenlentia dstrahií: auditor tamm peritior 
mallet hos corrigi> Vf n^n floriet, fid florebk diceretur. Nsc. 
quhíquam impsdit correÚionsm}nijjconfaetuds cantantium, 
íjia ergofiiciie coniemm poffimt^fi quis eam cavere noluerit, 
mué fano intellsciui nihil dstrahunt» 

€ i Habla claramente de aquellas faltas Gramma-
ticas,que no mudan las fentencias-, como en aquel verío del 
Pfalm. 13 r-que aora leemos en nueítra Vulgata : Supsr ip
fum azttem efiorsbib fanBificaiio msa , que en el tiempo de 
San Aguítin , vulgarmente fe cantava mal formado aquel 
futuro; pues dezia el Pueblo: Florie,ty debiendo fer florebit% 
pero como no varia el Censido ., no fe debe tener por gravif-
íimo defecto; porque en la Sagrada Efcrkuva , mas fe debe 
atender al Ceñudo , que fe deba reparar en. la Gramm ática 
compo-icion. En otra qualquiera facultad facede lo mifmo» 
,Vno , que ella explicando vna grave dificultad de Theoio-

;gia,v.g. y, o por defculdo , ó por ignorancia echa vn fale-
.ciimo , que no muda el Cencido de la fentencia., no fuera 
•difcr.ecion imputarle aquella falca , como íl naviera (ido de 
cofa eífenciaiifsima-, pues lo potifsirao , que fe debe mirar, 
es lo que dixo.que acafo feria doctrina folidifsima,no á que 
en la voz taire , ó no Cute , que no mudando fentencia., el 
faltar ea la voz,es leve falta.. 

61 Tomada,pues,la Grammatica comparativa ad 
feript"íá&fwq &* aliam fcienliam de rebus , es la Grammatica 
lo m:nos i que fe debe atender; la Efcritura,6 la otra cien
cia, lo .principal, que fe 4.ebs v§&x>)' %Hár a la Qrammatí-: 

£** 



Cay en el dicho fentido comparativo , dizc San Aguítin , que 
importa poco , quando el fentido, en que fe habla , eíU 
claro. 

6$ N i es eíU falta de la Grammatíca , fino abufo. 
de«ella , proprio de hombres ligeros,vanos , y prefumidos, 
poner todo el cuidado en las palabras , y el menor , ó nin
guno en las fentencias. Sed t Amen , dlze el Santo , en el l u 
gar citado, eo magis inde qffenduntur homines, quo infírmio-
resfunt , & eofunt injirmiores , quo docliores videri -volunta 
non rerumfcientia , qua adificamur ,fed Jignorum , qua non, 
inflan omnino difficile e/i» 

6$ De aquí es , que eferiviendo contra Crekonio 
Grammatico , que íeguia el error de Donato acerca del bau-
tiímo , y le notó á San Aguítin , que en llamarlos donatifías. 
faltó á la Latina derivación; porque , í igukndo el vfo de los 
jLatinoSjde Donato no íe forma Donatijíx ímoD onatiani ¡di* 
ze el Santo : en toda tu carta , ó Creíconio , no dixiíte cofa, 
con que me refutarles , fino folo enfeñarme á declinar nom
bres: Audi ergo, Crefconi, áum breviter , &* hoc demonjiro^ 
nihilte Mxiffeper totamepijiolam tuam^quo refelleres meamy 

nifíforte quod me nomina derivare, vel declinare docuifli, v£¡ 
á Donato Donatianos >pofms quam Donatiftas dicere;quam 
tamen Gracamfaltem declinationem ejje concedí;s ,vtEvan-
geliftse ab Evangelio nominentur , quo te deletiari dicis , vt 
vejlris ¡Evangelium pradicantibus ,d fimili mutatafit vocabu* 
¡i declinatio. l ib . 2. contra Crefcon. Grammat. cap. 2. 

65 Notábale Creíconio al Sanco, que no llama va,' 
bien , á los que feguian en fu doctrina á Donato, Donatiftas^ 
aunque dezia,fe podían llamar afsi , fegim la derivación 
Griega y como de Evangelium fe llaman Evangeiiftas. En 
eñe fentido, dezia Crefconio , fe alegrava de que fe líamafen 
Donatifias el, y los que feguian a Donato,como fe llamaron 
Evangelizas, los que eferivíeron el Evangelio; porque como 
elíos,y Donato en íu do&rina, feguian el Evangelio, les con
venía la mifma derivación de nombre.De modo,que afsi co
mo fe llamaron Evangelizas, los que el Evangelio eícrivian, 
afsi fe llamaron Donatiftas,aquellos cjue con Donato eífe mif-
© 0 Evangelio precücavan, 

Bb Mas 
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66 Mas refpondele agudamente AguíYmo. Mira,, 

no fea, Crcfconio, que fie llamen DonatijUs de Donato, por
que le tienen á el por el Evangelio .Mira no fea,quc les hagas. 
tu mas agravio, que yo, pues íegun tus declinaciones, Le Ua-
marán Donacianosy corno de Arrio Arríanos , y de Navata, 
Navacianos. Y o quando elcrivi contra voíotros , o i , que y& 
os Uamavan uonatifias, ni puíe mucho cuidado en el nom
bre , porque mal , 6 bien formado , para d íLíinguiros délos. 
Carbólicos , bailante era daros ei nombre de Donato , cuya, 
doótrina. feguis, y cuyos, heréticos errores defendéis. Uide-
ero-o ne forte ip/í priores hoc voluerint amellan, quia Dona-
tum habent pro, Evangelio: namfie ijii a Donati , quomodo-
fanSli omnes nolunt ab Evangelij jocietate dij cederé; & ideo. 
dekBantm vocari Donatifta^/jía^ Evangeliíbe : tuque potius, 
eis'facías iniuriam )cumfcribis in Latino, fermone ynonnifi. 
Latinara regulam probans , Donatianos a donato , ficut ab 
Arrio•, & Novato»Arríanos y& Novatianos velles vocari. 
Nar/jque egorcumfcriberem, iam a nefeio quibus propixgatum 

Jhnabat boc notm& t ñequeidmutarecuraviy.cumy

<& bocad 
diftinilíoncm. r quatn volebam , fdtis. fufficere exifimarem*. 
Ibidem-

6.j Reí^onáe defpues, con el' cafo de Demonfthc-
nes , Orador ciarifsimo , y eloquentifsimo , que notado por 
Efchines de no se que palabra,dixo con agudeza^que en que 
el vfafe defta.,. 6 de otra palabra , no tenia afianc^das fus 
fortunas la Grecia..Sienim Demoflhenes , clarifsimus Orato-' 
rum, quibus verborum tantafuit cura , quantarerum autbo-
ribus nofiris , cum tamen ei nonnullam locutionis tnfolentiam-
Qbjecijjet «y£fchine sy negavit illt', meo pqfitasejfe fortunas, 
Gracia illo ne, an tilo verbo vfus fuerityquanto minus ( con
cluye) nos laborare dehemus á'e regulis. derivandorum nonti"-
numy quando, (notenfe. eftas palabras , en que claramente ex
plica,que habla enfentido comparativo) nominum'ad,res, 
de quibus: difputaturfivehocyfive.illud dicamusyÍntelligitur 

fine ambiguitate , quod dicimus , quorum non in expolitione 
fermoms ,fedin.demonftratione veritatis ejimaior intentio) 
Ibi dem-

áS, Por: eíío al cap itulo oótavo figuiente, dize,q'Je' 
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'muda, eñe nombre, In quibus quatuor verbisfíve nominibzn* 
quiaboc , veltibi, vel arti Grammatica placet, primum,quod 
psfttum «?y?,Donatiítarum corriga^ mutuo, & Donatiano-
ramdico. Y al capitulo íegundo antecedente avia dicho, 
quando hablare contigo, diré Donacianos,por no faltar á las 
reglas Grammaticas, mas quando hablare con otros , que ya 
os llaman Donatiflas ,os lliamafé £>0/?¿?ífi/?¿w,íiguiendo el vio 
común, que es quien tiene dominio íobre la locución. Tu 
haz reflexión , Creíconio , que aviendo dicho era tanta mi 
eloquencia , aun no sé declinar , para que no períuadas á los 
tuyos huyan de mi eloquencia nociva , aviendo experimen
tado, que aun falto en la Grammatíca. Sed ego in ea- re , m 
qua nihil caufa nojírce minuitur, me facillimum prdbeo , & 
quando tecum age, iam Donatianos vaco ¡ quando autem cum 
alijs, confuetuamem potius Jequor ¡qua bis j oms ittre dominad-
tur y tu tantum memento , me , cui tantam tribuijíi eloquen-
tiam , nondum nojfe nomina, declinare , & nuñcia ve/iris fe* 
turitatem tnei.am timemt ianquam Díale diicum , cui vides 
•adhuc necejjarium ejfe Grammaticum* 

, 69 En eítasvlcimas palabras , alude el Santo alo 
que en el capitulo 1. del lib. 1. avia dicho. El calo es , qud 
Creíconio , perfuadia á los Donatiítas , á que huyeííen de 
leer cientos de Aguüino , porque era eloqueiuiisimo , y lo$ 
avia de convencer a que dexaííen fu error. De aqui tomava 
ocaíion para dezir era perniciofa la eloquencia, lo que com-
probava con aquel lugar de Eícrkura : Ex multa- eloquent'm 
noneffugies peccatum. Proverb. 10. In cuiusprimispariibus 
laborajii , vtfufpeé'ta hominibus Uloquentia videretur. Nam 
velut laudansgenus dicendi rneum , ÓJ rurfus velut timensy 

ne hocgenere vel quemquam,faifaperfuadendo, deciperem , irl 
aecufationem totius ipfius Ekquentia perrexifi'i , adbibens 
etiam tejlimonium adverfus eam de Scripturis SanBis , vbi 
diBumputas , ex multa eloquencia non effugies peccatum? 
Cum^di¿lum nonjityzx multa cloqueada \fed ex muki-
loquio. 

70 i Parece el mifmó aífumpto el de Creíconio-
contra Aguftino,que el de nueílro argumento, y para reípon-
derle,eá admirable h do&rina, del Santo: MttHikaunm aU~. 

tem 
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tem íft fuperjlualocutio ,vitium fcilket loquendi amare com 
trabtum. lJkrumqm autem toqui amant , eüam qui nefciunt 
aiúa, loquantur ,vel quomodo loquantur ,/ive ad Jdnitatem 
Centtmnxruyn^five ad ipjum , qui arte Grammatica áijcitur, 
integrum Jomim ,, orainemque verborum. bloqucntia verd 
facultas dicendi e/i, congruente? explican*, qucejtntimus^qua 
tune -v.te.ndum ejí (nótenle con cuidado ellas palabras) cura 
recia Jentimus* Hoc modo ea nonvjtjunt buretici. ¡Mam vti^-
que,jtre¿íajenjtjjent, nonjolum nihilmali , verum , & boni 
aliquid effet, quod eloquent.er explicare potuiffent. Fruflra 
iútur ijlorum exemplorum commemoratione accufajli Eh-
quentiam. Ñeque enimpro patria non efi miles armandus-, 
qtúacontra patriam nonnulli'.arma jumpferunt'. Aut ideo vti 
non debent boni, doó'iique. medici ferr-amentis medicinalibm 
adfalutem, quia bis a& perniciem indocti,pefsimique abutan-
tur. Quis enim nefcit,ficut vtiiia,<vel inutiliafuerini ea , qus 
quwuntur, ha Eloquentiam , hoc eji, peritiam facultatemqm 
dicendi ,Jic ejfe vt.ilem ,>vel inutiiem , vt fuerint vtilia ,vd 
inutilia , quae dicuntur,. 
ñi 71 Confía j que no reprehende el Santo* la Elo~ 
quencia, fino el abufar de ella, 6.aplicándola á cofas faifas, y 
Inútiles ; como abufaron dellalos Heregcs , a poniendo t i 
principal, y potiísimo cuidado en las vozes, quando le debe 
atender mas al íentido, verdad , 6 falfedad de lasXentenciasy 
que.al adorno, ó no adorno de las palabras. En efto conve
nimos ; y tan iniquo abulb también reprehendemos. Pero 
afsi como no íeJníiere , fe deben evitar en la República las 
armas-, porque abofaron algunos de ellas , para.quitar la vi
da, fino que ion nece{íarias> para defender la Patria,-y folo el 
abuío es digno de cafíigarfe, afsi, no la Eloquencia , 6 la 
Grammatíca , fino el abufo de ella , debe reprehenderfe. Y¡ 
nota,que efíe no es argumento efpecial contra la Gramma-, 
tica,íi común á Dialéctica, y otras facultades , de que con
tra la,verdad Catholica , abufaron los Hereges ,y eífoeslo; 
que reprehenden los Santos Padres. 

72: A l a íegunda prueba , puerta ntim. 39. conce
demos la mayor ,,y diftinguimos la menor : la Grammatica,: 

impmdmtemcníj e/radiada > retrae de efíudios mas provea 
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chofos , concedemos ; efudiada, con pudenda s negamos la 
menor, y coií la miíma diíiincien , aplicada al cenfiguiente,' 
negárnosla coníequencia. En tedas las acciones humanas, 
debe íer la prudencia la que dirija , fin emitir cireunílancia; 
porque fino la acción, con facilidad fe vicia. E l rezar el Of i 
cio D iv ino , es ac?co virtuoío ; mas fi eílando diziendo Miña 
eíSacerdote , fe divierte á rezarlo, fe vicia el acto por no ob-
fervar en él la circuuftancia de tiempo.Dcbenfe,pues,m.írai: ; 

todas las circunfiancias , para que las acciones íean hueras. 
7J Si vno tiene obligación á eíludiar Thcologia, 

ó otra facultad, y gaita todo el tiempo , ó la mayor parte de 
él en efludiar Gran matÍca,faitando á la Obligación de aque
lla facultad, claro es, que es acto viciólo , no porque efiudia 
Grammatica , fino porque abuía de ella, ocupando en ÍÜ'. 
eíludio el tiempo, que en íuperior eíludio , debía tener ocu
pado. Efto es lo que dize Sanro Tilomas : IB qiíantiíw pep' 

jiuáíum mmús vtile rctrahuníur ájiudio, c¡uod eisex necefs£~: 

tate iricutxhit.-
74' Y notefe aquí también', que' efíe argumento no» 

milita ungular, y vnicamente contraía ' Grammatica*, que ; 

puede proceder contra otra qualquiera ciencia. E l Medicó-
v. g. que tiene obligación para curar con aci'erto",de eíludiá'r." 
fu Medicina con cuidado, íi ganara toco ei't'iempo en eftu-
diar Mathematicas, Leyes,! heolcgía, 6 M o r a l , fakava á íu>-
obligación, porque citas facultades, o no conducen , 6 íi-
conducen para curar , no tanto como la Medicina , fmoje-
ctínáiirn quid. Diremos pues, en efie caíc,que la Theologia,. 
es mala, ó que pecaráei Medico , fi Ja eíludia? No , que pu
diera eftiidiarla con prudencia , poniendo el principal cuida--
dado en fu Medicina , que es de fu obligación , y cumplida* 
efla , los ratos que fe avían de dar al ocio 1, puede ganarlos 
en otro eíludio; que efio ya no es faltar á fu obligación prin
cipal, fino fuperabundar en aplicación.-

75' Delie modo dezimos', que fe debe cfiudlarlá 
Graramatica , en ratos que alias fueran ociofós , y no hazerr 
faltar a otros efiudios, razón que dio Cicerón a Gracho, pa-; 
ra explicarle la caula defer aficionado á ArchiasPceta.¿£^--
r.£s? dize Orat. £>ro Archia Poeta 3Ancbis^Gracke> cur ian~-
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¿opere hoc homine deleólemuf? Quiafuppeditat nobis> <vbi, & 
animus ex hoc forenfi Jlrepitu rejiáatur , & aures „ tonvitio 
defejfa, conquiefcant.An tu exiflimas autfuppetere nobispof. 
Je, quod quotidie dicamus in tanta varietate rerum , nijiani. 
mos no jiros do tirina excolamus, aut fcrre ánimos tantam p0f. 
fe contentionem, nifieos doóírina eadem relaxemus? Ego vero 
Jatear me bis Jiudíjs ejfe dedituw. Cesteros pudeat ,fiquiita 
fe litteris abdiderunt> vt nihllpofsint ex bis ñeque ad commu-
nem ajferre fruéíum, ñeque in adfpeBum, lucemque proferre, 
Quare (nota k folucion de no fer cita obra fuperflua , ni vi
cióla) quis tándem me reprebendat , aut quis mibi iurefucr 
cenfat,/t quantum cateris ad/uas res obeundas , quantum ad 
fefos dies íuiorum celebrandos, quantum ad alias uoluptates} 

& ad ipfam réquiem animi, O" corporis conceditur temporis, 
quantum alijs tribuunt intempejiwis convioijs, quantum de-
nique alea, quantum piU , tantum mibi ego met ad hxcftudia 
recalendafu-npfero} De las quales palabras coníta , que leída 
la Graumutica en aquellos ratos , y tiempos (afsi la hemos'; 
tomado) que alias fueran ociofos , no es vicio , uno provea 
cho , no ociofidad, fino aplicación ; y de aquí queda refpon-
didoá la replica hecha al num. 4.1. aprobando la folucion 
del numero40. entendida conforme ala doétnna dada. 

jó A la fegunda replica del numero 42. negamos 
el antecedente. A la prueba negamos la mayor; A fu prueba, 
en quanto á la authoridad de Clemente Romano , Amobló, 
San Juan Chyfoftomo , nueílro Padre San Géronymo , y el 
precepto del Levitico , por quanto todos proceden en vna 
inteligencia, refponderémos con vnu folucion mifma. Piden, 
todas ellas authoridades, que declaremos, como fe deben, 6 
110 leer los libros profanos , en particular los Poetas , donde 
algunos han imaginado peligro gravifsimo , en tomar en la 
mano algunojpero io contrario confiará de nueftra folucion. 
Y cómencando porefte vltimo lugar. 

77 Dezimos,que en eíte texto no fe prohibe la cloquea
da protana abfoiutameate ; íino en quanto a algunas cofas. 
De modo, que los Authores fuelen tener algo malo,y algo 
bueno, prohibefe lo que tienen de malo , pero no lo que tie
nen de bueno , y que puede fervir, y conducir , para la doc-

tri-
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trina Sagrada. Defte modo explica Origines, citado por la. 
glofla, efté lugar. Repara en que en el capitulo 4.de los Can
tares , íe dize de la Iglelja en metaphora de Efpofa : Me l O" 
lacfub lingua tuay que tiene miel debajo de fu lengua 'y fi 
por la miel íe entiende la profana eloquencia , que en el Le-" 
víricoeítava prohibida, como el tener en fu lengua cita elo~ 
quencia profana. , puede íer alabanea en la Eípofa , ó en la* 
IglelniMeifuh lingua tua.-

78. Reíponde a la duda Orígenes, con agudeza, v 
nota, que no dize el Lfpoío 1 in lingua , fino fié lingua N a 
dize, que la eloquencia profana , ha de eftár en la len«u¡ fi
no baxo de la lengua. Quod autam dkitur m canticis^me\38c 
lac fub lingua tua 9pr<e/emibus non contradiai, Sub lingua 
mim dkitur , non m lingua. Pues qué mas tiene va fentido 

•que ©tro* Tiene , dize Orígenes, mucho;porque el eftár de* 
baxo de la lengua , es para dar i entender , que la proís na 
eloquencia , y iabiduria , fe debe fugetar i la lengua de la, : 

Iglefia, rmhiftrar, y aneilar á fu doctrina :: Vt ojlcndatur pa-
ganorum fapkntia y®> Judaomm nttera, lingua. EccÚa 

72 De modo, que nofe prohibe abíoíütamente \m ' 
eloquencia profana; rU manda ft, queefté debaxo de la len
gua deja Iglefia, fugeta „ y mmiñrando á. la rfo<2riníufaera 
Por eflonoie prohibe ofrecer fus primicias& Dios Í', antes fe-
manda en el capitulo mifrao :; Nec quidquam fermenti ac-
melluadolebitur in Sacrificio Domink. Primitia* tantumeo-
tumojpretis..n-orxáe la Interlineal entiende por lasprimi-
cías, los primeros rudimentos délas letras • y algunas cofas; 
ae la l hiIofophia,y otras artes,, que tienen conducencia, pa
ra entender la • Sagrada Elcritura. :.£/«»?»**• litterarum &-
aja quee Phtiofophirepererunt , qu* divinu eloquiu nedffa-
rUgnh Y concluye: la, Interlineal co i . efta conlequenda, 
uijcena<e ecartes, vtper eas. Divina. Scriptura , quaíi. ftjp 
truwmtoproferaturv ^ J J 

80 > ; Teniamosbaf tanteconeí ío^paradezi rquela ' . 
^rammatica, no eítava prohibida , fino mandada , pues la. 
^rammatica.f igmficael: é /^wí¿. litterarumdc la elofTa.. Y ' 
i^ítuviera prohibida la, G r a m á t i c a 5 y ekquencia , r.o la--
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huviera enfeñado Moyfes á los Ifraelitas , lo qual és falfo¿ 
como dize San Cyrilo Alejandrino , lib. 2. contra Juliano* 
Yenlo igitiir , & ad ipfum facrorum duccm Moyfen. Et quis 
iofofapi.enthr ¡velfaltim paucis ,&• obiter doceat} Itaque 
crat lingua quidem. Hebraus, O' mirus infermonis artificio, 
&- nntemplatione.Unde y&* Eupolemus hi/Ioricus inlib.de 
regibusjudeafaciensfermonem de illo inquit,Mofen prirnum 
fiífjefapientem, & Grammaticam Judcüs dedijje eam , qua-
' lis tune%abebatur .Luego no ettava la Grammatica prohibi
da pues que Moyfes entonces la enfeñava. 

Si Pero bolviendoá nucítra dificultad, Orígenes 
entiende poi: primicias aquello , que fe halla en la profana 
.cloquencia , que puede conducir a la Divina Sabiduria.Ho-
fUm non vult integram doBrinam ojferL Vnds ait: Non ado-
Jebkur in Sacrificium ideji , bolocaujlum , primicias tantum 
eorura oífcr.etis.. Primitiar enim illius Japieniia offerimus, 
wontotam yficut Paulas ad Athenienfes inquit: ficut vefter 
Poeta dixiv : Huius, S¿ genus fumus. Quod enim invenit con-
sruumjcisntia Dei, non refpuif. Dize,que ofrecemos á Dios 
las primicias de la profana cloquencia , quando de los Au-
thores profanos, quitamos lo que conduce á la Divina Sabi
duría. Afsi lo hizo San Pablo ,, quando para perfuadir á los 
'Athenienfes ,traxo aquel verfo de Arato Poeta ; que las fen-? 
tencias que en los Poetas fe hallan , ni San Pablo dexó de 
tomarlas , quando vio que podían conducir al alto fin de fu 
predicación, 

82 Es verdad, que en los Poetas profanos , ay al
gunas cofas obfeenas, otras fabulofas ; pero también ay gra
ves fentencias de verdades , que llegaron á alcancar con el 
lumbre natural de la razón. Lo que tienen de obíceno,y tor
pe debe evitarfe, lo que de fabuloío no debe creerfe; pero lo 
fetitenciofo , no porque lo dixeííe vn Poeta Gentil fe debe 
calumniar. Quintos hizieron fatyras, y otros poemas, para 
reprehender vicios? Claro es, que los que tratan de ellos,fon. 
indignos de tomarfe en las manos ; pues como dize Cicerón,' 
lib. t. de ofiicíjs : Dúplex omnino eji iocandigenus : vnwrn 
illibsrale ^petulans ^fiagitiojum, obfeenum : alterum slegans, 
&rban;m , ingeniofum ffacetum ? ^uo genere non rmdo Plau-

J¡íH 
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•fui nofter, & Atticorum anticua comedia; fecl etiam PbI¡ofb~ 
phorum Socraticorum libri referti funtw Faritis igítur efi, 
diftin&io ingenui, &.illiberalisioci. Alter efl Jitemporejjtf 

ac remifíb animo , libero dignus : alter no homine quidcm , ft 
rerutn turpitndini adbibetur verboriim obfáénitas; Aürique-
fe pueden permitir algunas chanzas ; porque ion agudezas,' 
apotras tan peía das por inmundas,obí'cenas , y torpes , que 
fon indignas de los racionales. Eí tasni ías aprobamos , ni 
deben ieerie , íino evitarfe. 

8 j Las cofasfabulofas , como multiplicar Dioíes,' 
es error del Gentíliím© ; y claro es , que riendo error no lo 
debemos creer. Eiras cofas fe leen como que Ion fübuiofas, 
no para creerlas, fino para burlarlas. Reípuefta qtie dio 'Saír 
Cyrilo á Juliano, quando le hazia cargo , que para^ qué icia 
los libros profanos de los Griegos.Quare •vos difcipiinaru:^^ 
qu¡& apud Uracos ftmt> conviva eftis ,jtquidem vobis ve/ira-' 
rum j cripturarum iec~iiofuff¿cit\:proindenielius erat homines' 
•prohtbereá doBrinisnonfacris. Por que,dewa TüKítíÓ¿Icféísf 
Jos libros profanos , ü os bailan vueítras dentaras? Mejor 
era prohibirlos hombres de doctrinas-no íagradas. • 

"84 Heíponde San Cyrilo. Es cierto , que para ha-
zer á los hombres Sabios , y Sapientiísimos , baítan las Ef* 
cinturas Sagradas : ígitur Jujjficit quidem Divina Scriptura, 
ádfacie-ndum eos qui iniíla edneati funt, fapient es i& proba* 
tifsimos , Ó"fufficientifsimam' babentes intelligsniiarn , indi-
gemüfque ad boc prorfas nihii externa magi{Iris, Veto poc 
quanto es dulce eí faber de todo,leemos las fentencius de ios-
Griegos, para reírnos de ia multitud de fus Diofes , ó mejor 
multitud de demonios , que por Diofes adoran en varios í i -
inuiacros: Quoniam autem dulce eft omnia fcire^ id circo baé 
ratione, & valde prudenter•$ ctiam Gracorum fententias dili* 
genier difeutimus , quasde vnaquaque re babuerint:^ ante 
alias deDcoi&'mde ridendi occajtomm accipinnts^qiíodvolunt 
innúmeros Déos & immundorum damoniorum nmliitudinerrt 
honor are , quam ipfi qui ea adorant ignorant^diím babent M 
Templis Sintulacra multiformia. 

85 Añade mas abaxo,que los TheologosGentiíes, 
íratand^ de fus falfos Dioies ,. refieren- de ellos" tales torpea 
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zas , que libros tan inmundos , y tan obfcenos, ocafioiun a 
apreciar mas la pureza de los Sagrados libros : lnvenimus 
autetn illorum Theologos de dijsJuisJ'crip/;J/e talia^qu* fi quis 
vtlfolum audial, turpitudine, <Ü" immundicia mentemfuam 
impleverit: conviva igiturfaóíi yftcut ipfe dicit, Gracarum 
difcipiinarum , & multa, damnofa in eis invenientes, tum 

adhuc magis Sacros , Ó" Divinos fermones admiranmr , de 
fcñptura íoquor divinitus infpirita.LÚc, pues, es el modo de 
leer los libros profanos, para quitarles,li tienen algo bueno^ 
como á injullos poíleedores , que dezia Aguílino , evitar , y 
burlarnos de lo que huviere malo,como dize. S. Cyrilo. 

85 Y nota, que el tocar materias torpes , y obfce-
nas,ni es defeéto de la Orammatica,ni de la Poeíia, .fino abu-
fo de ella. No de la Grammatica , porque como dezia San, 
Aguftin, arriba citado,diíput. 2. q. 2. $. vltiino , num. 134. 
aquellas cofas faifas , 6 fabulofas , que fe fuelen leer , para 
aprender Grammatica , Non per Grammaticam faifa Juntt 

íolo la Grammatica las toca,para faber el re&o modo de ha
blar. Ueaníe las palabras del Santo , en el lugar citado , que 
fon muy del intento. 

87 N o es tampoco defecto de la Poeíia , porque 
puede tratar de cofas Sagradas ; como David , que en verfo 
compuío fus Pfalmos, y muchos Authores , que han tratado 
de cofas Sagradas en fus Poefias ; como el Nazianzeno , San 
Ambroíio , Prudencio , Sedulio , y otros , que tocaremos, 
quando tratemos de los géneros de los verfos , donde vere
mos los elogios de la Poeíia : luego aplicarla a materias in? 
decentes,no es defeéto de la Poeíia , fino de los Authores. 

88 En quanto á las fábulas , no todas fon malas? t 

porque algunas fe hizieron , para facar dellas varias morali
dades , y inclinar los ánimos á las virtudes ; y aun eftafue la 
primera inftitucion , y fu primer fin ; como enfeña el Ángel 
Maeílro, íobre la epift. 1. ad Timotheum, cap¿ 4. donde di" 
ze San Pablo : Ineptas autem¿& añiles fábulas devita^ lo que 
explica Santo Thomás , ibi ie¿t. 2. delta manera : O^cndít 
quid vitandum fit,quia fábula inepta^ inanes* Tabula eniw • 
Jecundum Philnfophum ejl compoffta exmiris , & fueruni tfl 
principio invent* (vt ait Pbilojopfjus inpoetria) quiai#teff? 
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fio bominum erat .vtindacerent ad acquirendum virtutes, 
&vitandumvitla. Sinipltces autem melius indueuntur re-
•prafentationibus, quamrationibus. Vndeiritnirobencrepra-
fentatovldetttr dekBatio , quia ratio dele&atur irt collationgy 
& ficut reptáfe'ntatio infa&is e/idele¿labilíss ita reprafenta-
tío iri vertís , & hoc eftfábula yfcilicet diéfum aliquod repra-
fentans, & repraferttando movens ad aliqüid. Antiqui enint 
habebant aliquas fábulas accommodatas dliquibüs veris ,qul 
Veritatem occultabant infabulis. Duó ergp funt iñ fábula, 
quodfcilicet contineat verumfenfum \ <& repraferítet aliqúld 
vtile. Ítem quod conveniat ilíi veritati. Si ergo proponatür 
fábula y qua non potefireprafentar'e~ aliqüám véritatem , ep 
inanis ,fed qua nonproprie repr¿efentat \>eft inepta. Luego 
fegun la do&rina del Ángel MaeftrÓ*, rio todas fábulas fori 
pe.' niciofas, ni fu primera inítitücioil fue para inducir a mal; 
.fin , fino paraperfuadir la virtud. 

8^ Én quanto a nuéftro Padre San Gerónymo , es 
certífsimo, que no condenó absolutamente , y fin díítincióa 
los Poetas profanos, y eíóquenciafeeular; pues en lá epiftd-
la citada ad .Damalum , dize que el leerlos en lds niños es 
neceifario, para aprender la re<5ta , congruente locución, 
At nuffi etiam Sacerdotes Del, omifsis Ev angelíjs , & Pro-, 
phetis, videmus, comadlas legert, amatoria Bucolicorum ver--, 
fuum verba canere , ten'ere Uirgilium, & id\ qué A inpueris 
necefsitatis ejly crimen infe faceré voluptatis.hueep, por lo 
menos en los niños fon en•'alguna manera rieceíuríos. 

P'o N i los prohibe abfoiutámente en los Sacerdo
tes , fino comparativa ; como fe colige de aquellas palabras: 
Omifsis Evangelijs , & Prophetis. De modo , que ay algu
nos , que como el eftilo de la Efcritura , parece llano : y (in 
efpecial adorno, les caufa tedio leerla, y fe gaítan todo , 6 lo 
mas del tiempo en laíalaz dulcura de la Poeíia humana.Efto 
es , lo que dizs nuefíro Máximo le fucédia, quando mozo: 
fefmo borrebat incultus. Eíto precifamente es repréhenfible, 
y afsi-lo reprehendió Dios , que con efpecial providencia le 
tenia prevenido , para que fúeííe en fu Igleíia Doétor Ma ?. 
ximo. 

9r Y para que coníle cpú claridad, qué el Santo 
Ce s no 
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no prohibe absolutamente la eloquencia pro£ana,y fccular e& 
de advertir,que en la mifma Epatóla citada,nos dio ei modo! 
de leer ávnPoeta,expiicanuo aquel texto delDcuteronomio 
cap. 2 i . donde fe manda, que ti algún Ifraeíita , qniíicíVc, re' 
cibir por muger alguna cautiva , la avia de quitar puniera 
todo lo fuperíiuo : Huiusfap i entice typus , &- in.Dsutermo-. 
mió fubmulieris. captiva figura de/cnbitur ydequa di-vina 
<vox praeipit, <vt Ji ifr a élites eam habers voiuerit vxorem 
cafaitiumeifaciat, vngues pr<efecet, & pilos auferat, 6^ cum 
r/,iunda fuerit. effecla , tune tranfsat, in vicloris ampkxus. 
JJcec fi fecundum litteram intelligí'mus , non ne ridicula funt>, 
J[taque ., 0' nos faceré ¡ole mus , qumdo Fbilofopkos leghnus, 
guando in manus no/iras libri veniunt fapientia facularis :ji 
quid intis vtile reperimus , adnoflrum-, dogma convertimusi 
Ji quid vero fuperjiuum de~ idolis , de amore., de cura fácula^ 
Hum rerum^hac in vnguium-.morem,ferro> accutifsin~c defeca-, 
mus. Defte modo, y ..no de otro,.le debe leer vn libro profa
no , quitando lo que tienen de fuperíiuo ; doctrina^ con que 
fe deíendió el Santo, de algunos , que le argüyeron de que 
mezclava noticias profanas en las.cxpofíciones de las EícrU; 
turas. Por orden, pues,dezimos— 

92: L o primero ay libros profanos , que no fon ? 
bbfecnos; fino que tratan de cofas dignas de faberfe. Poetas 
ay muchos Chrifíianos , y en eftos no ay peligro en leerlos.. 
L o fegundo, que-Grammatica fe puede facer fin leer Autho. 
resobícenos; y eüos fe permiten., y aun fe neceísitan en ios 
niáos, para aprender.phrafes , y purezasóc locuciones. Lo • 
tercero.: hombres dedicados á efíudios fuperioi"es s deben 
gallar el mayor tiempo, no en la eloquencia humana, fino en 
aquella ciencia , ó facultad,!, á que le iníle fu obligación. Lo 
quarco : a los niños no .fe les deben explicar, Auchores obf- -
ceños ; porque aquella edad tierna con facilidad, fe íuele in-
d iña r in .malum ; por cuya caufa prudentifsimamente efta 
exclufo de las Efcuelas el arte amandi de Ovidio. Lo vilano 
los doítos deben leer Authores profanos (en cafo de leerlos) 
quitando lo fuperfíuo ; como nueftro Padre San Gerotiymo 
Ó.VÁO , y quitar lo que tuviere provechofo , para que firva ia 
eloquencia profana, 4 k Sagrada Efcritura. Con eílas, condi-. 
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clones , y limitaciones quedan entendidas las authoridades 
de'los Padres , reipondido el argumento , y le ponemos finp 
£ttueítr»proemial tratado. 

Quófociari homines pojjentjtbi, temeré &* olimf, 
Jit-.mvdóyjt linguayaon opus ejl Latía. 

Vtilis illa : Jacrls., facro velamine , verbis 
Alta tegit -. dominif&nótior eloquijs, 

Bata poder fociarfe 
Con trato racional los hom bres todos, 
V i v i r , coiTiunicarfe,.. 
Fueron a Dios pofs i bles muchos modosa-
V n a lengua para eíto fe deftina; 
Pero no es neccílaria la Latina.-

Es vt i i : y en fagradas 
Palabras, como e-uvel o mifleriofo, 
Cofas bien elevadas. 
Oculta , qual teforo muy,preciof&., 
Para elogios divinos lengua bella: 
Santifícala Dios, que habla por ella.-

Jw ŝe. *d— - -Jfci mmm • ~*ÍL- M 

DE LA LET$ÍJ.-
Ue fe debe comencár por las cofas mas f á c i 

les de faber , ha fido entre los Philofo-
phos propoficion cierta ; y el mifmo lum-

' bre de razón lo -dieta:: A facilioribus ejl 
- incipiendum. Entre las cofas de • que trata •> 

la Grammatica , la mas fácil de faberfe es 
la letra;porque del conocimiento defla,de-

pende la inteligencia de las demás \ como diremos defpues^ 
Por cífo, aviendo tratado las queíUones proemiales , lo pri
mero de que intentamos diíputar , figuiendo el orden de la 
doétrina, es de la letra. Tratado fin duda ved , tío folo para 
proceder á lafylaba , y dicción ; fino por quanto en él no • 
pueden dexar de mezclarle varias noticias dignas de fa-
tefe,. pjrc. 
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De la letra ,y fus propriedades en común. 

|Ssi como, quando difputamos de la Granv 
matica, lo primero , que preguntamos fue 
por íu Etymologia, y eíTencia, conforme á 
la doétrina,que nos enfeñó el Ángel Maef-
tro , alli citado, tomada del Phibfopho, 
afsi en eíte tratado lo primero intentamos 
explicar la eíTencia de laletra , y fus pro, 

priedades en común, para difputar defpues de fus proprie-. 
id-ades en particular. 

QYEST. i . 

De la Mtymologia y y ejfencia ds la letra. 

A R T . r. 

De donde fe derive .efle nombre litera} 

& I. 

Motanfe algunas cofas ,y .refierenfe varias fentenciat. 

I.O primero fe debe notar , que en comentar 
laGrammatica por él tratado de letras, fe-
guimos el reato orden de proceder; como 
infínuamos arriba. Pruébale. Lo primero,, 
por aquella- máxima común , que : ordo 
doctrina feqúitup ordimmxnatur<&. En el 

,orden de proceder, va fiemprela doctrina 
ffiguiendole fuspaíTos ala naturaleza. Va la naturaleza^ 
minimls ad máxima. Para mazervna cofa grande , primero 
la produce pequeña; como vemos,que primero es vno niño» 
que hombre : luego también la doctrina avrá de procederá 
mimmisad máxima, para- feguir fus; pa.íTos 3 la naturaleza. 

;Sei 
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Sed[fíe ejl, que entre todas aquellas cofas de que la Grarri-? 
matíca trata , es la letra la mínima; pues afsi como en lo na-*' 
rural los cuerpos mixtos fe refueíven en elementos; y ellos 
en materia, y forma, que fon primeros principios ,:irreiolu-> 
bles en otros ; afsi en lo artificial de la Grammatica el v id -
mo elemento , en que la dicción , ó fylabafe. refuelve , esla 
letra : luego ella es la mínima , y afsi fe debe, comentar por 
ella. 

2 X o fegundo ; porque el objeto de la Gramma
tica, y todo lo que íe explica en ella fupone el conocimiento 
de la letra : luego por ella fe debe, co menear, para que Jo 
demás íe llegue á percebir. Goníia. la confequencia; porque 
mal íé podrá entender vna cofa , cuya inteligencia, depende 
de otra , íi aquella otra no fe fupon& íabida: luego írroda> 
aquello, de que la Grammatica. trata, depende del conoci
miento de la letra, efta fe debe primero explicar, para que lo > 
demás fe pueda entender.. E l antecedente principalfe prue
ba. E l objeto de la Grammatica, es la oración congruente,, 
como diximos en la diíput.! 2. del trat. 1. Xas partes Inte
grales deíia oración, fon las dicciónes;v. g.Ncmb¡ e^Verbo^ 
&c. Eftas fe componen defylabas :lasfylabasde letras , y, 
afsi ellas fon los vltimos elementos, en que,como en prime
ros principios fe refuelve la oración congruente , y todas fus ¿ 
partes. Es cierto, que el conocimiento, de vntodo que fe 
conílruye , o compone .de-, muchas partes,depende del cono
cimiento de. ellas ; luego íi lá oracionfe compone de diccio
nes, fupone el conocimiento deílas : íi las dicciones de fyla*. 
bas, fuponeeílas fabidas : íi las fylabas de letras, deben fu-
ponerlas explicadas : luego la oración, y fus partes fuponera 
¿ las letras, fabidas: luego con recto orden comencamos 
por ellas, 

3 : Eftas dos razones fe fundan en dos a uthoridades. 
Xa primera de San Aguftitr, libv 2. de ordine 9cap. 13. que 
el tratar de las létras,llama infancia de la.Grammatica» Vea-' 
fe arriba^ tratad. 1. diíput; 2. q. i .ar t . vnico , #. 2. numera 
i4»y Marciano Gápellajíib.j. de nuptijs Philologixe,& Mer-
curij: Qüamvh• infantem me litterationem voluerit mmiü' 
$an+ Y San Jfidoroj lib.,i> origiiTu cap. 3 r Primor di a Gram~ 

m 
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-:nitític£ artis hitera com mimes exiflunt, quas librar ij , & CaU 
culatores fequanfur, quorum difciplina velut qu&dam Gram-

• wj¿itk<e artis infamia e/i. Ueafe, tra£t. i . dilput. 3. q. 1, .¿xtm 

-2.,§«2.. nuiw. 55. y 57. 
4 De aquí le forma la primera razón , que proce-. 

día de minhnis ad máxima ; y d'eífce modo brevemente fe ro
bora : Primero es la infancia , que la edad perícóta : el tra
tado de la letra, es como infancia de la Grammatica -, el tra--
tarde otras cofas,fu edad perfecti: luego primero debeíet el 
tratado .de la letra en la Grammatica. 

5 . Laíegunda razón, fe funda en la authorldad de* 
Tíicodoreto , que referimos , trat. 1. dilpat. j . q . a. art. 
ynic. §. vldmo, num. 57,donde dize: HÍC itaque (le entien-; 
de la Grammatica) Lhterariim eíemmta invenit :tum con?< 
junila muicem in fyliabas colligav:t: deinde duabusrtribufvh 
Jyllabis compofitis, voeabulorum leiilonem docuit: tur» eaíem-
illacompojims, & coMexens^vnam }contin:íamque oratioms1 

fipnfonaYitiam .ejfecitv.Donde numera el orden con que va 
procediendo la Grammatica,primero inventando letras:deíy 
pues formando de ellas fylabas; deltas componiendo diccio* 
lies , y deltas , ordenándolas entre SÍ ,.conltruyendo laora^ 
eion : luego lo primero , y fobre que í efunda todo , fon las-
letras , y afsi deítas depende el conocimiento de todo lo de
más, que trata la Grammatica defpues, 

6 Dirás :fegun laauthoridad de San Aguftin, pri
mero fe conocieron las dicciones , que las letras ; pues en el' 
lugar citado dize, que primero fe impiuieronlos nombres, f 
defpues fe inventaron las letras : Nec homini homo tirmifsi-
me/bciaré pofjei•, nifi wlloquereniur-A vidti effe imponendn 
rehus vocabula:: fed audiri abfeniium verba non -poterant: 
ergo illa ratio peperit litteras, notatis ómnibus oris, ac Ungu&. 
fonis , atque dtfcretis : luego primero fe conocieron las-dic
ciones ,.ó palabras , y defpues fe inventaron , 6 conocieron-
las letras, Muñí: fie : primero fe debe tratar de lo que es pri-' 
meroófegun San Aguftin . primero que las letras fon las 
palabras : luego primero fe debe tratar de las palabras >.qu¡< 
,d,e las Ierras. ' 

- 7 . -Confírmale déla núíi-na authoridad > donde Ce i 
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'¿¡zCit q ^ la caufa de Inventaríe las letras fue , para poder 
hablara los auíentes i Sed audiri abfentium verba non po-
terant: ergo illa ratio peperit literas : lo que tambicn enfeñó 
Santo Thornas,i. Periherm.le¿t.2;cuyas palabras referimos 
trat. i . difp. 2. q. 2. art. vníc. §. 5. nura. 37, ibi : Vnde vt 
Jiomo cticeptionesjaas etiam alijs}qui diftantfecundum locum^ 
& bis, qui venturijunt in futuro tempore , manifeflet, riecef-

fariusfuit vfus fcriptura. Luego las letras tío ion fimpliciter 
nect fiarías paralas dicciones j lino paraefcrívk ellasá los 
auíentes : luego el conocimiento délas dicciones,no fupoue 
nccefiariamente el conocimiento de las leerás ; y aísi no es 
folida la fegunda razón , con que intentamos probar , que 
entre otras coías Grammaticas , fe debía primero comencae 
por las letras» 

8 Refpondemos diftinguiendo el antecedeilte.-pri-
mero fe conocieron las dicciones,que las letras efcritas,con* 
cedemos, que las letras pronunciadas, fubdiftinguimos í ptl4 
mero -vio- rejolutionis, concedemos, <yi¿ compófüionis , nega
mos el antecedente, y baxo de la mifma diícincionjuegamos 
la confequencia,contra la qual diílincion la confirmación no 
añade eípeclal dincultad» 

p De dos modos fe puede tomar la letra:© pronun* 
ciada, ó eferita. Letra pronunciada, que los antiguos llama
ron elemento, como veremos adelante , zsfimpliciter prime-* 
ro que la dicción, porque es parte fuya ; pues vna dicción fe 
compone de muchas letras,© pronunciaciones; como coníta 
pronunciando aPetrus, v. g. donde ay fola vna dicción,que 
es el nombre Petrus, y feis pronunciaciones, de que la dicha 
dicción fe compone. Letra eferita , que llamaron los anti
guos charaBer, íe inventó defpues, y no tsftmpliciter necef-
iaria para hablar ,fíno para hablar con los aufentes , como 
en la confirmación fe prueba con las authoridades. L a letra, 
pues, eícrita no es primero que la dicción , aunque íi habla
mos de la dicción eferita, es primero la letra eferita j porque 
aísi como vna dicción pronunciada fe compone de muchas 
letras pronunciadas , aísi la dicción eícrita fe compone de 
muchas letras eferitas* 

19. L a letra pronunciada es primero , que lad ic -
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cion pronunciada , y afsi fe debe comencar por ella. Pero es 
de advertir, que en qualquiera facultad (en particular íi tor-
ma á fu objeta ;,como la Grammatica forma el luyo) a y <j0s 
modos de proceder: el vno refolutorio;que es comentar por 
todo el objeto , y irlo reiolviendo en partes : bl otro com, 
poíitivo, que es primero tracar de las partes,y deípues coin-\ 
poner el objeto; como ci que deípues de labradas las piedras, 
compone vna cafa. Los quales dos modos de proceder ex
plico el Ángel Maeltro , 2. Metaphyíicae, leót. 1. por eftas, 
palabras: Efi autem dúplex via proceaendi ad cognitionemve-
ritatts. Una quidemper modum refolutionis ^Jecundum quam. 
precedimus a compojítis adfimplicia, & d toto ad partan ,_/2U 
cut duitur in 1. Phyfic j quod confufa Juntpriüs nobis mta>: 

JBt in bac vi a perjüitur cognitio veritatis, quando pervenitur 
ad fingid as partes difiinéie cognojcencías. Alia efi via compo-

Jitionis, per quam proceáimus ajtmplicibus ad compofita, qua> 
perficitur cognitio veritatis, cum pervenitur ad totum* 

11 Siendo, pues, la via reíolutoria atoto ad par
tes; efto es, comencar por el todo , y deípues ir inveíliganda 
clara, y diftintamente fus partes , primero en efte modo de; 

conocimiento es la dicción , que es cierto todo , que no las* 
letras , que fon partes luyas. Pero via campo(itionis , que e¡& 
a• partibus ad toíum, tratando primero de las partes , y ellas 
conocidas con dUtincion , y claridad, paíTar a componer de 
ellas el todo , primero fon las letras , como partes , que no, 
la dicción, porque ella es todo , que de aquellas fe compo
ne, y fe conftituye.. 

1 2 De aquí fe infiere., que abfolutamente hablan4Q> 
íe debe comencar por las letras; no por las dicciones. LaVM 
xon es; porque el modo compoíitivo fe dt be preferir al refo~ 
lutorio; por quanto el modo compoíitivo fe proporciona, Jf 
comenfura con la naturaleza, en la qual primero es lacaufa» 
que el efeéto; y fiendo las partes caufas del todo , comencar 
a conocer las partes,y eítas conocidas,p>aílar al conocimien
to del todo , es proceder a caufísad effeóJusb proceder a. 
priori; ab eofcilicet, quod efi prius.; como dize Santo Tno-
más, 1.2. q. 14. are. 5. in corp. Inomni inquifitione oporte* 
incipere ab aliquo principio: qttod quideir^fiyficut efi pri^siñ 
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eognítiorte, ita etiamfttprius in ejfe , non ejipvocejfus rcfolu-
torius\fed magis compojitivm. Procederé enim a caujh in éf~ 

feBus, ejiprocejfus compofitivus, nam caufe funtjimpliciorts 
effeflibus. Siautemid, quod e/i prius in cognitione , fít po/ie-
ñus in ejfe, eji procejfus refolutorius, vtpote, cum de ejfecíibus 
manifejiis iudicamus , refolvendo in caufasfimplices. Luego 
el proceíTo compoíitivo,fe proporciona mas con él orden de 
naturaleza , a quien debefeguir el orden de do¿tfina; en 
quanto procede , defde las caufas a los efeétos ; y por coníi-
,guiente, íiendo las letras partes , y caufas de la dicción , por, 
las letras fe debe primero comentar. 

í ^ Confirma efta doctrina laauthoridad , y agu* 
ídeza de Julio EfcaligeroJib. i . de cauíis linguas Latinad-cap» 
2. donde explicando los dos modos de proceder, que hemos 
dicho, ibí : Dúo funt docendi ,totidemque ijdem difeendi 
modu Alter, quo quid fuas ift partes refolvimusw H<£c <uia oh 
Arijiotele rejolutoria dióia ejids modus ñobis notior efk,quip-
pe totum ipfum reprafentatum fpecie prirnum iñnotefcit: J 
quo ad partes indagandas ipfas pofiea ducimur. Alter modus 
íiuic contrarius e/i , natura Ule quidem notus , atque certus-9 

quern componentem dicimus : propterea quod acceptis par ti-
%us, totum ipfum ex^dificamus : Añade defpues del modo 
compofitivo , lo que fe íigue-. 

14 Prdjlantior autem via trique ea ejlyqu¡e compo-
mere docet: tum quia naturam imitatur. Eíla es la razón , que 
liemos dado. Añade otra : Tum quod excelUntiam tradentis 
ojiendit ingeñij, quod necejje eji omnia habeat in numerato^ 
atque ordine difpofita ante, quam animum ad dicendum ap~ 
pellat. No comentamos por la letra, por efta fegunia cauía, 
<jue fuera prefumpcion;íino por la primera fíguiendo el pro
ceílb reéfco de la verdad ; y por quanto en efte modo de pro
ceder , fe debe por los principios comentar : Ád boc , nijt Á 
primoribus elementis ordiare , neceffltrib cogeris idem fapius 
repetere, que dize el Author citado ibidem , y fiendo junta
mente las letras caufa del todo ¿ por fer fus partes : Si igitur 
eji ap&vtibus incipiendum ^propterea quod caufa funt ipjius 
totius , quod nunc traBamus , que dize al capitulo íegundo* 
concluimos con el núfmo : Uidendum igitur , quid Liiterax 

Dd a mox 
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mofit quid fyllaba : tertio quid dióíio : poflremo qtta /pedes 
Áickíonii. Comentamos por la letra , delta, pallaremos a U 
í'ylaba, delta á la dicción, 6 parce de la oración,y deí'pues de 
cada vna en particular, para que ellas conocidas , juntándo
las entre s i , le componga la oración , con mas diftíncion , y 
mas claridad. Tenemos , pues , diíuibuido el modo de pro
ceder en efla obra, y dadas las razones de comentar por 
la letra.. 

i $ Notefe lo fegundo , que la letra tiene varios 
nombres, fegun diverfas lenguas; porque el Griego la llama 
Gramma , el Latino Littera, el Caftellano Letra-. Cada vna 
deltas, vozes tiene fu Etymologjaen-fupropria lengua; pero 
al prelente, íolo preguntamos por la Etymologiadela voz 
Latina;efio es,de donde fe derive,ytrayga fu origen ella voz: 
LitteralQueiÚGn,que como diximos,tratando de la Etimo
logía déla Grammatica , no ílrve poco , para conocer fu 
eílencia,lo que obfervó Eicaligero en el libro citado cap. 4... 
quando,-tratando de la Letra,dixo: Ante vero quam lifteram 
dejinimusy/icuti fit in omni definitione , normnip/um expli-
canáura ejl,quippe ex cuius interprct atienefacilius rei ratio-
neta fit. L o qual notado , en quanto á lo que preguntamos; 
en el articulo.» 

16 Prifciano Í1B.1. dize, que el nombre Littera fe 
'deriva-del verbo Lego,Y el nombre Jter,itmeris-.y figniíican-
do el verbo Lego leer, y el nombre Iter el camino,viene afee 
LitUra,quafiLegitera.D'ib Prifciano la caufo.Dmtur autem-' 
Littera }quafi' Legitera: eo quod legendi iterpntbeat.hlzmiís^ 
dize Littera,quaji Legífera.', porque da,cníeña, 6 mucura ca
mino al que lee , que al paflo que va leyendo por las-letras, 
va caminando,Quiere, yask%Littera dezir lo mifmo,queLe
gífera, ello es, la qp,£ da camino al que ¡ee, porque, para averr 
de leer,,las lineas délas letras Hade feguir ry por lasmifrnas 
letras ha de caminar.Qua/i Legitera,eo quod legendi iterp^^*-
bcat, A-Prifciano ligue íü Comentador Aingrcv 

17 Eira mifma Etymologia r d i ó Diomedes,Hb. %* 
quando dixo :\ Littera diB aqua.fi Legitera: quia íegitur, vel 
quod leger.tibm iter ofíendit. Llámale , dize la letra Legtterar 
porque fe lee, ó porque mueítra^y enfeña camino ai q^ e l s e ~ 

-
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Concuerda San Ifidoro , l ib . r. oríg. cap. y. Littera autem 
dtttó-, quajilegitera , quod iter legenéibus pr^Jleni, vel quod 
inlegenáo iterentur. Enias quaies palabras léñala- el Santo-
dos Ltymoiogias. La vna la míinia , que Prifeiano , de mo-
élo,que el nombre Littera fe derive de Lego,gis, y Iter,neris^ 
como ya hemos explicado. L a otra de modo, que el nombre 
Littera íe componga, ó derive de dos verbos: Lego, gis , y 
iterar, aris , que íiguirica Iterar, b Repetir , y por quanto 1* 
Letra fe repite para leer; pues íe multiplican letras para ha-
zer dicciones , y clauíulas , que ir leyendo , por tanto fe l la
mó Littera, ó Leg i tersadlo es, legenda iterata, aut multipli-*; 
eúta,. velrepetita* 

1& Tenemos, pues3fegun ellos Authores,dos Ety~ 
mologias de la letra. Vna de Lego , gis , y lter,neris. Y eíi.i. 
por dos razones : ó quia legitur, porque íe lee;, como quiere? 
Diomedes : ó quod iegendi iter prabeat; como quiere Prif
eiano , y San ííidoro* Otra , la que San lí idoro. enfeña , de 
modo,que el nombre Littera íe derive del verbo Lego,y Ite
rar : quod in legenda iterentur\ como ella díehov 

ip Otros dizera (y fea la tercera Etymologia) que 
el nombreLitiera fe deriva del verboX/w^cuyo lupino esLi-
tum ,.y de ai íe formó Litura,át donde £e íormb-Littera,Hi
zo mención d'ctta. Ety rnologia Prifeiano , - V . S. citado : Vel 
a, Lituris, %¡t quibufdam placet. Dá la cania :• Quod pierunque' 
antiqui in ceratis iabulu Jeribere fakbant, & pojiea delere* 
Explícala íu Comentador Alegre , deííe modo: dicitur a L i 
turis ridejl ydairsnaüonlhas'.quia/okbant antiqui fcribsrs 
in tabuiis , & dekre, Uel á Lituris :idej},ik lineis -.qmajok-
banP antiquiferibere in tabuiis ,& pofieaáekrs. Y añade-r 
Secundum hanefententiam non debet ejjein libro-, Secundum1 

aliam diceretur Littera á Leo,!es,pn? deleo, es. 
20 De modo j.que el noaibre Litarafigniñea bo

rren, b raedura de letra'-, como nota Galepino VQtb.Litura^y] 
como los antiguos eferibian , ó íeñalivan en tablas letras ,.y 
deípues las botruvan , ó raían ,. por elfo íe [\i\mb LiHera, Á 
Lituris, por quanto fe borrava :Qupd pkrunque anüqMÍ i& 
ceratis tabuiis feribere Jalebant , £/* pojiea dekre:* L0a Ety-
«lología, sSú explicada, dio DíoiReties citado , quando ubi 
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fupra dixo : Littera diSla quafl Legitera: vel a Litara, quam 
patitur ,vel quod legenda iteratur. Donde trae también la 
Etymologia de San lüdoro , que explicamos arriba num. 18. 
Sigúela también AntonÍo,tomandoia á ia letra de Prifciano 
corno conrieíía él mifmo lib. 3. cap. 2. de eromat. Ortho-
graph. ibi : Vnde dicitur Littera? A Lituris, quod antiqui ta* 
\ulis ceratisfcribere folebant , O*po/iea delere. Y en el Co» 
mznw.Refponíet ex Prifciani ^¿•r^wLitteram dici a Lituris, 
&c. Y añade. Ideo autem ex bac ration4 Tgeminavit^quioLi-
tura, primam fyllabambreviat, qu¿e¿«littera loriga ejl. 

' 21 Según cite modo de diícurrir,L¿¿tér¿? quiere de-
zir lo núfrno que borrada , aunque A i agre ñola deriva de 
Lino, is,'lino deLeo, es, que fignihca 'o mifmo que deleo,box-
x&K.Qiceretur Littera ¿Leo es,pro deleo,es. Pero como Lita
ra- tiene fu primera fyllaba breve , y legan ia regla de los de
rivados, que deben guardar la miíma quantidad de fus pri
mitivos , dsbla.Littera tener breve fu íyiaba primera , dobló 
la T , y por dos condonantes fe hizo larga ; como dezia Ne-
brija: ideo autem ex bac ratione T' geminavit; quia litura 
primam fyllabam breviat, qu£ in Littera longa ejl. 

2 2 Calepino verbo Littera refiere todas eftas Ety-
mologias, y en quanto á doblar la T tiene por ürperflo; por
que fe halla la primera íyiaba larga en el vniverfai vfo de 
Poetas; y comeen materia de quantidad baila el vfo, el du
plicar la T es cuidado fuperfluo; Superflua itaqi.e anxietas 
•eorumpoteji vJderi,quiprimam huius diciionis fyllabampro-
ducere non audent, nijigeminata con fon ante : Y mas abaxo: 
Dicitur autem Litera, quafi Legitera-.'. Alij a Lino deducunt, 
quod in feribendo atramemtum Ulinitur, hoe ejt, leviter indu-
citar charta. Ella Etymologia , que es la quarta , dize , que 
el nombre Littera , fale del verbo Lmo,que fignifica vntar,o 
manchar ; por quanto , quando fe eferive , fe va con la tinta 
fubtil ,y levemente manchando vnüando , ó feóalando el 
papel. 

23 L a quinta Etymologia la indico Aingre citado,' 
quando dixo: a Lituris; ideji Iweis.De modo, que Litera fea 
lo mifmo que Lineatura ; por quanto la letra fe forma de l i ^ 
eeas- Eíta dio Julio Eícaligcro , lib. 1. de cauíis linguae La

tina 
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tinae,cap. 4. cuyas palabras daremos al §. íiguiente. De dlay 

y las referidas hizo mención BeyerlinK en íu theatro , vita; 
humana: verb. Littera ; donde , aunque calíalos AuthoreSj,, 
explica las Etymologias referidas por eítas palabras : Lite-
te ifive Litterce , Gratis Grammata, dicuntur Latinis ^five 
á V\tm\s,quibusfimilesfunP:/i've a Lineaturh^quarum traóttv 
effinguntur :Jivé quodfnt velut Legi terse , hoc ejl^ iterpra-; 
beant ad legendum :Jwé. denique quod legenda iterentur* 

if. ir. 

Explica/e laverdadera Etymologiadel nombre Litera. 

rT¿jf^^T[\Jnqüetoda.sla.s Etymologias,dadas> 
&%^&WmgZl e n e* $' antecedente , tienen A u -

a 4 ^ ^ ^ ^ ^ thores graves en la Latinidad, que-
t%j¡>f¿^^^^\ l a s hazen probables , no obñante, , 
' M ^ ^ ^ ^ l a ^ l no todas parecen congruentes.. parece? 

Dezimos: El nombre Litera/<? ori
gina , y deriva del nombre Linean 

demodOy.que Litera^quiere dezir formada con Linea 5 w/qua-
íi Lineatura» Es la quinta Etymologia arriba citada. Sigúela? 
Efcaligero referido, donde dize : Ita de Litera ac~tari veram 
eiujce nominis rationem ex figura emergeré comperiemu s\cum{ 

eas certis lineis contineri videbimus. Exemtis namque ex prifi-
ca nominis origine aliquot elementis , cum primum dióia efi-
fent Lineatur<ey Literce pojteafafla Junt; Jicut apztd Gracosi 
Grammata para tenGrammenJi mas abaxo^SV' igitur a lineis:> 
diéka eft, &c. 

25 Pruebafe lo primero a paritate|fe porque los; 
Griegos el nombre Liiera,queellos llaman Gramma lo deri
van del nombre Gramme^es^ que íigniíiea la Linea: luego a fu 
imitación (que la tuvieron en muchas, cofas Grammaticas)^ 
losLatinos el nombre Litera lo formarían del nombreLinea,,, 
de modo , que fea lo mifmo Litera que Lineatura.El antece
dente es cietto; y la confequencia íe infiere afimili,-

•2.6 Dirás , que el nombre Gramma Griego no fe-
deriva del nombre Gratnme , que fignifica, la Linean íino del¿ 

ver¿~ 
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•verbo Grapbo, que fignitíca efcrivir;y como el eferivir fe h a_ 
xe votando, b tiñeudo el papel , por tanto entre los Latinos 
¿imitación de los Griegos, fe derivara el nombre Litera del 
verbo Lino, que figniíica vntar , ó teñir : quod m ¡cñbendo 
aíramentum Uíinitur , hoc ejl leviter indueilur charta, como 
dezia la quarta fentencia , íuprá num. 22. rererida, 

27 Rcfpondemos , que el verbo Grapbo Griego 
figníflca eferivir ; pero el eferivir antiquifsimamente no fe 
hazia con tinta , y papel como aora; (ino abriendo,© exaran
do las letras, 6 en piedras , b en ladrillos b en tablas , como 
diremos adelante. De aqui es que Grapbo no lignítica eferi
vir determinadamente con papel , y tinta , que elle modo es 
moderno; fino, como nota Éfcapula,en fu Alphabetho Grie
go, num» J3 ü- Grapbo fígnifica lo mifmo que/cribo , vide, 
licet injuüpenáo tiíteras in lapídeme aut iignumüatini exara* 
re, & per arare de litteris etiam dkünt\ Y alsi aunque Gr arri
ma fe derive del verbo Grapbo,no fe ligue que fe ÍtameLeí«, 
o Gramma por la tinta con que fe eforive,lino por la linea, 6 
lineas que fe abrían, o fulcavan en aquellas materias, en que 
eícrivian. Antes de lo dicho. 

28 Se prueba lo fegundo nueftra conclufion ara* 
tione, que excluye la Etymologia , que dize fe llama Litera a 
Lituris.Efta Etymologia scomo quiera q íe explique, es faifa: 
non igitar fubjllnenda. Pruébale el antecedente. Lo prime
ro dezir, que fe llamo Litera , por quanto íe borrava , como 
explican Prifciano , Diomedes , y Antonio ; a litura , quam 
fatitur', Jolebantferibere , & p ojie a del ere \ es , como noto 
bien Efcaligero , darle nombre á la letra porque no es letra; 
pues ya no es letra, quando eítá borrada. Fuera darla nom
bre de fu no fer, y querer explicar lo que es la letra , porque 
dexa de fer; pues claro es, dexa de fer , quando fe liega a bo
rrar : Ñeque enim (clize Efcaíigero citado) a, lituris Litera-, 
quiadelerenttír -.prius enimfaflee, quam deletafunt* Atfof" 
<m¿potius atque oüsias rationrm ,quam interitus habeamus* 
Primero es formar las letras, que borrarlas, pues mal fe pue
den borrar letras , que no han comencado á fer: luego pri
mero debió fer,dar nombre á las letras formadas,y en quan
to ion, que no á las letras borradas, y que éem& de fer. B.&0 
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fe compone bien eti nuefira fentencia ,' porque denvandofe 
Littera áe Linea , como l¿s letras tienen formado fu fer da 
Lineas, Litera es nombre , que conviene á la letra , quan io 
es, y porque es ; pero Litura es nombre , que folo le podran 
convenir á letra , quando no es, y porque dexa de fer. 

29 Lo feguiido. Si fe díze que Litera fe deriva del 
Verbo Lino, por quanto fe mancha , ó tiñe el papel, qaando 
fe eferive la letra; íe figue, que muchos años fue eíla Etymo-' 
logia faifa. Pruebafe la fequela. Muchos años, antes que hu-* 
yieífe papel, ni tinta para eícrivir , huvo letras , eículpidas,; 
ó abiertas ya en bronces , ya en piedras , ladrillos , tablas* 
cortezas de arboíes,&c. que tocaremos adelante. Nunjic-.&n 
todo aquel tiempo avia letras; fedfic e/i , que entonces no fe 
formavan con tinta, y papel: luego fallamente fe les impufo 
el nombre del verbo Lino , que íignifica manchar , ó teñir\ 
pues entonces no fe formavan manchando, ó tiñendo eí 
papel. 

50 Solo pudiera aver el recuríb á que el nombre 
Litera es moderno, formado defde los tiempos , que fe i n 
vento el modo de eícrivir con tinta en membrana , ó papel»* 
y que la Letra antiguamente tendría otro nombre. Pero efte 
efugio, aunque concediéramos, que el nombre Litera fefor-* 
m ó defpues de inventando eñe modo de eícrivir, lo qual es 
falfo; fe impugna fácilmente ; porque es verojimil, que aun 
en caío de íer el nombre Litera moderno , fe formaííé del 
nombre de la Letra antiguo, y no pudiendo fer el nombre de 
la Letra antiguo , formado del verbo Lino , en fignirícaciom 
de vntar , ó manchar, por quanto entonces no 4vl« efte mo^ 
do de eícrivir, como íe fupone, fe figue , que el nombre an
tiguo de la letra falieffe del verbo Lineo,ó del nombre Lineav 

porque de Lineas la letra íe fprmava: luego antiguamente fe 
llamaría la Letra Lineatura , y de ai fe formaría el nombre 
•L?Ymi;como parece difeurre Éfcaligero cmáoiCumprimum 
áiBaeJfent Lineatura , Litercepojieafañoe funt : luego fíem-
pre íe figue , que el primer origen , y derivación del nombre 
Litera viene de Lima \ ó de Lineatura , no de Litura , ó del 
^erbo Lino, 

¿ í ; Pruebafe lo tercero a la conclufion ,excluyendQ 
* £5 $ 
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la Etymologia de Legitera^, y in legendo iterata , las qiiales 
Etymologias mas parece miraron ai lonido de la voz , qu e ¿ 
la formal derivación de ella. A l fonído de la voz , que aten* 
diendo al oído , parece que aquel Li viene de Lego ,gis y y 
aquella dicción Lera de lter, itineris; ó de Iteror, aris; pero 
es neceííario que intelíectus corrigatfenfum; ni fe debe aten
der al fonido , fino a la mayor verojímilitud , y mas con
gruente razón. 

32 Formafe efta afsi en favor de nueftra conclu-
üon. Para averiguar la Etymologia de vnavoz ,quandoay 
muchas vozes de quien parece puede derivarfe, a la más. 
principal debe atenderfe. Confta, porque prudentemente 
hemos de preiumir , que los antiguos en fu formación ,6-
o derivación avian de atender á lo principal, como quiera, 
que procedieron con madurez , y razón en la ímpofiáon de 
los nombres : luego paraaverde averiguar la Etymologia 
del nombre Litera, de las vozes feñaladás , de quienes pare
ce fe puede derivar, ala mas propria , y principal hemos de 
atender. 

3 3 Nunvjtc: deftas vozes : Lego., gis, y lter , nerís* 
Legogisry Iteror ,ans, y Linea, <e, b Lineo as, entre las qua-
les fe duda de quien fe derive el nombre Litera,^ mas 0$» 
cipal es Linea, a, ó Lineo, as -Anego debemos dezir , que el 
nombre Litera fe forma de ella.El difairío es legitimo, pro
bada la menor, b antecedente. 

34 Pruebafe en efta forma : aquella es voz mas 
principal refpeáio del nombre Litera , cuyo figniñeadornas 
principalmente conviene á la letra,, como es cYÁr.Q;fedJícefi, 
que entre todas las vozes referidas el fignificado del nombre 
Linea mas principalmente conviene a la letra, luego el nom
bre Linea es el mas principal en ordena dicha derivación. 
Pruebo la menor: el que la letra fe reitere en la dicción »ftf 
es en la letra lo principal;porque en qnalquiera cofa lo prin
cipal es fufer , b fu eíTencia;y claro es, que el reiteraríe la le
tra, fupone laeíTencia de la Letra j porque primero es, que 
aya letra, que no letra reiterada ; como primero es , que aya 
hombre v. g . que no,,que eftefe mueva de vna parte áotra: 
luego , que la letra fe llegue a reiterar , fupone en la letra el 
ícr j y por configúrente no es Jo principal.. \tP^ 
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<9j Tampoco es en la letra lo principal -, que fírvá 

de camino para leer , por la mií'ma razón : porque primero 
es que aya letras , que el que fe lean ; y no fon letras , quia 
legendi iterpr<ebent"3 fino al contrario : ideo legendi itsrpra-, 
bent ? quiajunt : luego también eítas vozes fuponen en la 
letra fu fer ; y como eíte es el principal, fuponen en la letra 
lo principal. No es afsí el nombre Línea ; porque no 
puede aver letra , fino que fe conítituya , y forme de linea* 
6 Lincas; y afsi la letra tiene fu fer , por quanto de linca tie
ne fu formación: luego el nombre Línea fignifica lo princi
pal, que ay en la letra. Pues, quien* aviendo duda entre eftas 
yozes , ha de dczir , que el nombre Litera fe deriva de aquê . 
lia, que conñituida la iupontj y no de aquella \ que la conf~ 
tituyé? A la verdad , como la prudente prefuncion ha de efe; 
tár a lo mas verijimil, y congruente , mas verojtmil ¿ y cohs 
gruente es.$ que el nombre Litera fe derive de Linea ¡¡ que í'á 
conítituye, que de otra qualquiera voz que la füpóné. 

l6 Dirás: no íiempre los antiguos atendieron á 
lo mas principal , para imponer vn nombre ; pues folian im
ponerlo movidos de vn accidentei <([ Concedo , que es doc
trina que dimos , tratando de la Etymología del nombré 
Gramrnatica* Pero también otras vezes miraron lo princi
pal , para la impoficion de las vozes. Coníta en el nombre 
"Theologia formado del nombre Theos,qúe fignifica á Dios, y 
el nombre Logor, Ratio , y en la Tfteologia lo princial es ra
ciocinar de Dios , que es íu objeto primario , a quien potif-
íimamente íe ordena , y de quien fe efpecitíca¿ Luego pode
mos difeurrir , que mirarían á lo principal ,que ay en la Le
tra , que es fer de Linea formada , para darle íu Etymología 
del nombre Linea. Demás , que quando la Etymología es 
cierta,no fe debe poner mucho cuidado en la caufa de la im
poficion de la voz ; pero quando eíiá dudofa , como al pre-
fente fucede, por qué no debe eftár la prefuncion a favor d@ 

la caufa mas principal? Mas principal es en la Letra fer 
formada de Lineaduego por efta Etymologia,y deri

vación, debe la prefuncion eítán 
^ S 5#a ^ &€&» ^ $m> *&y §é* *&, $^& *»M§&s* 
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§. III. 

Explica/e la authoridad dé San IJldoro ,yinjierenfe algunas 
cafas de lo dicho*-

j 'OR la veneracior^que debf. mos á los 
Santos Padres , y á fus fentendas 
aun en cofas leves , explicárnosla, 
authoridad de San Iíidoro, con \a¡. 
mifma diítincion que le explica
mos en nueítras Milcellancas fobre 
la Etymologia del nombre Coniu* 

^ f o . D e z i m o s j pues,que el Santo no explicóla Etymologia,, 
íiei nombre Litera inpnfum formal i; fino aquiualenii. De 
modo , que el nombre Litera-> aunque fu forróal derivación i 
es de Linea4 no obftante equivale al nombre Legitera, que f¿ 
formara de Lego, gis , y Iter ,neris , o de Ligo gis, y Iterar^ 
iteraris* Es la^razon ; porque el nombre s Legitera fignificara-
coja que ddidjir've de camino al que lee; y eíio le conviene a 
3a Letra ; pues ílrve de camino para leer ; el nombre Legi
tera formado del verbo Lego , y Iteror , ¡aris , quiíiera dezir. 
Jn legenda iterata', cofa reiterada , quando fe-lee ; y efto afsi-, 
inifmo conviene á la Letra , que fe reitera ai leerfer. De don
óle fe figue, que el nombre Litera , aunque en fu formal deri
vación viene del nombre Linea , 6 Line atura , pero equivale 
•aLegífera , en quanto todo, lo que Legitera figniíicára ,Ié' 
conviene.aliigniflcado del nombre Litera. Con efto en algún; 
modo, queda explicado-San Iíidoro. De los otros AuthoreS' 
Importa:, poco' , íinticfícn, io contrario;, de lo que aquihemos-
dicho. Y des l ío . . 

38'' Se infiere lo primero , que el nombre Litera no'> 
neceísitade cíeiivirfe con/rdoble,como en muchos anti
guos fe halla folo con vna. Es la caufa ; porque tiene la pri
mera vocal larga por fu naturaleza-, por derivaría del .norn--
Urt .Linea, que la tiene larga. Advirtiólo Efcaligero,ybl "fu-* 
prá : Atque id cu o que non geminata confortante, vt confusa' 
r-e,f( ribendam ejfc: fubfu a ñamqtte originis forma prcduxit 
primam natura.. De laoual doctrínala, razón de Antonio»» 
f' . . . _ . . , . . ,_. _ _ ^QJ 

• 
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no-tiene fuerca; pues fe fundava , en que- derivandofe Litera 
de Liiura tiene la primera breve ; como la tiene Litura; y 
por eflb Litera debía doblar la 2", para tener fu primera ÍVT 
laba por dos confonantes larga. N o tiene eíta razón fherca? 
porque derivandofe , como hemos defendido , Litera de Li-, 
Í?^,.teniendo Linea la primera larga , también la tiene iarg^ 
el nombre Litera,fin que la T e ñ e doblada. Es verdad , que; 
el vfo ha prevalecido en doblar la T^y afsi fe podrá cien vi, rj-
mas no es lo miímo el vio , que la razón.. 

19? Infiérele lo íegundo > que el nombre Gramma-
tíca,,it deriva del nombre Gramma^tos,.que lignítica la Le* 
traj y como Gramma,.tos,ÍQ deriva de Gramme , que fignifív 
cala Línea ,wediate fe deriva Grammatica de la Linc;a ,y, 
mmeeUate de la let-ra;como diximos en el tratado primero;-yV 
cuya explicación remitimos áeíte tratado en ladi íput . i. q,',. 
; i . art:. vnic. $. 2, num. 2<5̂ Le.ha dé entender^pues en el íen^-
tido dicho.. 

4P-> Infiero lo tercero contra Efcaligero,qüe el nom> 
Bre Lituna.no fe formó de lamifma raíz[,'m. viene derivado" 
de la- miíma fuente ,que el nombre ~.:'£Utwa.¿Yr' que el Verbo» 
Obliterare íe- forma del nombre^Litera-i no dé- Liiura, L o 
contrario íienteel Author citado ,\eh el lugar-referido- 0¿//^ 
Urare-autemverbum, non dLiieriS,p^íxeffé ,/edá Liturij 
dedutium'e/ll

 y,vsnfajciiicet'••.v&cah.Quemadmódum dhosnus- , 
J?ceneror,,& dPignus:,Pigneror ,& áTem^íS-Tem^ro :y¿ 
¿Lineando,Linere.vrde.Limatur <&,,<&Litera ,0- Liturg , 
éét eodemfbnteaqul cmnia. • 

4 Í ! Pruebafe la primera parte" dé lá ilación.! Si el -
nombre Litura fe formara, ó derivara de la miíma raíz' q U € : 
el nombre. Litera, el nombre Liiura , fe derivara del nom
bre Linea, y tuviera Liiura fu -primera" íylabalarga ; como 
la tiene Litera: efto es falfo; pues Litura tiene fu primera íy-
laba breve : luego Litura no fe forma, 6 deriva de ía miíma-
raíz , y íuente, :que el nombre Litera.; fino del verbo Lino, > 
cuya primera fylaba.es breve , aun en fu participio Litus, I9. 
um. Y iignlficando el nombre Liiura mancha, y el verbo íi* 
no manchar, convienen en fu ¡ fignlfícad-o ; teniendo vno , y ' 
Ptro la primera fv;Uba. breve, ¿©¿vienca-ea quantidad : alias' 

http://Lituna.no
http://fylaba.es


tl% Tra&. 1L (De U Gramtoitká* 
convienen en las mifmas letras : luego tiene todos los prlffc 
cipios de fu derivación, los que no tiene con el nombre Lu 
nea ; pues ni convienen en fignificado , ni en quantidad, cô , 
tno queda dicho. Pruebafe por el mifrno difcurfOjque el ver* 
bo Lino no fe deriva de el verbo Lineo. 

42 La fegunda parte de la ilación fe prueba con facilU 
<lad;porquc el verbo oblitero tiene la /larga-.luego no fe derU 
Va de Litura, que tiene la /breve ; íino que fe debe formar 
de Litera,quc tiene la /larga también.No dudamos,que mu
chos derivados no fuelen ítguir la quantidad de fus primiti
vos , pero tampoco un fundamento hemos de dezir , que la 
quebrantan, quando ay razones congruentes,para defender, 
que la obfervan. 

41 Infiercfe lo vltimo el modo de formarte Litera, 
que aunque fu primera raíz es el nombre Linea ; pero fu raíz 
inmediata es Lineatura , del qual fe deben quitar aquellas 
letras del medio nea, y queda Litura, que bol viendo la u en 
€ breve, dize Litera* 

44 Dirás : luego el nombre Litera, no guarda la 
quantidad de fu primitivo Litura , pues muda en e breve la 
u larga. Refpondemos , que el mifmo argumento deben de-
Catar los contrarios; porque Litara también tiene la u larga, 
y Litera la muda en e breve. Luego no guarda Litera* la 
quantidad de Litura. MasiLitura tiene la 1 breve ; Litera la 
tiene larga : luego en la fentencia contraria , mucho menos 
guarda la quantidad de Litura el nombre Litera. Afsi,pues, 
como los contrarios no niegan , que Litera muda en e breve 
la u larga de Litura , de quien en fu fentencia fe deriva, y 
forma; afsi también nofotros concedemos, que muda Litera 
en e breve la u lavga de Lineatura , de quien fe forma en 
ilUeílra fentencia. 

Litera , quam duplici <üulgus iam cruce riótavit 
Ñafcitúr Hongo : Linea longa parit. 

Litera del nombre Linea 
Se origina con/larga: 
No debe doblar la T, 
Que el vulgo eícrive dolada. -» 



í/¡>tít. I. Quefl. 1. ?i j 
A R T . II. 

Que fea letra , o como fe. defina^ 

§. I . 

Notanfe algunas cofas, y refierenfe varias J&nt encías. 

.45 

jXplicadalaEtymoiogla del nombrd 
Litera , paílamos á declarar lis 
efTencia; y para proceder con clari
dad. Nota lo primero, que el nom
bre Litera fignifiea varias cofas,de 
que aora prefeindimos, y folo pre--
guntamos , que fea letra, tomada 

en fu propriafigmficacionjv. g. en quanto el nombre Litera-
figniñea ellos characteres , que efcrivlmos j o aquellos ele-r 
«lentos , de que las vozes formamos. Para lo qual. 

4<J Noteíe lo fegundo, que es cofa di-ftínt-a Letra,f¡ 
Elemento , aunque algunos Authores , fuelen vfurparlo vn<? 
por lootro. Elemento llaman la pronunciación de la Lelraf 
y Letra llaman el charaéler , ó nota eícrita. No quifo entrar 
eneíla diftineíon Eícaligero , lib. i . de cauris cap. 4. citado,. 
donde dixo -.Sicutiex elemeníis ccnjlant mixta naturalia^fiú' 
ex Literis dié'iiones: vnde Elementorum queque nomenforti-
ta mérito fint. Simulvt bine refellatur veterum fententia,, 
qiúfaífo Literas notas dixere , elementa autempronunc latió-; 
nes. Dize , que aísi como los cuerpos mixtos ; v. g. el hom
bre le compone délos quatro elementos: Fuego,Aire, Agua¿ 
y Tierra , como dizen los Philofophos con Arittoteles , lib„, 
3.. de ortu, & interitu , afsi las dicciones fe componen de las; 
Letras j por lo qual con razón fe llaman las letras Elementos* 
De donde fe refuta el error de los antiguos , que diíUnguian5 

Letras , y Elementos, llamando Letras, a eftas notas , ó cha--
racteres , que eferivimos 5 y á fus pronunciaciones EU-; 
tqmtos. 

47 No obfiante , fue común entre los Grammati-
^^^di f t iuc^o^. Antonio Webrifeíe , J ¡b .^ . cap. 2. de" 

¿§¿r 



«cromat. Orthograpniae ,íbbre:.qu(íllas palabras -.Quid efi 
Litera} En el Comento dize aCsi: Memineris autem literas ab 
¿kmentis, au&ortJPriftiaftfr, di¡lareKquod titera/unt duttus 
fpuc characieres, quiferibuntur.Elementa vero funt pronun
ciationes ipfe , quaeferibuntur , confuníunt turnen Authores 
ihatte differentiam, alterum pro altero accipientss.Donde trae 
.claramente la diitincion de Letra , y Elemento , que hemos 
dicho. 

¿L8 Tomo eíta doctrina Antonio de Prifciano, llb, 
t i . donde dize alsi : Hoc autem intereji Ínter Elementa , 0* 
piterasy quod Elementa proprie dicuntur ipfe pronunciatio
nes, n,ót£ autem earum Litera. Abufiae tamen , Cf Elementa 
pro Literis, & Litera pro Elemeniis vosantur. A Prifciano 
íiguefu Comentador Aingre , por eftas palabras: QuiaLi-
íera e/t nota Elementi : ergo intereji hoc Ínter Elementum,&'¡ 

ILtteram, quod ipfe pronunciationes.dicuntur, idefi, referun-
tur ai hoc vocabulum , quod efl , Elementa \ quafi dicer.et9¡ 

quod Elementa Jignificant pronunciationes 3 idefi voces. 
4P Concuerda Diomedes, líb. 2. donde dize-.fí/é--

mentum efl mínima vis, & indivifi'nlis materia vocis articú
late : vel vniufcuiufque rei inittum,a quo fumitur ineremen~i 
tum, & in quod refolvitur .Huiusfigura Litera vocatur::Li-
terarum potefiates , quas Elementa nominamus plurim£ in-
telliguntur. Donde enfeña, que Letra es el carácter , 6 nota, 
que fe figura, o eícrive , y la pronunciación , que también 
llamaron poteftad , es Elemento. Añade , que los antiguos 
Ilamavan alas Letras Elementos: Literas etiam veteres Ele¿ 
menta dixerunt : quod orationem velut quadamfemina cerf* 
truant , atque diffolvant. Pero per fe hablando , dize que fe 
diftinguen Letra,y Elemento en el íentido ya dicho:/?/ enim 
differt ,vtrmn quis dicat Elementum , an Literamperfei 
aula Elsms^tum quidem e/i vis ipfa , &potejías : Litera au
tem figura efípotefíatis : A vero nomen efi , & potefiatis, &". 
figura. Jgitur Elementum intelligitur : Litera ferihitur, 

' O" nominaiur. 
5o También dio efla diílincion Alexandro citado,' 

por el Angeí MaePtro Santo Thomás , l íb . 1. Perihermen, 
teót. 2, fobr e aquellas palabras de Ariftoteles: Sunt ergo ea* 



7¡&'ál**&in v o c e earum-> quafunt in anima ypafsionsm noig? 
&ea, quafcrtbuntur> eorum^ qimfunt in voce. Donde d¡ ze 
el Pniknopho , que las vozesíon íignos de los conceptos, 
parificando en las letras, que ion fignos de las vozes: Secun
do , dize el Santo }cum dicté : Ht ea, qu« fcrihuntur , agit de 
fignificatione fcriptura : & fecundum Alexandrum hoc in-
dudt ad manifefiandumpracedentemfententicim per modum 
fimilitudinis., véfitfenfus -. Ita ea% quafunt in voce^funtftg* 
napafúonis anima >ficut & Litera funt ftgna vocis. 

$.i Pero, figuíendo eílaexpoíicion , fe orrece lue
go eña dificultad : íi el intento de Ariíloreies es explicar con 
el exempío de las letras, el figniíícado délas vozes, de rao-
do,que afsi como las letras íignifican a las vozes, afsi las vo
zes íignifican los conceptos intelectuales,, por qué no dixo: 
Eé Litera funt.nota eorum, qua funt in VM6§ íino que dixos, 
Ht ea,qua fcrihuntur ,eorum , qua funt in voce> Y aquellas 
cofas , queíe eferiven , íignifican las vozes? Si es lo ir i ímo 
Litera , que aquellas cofas, que fe eferiven,,por qué no dixo 
Lifára3y no Ea, quafcrihuntur} 

$3, A eirá-duda refponde Santo Thomás , que el 
íiombre Litera fe niele tomar , 6,por la pronunciada, ó por 
la eferita, y como Anítoteles quería exemplifícar determi -
nadamente en la eferíta, para quitar toda equivocación , no 
dixo Litera , que íe podían entender por las pronunciadasá; 
íino Ea, quafcrihuntury que fupone determinadamente por 
las eferitas. Et fecundum hanc expofitimem , ideo non diocití 
Et literae eorum, qua: funt in vocz^fed , £ a , quse ícribuntur> 
quia dicuntur Litera; etiam inprQÍatione>ÓJJcriptura.Dvi\-> 
de tenemos fegun el Ángel Maeltro , que también los E le 
mentos, ó pronunciaciones fe llaman letras; porque los A u -
thores folian vfurpar vn nombre por otro , que concuerda, 
con lo dieho.Añade a nueílro intento el Santo,que propia
mente hablando, folo fe llama Letra la eferita, y Elemert-p 
la pronunciada. Ibidem 5 Quamvis magis proprie, fecundum 
quod funt inferipéura, dicantur Litera : fecundum autem 
quodfunt inprolatione , dicantur Elementa vocis. Luego fe
gun Santo T h o m á s , en propriedad hablando , le diílinguea 
fc???a, y Elemento^ 



2zd TuB. IL de k Grammatlcd. 
5 3 Que fe llamen las letras elementos , lo n G t ^ 

también Tertuliano, lib. 5. contra Marcionem , donde fo-
bre aquel lugar del Apollo! ad Galat. cap. 4.. Ita & n o s 

aan ejjemusparvulis jub elementi, huiusmundi erdmusferl 
vítate'.••, y defpues : Quomodo eonvertimini iterum ¿id mfir-. 
r/i,í, O' egena elementa* &e. dize el Author citadotJS/i??? .̂, 
ta autem apud Romanos quoque etiam prima Litera ¡jolent 
dici. Y mas abaxo : Sed qua velit intelligi elementa ,primal 
Jciíkst. literas legis ,ipfe declarat. Donde explica aquel Ele
menta de San Pablo* por las primeras letras de la ley apor
que íegun los fio man os fe llamavan las letras elementos. 

54 Elementos del mundo llamó á las letras de 
Moyfes, y los Prophetas San Pablo , y dio la caufa nueílro 
Máximo Gcronymo , lib. 2. in epiit. ad Galat. cap. 4: Po-
tejí igitur Mo'yfilex , & Propheta pro elementis accipiLite-
rarum : quoaper eas fyllaba iungantur , & nomina , <& non 
tximjui * quamalterius réivtilitate difeantur :vt pofsimm 
orationem iegere contextam, in qua fenfus magis , Ó" ordo 
verborum , quamliterarum principia con/iderantur.De rao« 
ído, que la ley antigua en lo literal de ella , venia á fer pri
meros rudimentos, por donde fe aprendía á conftruir, ó hav 
¿er vna oración perfeóba en la Grammática de la ley de gra
cia. Afsi dize San Pablo, que mientras eílava en fola la le
tra de la ley antigua (como eftuvo antes de convertirfe,y 
eítuvo todo el Pueblo Ifraelitico antes de que vinieííe el de-
feado tiempo) era como niño -.CumeJJemusparvuli , apren
diendo á leer aquellas primeras letras , y juntándolas entre 
si para formar íyiabas, y dicciones , cuyos fignifreados myf-
teriofos , quando vino el feliz tiempo de la ley de gracia,fe 
juntaron, y conítruyeron por medio de Jefu-Ghriílo , en
rulen todas las Efcrituras concordaron , por la maravillo^-
vnion de verbo* y nombrej Grammatica Divina,,que expli
camos en otra parte. 

55 Y es de advertir, que afsi cómo las letras, °' 
primeros elementos ,110 tanto fe aprenden propterje;-por. 
•si, quinto propter aliad , por faber hazer , y componer vña-
oración , afsi aquellos elementos, 6 letras primeras de lajey, 
antigua,.nofe aprendi^n tatito por s i , quantopor entciíaer 
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Ha'fefi'güá de la ley de gracia i como nue.ftro Máximo dezia? 
¿Ét non tam fui, quam alterius rei <vtilitat« difcunturyvt pof-
fimus orationem legere eontextam. De donde fe comprueba, 
lo que diximos en el tratado .primero, que las letras , ó pri
meros elementos, no fon objeto primario de l a GrammatS-
ca.:quod nonpropterfe addifeantur j fino fecundarlo objetos 
Qu&niam ratione orationis attinguntur. 

¿S L a mifma doctrina de letras , y elementos trae 
. nueítro Maxim© Patriarca,efcrivÍendo a Algafia, epift. 15 i« 
quaeíl. 10. donde dize: Elementa autem mundi á quibus ¿ 
imd quibus mortui fumus', lex Moyfi, & omne <vetuj inftru~ 
mentum intelligendumefi, quibus quafiekmentis, & Religio-
nis exordijs Deum difcim.us. Quamodo enim elementa appel-, 
lantur Litera, per quasfyllabas ,ac verba conitingimus $@*\ 
ad extendendam orationem tonga meditatione proceáimusi 
ars queque Mufica habet elementa fuá : & Geometría ab ele-\ 
mentís incipit Lineamm, & Diakóticay atque Medicina ha-
kent Eifagogas fuas ,fic elementís veteris teflamenti , vt a& 
Mvangelicamplenitudinem veniat ^fanéU virisruditur in
famia. Vnde centefimus decimus o&avus Pjalmus , &" omnes 
alij^qui Literis pranotantur ,per etbiea nos ducum ad Theo~ 
Jogieat&' ab.elementis oacidentis Litera, qu¡s dejtruitur', tran-
Jtre faciunt ad fpiritum vivificantem. Doctrina Máxima, 

. «digna del Doctor Máximo. 
5 7 Sabemos por ella el myfterio de algunos P i a l 

ónos, que tienen vnas letras Hebreas al principio de fus ver-
fos , que fue darnos á entender, que aquellas letras primeras 
fueron los elementos , por donde fe comentaron á figurar, f 
conocerlos Arcanos altifsimos de la ley de gracia ., que en 

1 fentido ífpiritualel Pfarfno explica , no debiéndole ya fe-: 
guir aquella letra occidente ; íinp defde ella paífar ai efpiritii 
vivificante. Pero defto adelante tocaremos. Aora á nuefíro». 
intento fepamos, que las letras fe llaman elementos. 

58 Heíta probar , que en proprledad hablando,"* 
no es elemento la figura eferita; fino la pronunciación de 
ella, que es lo que Efcaligero Iropugnava.Habiando en pro-
priedad, aquel es elemento , que propriamente es principio, 
4e que fe compone la, voz fignificativa. Coaita; porque la 

í f a t$i 



%i% Tratt. 11. iDelaGrammatlcd* 
íazon de elemento , fe toma al prefente por principio , &b 
conílituye , 6 compone perjimilitudinem ad elementa. natu~ 
ralia componentia corpora mi/la. Sed fe efi> que ei íer princi, 
pio,de que fe compone la voz figniricativa , propriamente le 
conviene a la letra pronunciada, y no a la nota efcrita-.luego 
elemento , propriamente hablando, le conviene á la letra 
pronunciada, no a la eferita. 

5 p Pruébale la menor de aquel principio cierto: 
Propter quod vnunquodque tale , & illud magis. La letra es
crita es principio de la dicción , 6 voz íignicativa \ por me
dio de la letra pronunciada ., que pgnlficative í'e contiene su 
la eferita; como confia; pues la letra eferita mirada íolamen-
te corno eferita , y prefeindiendo de la pronunciación ,qag 
reprefenta , es vna figura muerta , y cuerpo fin alma; y por 
fígnificar tal pronunciación , entra á componer la vozugni-
fkativa : luego la letra pronunciadayqus JígnifcativeU conn 
tiene en la eícrita , es.la que conílituye á la eícrita eníerde 
principio, 6 elemento de la voz fignificativa: luego con mas 
razón ferá elemento la letra pronunciada , lo que va de fer. 
elemento per fe t ó per aliud: per fe la pronunciada; per aliad 
la eferita. 

6o Con la mifma razón fe perfuade, que el fer le
tra, le conviene con mas propriedad a la eferita, que ala. 
pronunciada ,1o que declarafu £tymologia;pues feaiL*-
gendo, vel a Linendo, vel a Lineando, la voz por si no fe lee, 
ni fe delinea ,'Jii fe forma manchando , 6 tiñendo , que efio 
per Jeteconviene al chara£ter, 6 nota; y pe? accidenté, la le
tra pronunciada, en quantoJÍgniJ¡catw¿ fe contiene en la ef
erita : luego el nombre Litera.con mas propriedad conviene 
á la eferita., que á la i pronunciada : y el nombre elemento, 
con mas propriedad a la pronunciada., que á la eferita. Ala 
pronunciada le conviene fer elemento ; porque per-• Je 

compone,: á la. eferita íer letrarporque per Je fe eferive. 
6 r Dezia Efcaligero, que aunque fola la nota fe 

llame Litera,; pero es falfo , que el elemento fea la pronun
ciación; fino lo que fe pronuncia. Nam vi Litera Jola •*** 

Jtí^Jatis habemus : at elementum ¿&> ipfum hocft, quod pf0' 
mm.cht.un non autem ipj'a pronumiatio. Puedefe Í9tíB$*¡? 
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dcíla forma fu razón -.Elemento es el que compone á la-voz*;, 
v parte íliya : la voz no fe compone de pronunciaciones J íi-, 
no de colas pronunciadas : luego el íer elemento nocon-i 
•viene a la pronunciación, íino á la cofa pronunciada.La ma*i 
yor fe íupone. La menor fe períuade , advirtiendo ; que aísi 
como en el entendimiento ay acción , que dize , que llama-, 
mos dicción; y ay cofa dicha, que es ei verbo , aísi en la vo-. 
cal: ay acción, que pronuncia , ó dize, que es la pronuncia-^ 
cion; ó acción del que habia ,6 prenuncia , y ay coía pro-, 
nunciada , que es la voz, diilinta de la pronunciación; como 
en probable íentencia el verbo intelectual íe diitingue ae la 
dicción : luego afsi , como en efta íentencia no íe puede den 

zir , que.el verbo íe compone , como de parte , 6 elemento/ 
fuyo de la dicción ; porque ella no es parte , fino caula efec
tiva, que lo produce , ó dize , tampoco íe podra dezir , quer
ía vozie compone de la pronunciación ; como de parte 3 o 
demento fuyo, pues es caula efectiva-, que la dize,, pronun
cia , y produce. 

6% Añade mas , que el fer elemento le conviene, á -
la nota , o Letra : £t ipfa nota^qué^fi^uiáem ejipars dióíw-n 
nis , ipfam conflituens. Perfuadeít: eaeita foruia. Elemento 
es, ei que compone~á la dicción, ó voz íigniíicatíva: la nota, 
b letra efcrita,compone á la dicción , como parte-luya : lue
go la nota, 6 la letra eferka, es elemento. 

<5j A lo primero refpondemos', que quanclo los* 
antiguos dixeron, que elemento era ia pronunciación , no la, 
entendieron aBive linopafsive , de modo , que pronuncia-, 
cion lea lo miínio que res pronunciata. Goníla en el termino. • 
diéíioy que tomado en rigor Phíloíophicodignifica la acción 
diétiva , y no o bit ante los antiguos llamaron a la voz d-ic-* 
cion; porque no la tomaron attive por la acción dicilva; fi
no pafsivé por ia voz pronunciada» L o miimo dezimos deL 
elemento; y queda refpondido Efcaiigero. 

#4 L o que añade de la nota , no tiene efpecial 
fuerca : y con fu miírno fundamento íe mita : Elemento es el 
que compone á la dicción \fedjic eji., que la nota no com
pone a la dicción ; porque ella es acción dictiva , cuya parte 
no puede fer la nota : luego la nota .no es elemento. Se verá 

tes* 
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% l p TraB. II. De U Gratmnatlca. 
^recifado aqui Efcaligcro á tomar la dicción , no aBiv} pg£ 
la acción, fino pafsive por la voz pronunciada , y fe deftruye 
>cl fundamento , con que intentava probar , no era elemento 
H pronunciación. Reípondemos,pues, diftinguiendo la ma
yor : elemento es el que compone á la dicción per fe ^ conce
demos : el que la compone per aliud, n?gamos,ó/«¿> diftin* 
güimos : es eLemento^ro/'r^, negamos , iwproprie^concede-. 
mos, y diftinguimos la menor: la nota compone á la dicción 
per fe, negamos ¡per almdy C-\Q es, por razón de la pronun
ciación, que iignih'ca, concedemos la menor,y diftinguimps 
el configúrente.: luego la nota es elemento ¡proprié , &• per 
fe} negamos, improprie, & per aliud , concedérnosla conie-
queucia. Coníla la folucion de la doctrina dada numero 
59,. y 5o. 

S% • Explicada la diílincion entre letra , y elemen
to , preguntamos , qué lea Letra? No procede la queftion 
-de letra determinadamente elemento, 6 determinada
mente chara&er , fino como que prefeinde de vno¥ 

i y otro- IMfciano l i b . 1. define aísi la letra : Litera eji 
jjars mínima vocis compofita. Letra es la parte jninima de 
la voz compuerta; efto es, parce mínima de aquella voz, que 
fe compone de letras : Hoc e/i , qua conjlant ex compojitione 
literarum. Añade, que fe puede definir de eíte modo: Poffu-
mus etiam, & fie definiré: hit era, efi vox,qu<e feribi potejí in
dividua : L a letra es vna voz , que fe paede eferivir, indivi
dua, ó indivifa. Sigue , y explica eítas definiciones fu Co
mentador Aingre. 

66 Sigúela también el Comentador de Paftrana, 
cap. de Grammat. Quid efi Literal Mínima pars diéíionis, 
.qUíZfirihipotsfi individua. L o mifmo Antonio , l ib . 3. cap. 
2. de erotemat. Orthographia , donde pregunta : Quid efi 
Literal Y dala definición : Vox¿.qn<£ feribi potefi individua* 
,Vna, y otra definición comprefaendió en lafuya Diomedes, 
quandoüb . 2. definió a la letra :defte modo : Litera cfip&?$ 
.mínima vocis articúlate , ab elemento incipiens, vnafigura 

•notcéüis. Scauro , referido por Diomedes, vbi íiiprá ,.define 
a la letra , diziendo, que-es forma dé la voz , que fe puede 
<.efcrivir.. Scaurusfie eam definit: Litera efi vocis eíus , @*f 
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fcribi pote/i , forma. Y e l Elemento di ze , que es: Minina* 
vis , & indivijibilis materia voris articúlala* Es la merca, c 
índivifíble materia de la, voz articulada, Finalmente Eicalí-, 
gero,Mk» i • ^ e cauris , cap. 5. dize que : Litera ejipars dic-
tioms indivijíbilis. Es parce indiviílble de la dicción. 

f. I L 
Refutan/e las definiciones de Prifciano por Efe aligero. 

¡Sealigero,,vbi fuprá, cap. 4. refuta la. 
definición primera de Prifciano, lo; 
primero en- quanto aquella part í-
ciüa,:Pars vocis.L&s palabras de Ef
caligero fon: Sedy & par eorimdum 
error in Litera definitione\primoj 

namque partem voris dixere , quam 
mt non erunt Litera , qua ¡cripta nondum pronunciantur^ 
autfalfo definierint vosem- ejfe a-erem pe.rcu//um.Viiedefe for
malizar alsi : la Letra , fegun dezis , es parte de voz : luego-
la letra efcrita, mientras no fe pronuncia no es Letra ,,lo* 
quai es fallo; pues fon verdaderas Letras las efcriras ; aun* 
quando no fe pronuncian.La confequencia fe infiere,yen eítai 
forma íe períuade : la letra efcrita , mientras no fe pronun
cia, no es parte de voz ;. porque la voz confine en la percu-
fíon del aire inore animalís, la quai percuíion folo fe haze,, 
quando pronunciamos , que es quando el aire herimos , y-
formamos la voz : luego íi la letra coníifle en fer parte de" 
?voz, la letra efcrita no es letra, mientras no fe pronuncia. 

«58 L o fegundo impugna Efcaligero , aquella par
tícula mínima en la definición dé la voz puefta : PratereaT 

dize vbi. fuprá, in eodem genere nullum mínimum ndnus alio) 
mínimo eji \ at Litera alta alijs minor : quadam enim vnico> 
tempore Jiuit , alia plurihus conjidt : & quadam dimidium^ 
alterius eji: nam ó longum eji dúplex; ad o y<& ipfa interdum 
fui ipfius: cuiufmodifunt communes vocales apud Gracos. 
Puedefe proponer afsi fu razón. 

69 Si la letra es parte mínima de la voz : luego el 
fer. ¿arte mínima le convieiie atada, -lcjccat. Coaita: porque 
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% i %- *S&M. II. ©e Ja Crammatki. 
>a definición de vna razón común , y genérica le debe £$$5 
venir , y fe debe verificar de qualquicra razón inferior , y e f . 
ptcüica. Afsi porque en la deíinicion del animal en común 
fe dize, que es viviente fen/ihle: el ler viviente fenfibU ¿.zAz-
be convenir á qualquier d#/V/7¿/,contenido debaxo de aque
lla razón común: luego íi de la letra en común, y Genericé 
xonüderada,, fe dize , que es parte mínima de la voz, ello le 
ha de convenir a toda letra en particular. 

7 o No le conviene a toda letra en particular fer 
parte mínima de la voz : luego íe llega á íalíihcar la defini
ción de la Ierra en común. Que no ic convenga a toda letra 
el fer mínima parte de la voz le prueba : Mínimo enqual-
qualquiera genero , 6 linea le dize , y es aquello , que no ay 
otra menor -.fedfic sji , que U Omega, v. g, tiene otra letra 
menor : luego la Qmega no es parte mínima. Aliunde es le
tra : luego no a toda letra le conviene fer parte minima.Que 
la Ome^a tenga otra letra raenor,le prueba:porque la Ome
ga es vnz O Griega larga ,-que gaita dos tiempos en fu pro
nunciación , la Omíeron es O breve , que íoio galla en fu 
pronunciación vn tiempo : y vniverfalmente hablando toda 
yocal breve es menor, que la vocal larga ; pues la larga g.afta 
doble tiempo en fu pronunciación., que la breve : luego las 
letras , 6 vocales largas no fon partes mínimas de la voz; 
alias hu.vievxvn mínimo mas mínimo, que otro minimo, 
que es evidentemente íalfo* 

yr Hilas impugnaciones de Efcaligero proceden 
también contra todas las definiciones arriba dadas. Contra 
la fecunda de Priíciano ,.donde dixo ; Litera ejl vox ,f$¿ 
feribipotefi individua. Contra eíta proceden las dos razo-
nes:porque íi Litera eji «z/<w¿?*luegb la letra efe-rita no es letra, 
como la primera impugnación argüía. Si es individua y o in-
diviíibie : luego la Omega no es letra : porque fe puede di
vidir en dos Omierones. Contra las demás definiciones pro
ceden , por quanto todas ellas, excepta la de Efeamo , dizen 
<que la letra es parte mínima de la dicción , ó de la voz, con-. 

ira lo qual procede lafegunda razón de EfcaligerOj 
fundada en las vocales breves , y largas. 
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Inflando ,j/ refpondiendo los fundamentos de Efcaligero ,fe 
aprueba la definición de P.rifciano, 

m 

^Ibrc de impugnaciones fe conoce 
mas ciara la verdad , como al faür. 
de entre nubes irefplandece mas 
claro el Sol^ fegun aquello : Cía-
riorpofl nubila Pbcebus. Puíimos 
en el §. i . antecedente la defini-
nicton de Prifciano, y en el proxi-

jné paíTado las razones, con que la impugna Efcaligero; pa
ja que, viítafu eficacia ., b ineficacia , podamos proceder al 
anas claro conocimiento de la verdad ; dando á la letra fu 
¡propria definición,. 

73 L a primera razón de Efcaligero no tiene fuer
za alguna, contra la definición de Priíciano , lo que previo» 
y explico Aingre , quando declarándola definición dada,* 
dixo defta manera : Litera eflpars a£íu , <vel potentia <uocis„ 
Vocales enim per fe prolata non funt partes vocis ;fed effc 
pojfunt: ideo dicendum eft ¡potentialiter. Quando Priíciano 
dixo, que la letra es parte de la voz , fe debe entender , dize 
fu citado Comentador : a£lu vel potentia : efío es , que la le
tra , b es anualmente parte de la voz , ó lo puede íer , coa 
cuya doclxina le refponde fácilmente al argumento que Ef
caligero haze.. 

74 Es advertencia, y máxima común entre los 
Philoíophos, y Dialécticos? .que verba in definitione non di-
cunt acluw -,fed aptiiudinem. Para que vn Juez , v. g. fe l la
me, y fea Juez , no es necefíario , que eñe actualmente juz
gando ; baila que tenga poteftad, ó juriídicion para juzgar. 
Para que el hombre fea racional, tampoco fe necefsita de. 
que aya íieropre de eftár actualmente raciocinando, o difeu-
n-iendo , bafta que tenga'potencia para difeurrir. Eí loes 
lo que dize , aquel axioma vulgar , que lo que íe afirma de 
Vnacofaenfu definición , no es neceííario ,quefignique ae-
íwal ejercicio-; íj¡no que bafta, que figniíique en potencia. 
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7.34 Trcift. II. G)e hGramniáñcd.. 
7 5 De efta dodrina fe percibe la folucion de Ahí-; 

gre , que es cierta : porque la letra cicuta no es voz in aófu-
pero es voz in potentía •> por quanto puede pronunciarte.. 
Exemplo puede fer lo queíedize del íigno , que aunque ac
tualmente no repreíente , no dexa de íer ílgno ; porque para 
ferio baila tener potencia de reprefentar ,noes necelíatia, 
aétual reprefentacion,, 

jó. Y el argumento padece manifieita 'miranda-, 
contra Efcaligero , que también define á la letra por íer par
te de la dicción : Litera dize , ejí pars.diciionis inAi-vijíb'üisit 

como vimos arriba. Nunc fie : luego la letra por si íoía pro-, 
nunciada, o por sifola eferita,no ferá letra j porque actual--
mente no compone,y por consiguiente no lera actualmente,, 
£>arte. Negará Efcaligero la confequencia ; porque la letra,, 
aunque actualmente no componga la dicción , no por effo, 
dexa de fer actualmente parte : pues para fer aéíu pars, no; 
es menester fer pars a&u. E l fer acíupars confitle en la po
tencia para componer : el fer pars aciu. confute en la aCtual ¡ 
cpmpoíicíon : y como , aunque la letra por si fola pronun
ciada , 6 eferita , aunque actualmente no componga , tiene' 
actualmente potencia para componer , fe figue , que la letra, 
por si íola pronunciada , ó eferita , es actualmente parte de 
la dicción., 

77 Del mifmo modo , pues , fe refpondé al argü~ 
mentó de Efcaligero contra Prifciano: porque aunque la le--
tra eferita no eftá actualmente en la voz , ó en la pronuncia
ción , tiene actualmente potencia de eltár., pues puede pro
nunciarfe. , y efta potencia le baña para fer parte de la voz-, 
como la potencia de,componer le baila pasa fer parte de la \ 
dicción.." 

78 ; Q refpondémos , que la letra; eferita es actual
mente parte de la. voz eferita; al modo que fe fu ele dezir del, 
termino, eferito. Y íi replicares , que la voz. eferita no es ac
tualmente voz,difíÍnguimos: no.es anualmente voz rsaliter?, 
concedemos \Jignificative negamos ¡ La, voz eferita es figno 
de la voz realmente t a l , qual es la pronunciada ; y las letras • 
eferitas , que fon partes componentes de la voz eferita, fon 
íignos de las partes de la voz pronunciada , que fon aquellas 

• 
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toifimt, l.QueA T, 
articulaciones ¿que las letras efcritas reprefentan. Afsi fe 

verifica, que la letra eferita es parte actual de voz Jigni-
fie at tve. 

7<? De donde confia , que en quanto a efta partí
cula la definición de Priíciano es buena : porque conviene 
á toda letra, pues toda es parte de voz: la pronunciada rea-
liter,& proprie : y la eferitafigmficativs. Eíto parece notó 
Antonio , íbbre la íegunda definición de Priíciano , donde 
define á la Letra : Vox , qax feribi pote/i individua , y como 
el fer voz, parece que folo conviene a la Letra pronunciada,; 
.no a la eferita , f e ligue , no fer dicha definición buena , por 
no convenir omni dsfinito , que dize el Dialeótico, 

8o Refponde Antonio , que lo que fe verifica de 
la letra pronunciada , también en fu modo fe verifica de la 
eferita : por fer efta íigno de aquella , -lib. 3. cap. 2. de ero-
tern. Orthograph. en el Comento á aquella definición de 
Pr i íc iano, que figue Antonio : Refponiet vero ex definitio-
.ne Prifciani dicens : Litera e/i vox individua , qua feribi po-
teji. Hicliteram pro elemento ascipit: fed quia> vt inquit Fa-
vius^Jíc quidque feribendum efi , quemadmodum fonat : quia 
hic ejivjus Literarum ,vt cujiodiant voces, &' veíuti depoíi-
tum legentibm reddant, quod de hit era, probata, dicimus , de 
fcripta queque eji intelligendum. En donde , por fer la letra 
eferita, íigno, y como depoíito de la pronunciada, dize , que 
el fer voz, que con propriedad fe verifica de la pronunciada, 
en íu modo , efto es , Jtgnifcatzve, fe verifica de la ef
erita. 

81 E l fegundo argumento de Efcaligero , milita 
contra fu mifma definición ; que dize , que la letra es parte 
indiviíible de la dicción. Proponefe afsi: íi la letra es indi
viíible , el fer indiviíible le convendrá á toda letra en parti
cular; y por coníiguiente vna vocal larga, íerá parte indi /ifí-
ble de la dicción. Nuncfie : En vna miíma linea , ó en vn 
mifmo genero, no puede aver vn indiviíible quantitative 
menor, que otro. Confta: porque el indiviíible no tiene par
tes; y afsi no puede aver exceífo,ai desigualdad quantitativa 
entre dos indiviíibies: porque carecen de partes , fegun las 
guales fe hu vieran de exceda", fi huviera desigualdad, lo que 
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tiá Tra&.lL (Dela Grammattcfa 
hazen notorio los puntos de la Linca. Sed fie ejl, que en el 
genero de letras ay v i u vocal quantitative menor que otra; 
porque la vocal breve , no tiene tanta quantidad como la 
larga , antes cita excede á aquella , en proporción dupla de 
tiempo : porque gaÜa dos tiempos en íu pronunciación , y 
la breve íoio vno : luego eu el genero de Letras ay vn indi» 
viiible menor que otro , lo qual es impofsible , como dexa-
mos dicho. L a conflquencia íe ligue , y fácilmente aísi fe. 
períuade : todas las letras per te ion indiviiibles : vnas íoa¡ 
quantitative menores que otrasduego ay vn indivihble me
nor, que. otro indi.vifibie en el genero de letras. Eftc es el in
conveniente, que arguia contra Priíciano Efcaligero : luego, 
contra si proprio milita íu argumento. 

8 z. Parece, que previo Eícaligero efte argumento,, 
quando en el capitulo 5. citado , aviendo dado la definición. 
de la letra, por-fer parte indiviiible, añade : Nam qiicnqmm-
ftnt litera quadam duplícete vna tamen tanturn Litera ejí ,fí-~ 
bi quaqtíe ceriumjonp.m vnum jervans. lia ó magnum áic~ 
tum e/i, non autem compojitum. Neqtie enim dúo parva conti-, 
net tanquam partes; Jed duobus temporibus vrms traBus in-
divijibiiis. Aunque ay , dize ,.aigunas letras dobles , no fon; 
dos letras , fino vna , guardando para si cada vna vn cierto 
íbnido. Aísi la Omega íe llama ó larga, pero no compueftaj, 
porque no Í6 compone de dos 00 pequeñas ,{ino vn traét.o,, 
ó pronunciación indiviiible con dos tiempos. 

83- Gon cita íolucion , n* es cierta, fe desliase fe 
miüno argumento , reílaurando la razón de arriba en efía 
forma: Aunque la vocal larga tenga dos tiempos , y la breve 

' vno íolo , no impide , que vna , y otra fea indiviiible : en 
aquel fentido, en que vna cofa es indiviiible, es mínima, co
mo de lo dicho confta : luego aunque la vocal larga tenga. 
dos tiempos, y la breve.vno folo ,110 impide , para que vna, 
y otra fea ¿mínima, 

84 Mas toda cofa doble quantitative es divifible? 
porque tiene aquellas dos partes de quantidad , que laconf-
tituyen doble :1a vocal larga- es doble per te•, y doble quan-
t'itAtive'•-•> porque gaüa dos tiempos en fu pronunciación , de _ 
quienes íe compone íu doble quantidad : luego la vocal W* 
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ga es divlfible, que es contra la definición dada , y centra Ja 
foiucion referida. No chitante es indivisible la vocal larga 
per te aunque no in ratione tempe ris; in ratione traéfus : lue
go puede Priíciano muy bien dezir , que la vocal, larra es 
parte mínima de la voz m ratione traóhts, aunque no fea 
mínima in ratione temporis : y aísi , 6 no reipcr.de al argu
mento Eícaligero por si miímo , ó refpondc también por 
Priíciano. i 

85 N i e s el argumento tan Ungular , que no milite 
contra todos, ni tan moderno , que no lo refpondiefíe Pr i í 
ciano. Mi l i ta centra todcs : perche p r e g u n t o : ó l a vocal 
larga es vna letra fola, ó fon des? Si fen dos letras , el areu-
mento no fubíiíte ; porque ¿qui definimos' á la letra , no a! 
eompuefío de dos letras , que ferá íylaba mas que letra. Si 
vna fola: luego es indivííible en letras : luego en íer de* le
tra es mínima. Ella conícquencia fe infiere de la otra : por
que , como ya Hemos ponderado , en aquel modo j en oue 
vna cofa es indívifible es mínima, Pruébate la primera con-
fequencia : lo que no íe compone de letras , es indivisible en, 
letras : porque vn ente íolo íe.divide en aquellas partes de 
que fe compone: la ene es vna letra íola, no í e c c i r r c n e d e 
letras; alias íuera agregado de ktr?s , y n o fuera -letn ¡"ola-
juego-fila vocal larga es vna k-tra íoia , es indlvifibl-.-cn 
letras. 

8tf D i r á s : iavocaMarga es vna ktra pcr-compn.fi. 
tionenu ^ojnzperjmplkitatem. Contra: oes vmper6SL 
pQjitiGnem dwerforum temporum.b p-er cowpojuicmm ámtr« 
jarum htrrartfo??• Si vna por compel ídon de- letras : feefeo • 
no es vna letra, lino muchas juntas* pires amd Win^m Í L • 
no reconvenga la definición de ty letra, como ni la definí.,, 
uon déla vmdad, conviene á muchas vnidades juntas 1 que,: 
g coníhtoyen numero,-ni la definicióndelelemento a íml í -
adonde eftan todos? Si e svna P or compoíkion det lem-
po*, pero no de letras : luego en fer deletra la vocal -lardes* 
mmima , aunque en quantidádcle tiempo fea larga. 

B7 Ilefponderás , que la vocal kr**a es* vm todo 
^ogeneo, queconíla de partes eiufácm ratioms, y. vna per' 
^Unuationem , í o m o e l agua, v. g, que confia ele partes,. 
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frrtl 'Tra&* II. de la Grammatíca. 
que cada vna es agua , aunque quando eftán vnidas , y entre 
si continuadas , hazen íblamente con todo per continuatio-
nem.Mú ia vocal larga coaita de dos vocales breves eiufdem 
ratToniSyV.g.lcL ó larga de dos oo breves aunque euia larga, 
continuadas hazen vna iola letra , que per continuationem 
es vna. 

8 8 Eíla replica también es contra Efcaligero,po r-
que in/¡mili forma fe inñsre, que la vocal larga no es indivi-
fible ; lino que íe puede dividir en aquellas dos breves, que 
la llegan á componer. Luego todos debemos reíponder al 
.argumento , que comencó á iormar Eícaligcro contra 
Priíciano. 

8p Previolo , y refponde v.bi fuprá : Mínima áu-, 
tem quantumper.tinet ad totam comprehenjionem vocis litera-
Ja : ad¡oans enim etiam producía vocales brevijsima inve-
niuntur. Es la letra mínima ., dize Prifciano,, hecha la com
paración á toda la compreheniion.de i a voz .articulada. Y, 
antes avia dicho, quela letra era parte minima de ia voz ar
ticulada ,s 6 que confia , ó íe compone de letras. Litera efl 
pars mínima vocis compo/itat boc ejí , qua conjlat ex compoji-
.ttone literarum. 

90 .Explica Aingre la mente de Prifciano deíle 
modo : Minima autem , &c. Quia .di-xerat,minima , w quu 
boc deprávate intüiigeret determinat. Jrojjet enim aliquíim-
xere comparationem ínter ipfas Litera¿ , ó ; - ita .breves voca
les , qua nonhabent, ni/ivnum tempus , Ó" minarem moram 
quam tonga :, qua habent dúo témpora , dicerentur .minihjtá 
tantum. Ideo dicit, quodnonfacit comparationem Ínter, ipjas. 
literas; fea quantum ad comprehenjionem. üt hoc ejh Minima 
autem dicitur litera .quantum.ad totam coiriprehenüonetn 
vocis Literatas, ide/l ad totam vocem comprehenjam eje litera 
.mínima: quia per minores partes , quam per literas y.quajit 
vox mnpoteft dividí. Vel aliter quantum ad totam compte'* 
henfionetn, ideft, ad-omnespartes vocis Literata.: quia áielto 
parva; fyliabaminor.: litera minima.Haila.zqai Aingre. 

P1 De dos modos, dize ., fe pue de entender el que 
.laletra es parte minima de la voz. EX vno per compartitio-
,nem, luzieriio comparación con alguna otra cola fcfpe#°» 
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<Dif[mt. t Que/}, I. 2J9» 
de la q u a ^ *~e llama la letra mínima. E l otro abfoíute ; eílo es,', 
que la letra Te llame minima , fia hazer comparación a otra 
cofa alguna. Dicitmínima,per comparationem, vel etiamfine 
cmnparatione pote/i intelligi , quedíxo el Author citado vn 
poco mas abaxo-de las palabras referidas.-

92 Per comparationem fe llama- la letr a- parte mí 
nima, 6 haziendo la comparación con toda la oración,ó coa 
las parce;, de la oración , ó con las letras entre si. En el pr i 
mero, y íegundo íentido es cierro , que la letra es parte mí
nima, en el tercero estallo. Es cierto, que es mínima ,hecha. 
la comparación con la oración toda , o con toda la voz ar
ticulada , porque lamenor parte de voz , en que puede divi 
dirle la voz articulada, es la letra : Quantum adtotam vocem--
comprehenfam: ejí litera mínima: quia per minores partes,. 
quam per literas, qua Jit vox non potejl; dividí. Es' mínima -
también, íi con las otras partes fehaze la comparacionjpor-. 
que la dicción es menor , que la oración toda-, corno quiera 
que es parte fuya: Quia dicíio parva : \iv fylaba es menor, 
que la dicción : porque la dicción íé divide en fyiabas:/^//^-
baminor: la letra es minima: porque es menor, que dicción,,, 
y fylaba, ni a y otra parte alguna menor, que elia. Litera mi-
nima. Reíta, pues, que en eiíos dos fentidos fe llama la letra -
mínima comparativa, ó á toda la oración-, ó todas- fus par
tes; pero íi íe haze la comparación de vnas letras á otras, no 
les conviene, á todas- fer mínimas ; fino á- las vocales 
bireves. -

9 j , Abfolute , afíne comparatione fe llama la letra -
minima ; porque no puede dividirle , y lo que es indi vifible 
refpeóto de lo divifible,fe llama mínimo. Aisi Prifciano vbí 
fuprá : Fel quod omnimn eji brevifsimum eorum, qua dividí 
ppjfunt, id , quod dividí non potejl. Y Aingre : Etiamfine 
comparatione potejl intelligi : & hoc ejl -.vel ideo efi'• mínima, 
quia non pote/í dividí. Et vnde hoc} Quia omne id , quod di
vidí non poteji , e/l brevifsimum omnimn eorum , qua dividí 
ppjjunt. Ideft, omne indivifibile reputatur^ brevij simum ref~-
peciu divifihiüum*.. 

9\ Ella vltima explicación de Prifciano , y Aingre -
parece que petit principium , y explica ídem per ídem , como > 

dizen •-< 
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dizen los Diaíe&úcos, Repruebafe cu eíla forma : Istófiftcftií 
cluíion es,que.la letra es parte minima.Arguyefe contra ellat 
como puede la letra fer parre minima,quando vemos que ay 
vnaJeera menor que otra? Refponden eftos Authores , qu e 

,U letra es mínima , porque no fe puede dividir. Contra: lo 
mifmo es no poderfe dividir la letra , que fer parte mínima: 
pues fio puediera fer minima, íi fe dividiera : porque enton
ces fueran menores, que ella fus partes , fegun aquel clarifsi-
«no principio : Orne totum eji manís fuá, parte : luego fiendo 
lo mifmo en la letra el no poder dividirte , que el 1er mini
ma, dezir, que es minima, porque no fe puede dividir, viene 
,a fer probar, que es minima la letra , porque es mínima, que 
es petición de principio viciofa , con que la dificultad no fe 
evaqua. Mas : ia mifma dificultad tiene el defender , que la 
letra es mínima , que el defender , que no puede divídirfe, 
;como cooíla : luego eítando la dificultad , en que la letra es 
minima, y refponder, que es minima , porque no puede di-
vidirfe , viene á fer refponder con ia miítna dificultad , que 
es infuiicieatifsima foiucton. Mas : es falfo , queia letra no 
pueda divídirfe : porque la vocal larga es letra , y fe puede 
dividir en dos tiempos, pues galla dos en fu pronunciación, 
fegun aquella regrilla : Syllaha, langa duplo ; br.evis vm tem-

•porefertur : luego también es faifo , que ia letra es.minima, 
porque no puede dividirfe. 

9 $ Refponderás con la doctrina de Aingre % que la 
Ierra puede divídirfe en tiempos ; pero no en vozes. Aísi 
cite Aathor ¡ vbi fuprá : Si attendatur tanium compofiüo ex 
literis, re -ve¡".a tune minima ejl litera , aliter non : pojfeí enim 
Miera \%$f%fiéaer ¡dividí in diverfas partes aeris; fedtifa 
partes non effeni poces,. Ideo eüam vna litera dicitur ejfe indi-
vifibilis i non quod nec partes habeat , in quas pojjet refolvh 
fed quia i® voces rejolatio illa fteri nonpoffet. De modo , que 
fegun elle Autbor, la letra íe puede dividir en partes de aire; 
pero U3 en vozes .: porque la minima parte , en que fe puede 
hallar la voz, es la letra. Puede-fe ello explicar con vna doc
trina , que es entre los Paliofopbos común. Dizen , que ay 
,-en las naturalezas, de los vivientes termino intrinfeco ds 
.parvedad , c[ue llaman minimxjn quodj?^ v. g. C_a h n^-11'3-" 
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leza humana ay termino intrinfcco de parvedad , que es 
aquella pequeña quantídad, ó eítatura., en que íe puede fú* 
varia naturaleza humana ;y en menor quantídad no pudic-^ 
ra Supongamos en quantídad digital, del tamaño ,.y lon
gitud de vn dedo fe puede dar vn hombre ; pero no en me
nor quantídad. En eíte cafo aquel ente en fer de hombre fue
ra mínimo; porque no lo pudiera aver menor j en fer da 
quanto no íuera mínimo : porque aun íe pudiera dividir 
aquella quantídad. A eíte modo difeurre Aingre , que como 
la voz es aire , ó percufíon de ake , la mínima parte, en que 
íe puede hallar la voz, es en la letra ; aunque puede dividiríe 
en varias partes de aire ; pero íi fe dividiera , ninguna ddlas 
fuera voz : y aísi la letra en fer de voz es mínima. Efta doc
trina , aunque tiene mucho de aguda 9 tiene mucho mas ás¡ 
faifa, 

96 Impugnafe afsi: fer mínima en fer de voz , no 
conviene á toda letra : luego la folucion es falla. £l antece
dente íe prueba: la vocal larga es letra ; y en ter de voz no 
es mínima: luego fer , eníer de voz mínima , no conviene á 
toda letra. La mayor, y la confequencía conftan. La menor" 
le prueba: aquelia voz, que en vozes puede dividirfe , no es 
mínima en fer de voz. Es claro: porque lo que en vn 1 linea 
fe puede dividir, como ha de fer mínimo, quando íerán me-< 
«ores las partes , en que fe divida? Luego íi la vocal larga fe 
divide en vozes , eníer de voz no es mínima la vocal larga* 
Numjíc : la vocal larga puede dividirfe en vozes : luego en 
fer de voz no es miníma.Pruebo, que puede dividiríe cu vo
zes : puede dividiríe en tiempos : luego en vozes. 

97 Negará Aingre la confequencía'.porque en fu 
modo de opinar,no es lo mifmo poderfe dividir en tiempos, 
que en vozes. Pero pruebafe afsi ; los tiempos en que la vo
cal larga puede dividirfe , fon tiempos , en que la voz puede 
confervarfe; Juego íi puede dividirfe en tiempos , puede 
también dividiríe en vozes, Pruebafe el antecedente: los 
tiempos, en oaie la vocal larga puede dividirfe, fon dos 
tiempos bx<¿vQs\íedJic ejiy que en cada vn tiempo breve pue
de la voz confervarfe ; como confía en la vocal breve , que 
^yoz jy fo lo enyn tjempo breve íe confer va.; luego io$ 
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tiempos, en que la vocal larga puede dividirfe, fon tiempos \ I 
en que la voz puede confervaríe. 

p8 Tiene para mi eíta razón mucha eficacia -.por
que no fe puede negar, que la vocaí larga tiene dos tiempos 
de los quales cada vno es igual alriempo , que tiene la vocal 
breve. Pues íi en el tiempo, que gaita la vocal breve, fe con--
íerva la voz, como es innegable; alias la vocal breve no fue-, 
ra voz, que es quimera : luego los dos tiempos de que la vo
cal larga confia, fon capazes de que en ellos fe puedan hallar 
dos vozes : y por coníiguiente puede dividirfe en vozes la 
vocal larga, y en fer de voz no podrá fer .mínima , que es 
contra la íolucion dada. Dexada, pues, ella iolucion. 

P9 Refpondeinos, que quando dezimos , que la 
letra es parte mínima de la voz , por aquel termino Voz, fe 
entiende la oración , ó voz compuerta , y el fer mínima fe 
entiende, haziendo comparación con otras partes de la ora
ción , que.es , lo que parece dixo Aingre en aquellas pala
bras , que referimos al numero 90: Vel aliter : quantum ad 
totam comprehenfionem, ideji ad omnes partes voris Literata: 
quia di<St'ioparva : Syliaba minor : Litera mínima. Para cu
ya inteligencia.. 

100 Nota, que la definición de la letra, que hemos; 
dado es de la letra Genericey ó en común coníiderada ; no de 
la letra en parricular , ó individualiter fumpta. Nota lo fe
cundo, que la Letra en fer parte de la oración,conviene con 
la dicción, y fylaba: y como toda definición, para fer buena, 
debe conftar, degenero , y diferencia , conviniendo la Letra 
cpn dicción , y fylaba en fer parte de la oración , como en 
genero, fe debe poner en fu definición alguna diferencia,por 
la qual dellas fe diftinga. De modo, que de lo que potifsima-
mente fe .debe la letra diñinguir es de la fylaba , y dicción. 
Deftas fe di (tingue en fer parte mínima. De donde fe perci
be, que la letra fe.llama parte mínima de la voz, ó de la ora-i-
cion, compar alionehabita con la fylaba , y dicción. Nota lo 
tercero, que fylaba,, propiamente hablando , no es vnale-
tra fola ; lino compreheníion dé letras , como diremos en el 
tratado de fylaba. De modo , que para que.aya fylaba pro-, 
pinamente tal, es menefter, que aya muchas letras debaxo de 
vrx ¿mpulfo pronunciadas?. / &vQ.j 

http://que.es


101 Efto fupuefto , deztmos, que la letra esparte 
Hela oración , y en ferio conviene con la dicción , y la fyla-
ba, que cambien fon partes de la oración. Añadefe mínima'. 
porque la letra, ni fe divide en fylabas , como la dicción , nt 
en letras como la fylaba. Y afsí, hecha la comparación con 
diccion,y fylaba, es parte minima de la oración la letra;pues 
ninguna divifion, de las que ellas admiren , admite. No ad-< 
niíte la divifion , que la dicción : porque efta fe puede divi
dir en fylabas; la letra no fe puede dividir en ellas,No admi
te la divifion, que admite la fylaba : porque efta fe divide en 
Letras , y la letra no. Excluye , pues , la letra la divifion de 
dicción, y fylaba. Por eíTo, comparada con ellas , aunque ea 
fer parte de la, oración conviene , en fer mínima fe di£-
tingue. 

$. I V . 

Refpondefe a algunos argumentos contra la definición dada-» 

Uguirás lo primero contra nueftra 
definición ; no conviene nueftra 
definición a todo genero de le-
tra:luego es mala. La confequen-
cia fe infiere. E l antecedente fe 
prueba ¿ no conviene á la letra 
•eferita : porque no toda letra ef

erita es minima :luego el fer minima no conviene á toda 
letra. Pruebafe la caula! incluía : en las letras eícritas las 
iniciales que llaman mayúfenlas , fon grandes , y las otras 
menores ; v. g. mayor es la"/inicial, que la /pequeña: luego 
la inicial no es mínima. Confía la coníequencia , por lo que 
muchas vezes hemos dicho , que no puede fer mínimo en 
vna linea, lo que admire menor en ella : luego íi en linea de 
letra la inicial admite otra menor , no podra en linea de le
tra fer la inicial mínima. 

103 Refpondemos , negando el antecedente. A ía 
prueba diílinguimos: no toda letra eícrita es minima mate-
riaíitsr, & quantitfliive, concedemos iformaliter) &Jigni-

102 
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jicative^ negamos. Contra la qual diftincion , no hazelo qtf* 
íe añade , tuerca efpecial; Es de advertir, que afsi como v. g% 

en los hombres , el que vno fea mayor que otro en quanti-
dad , no quita que cada vno fea individuo , afsi el que vi\ 
charaóter, ó letra eferita fea mayor que otra, en material 
quautidad ; pero eñe es exceílo , que no quita el que cada 
vno tis los chara<5teres íea máiviüblefignijícative^ por quan* 
toíignifica cada vno , vna articulación indiviíible. V . g , 1$. 
/ . inicial íignifíca la articulación , que hazemos quando I4 
pronunciamos:la¿pequeñafígnihea eílaarticulacion,ó pro
nunciación mifma. De donde feinficre , que aunque en la 
material figura* y longitud fe excedan , y vna fea menor que 
otra; pero en la formalíignificacion vna , y otra fon vnaíol^ 
letra; porque vna , y otra fignifican vna articulación mifma. 
Debemos, pues, atender á lo formal, que ay en la letra , que 
es la íigniheacion , para ver íi es- indiviíible , ó mínima , no 
a la material figura , que efta podrá muy bien admitir cxceC 
fo , pero exceílo material,como el de vn individuo a otro in
dividuo. Y afsi como /aunque Pedro en quantidad material 
exceda a Juan , no íe puede dezlr, que Pedro en razón de 
hombre es diviíible ; alias fe pudiera dividir Pedro en mu
chos hombres , afsi , aunque vna /exceda á otra , cadavna 
es indiviíible en razón de letra; 

104- Dirás : Ja /mayufeula'no folo en la material 
longitud, 6 figura, fino (ignificative , y en lo formal de letra 
excede á la-/ pequeña : luego la folucion es faifa. Pruebafq 
el antecedente :1a / mayufeula fignlíiea lo que la i pequeña, 
y algo mas : luego le excede en el íiguiflcado;La confequen-
ciá íe figue. E l antecedente , en quanto á la fegunda parte, 
fe prueba: la 1 mayufeula íiguifka (lo mifmo fe puede d iícu-
rrír con las demás letras) 6 que comienza claufula \ ó* que el < 
nombre que fe éferive con ella , es nombre proprio ; como 
v. g. Ignaíius• IldephonfüSy &c. luego íignifica mas que la t 
pequeña, la /mayufeula< 

105 Reípondemos , negando el antecedente. A la 
prueba diñinguimos la fegunda parte del antecedente : íig
nifica algo mas enferdeletra , negamos , enfer- de dicción* 
concedemos, y diíÜnguimos % prueba defU fegunda ps r t e 

J "" "" i ^ i i j fl§3 
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"íigniHca , que comienza claufula, ó que el nombre, que fq 
cfcrive con ella es proprio , enfer de lctra> negamos ; lo íig-. 

' niñea enjer de dicción, concedemos , y debaxo de la mifmá 
diítincion , aplicada al coníiguiente, negamos la confe-
quencia.-

106 De dos modos fe puede cóníiderar la Jma* 
yufcuia, y 16 mifmo dezimos de qtíalquier letra. VIÍO etl 
quanto letra , y de eífe modo folo íignifica aquella pronun
ciación , ó articulación, que en ella , como depofíto, fe cotí-
ferva : eflo es lo formal de la leerá efenta , y para e fío fe inf- -
tituyeron. En eíta fígoificacion convienen / mayúscula* y i 
pequeña, por lo qual en ía lignificación formal de letra no fe 
diílínguen , ni fe exceden. De otro modo fe puede cóníide
rar la letra, en quanto dicción ; porque los hombres volun
tariamente con vna letra íola, como íi fuera dicción , ó pa
labra, íignificarón tal vez algunas cofas , como con fola la G 
íigniíicavanen cifra Cafar , ó Caius , o el numero ciento , yt 

á eñe modo vfavan de letras > como fi fueran• Vozes para íig-, 
niñear varias cofas. En efte fentido vfaron dé la letra ma-
yufcula , para íignifícar , que el que fe eferivia con cHáera 
nombre proprio. Pero todo efio es figniíicacion , que no' 
pertenece á la letra , en quanto letra , fino: íigñificacion' vo
luntariamente añadida , y vfando de la letra como fi fuera* 
dicción,Veafe adelante la difputa de ía lignificación de la le-, 
tra,donde latamente explicaremos efta materia,que aqi.í bre-/ 
veniente por aora tocamos, 

207 Argüirás lo fegündo. La letra Generice > y eíi5 

común temada no es parte minima de la voz : luego nueítra 
ddinicion es mala. Pruebo el antecedente : la letra genéri
camente tomada , fe divide endiveríás letrasfpecifice difiin-
tas ; v. g;. A,B, G, &c. que fe difíingiien en efpecie , por 
quanto íignifkan áibintas fpecifice articulaciones', b pro
nunciaciones. NimcJícAo que fe divide en letras', no es par
te minima : porque menores féránias letras , en que comb ' 
en partes, fe divide : la letra Generice tomada , fe divide en i 

letras : luego la letra Generice tomada, no es parte mi-: 
nima. 

108 Eíte argumento padece inílañcias ? que todos de- -
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benrefponderlas. L o primero : la letraGenerice t o m a d a ü 
divide en letras :. lo que fe divide en letras , es fylaba : luego 
la letra Generice tomada , es fylaba , lo qual es tallo. [̂ L o . 
fegundo : la fylaba , Generice tomada , fe divide en fylabas, 
lo que fe divide en fylabas, es dicción : luego la fylaba , G<?. 
nerice tomada, es dicción. % Lo tercero : la dicción , Gene-, 
.rice tomada, fe divide en dicciones : lo que fe divide en dic
ciones , es oración : luego la dicción , Generice tomada es 
oración. Todas eftas inílancias , que eftán in Jimili forma: 
.que el argumento , fon faifas , y afsi debemos todos refpon-
d e r á ellas. 

iop Refpondemos al argumento , negando el an
tecedente. A la prueba diftinguimos aquella propoíicion : la 

letra, Geasricé tomada, fe divide en diverfas letras, de quie
nes anualmente fe compone, negamos ; a quienes como to-
do potencial defeiende, concedemos , y diítinguimos la ma
yor , que fe íigue : lo que fe divide en letras , de quienes ac
tualmente fe compone, no es parte mínima , concedemos; á 
quienes como todo potencial defeiende, negamos la mayor, 
y con la mlfma diftincion , aplicada á la menor , y al confí
rmente , negamos la confequencia. Ay ella diiiincion entre 
letra, y fylaba, que la fylaba fe divide en letras , como todo, 
que actualmente fe compone de ellas: porque como dijimos 
arriba , no puede aver fylaba propriamente hablando , fino 
que fe componga, y confíe de muchas letras. L a letra, Gene-
rice , y en común tomada , fe divide en letras , como todo 
potencial, que fe contrae Meta,phyji:e a varias efpecies de 
letra: al modo, que el animal, v. g. es vn codo,que fulamen
te en potencia contiene fus efpecies Racional , y Irracional; 
pero afsi como el animal Generice tomado no incluye , ni fe 
compone actualmente de fus efpecies Racional, y Irracio
nal, pues , como dixo con Ariiíoteles Santo Thomás , el ge
nero prefeinde de fus diferencias, y fulamente eüá en poten
cia para contraerfe por ellas , afsi la letra Generice tomada 
no fe compone actualmente de letras ; fino que es razón co
mún , que cita en potencia para contraerfe por varias dife
rencias, y deterrainarfe por ellas; pero la fylaba actualmente 
fe compone de letras, y en efto cftá. \\ diferencia entre letra, 
y fylabíf Re-
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110 Replicarás : luego la letra en algún modo fe 

divide en letras , íea como en partes , de que actualmente fe 
compone ; ó como á quienes en potencia deíciende. Siguefe 
eíta confequencia de nueítra lolucíon dada. Nuncjic : lo que 
fe divide en letras , fe divide envozes ; porque cada letra es 
voz , como contra Aingre argüíamos arriba :1a letra , Gene-
ricé considerada, íe divide en letras : luego la letra, Genericé 
conliderada , íe divide en vozes : y por confíguiente la letra, 
Gene ficé coníiderada , en fer de voz no es mínima : porque 
mal fer mínima puede,la que viterius en vozes fe divide. 

I I I Difiinguimos el primer confíguiente : la letra 
fe divide en Letras, vt quod tales ; negamos; fe divide en le
tras vt quo, concedemos ia coníequencia , y diítinguimos la-
mayor : lo que fe divide en letras, vt quod tales, fe divide en 
vozes, concedemos j lo que fe divide en Letras vi quo,fub-
dijiinguimos : fe divide envozes vt quo concedemos la ma
yor; íe divide en vozes f í quod, negamos la mayor, y diítin
guimos la menor , la letra , Genericé coníiderada , fe divide 
én letras, vt quo, concedemos; vt quod , negamos la menor,,, 
y la confequencia.-

112. Llamafe letra :vt'quo, lo qué es aliquid Lite-
rée algo de la Letra: En efte fentido las diferencias, por don
de fe contrae , y divide la razón común de Letra , ó la L e 
tra, Genericé coníiderada fon letras vt quo : porque fon ali
quid Litera, puesfon diferencias fuyas, y las diferencias cla
ro es, que ion aliquid Litera; porque fon id, quo contrshitur' 
Litera vtjicad talem,.vel' talem fpeciem: Dividirfe , pues, la 
letra en común en varias diferencias , es dividirfe en varias 
Letras vt quo¿ Letra, vt quod fellama no lo que esMiqmd^ 
Litera;ímo ipfa Litera, lo que es propriamente Letra. 

I I J Aora fe conoce la diferencia entre Letra , y 
fylaba. L a fylaba, v . g.fíirps, fe compone de letras vtquod 
tales : porque cada vua de fus partes , v. g. S,T, 1, R, P, S9 

es propriamente Letra , 6 Letra vt quod , y vozvt quod-. y 
afsi la fylaba íe divide en vozes , vt quod , y propriamente 
tales, por lo qual la fylaba , no es mínima en íer de voz. L a 
1-etra, Genericé , y en común coníiderada . folo fe divide en 
diferencias, o^ejunt aliquid Litera: porque fon diferqnciasr 

fos~ 
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Cuyas , y fon por configuiente letras vt quo ; pero no fon Ie-
tías, ni vozes vt quod , por lo qual la letra , no obítante efU 
cfivifioivíe queda parte mínima de la voz : porque no fe di-
yide en voze* vé quod, y propriamente tales. 

.1.14 Iniúürás contra efta folucion. Lo primero: 
cada vna diferencia de letra es propriamente letra,, y voz, 

,ví quod : luego la folucion es falla. Pruebafe el antecedente: 
cada vna diferencia de Animal es Animal \ porque ellas pro-
poílciones ion verdaderas i Rationale ejí animal: Ir rationale 
ejí animal: luego djimili cada diferencia de Letra es Letra, 
v vozvt quod. 

ix 5 Confírmafe : aquella es letra propriamente, y 
X)t quod , de quien propriamente fe verifica la razón de letra; 
jedfic ejí , que de las diferencias de la,letra propriamente íe 
verifica la razón de letra: luego las diferencias de la letra fon 
letras propriamente, y vt quod. La mayor es cierta : porque 
de quien íe verifica la razón de letra, también íe veriíica,que 
es letra ; como de quien íe verifica la razón de hombre ¿ es 
hombre : luego es letra vt quod : pues.fer letra vt quod, en 
fentido Dialéctico, es lo miíino, que fer id , quod ejí Litera* 
X u menor principal también coaita : porque toda razón co-
snun fe verifica, y afirma de fus inferiores , y confia, ájímili 
,en las proposiciones , que hizímos al numero antecedente, 
donde la razón común de Animal fe afirma, y verifica de íus 

inferiores Racional, é Irracional: luego la razón común de 
letra fe verifica de íus inferiores , 6 de fus diferencias , y por 
(toníiguiente eftas fon letras propriamen.te,y vt quod. 

116 ¡Lo fegundo: que la letra fe divida en letras 
vt quod ¡o vt qaot íiempre fe verifica, que fe divide en letras: 
Juego íiempre íe verifica , que no es mínima en fer de voz» 
Confia ella confequencia: porque en aquel fentido, en quefe 
divide en letras, fe divide en vozes , íiendo cierto., que cada 
letra es voz ; lo que fe divide en vozes , no es mínimo en fer 
de voz : luego en fer de voz no es mínima la letra , con que 
fe reíiaura la replica de arriba. 

J17 A lo primero díftingo el antecedente: cada 
vna diferencia de la letra, es propriamente letra, y voz vt 
mQdUkntiseí QoxicpdOjformsliUr, niego el antecedente,/ 
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la .confluencia. Contra efta difUneion uahazela prueba 
ftierca efpceial. Aquellas propoíiciones: RAÍ tañáis efl animah. 
Jrracionale efl animalViolo fe verifican infenfu idéntico ; ps? 
xo no ¡t'w fenfu formali', como ya explicamos. Es de advertir, 
que afsi como en lo Político ay que considerar á vn hom
bre, 6 fcgun la efh'macion, que merece por fu perfona ; ó fe-
íHin la que merece , por el el fug-'to , con quien fe junta , y 
tal vez la eftimacion , que no mereciera por si fo!o , la tiene 
por aquel, con quien viene acompañado , afsi en lo Phi lo-
fophico,.y Metaphyfico, ay que coníiderar, lo que t;en? vna 
cofa por si fola , ó lo que tiene por otra , con quien fe iden
tifica. 

118 Dezimos, pues, que la diferencia de vn gene
ro , mirada formaliter , etto es , por íi fola no incluye en sí 
al genero : porque afsi como el genero formaliter efl extra 
CGnceptumdifferentiarurn , que dixo Santo Thomás muchas 
vezes con Ariftoteles , afsi las diferencias fon extra conc£p-
tumgeneris ¡formaliter miradas , efío es confideradas por si 
folas : pues mutuamente genero , y diferencia fe excluyen, 
ó como dizen los Metaphyíicos , fediftinguen con diftin-
cion excludentis^ O" exciufl. De aquí nace , que hablando en 
fentido formal, preciíivo , y Metaphyfico la diferencia no es 
genero, ni el genero es diferencia, y afsi ellas proporciones: 
Rationale efl animal: Irrationale efl animal, en fentido for
mal, éintraníitivo fon faifas : porque en eíle fentido íolofe 
puede afirmar de la diferencia , lo que tiene mirada por si 
fola : pues es fentido preciíivo de todo aquello , con quien 
fe junta , e identifica -: y no ay duda , que el Racional , v. g . 
por íi folo , y prpciflve mirado , no es animal , aunque reali-
ter íi: porque fe identifica con ^ i . 

n p Por eíta razón dezimos , que íi las diferencias 
de letra fe coníideran formaliter , y por íi folas , no incluyen 
la razón común, y coníiguientemente no fon letras vt quod$ 
fino aliquid Litera , 6 Letras vt quo : porque aunque mas 
precifivamente fe miren , íiempre tienen el fer diferencias, 
que contraen, 6 pueden contraer la razón c o m ú n , como el 
Racional, v. g. que íi fe coníidera Metaphyflcey & prgciflve* 
1 1 0 es Animal: porque prefeinde ? y fe diílingue d e l ; pero 
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por mas precifion , con que fe coníidere , fiemprc le queda; 
ni puede prefcmdir de fer diferencia contractiva del Animal. 
Aísi, pues, la diferencia de la letra , mirada por fi fola, no es 
letra; porque pvefeinde de ella , y ello llamamos no íer letra 
vi.quod y pero nunca prelcinde de fer diferencia fuya , y eÜo 
llamamos íer letra vt quo. 

i 20 Conócele aora la diftincion grande , que ay 
entre la letra , y lafylaba , y la verdad de la folucion dada. 
L a fylaba , v. g. fíirps íe divide en letras , que fon vt quod 
letras , y no lelamente aliquid Litera , 6 letras vt quo ; ni la 
fylaba las conítituye en íer de letras , lino que primero fe fu-
ponen letras, vt. quod conitkuidas , y defpues fe compone la 
fylaba de ellas. La letra no fe divide en letras , que íean le
tras vt quod , fino vt quo : porque felo fon aliquid Literaf 

en quanto fon diferencias íuyas , y para que (can vt quod 
letras , es menefier que fe identifique con ellas la razón co
mún : como v. g. el Racional es Animal, no por si, fino por 
quanto el Animal baxa. , y fe identifica con el. Pues aísi la. 
diferencia de letra es letra , no por si j fino porque á ella ba-
xa, 6 con ella fe identifica la razón común de letra. De don
de queda explicada la diftincion entre letra , y fylaba, en ¡ 
quanto a dividirfe, 6 no dividirfe en letras,fegun la folucion 
con que hemos refpondido , y la drfiinción , que hemos 
explicado.. 

121; A la confirmación diñingo la mayor : de 
quien propiamente fe verifica la razón de letra \formaliieri 
.concedo : identice ¡fubdifiingo : es letra , vt quod identice, 
concedo ;fortnaliter , niego ki mayor , y d-lítingo la.menor: 
de las diferencias de la letra propriamente fe verifica la t^.-
zon de letra, jvrmaliter, negó : identice , concedo la menor, 
y diñjngo el configuientc: fon letras, vt quod, identice; con-
cedo;forma!iters niego la confequencia.Conña la diftincion 
de la doítrina dada.. 

121: A lo fegundo refpondemos , que afsi como 
ninguna razón genérica exifte in rerum natura, fin eftárcon-
tr.aida,y determinadapor alguna razón particular efptcifica: 
pues , como contra Platón (fi fue fentencia fuya) defienden 
yuivei-falmente los Philofophos , no fe d á , ni puede, d¿ r í if 
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;¿parterei exigiendo naturaleza alguna vniverfal, ó común, 
que no eftc contraída por alguna íingular,afsi no puede dar-
fe razón común de letra vt fie Phy'fice aparte rei exiftiendo 
pronunciada , fin que por alguna diferencia efté contraída. 
Quien pronunciará la letra en común por fi fola , fin pro
rrumpir en cita , ó aquella efpecie de articulación , 6 pro
nunciación; v. g. Ay B,C, &c? Claro es , que ninguno : por 
lo qual aunque metaphyficamente puede la razón común 
conlideraríe pracifive de la diferencia , ó razón particular; 
pero fin eítir contraída , y determinada por alguna razón 
particular, no podrá pronunciarle la razón común. 

i 2 j Por eíío la razón común , y la particular no 
hazen dos letras; fino vna : la razón común , y la particular 
no hazen dos vozes,fino íola vna voz por tal diferencia con^, 
traída : porque por alguna diferencia debe contraerfe , para 
que puedaphyjicé pronunciarle., como en el exesr,plo , que 
hemos traído , Animal Racional, no fon dos Animales ; í m o 
vno, determinado , y contraído por la diferencia Ruc'onah 
porque.por eíta, ó por otra fe debe contraer, para que pueda 
pbyjicé exíitir. Aísi, pues , como la razón común etc ktra , y 
la particular no fon dos letras, fino vna fola , afsi no ion dos 
vozes; íin© fola vna por tal, 6 tal diferencia .determinada , y 
á tal eípecie de letra contraída : v. g. en la B no ay des vo
zes, ni cíos articulaciones , vna , que íea razón común de le
tra , 6 de voz , y articulación , y otra , que fea propria dife
rencia de B , como diftinta de la articulación, de la C; fino 
que de la razón común de ietra,y de la razón diferencial de 
la B ay vna fola voz completa., determinada., y contraída, 
como en el hombre ay vn Animal, por el Racional con
traído, y á tal eípecie determinado. 

T 24 De aqüi fe infiere , que la razón | común de l e 
tra, o la letra Generice tomada , por masque en varias cípe-
ciesde letra fe divida , como no fe. divide en vozes ; fino en, 
diferencias de voz, en í tr de voz es mínima, como el punto, 
por mas que metapbyfice fe divida en eíla , y aquella diferen
cia numérica de punto , íiempre es pbyjioé indiviííble. Y fe 
pudiera hazer el niiiimo argumento:parque el punto es qu%-n-. 
¿itative muiimo, riendo aísi, que fe divide en vadospuptos; 

ÍÍ.2 ' 'P.C--
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pero es mínimophy/ice, que afsi no fe divide , aunque meta, 
phyjíce , & per rationem de genero , y diferencia te compo
ne. Afsi dezimos , que la letra en fer de voz proaunciatwff 
(vtjic dicamus) es mínima , aunque de genero , y diferencia 
ie componga , y en varias diferencias íe divida. 

125 Argüirás lo tercero, reftaurando el argumen
to de Efcaligero. La vocal larga es letra , y le compone de-
vozes : lu gola vocal larga no es mínima en fer de voz,y 
por coníiguiente el fer , en fer de voz minima , no conviene 
acoda letra , que padece inevitable nulidad contra nueíura, 
definición. 

1 26 En el §. antecedente tocamos eííc argumento, 
que la letra fe llama parte minima de la voz , hecha la com
paración , no de vnas letras a otras ; fino hecha la compara
ción con la dicción, y fylaba , figuiendo la folucion de Ain-
gre. Pero por quanto fe puede inflar contra cita folucion: 
porque la vocal larga parece que fe compone de dos vozes, 
como argüíamos contra Aingre en el dicho $.. antecedente, 
y por coníiguiente no parece pirede fer minimaen linea de 
voz, refervamos la genuina folucion para efle lugar. 

127 Dezimos , que la vocal larga fe diftinguede 
la fylaba, lo primero en que la fylaba fe puede componer ,y. 
fe puede dividir en articulaciones , 6 letras distintas , la vo
cal larga no:v. g. la fylabay£?>/?.f fe compone de eftas articu
laciones,6 letras dilUntas S\ T, I, R, P , S, pero la vocal lar
ga no tiene , ni puede tener , ni confiar de diftinta jpesifice] 
articulación; fino que quando mas, conüára de dos articula
ciones, 6 letras de vna mifmaefpecie r y . P . la O larga conf-
tará , quando mas , de dos 00 breves ,.que fon dos articula
ciones de vna miíma efpecie : pero.ni deltas tampoco conf
ía . Por lo quali 

128 Se diñiñgue lofegundo lavocallargatle íá 
iylaba, en que la fylaba fe puede componer, y confiar dedos 
articulaciones de vna mifma eípecie; pero la vocal larga no; 
lino que es vna articulación con dos tiempos. Para lo qual 
nota , que no es lo mifmo pronunciar en dos tiempos dos 
articulaciones,que confervar vna articulación por dos tiettil-
pos. Y r u articulación por dos-tiempos confervada, es vna 
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fofa, numerice articulación, aunque con duración larga ; pe*¡ 
r o ; íl en cada vno de eüos tiempos vna articulación fe pro
nunciara , en los dos tiempos, huvicra dos numerice arti
culaciones. 

129 Puede fervir de exemplo vna¡ doctrina cierta 
entre ríueilros Thomiítas.. Defienden eítoscon fu Angélico 
Maeüro , que el accidente fe multiplica.,numerice por el íu
geto, en quien fe recibe. Y afsi la blancura , que cito, en Pe 
dro ', v. g. que conviene fpeci/ice comía, blancura ,.que eftá 
en ]uan, íc diítingue numerice. de ella: .ponqué eitá en fugeto 
diftinto. Hazcfe contra eíla doctrina vn argumento. Pedro 
tuvo ayer.blancura , piérdela oy por enfermedad; reílaurala 
mañana , recuperando fallid : aqui íerá vna murria numerice 
blancura la que tuvo Pedro ayer, y, la que tiene mañana,que 
esimpofslble : porque , por ló menos naturalmente,no pue
de vn núímo numero accidente reílauraríe,.Ó reproducirfe.. 
Que fea vna mifma numerice blancura, fe prueba : porque el 
íugeto, que es Pedro, es vno mííkio en vno , y otro tiempo:. 
luego íi el accidente foío íe numera , quando el fugeto fe 
multiplica , no aviendo aqui multiplicación de íugeto ; fino-
que es vno miímo , vna miíma numerice íerá la blancura,., 
que'tuvo. Pedro ayer , y que tendrá maña na... 

i j o Rcípondeíe á.eíto , que fon blancuras diílinr.-
tas , y no vna -numerice : porque y para vér.íi fe multiplicar}: 
los accidentes , no foío íe ha ele atender al fugeto , .íi es 
vno ; fino ala continuación , ó interrupción de tiempo*: y 
como la blancura de ayer' no fe continuó.. con la de mañana . 
en fu duración, pues íe íupone , que oy eílá perdida, y dexa 
de í'er lacle ayer v fe ligue , que la que fe. recupera mañana es 
blancura numerice diÜínta de la otra.. Pero -íi la blancura de 
ayer fe continuara oy en. fu duración, y mañana también , la 
blancura de ayer , y.la de mañana fuera vna .mifma numero • 
blancura.. 

111 Supueíia.eña doctrina ,,entre nueftros T.ho» 
mifias cierta (de qua.nosalibi, Deo.anm¿ente) hago eíle arr 
gumento: ayer , y mañana fondos tiempos , cu que putd,e: 
aver en Pedro dos; blancuras , numerice difuntas: luego la 
blancura , que en Pedro , fin interrupción alguna ácídc ayer 
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á mañana, fe conferva, no Ccvimi^rtumemc) , fino.dos blan
curas w/*wm? ditKntas. Es faifa cita confequencía : porque 
aunqtic.cn c'ftos dos cíempos pudo aver en Pedro dos blan
curas diitintas, tí la de ayer fe huvlera interrumpido;pero en 
fupoíícion , que fe conferva fui interrupción halla mañana 
la cíe a ver , y la dé'mañana és vna numero blancura , aunque 
por eítos dos tiempos continué confervada. 

i 5 2 Con cfta miftna doítrina rcfpondemos al ar
gumento , y explicamos la diLuncion , que hemos dado. Es 
verdad, que la vocal larga dura dos tiempos , y que en cada 
vno de ellos fe piído pronunciar vna vocal breve ; pero no 
por eífo fe ligue, que la vocal larga es compueíia de dos bre * 
ves,como tampoco ia¡blancura,que en Pedro por dos tiem
pos fe conferva , es compuerta de dos blancuras numero dif-
• tintas, y eu.íu duración breves. Es la vocal larga vna articu
lación fola , por dos tiempos confervada , y aísi es vna fola 
letra , mínima en fer de voz , 6 de articulación ; aunque no 
mínima en quantldad. Es verdad ,'que íi ai fegundo de iros 
.tiempos fe repitiera la mifma articulación , acabada la pri
mera en el primer tiempo, v. g. íi dixeramos aH\ ambas bre
ves, por la nueva repetición , o pronunciación , ya ño fuera 
vna fola vocal , finó dos de vna mifma efpecie , ni fuera fola 
vna letra, íi no í'ylába compuerta de letras numerice difuntas., 
pero íi en los dos tiempos ay vna articulación fola, por am
bos confervada, v. g. fi dezimos A gallando dos tiempos en 
dezirla, 6 pronunciarla , ay vna letra fola , aunque de quan-
tidad larga. ; *—• 

i \ I Percibefe efto también en la Muíica , donde 
•vn'jnmto; de Cantolíáno > dura todo el tiempo de' vn codi
tas entero; y íi fueran femi corcheas '"en eííe mífmo tiempo, 
•o compás entraran diez y fcis. Diremos , pues , que el pun
to de Cantoilanc, v. g. ttf, que dura vn compás fe compone 
de diez y fcis puntos 'diítintds , y que no es vn puntó"; fino 
muchos? No : vn punto es folo ; pero en fu duración largo.' 
Sí nO fe continuara'' vna'prontfnciacion mifma , fino que fe 
repitiera, v. g. vt, vt, vty halla diez y feis por las repeticio
nes diftiutas , ya no fuera íblo vn punto ; fino diez y íeis, 
repetidos en el compás, A eíie modo con fola vna pronmi-

cía." 
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elación J v. g. A., por dos tiempos continuada j ay vna letra \ 
fola, mínima en íer de voz , 6 articulación; aunque no míni
ma en quantidad ; pero íi en cada tiempo ay articulación 
diftinta , v. g. ad breves, no es vna letra , fino muchas,por" 
las difuntas articulaciones , aunque en fu duración bre-

. >] • 

ves. 
134 Infierefe de aquí , como la vocal'larga , aun

que dure por dos tiempos , ni fe compone , ni fe puede d i 
vidir en dos tetras numero difuntas , como la blancura por' 
dos tiempos coníervada, ní fe compone, tu fe.divide en dos-
blancuras numero diítintas. Y íi eíte , por lef accidente ma
terial, por otro capitulo admite diviüon , vn accidente eípi-
ritual, por dos tiempos coufervado, fervirade cxemplo,pa-' 
ra nueííro cafo. L o fegnndo fe infiere , que la vocal larga fe 
diñingue ; como deziamos de la fylaba : porque la fylaba fe* 
compone , 6 de articulacionesJpecijícé.á\íYíñta.s;b ñ eiufdem-

Jpeciei^ fiempre fe Verifica , que ay en ella articulaciones dif
untas j pero en-.-la vocal larga ay vna articulación fula , aun
que por dos tiempos coníervada'.^]"'Y advierte , para evitar 
replicas, que aunque la blancura,y otro accidente-material,, 
quantitavo; y extenfo , íe puede dividir en numerodifuntos -
accidentes , como la blancura extenfa, que fe puede dividir 
en difuntas numero blancuras , no por effo'la vocal larga, 
aunque también es material, y extenfa, fe puede di vidir éfti 
dos vocales breves, dedonde íe infiriera, que en fer de voz -
no era mínima. 

13 5 L a razón es : porque la vocal larga fe confíi-
tuye en fer de letra por la articulación , ó pronunciación; no ; 

por la duración , ó quantidad : y aunque en quantidad es • 
extenfa , y fe puede dividir, esíndivifa en fer de pronuncia
ción. Defto tenemos exemplo en dos manos,vna mayor que : 
otra, Deltasle verifica , que la vnaes mas extenfa,ó quantt^ 
tatwe mayor que la otra; pero no por eífo íe verifica , que la
mas extenfa fe puede dividir en dos manos : porque\ en fer' 
de mano es indiviíible , como la otra menor , aunque en fer 
de quanta fe puede dividir. Mas t dos hombres vno mayor.--" 
en proporción dupla que ot ro .El mayor no es diviíible en.;' 
difuntos hombres : porque.: en razon.de hombre tan jndivi-
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übk es el mayor como el menor , aunque el mayor es cxten. 
fd # y tiene mas quantidad. L o mífmo las vocales , aunque 
vna cieñe nías quantidad , y exteníion que otra , pero en fer 
de letra, 6 articulación tan indiviílble es la vna como la 
otra. L a razón es : porque afsi como en el hombre mayor 
extenfive , folo ay vn alma , y íiendo efta indiviíible , en fer 
de hombre es indiviíible el hombre , aunque no en fer de 
quanto, afsi aunque en la vocal extenfa , ó larga ay mas ex
tenfion, ó mas quantidad, como es vna fola articulación , es 
en fér de letra mínima ; aunque no en fer de quanta. Que la 

.articulación es vna, e indiviíible en la vocal larga confta^ér 
¿/¿?-t y.lo podrá por. experiencia conocer qualquiera , que la 
quiera pronunciar. Para efto también conduce la doótrina 
de Efcaligero , que referimos arriba §. 3. a num. 8a. que 
entendida en eíte fentido, es cierta. 

.1 j<5 Argüirás lo quarto : las diferencias de dos es
pecies, que debaxodevn miímo genero fe diitinguen,y 
oponen, deben fer opuefías, como v. g. debaxo del genero 
de Animal Racional , é Irracional ;/ed fie e/i, que debaxo 
del genero parte de la oración- , ó de la voz fe oponen letra, 
y fyíaba , como efpecies difuntas : luego fus diferencias de
ben fer opueftas. Nuncjíc : la fyíaba no fe conítiruye por fer 
parte divilible de la v o z : luego ni la letra fe debe confti-
tuir por fer parte mínima, ó indiviíible. Siguefe la confe-
quencia : porque debiendo las diferencias fer opueOas , íi la 
diferencia conítitutiva de la letra es fer mínima , 6 indiviíi
ble , la diferencia de la fyíaba debiera fer diviüble : pues alo 
indiviíible es lo diviíibLe lo que fe opone. 

.13.7 Diftinguimos la mayor.: deben fer opueftas, 
implicite vél expiicite,, concedemos ; determinadamente ex-
plicite,, negamos.la mayor, y concedida la menor, diftinguí-
mos el coníiguiente : deben fer ppueítas., implicite,concede-
rao^.explicité negamos la confequeneia. Contra efta diíUn-
cion no haze lo demás dificultad , como confiará de fu ex
plicación. 

138 Las diferencias de dos efpecies no esmenef-
ter , que explícitamente fe opongan „ eítors , que fe fignífi-
quenpoi: términos entre $ij>rivativ¿ opuefíos, baña que fe 

opon-
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opbngáh irnplicitc', efio es, que cié ellas fe figa mutua nega*; 
clon, y excluíion vna de otra. Es eflo can cierto , que coaita 
en el exemplo traído. Las diferencias del Animal, hablando 
en rigor, no fon las que fe figniíican con aquellos dos terral-
nos Racional, é Irracional-.porqae Irracional no explica en
tidad; fino negación de razón; y el bruto , como quiera que 
es ente poíitivo, no fe puede en fu cíTencia conítituir por pu
ra negación. Debe fer la diferencia del bruto aliquidpofiíi*. 
vumy alo qualfe figue negación de razón; pero como aque
lla diferencia pofítivaes para nofotros incógnita , explica
mos la diferencia por la negación de razón , que fígnifica el 
termino Irracional. 

139 No (Siendo , pues, neceíTario , que lean las di
ferencias explicite opuefías, no tiene ei argumento merca ef~ 
pedal contra nueftra definición. Es verdad , que la fylaba no 
íe define por fer parte diviíib*e ; fino por fer comprehenfiort 
de letras , de que diremos en el tratado de fylaba ; pero de 
fer comprehenñon de letras íe íigue ^ que es parte divifiblej 
por divídirfe en las letras , de que fe compone , y afsi las 
diferencias de letra, y fylaba, aunque no fe explican con tér
minos , que explicité , é immediate fe nieguen , implicitc ne
gativo fe oponen. 

140 Argüirás lo quinto ^ la definición de la letra, 
que hemos dado, le conviene á la dicción fluego no es bue
na. Siguefe la confequenciapor la regla de los Dialécticos 
Qfxc.dgfimtio non debet convenire alij d deftnito.La, definición 
de vna cofa, no debe convenir á otra diftinta : luego íiendo 
cofas diftintas , dicción, y Letra , la definición de la vna no 
debe convenir ala otra. El antecedente fe prueba, en eíta 
dicción /fegunda perfona de imperativo del verbo Eo , tSy 
la qual es verdadera dicción : porque es verdadero verbo; 
no obítante es vna articulación fola, y por consiguiente par
te déla voz mínima , que es la definición , que dimos ala 
letra: luego la definición , que dimos á la letra conviene , a 
puede convenir a la dicción. 

141 Antonio NebriíTenfe Hb. 3. capé 4. de erote-
Kut. Etymologia», donde trata la definición de la dicción, 
4? que nofotros trataremos adelante, tra&. 4. en el Comen-i. 
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to a aquellas palabras: Quid efldicliol Explica la diferencia 
^ue ay entre íylaba , y dicción , y al aíTumpto de nueflro ar
gumento dize citas palabras : Quemadmodum vna Liter* 
proprie non facit fyllabam : cum fyliaba proprie Jit compre-
benfio Literarum^Jic necfyllaba ditfionem: cum debeat ditTio 
confiare fyllabis : nec dicíio Orationem ; qua debet confiare 
áiótionibus, quafunt partes orationis.Pot efl tamen vnaLite -
ra faceré , non modojyllabam \fed ditíionem , & orationem: 
vtji dixeris I injecunda Imperativi per Joña ab hoc verbo 
Eo , is , ivi ;fed non in quantum eji Litera , autfylUba , aut 
dic~Ho>fed quatenus orationis habet vimm, 

142 Afsi como vna letra íola, dize el Nebriífenfe,, 
no haze fylaba propriamente tal : porque la íylaba propia
mente tal, es comprehenfion de letras ; ni vna íola fylaba. 
puede hazer, ó conftkuir dicción: porque la dicción fe com
pone, propriamente tomada, de fylabas ; ni vna dicción fo-
la puede conftituir oración : porque vna oración propria
mente tal fe compone de muchas dicciones. Es verdad , que 
tal vez vnafola letra conllituye dicción , y oración , como 
quando dezimos I,ve tu^ fegunda peribna de imperativo del 
verbo Eo is ; pero el coniiituir oración no lo tiene por fer 
letra, 6 por fer dicción; fino porque tiene fuerza de oración: 
Non in quantum eji Litera^ autfylaba, aut,diclio;fed quate-
nus orationis habet vim.. 

143 Efta doctrina de Antonio, es.también de Prif-
ciano lib. 1. donde , tratando de la dicción , y la diferencia,, 
queay entre ella, y. la íylaba, dize: Differt.autem dicliaJJy-
¡laha^non fohtm quad: ffyllabapars. -eji áiüionis ; fed etum 
quod.diftio.dicendum , hoc eji , intelUgendwn aliquidhf.bet; 

fyllaba~ uutsmnon omnímodo aliquidjignificat per fe* Erg0 

monofylfaba. dióÜones quodammodopojfunt ejfty & fyllab&V-
non t amen fine ere.•: quia nunquamfy liaba per fe potejl. aliquid 
Jignifi¿mer.hoc:enimproprMmeft 
iabrasfiiiGoiuentador Aingre, por las figuientes.. 

144-. Hic dize, principaliter dat dijfer£ntíatn.ifttfr 

4i&iómm :,& fyllabam non.fignificativam\ & oflendif.jn 
ipfa differentiaEtymologiambuiusnominis , quod eji dietjo-
fíuia diótlo dicitur a dicendo. Declara aquí .iVrfciano la d£-



faénete, que ay entre dicción, y fylaba, (puedefe aplicar á 
j adicción , y la letra , como ya diremos) y declarándola 
diferencia , explica la Etymologia del nombre ditfio, que fe 
deriva del verbo dico , que íigninca dezir , ó fignificar : por
que fignificar, ó dezir no le conviene á la fylaba ; fino á la 
dicción. Syliaba enim nonjignijicat aliquid perfe\ ideji , ex
tra diclionem. Et boc dico omnímodo , ideji ómnibus aufiori-
tatibus confirmo. Afsi Aingre exponiendo a Priíciano. 

145 Pero no lo expone bien en aquella partícula 
omnímodo , ideji , ómnibus auBoritatibus confirmo. No quiío 
dezir eflb Prifciano. Es íu verdadero fentido el que explicó 
Antonio , y aplicaremos á nueftro argumento , al qual ref-
pondemos , que ay que conílderar la letra / , ó como que es 
Letra , ó como que es dicción : porque fe hallan en ella vna, 
y otra razón formal. N i es inconveniente , que de vna mií-
ma cofa, debaxo de diverías razones , fe veriíiquen diftintas 
efpecies : afsi como de vna raifma entidad en fentencia pro
bable fe verifican dos predicamentos diftintos Acción , y 
Pafsion : de vn mifnao Sacramento del Bautifmo fe verifican 
tres diferencias de íigno diftintas , Rememorativo, Demonf 
trativo , y Prognojlico : luego también de vna mifma parte 
de voz fe podra verificar fer Letra , y dicción, íi íe coníider4 
debaxo de razón diftinta. 

14.5 Dezimos , pues , que l a / , coníiderada como 
que es articulación foia , y en fer de voz mínima , no es dic
ción, fino letra, como nueftra definición explica : confideru-
da como que íxgnirica movimiento , 6 acción imperada en 
tiempo prefente, ó futuro, no es letra,fino dicción, ó verbo. 
Efto es, lo que quifo dezir de la fylaba Prifciano , con aque
lla partícula omnímodo, que la fylaba , fi tal vez era dicción, 
no lo era omnímodoyeñoes,omni vúfub omni confiderationc'i 
Cmofub diverja : porque en quanto fylaba , no tiene per Je, 
efto es, atienta ratwne fyllaba , el fignificar; que efto le con
viene pe?>fe a la dicción, DiBio dkendum ¡hoc eji intelligen-
dum aliquid babet ;fy liaba dutemnon omnímodo aliquid Jig-
nificatper fe. 

147 Hizo diferecion Prifciano de lo que tiene la 
fyhba. per fe , 6 quatmusfylhba , en quanto fylaba, como 

K K 2 ex-



Tfatl. IllDeU Letra. 
explico Antonio , y de lo que tiene en quanto dicción. En 
quanto lylaba tiene el no íignificar ; tiene el íignificar o'dc-
zir, en quanto dicción. A elle modo dezimos de la letra íl 
tai vez, como / , lignítica. En quanto letra no tiene el (lenifi
car i fino fer parte minima de la voz, é mdiviíible articula
ción. En quanto tiene fignificado , ya no es letra , fino dic
ción.,, concepto muy dittinto del primer concepto. Afsi 
pues , como vn miímo Bautifmo , íi fe coníidera en orden á 
la Pafsion de Chriíto ya pretérita , fe llama , y es íigno Re
memorativo , que reprefenta cofa pallada ;fi en orden ala 
gracia, que de prefente caufa , es demonjlrativo , que fignifi-. 
ca cofa de preíente: y en ordená la gloria futura es íigno 
Vrognofticofin que fe confundan entre si eftas diverfas razo
nes de íignos: por quanto le convienen por diverfos refpec-
tos , afsi dezimos , que mirando el íer vna articulación fola,, 
la / es letra; pero en quanto la impufieron fignificado, ya no 
es letra, íino dicción,de quien es proprio el íignificarjíin que 
de ai fe liga, que en la I fe confundan efvas dos efpecies: por
que le. convienen debaxo de diftintos conceptos , ó confidé-
raciones. En forma negamos el antecedente. A la prueba-
diftinguimos la mayor : es dicción, t*n quanto íignifica, con
cedemos : en quanto es vna articulaciónfola, negárnosla1 

mayor , y concedida la menor , negamos la confequencia., 
Confíala folucion de lo dicho ¿y injtmili fe infta el argumen
to : el íigno Rememorativo es el que íignifica cofa paliada.-
Efta definición conviene al íigno denwn/lr&tivo: Pruebafe;; 
conviene ai Bautifmo \feá. fíeefi^ que el Eaztifmo es f%$f • 
demonjirativo.-. porqne-íignirieala gracia caufada- de preíen
te : lucgola definición del ügno< Rememorativo- conviene al 
demenjiratreo. Mala coníequtnc-ia.Es verdad-, que al Bau
tiímo convienen eftas dos razones de íigno >; pero la defini
ción de vn íigno no conviene á otro ; porque fon definicio
nes opueftas, que fe verifican por razones diílintasi Siimlittr-
in no/iroca/ii.La definición de letra , y dicción es diílintá, 
ni conviene la vna á la otra , aunque en vna miíma parte de 
yo?., fe puedan ambas hallar , debaxo de diftinta coníidera* 
cion. Veafe nueítro tratado de la dicción , donde fe.deíatan 
muchas replicas contra sQg doctrina..-
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148 Infierefe de ella , que la definición de la letracs-

fer parte mínima de la oración. Mínima orationis pars. M i y 
nima, no quantitative ; que de eífe modo folo es mínima la 
vocal breve : nijignificativó : porque la letra no tiene íigni-
ficadoperfe, y en quanto letra ; pues el íignificar es proprio 
de la dicción : y íi la letra alguna vez íignifíca , no es en 
quanto letra, fino en quanto •virtualiter dit'lio , cerno fuelcn 
dezir nueítros ThomifUs , que la - quantidad recibe forma 
íubííancial de gufano , in quantum muneraliter fubjiantiax> 
vel materia , no en quanto accidente. Afsi la letra , no en i 
quanto letra , fino en quanto los hombres quifieron darla 
figniíicado , y que firvieílé para fignificar :-, es vi fie dicamust. 
muneraliter dicción. N i immma, inefie accentus , que eflo es 
proprio de laíylaba , como Prifciano quiere ; fino mínima • 
pronuneiative, vel in ejfe articulationis : porque es vna .vin
ca articulación, indiviíible en íer de tal. 

14P Inrierefe lo fegundo -, que la PJi Griega , y-Ia • 
X-encre los Latinos no fon-letras ; fino agregado de letras: : 

porque cada vna tiene difuntas articulaciones ; -v. -g. \&Pfi 
tiene P , y S , y la Centre Latinos tiene G, y.S -, o, C y S -, y 
teniendo , como tienen,dos articulaciones diftintas , no es • 
vna ; que fon dos letras. Efta es doctrina de Antonio, l ib . 3 . . 
cap.'2.deeroEematís 'Orthographiíe , donde en el Comento-
á aquellas palabras : Quid é/lfLiteral Dizc afsi : Ex quo in- -
fertur, Píi Liíeram apud Grecos, & 'XapudGrtecos^ & La
tinos non ejfe Literas : quandoquidem altera in-Ps , altera in1 

Gs, vel Cs dividiturjfed potius dicendum efi, vtramquefigu-* 
rnm•• binar um Literarum ejfecompendium. -Lo miímo fe ha
de dezir de los díphtongos , que fon juntas de dos vocales 5. 
no vna letra fola; fi dos juntas. -

Grammatices mínimum¡minime1, & contemnere debes,. 
Áccipe-. 7%am voris hlzerapars minimae/L 

L o mínimo á queatiende 
(No por mínima debes omitirla) 
L a Gramrnatica5'entiende, . 
Que es la Letra , y que afsi has de dcrmirlav : 

D é l a oración-, objeto delta arte, 
Lia-letra viene á íer mínima parte.-

Q^ESTV. 
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QVEST. II. 

De la divifion de lA Letra. 

DEfpues de faber la eíTcncia de la letra , pide el redo or
den de proceder, que demos fu diviüon.Parece ma
teria leve, y pueril,pero ds mucha dificultad. Afsi.lo 

previo Terenciano Mauro, citado por Julio Lipíio, de red. 
pronunt. Ling. Latinas, quando dixo: 

Fronte ex'ile negútiutn^ 
Et dignumpuerisputes: 
Aggrefsis labor arduas. 

"Muchas fon las diviíiones , que los Authores han dado a las 
-letras , y prefeindiendo por aora , de que vnas fon Letras 
Hebreas, otras Griegas , &c.aqui folo tratamos principal
mente de las Latinas, aunque por connexion diremos tara-
Jbien algo de las otras. 

Aívx. J.. 

Si fe,divida ¡a Letra bien en confortante.,, y vocal> y qudl 
fea efiía divi/toní 

• 

§. I . 

-Refierenfe varios Authores por e/la divifion. 

f ^ ^ ^ ^ ^ J A N Ifidoro ,'lib. i . Origin. cap.if. 
i - Ir | 2 ¿ M ^ divide la letra principalmente en 

at f t i | |* " * ^ ^ ^ vocal,/ confonante.Literarum, di-
ze., dúplex modus e/i : dividuntur 
enim principaliier in duas partes, 
in Vocales,^ Confonantes.Expli
ca cada diferencia' deltas. Vocales 

funí.,gtia

tdir soto hiatufauciumfíns vi la callifiom varigemit-
\tuntar. Saa Us vocales , las que fe pr-.onuncian abriendo di-

re -



íDifput. I. Que/i. It táf 
re&amente , y fin colifion alguna las fauces. Llamanfc voca
les, porque por si folas llenan la voz,y hazcn fy laba, fin que 
fe llegue á días confonante alguna. Bí diél<& v ocales s quod 
per fe vocew'• imple antt€r per Je fyllabampaÜAntynulla adha* 
rente confonante, 

2 Las confonantes , dize , fon las que fe pronun
cian con varios xnovimientos de la lengua 7~ó imprefslon, 6 
comptehcníion- de labios. Confonantes funt , qua diverfo 
tnotu lingUá ,. v.el imprefsione labiorum effic¿untur.Exp\ica~ 
les tambiénfu Etymologia : Mi.día* Goníonanres, quiaper' 
fe nonfonantifcd iunciis -vocalibus con/onant.hlzmaníc Con
fonantes, poique por si no íuenan , lino que coníuenan, efío 
es , fuenan juntas con las vocales. Afsi nos explica San Ifi-
doroladivi í ion de la Letra Latina , en Gcnfcnaníe,y P'ocal,, 
explicando también eflas dos diferencias , y declarando fus 
Etymologias.. 

3 Eíla-doétr inade San Ifidoro es común jfignela. 
Paftrana , 6 fu Comentador, cap. de Grammar. donde divi 
de a la letra en Vocales, y Conjonantes^ explica íus Etymo-
logias xdicuntur Vocales, quiaper fe. ipfas fyllabas coeunt» 
Omnes. alia Junt Confonantes, quia \ ocalibus conJonant.Lo* 
mifmo cantó aunque m a l , el Bachiller Thamara , en fu 
(arammatica en metro Caíleilano , quando d h o . 

Sonfeis Vo£a\es,diez.yfeis. Confonantes.: 
Las Vocalcspor si fe tienen fonido, 
Las Confonantes juntadas banjido, 
Tpor effbfe llaman con ellasfonantes... 

4 Concuerda el Padre: Aivarez'•••, y con él fu C o 
mentador, 1 ib. _g.de Grammat. inftitut. Litera partim funt: 

Vocales, par tim Confonantes.El Maefiro Cantero, Cejudo,. 
Villafaáe , y comunmente los modernos en la explicación 
del libro 5.del arte nuevo.Correas en fu Trilingüe al princi
pio de la Grammatica Latina. Francifco Sánchez Broecnfe,, 
traeiatu de Grammat. Lat . Litera, ejiind'widuifenicompre-
b$nfioye¡lque VoGalis,íZ«£. Confonans. Vocalis ejl Litera,qu<& 
per fe.fyllab.am efficít,. Confona fine Vocaii fyllabam non 1 
ejfítit.. An— 
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•5 Antonio de Nebrija, l ib . 5. cap. 2. de erotcmá-

tis Orthograph. Quot funtgenera Literarum} Dúo : quídam 
enir/j funt .. Vocales 3qu<edam vero Confonantes.Dá la divifion 
referida, y explícala en el Comcnco,deíta forma. : Quodfunt 
genera Literarum} Acjtdicat: Litera in quot partes,fivefpe-

' cies dividiiniur, vi Literafit genus, & quarat de eiuspartL 
buSy/ivc fpccisbus,vt dicunt DialeBici ,quod tamen Cicero 
,dicere reJbrmidat.Refpondctque dúo ejfe genera: alterum V o . 
..calium: alterum Confonantium. 

:6 Deípues proíigue en el texto , explicando cada 
vna de eftas diferencias. Quid eflVocallstLitera, quaperfe, 
,&pura pronunciaripotejí. Vnde , & Yocalis dteitur, quoi 
.per Je ipjam vocem habeat.Y en el Comento : Quarit inde 
quid.ejl V oca.Ws'i Refp.ondit vero , O'.quidjit, &-. vnde dica-
tur.EJl euim yocalis Litera, qua per fe, &,pura, idcjl, nulli 
alteri litera admixt a pronunciar i potejl: vt ctim dico A ,fie 
fonat pura , 0" itnpermixta,, vtdnulla vndique alia ¡itera 
feriatur. Es\¿Vocal>d\ze 3 vna letra, que por si fola., pura, 
y í i n permixtion de otra letra alguna , puede .pronunciarfe. 
De aqui tomó fu nombre: porque Vocal íe llama,por quan-
to tiene voz por si fola. Ex qua definitione originem Voca-
lis ojlendit, dicens , quod Yocalis ex eo di citar,, quodper Je 
¡ipfam vocem h&beat,» 

7 Quid ejt Confonans?Litera,qu£ nifferiatVocz-
lem pronunciari non potejl. Unde,& Confonans dicirur,quoi 
sum Vocalibus/oftftf. Afsi explica la Confonante en el lugar 
pitado, y añade en el Comento : Refpondet ejfe Literam,qu<e 
per fe non potejl enunciar i: vtf velis pronunciare B,non pof-
Jisefficere, nifi Vocalemfequentem, aut pracedentem feriat: 
0* pote/I tamrn fequentem media altera Confonante ferire. 
Es , dize ,, confonant-e, la q:ue por si no íe puede pronunciar, 
.fin que hiera á alguna de las Vocales : como íi queremos pro
nunciar la Z?, no la podremos pronunciar , fino hiriendo ala 
E ,dcfle modo Be. De aquí infiere fu Etymoloe'la, que Con

fonante íe llama , porque falo con las Vocales, fuena : ExhM 
jconfonantis definitiene inferí originem , vnde dicitur : quM. 
$b eo,quod cumVocal'ibusfonst. 

§ Diomedes l ib . 2* Prima áifferentU in hiten* 
qu¿~. 



m t Quc/i. a. 
-qualitaíes habet duas, quod aut L^únx funt, aut GL^CX-- S 
cunda dijftrentia efi in Litens , qualitates «que duas habet 
quod aut Vocales/*»*, dut Confonantes:: Vocales ideo dk 
U, quodadfcnbendasvoces articulatas necefari*habent^' 
has quídam finantes appellant:: Confonantes appetfamur< 
quodtnterdwnproieB* interdum fubietta VocalibÜs w « / ? / 
nant. Dá la divifion de letra en Focales, y Confinantes ín-
que vana algo en fus definiciones, y Etymologias. En la de. 
fimcion de la Vocal vana : por quanto dize , que la VccaUs l 
y fe llama t a l , porque es neccffaria para eferivir las voz** 
articuladas : Quod adfiribendum voces articulatas neceffsri* 
habentur. En quanto á la divifion de la letra en Vocal y Con 
finante, también convienePrifciano,lib. i . i b i : Ex bis V o " 
cales dicuntur, quaperfe voces perficiuntxvtl fine auibtis vol. 

f¿ZJS $@&t * " " * ? * U n d f f & n o m s " hocprecipua 
Jtot defendunt. C<eter<e enirn, qu<e cum bis proferuntur Con 
•ionantes appellantur. Sigúele tk Comentador Ain<*re í 1 

9 Julio Efcaligera, 1-ib. i . de ca.ulh,ciLp?THaritnt 
•quaperfi ipfas pofeMpronuntiari.Vocales appellarunt- aut 
non tmficumálijs , Confonantes. Jdfto LipGo de red oro-* 
nunciat L ing . Latinas, cap. 4 : Eadivifain dnascUfisVeZ 
calmm,o C o n f o n a n t i u m , ^ / ^ add) tertiam Diphchonoo-f 
mm qU¿ ex Vocalibus mífia. Divide entres clafeo la Letra-
f&cal, Confinante, y Diphthongo. ^ 

§• II* 

'BfiabUcenfi ,y pruebanfe tres conclufionm 

jEzimos lo primero : La Letra en co^ 
mun, d Generice tomada, fe divide 
bien en Confinante , y Vocal. Efta 
concluíion eftá baftanteraente pron 
bada ab auBoritate con los Autho-

r» u r s r C S c i C a d o s e n e l §- antecedente.-
K É O i l , ^ruebafe^ ^ Í » S Í Aquella diviiion es buenas 
Dial?A- l a f r f M * s d e l a b ' j e n a d ivinon,quefeñalan los 
ftO¿£^cos ; la, divjfion eje la letra | g Confonante , y Vocal , 
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guarda las reglas de la buena divifion: luego es bueña. Prue
bo la menor : las reglas de la buena divifion ion tres,que ex
plica nucftro limo. Buenaventura , libo i. Summu!. cap. *-, 
num. 25: todas ellas tres guarda ella divifion : ergo. 

12 La menor fe prueba, discurriendo por cada vna. 
La primera es , que todos los miembros dividentes lean in-
ferlores al divifo; eíto es, que ninguno fe eílienda tanto co
mo el : porque el miembro dividente es parte del divifo,y fa¿ 
parte es menor , 6 inferior al todo. Eira condición fe veriri-
ca en la divifion dada , donde el diviío es la letra , los divi
dentes fon Vocal, y Confonante : ninguna de eftas es tan 
extenfa como la letra, porque la letra fe predica,6 afirma de 
toda letra.; y no de toda letra fe puede dezir, que es Conío-
nante, ni que es Vocal: luego a menos fe eftiende , y de me
nos fe afirma fer Vocal,que fer letratporque fer Letra le afir
ma de todas ; fer Vocal íolo de algunas : fer Confonante fe 
afirma también de algunas; no de todas : luego los dividen-
tes en la divifion , que hemos dado , inferiores fon al di-
.vifo., 

13 Lafegunda condición de vna divifion buena, 
es, que los dividentes expliquen todo aquello, que en confir
ió contiene el diviío , efto es , que el diviío no fe eftienda á 
mas , y en vna palabra fola, que la divifion fea adequada. 
Guardaíe también en eíta divifion : porque no ay letra algu
na, que no fea Confonante , 6 Vocal. La tercera.es , que las 
diferencias fe opongan entre si. También eíta condicionfe 
guarda : porque las diferencias de Vocal, y Confonante j-e. 
oponen, bien al modo, que las diferencias del Ente Per fe, y 
In alio ion opueítas, afsi elfonar jp£r/¿ ,

s que es proprio deia 
.Vocal,pues por fi fola fuena, y el fonar cum alio , que es pro
prio de la Confonante : porque no fuena por fi fola, fino con 
la vocal acompañada : luego fon eftas diferencias opueítas 
entre si, y configuientemente efta divifion guarda las leyes 
todas de vna divifion buena, con, que la conclufion. queda. 
probada, 

14 Dezimos lo fegundo. Las( diferencias proprUs 
¿defias dos efpeeies de letras fon tener voz,, ojonidoporjik, o no 
tenerlo ¡fino cum alio* QuievoAew, ..que.Ja propria diferen-

cw • 
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•zU¿chVoc&ic&jóaartpwfi:te diferencia de la Conloa 
nantefonare eum alio, ideít, cum Vocali. Eftos fon fus coní-
titutivos, y no otros, en el $. antecedente referidos. La con-
cluíion es clara en Prifciano , y Efcaligero , cuyas palabras 
referimos arriba num. 8. y 9. Vcanfe alli, 

15 Pruebafe a ratione nueílra concluííon , impug
nando los conftitutivos, que otros fcñalan.Lo primero conf-
títuir a la Vocal,por íer neccíTaría para eferivir las vozes ar
ticuladas, como Diomedes quería : Vocales ideo di£la , quod 
adfcribendum voces articulatas necejfaria habentur , es mal 
modo de conftítuír la Vocal. Lo primero : porque folo con
viene á la Vocal eferita, que efta es, la que es neceífaria para 
eferivir las vozes : porque la Vocal pronunciada , que es la 
que llaman Elemento, no es neceífaria para eferivir 5íino pa
ra pronunciar : luego no conviene á toda Vocal , fer necef-
faria para eferivir, y por coníiguiente fer neceífaria para ef
erivir , no es conftitutivo de la Uocal. 

\6 Lo fegundo: porque vna voz articulada fe pue
de eferivir íin vocal alguna : luego efte no es el conftitutivo 
de la Uocal. La coníequencia fe infiere. E l antecedente fe 
prueba con todas las cifras, ó notas, de que trataremos ade
lante. Efta dicción, ó voz articulada Publius, v.g. fe eferive 
con fola vna P: Marcus con íbla la M, y afsi de otras ziíras 
Latinas, y Chrijlus , nombre de nueftro Redemptor , fe ef
erive en Griego aísi: XPSt y el de Jesvs defte modo : IHS, 
abreviados ambos, fobre que haze myfterio Contreras , que 
pues llegamos á é l , es digno de obfervar. 

17 Nota efte Author con Alexandro,ab Alexan-
droGenialium dierumlíb. 5. cap. 4. y con él Tiraquelo, 
Plutarco, in problematibus, cap. 103. y Tito Probo in Epi 
tome Valeris Maxirai , lib. 10. que antiguamente los hijos, 
que nacían de Padres inciertos,que aora llamamos E/purios, 
fe íignificavan con eftas dos letras S , B , que quieren dezin. 
Sine Paire , fin Padre : Non exarata diilione; fed per fimpli-
ees literas divifas/ignifícari, vt per S, & P. De eftas dos le
tras fe les formó el nombre Spurius, derivado de la S, y la 
P. con que los íignificavan. Vnde diffos Spur ios ab S, & P, 
idefijmg Patre. Lo qual(dize el referido Do olor en fu Pro-
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fapia de Chrifto, edad 3, cap* 2.* §rf*Y divinamente quadrá 
ton el nombre de Cbrifh,y\fcjus, bijojin Padre (humano W ^ 
•parece, que entre mil nombres ejie de Chriíto,y Jefus, común-, 
mente Je eferive abreviado con e/las letras : X P O , i ü S tqUe:. 
parece Je quifo acomodar dejtat leyes , y que fe efcrivitjfe por 
cifra yy Je abreviajfe fu nombre ,y a/si en las divinas letras 
fe llama Verbo abreviado , como quien era hijo fin Pudre: 
pues no lo era del Santo Jofepbfino Jotamente de fu PurifsimA. 
Madre. Defte modo explica eíte Doótor , no fm agudeza 
aquella autoridad del Apoftol ad Román. 9.^.28: Verhitm*. 
enim confumans, & abrevians in aquitatc.quia Verbum bre-
viatumfaciet Dominusjuper terram. 

18; Puedefe confirmar el diícurfo con aquello del 
Píalmo 2 i . cuyo titulo es : In finempro fufceptione matutu, 
na Pfalmus David. Pro cervo ¡matutino, fe lee en el Hebreo,, 
como nota mi Máximo Geronymo: Hanc infcriptionem He*, 
hrtfi aliter babent: Pro cervo matutino.Expone lo de Chrifto; 
myítico ciervo, que mata las íerpientes del pecado :,NosJer* 
vum , qui interficiat ferpentes , 0" venena confumat ^nullum? 
alium, nifi Chrifium intelkgimus ,ficut totiuspfalmi contexi 
tus ojiendit,, 

19 Hablando, pues , de Chriílo , dize afsi el vedo 
[1 i'.In te proieóiusjum ex vtero: De ventre matris mea Deus 
meus eji tu. Y notan Cayetano, y Malvenda , que trasladan 
afsi algunos la lección Hebrayca: Inte' conieBusfum apar-
ttr,ideji^ explica Malvenda ivelut expojititius tibí fui ama-, 
trice. Como hijo expofito , parecia aquel abreviado Verbo, 

JJne Paire tü l o humano.Perfeguiale la malicia Judayca,co-
mo á quien no tiene Padre., que le defienda. Teníale en el 
.cielo ,.y a el amorofamente fe. quexa en efte Pfalmo : Deus 
Deus meus refpice in me 3.quareme. de reliquijii> A l tiempo 
de fu paísion,fue tanto fu padecer,que ya le burlava el num* 
do, como file huviera Dios defamparado : Omms videntes 
me, deriferunt me : locutijunt Jabijs,&*•moverunt caput.Sps-* 
mvit.in.Dominoy eripiat eum \falvum faciat eum , quonU^ 
vulteum. Juzgavanle deítituido de todo auxilio humano , y, 
de todo amparo divincBurlavanle como á hijo expofito; 
fin- Padre alguno , que de fus iras le defendieífe , y en tantas 
tribuI4cj0n.es ÍQ.^m^^íxQ.Vek^ expojititius. =&-
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; o A efto fe íugetó por riofotros aquel Verbo abre-, 

ylado nafta en fu nombre XPS , 1HS\ Chrijiusjcjus. JBn los 
quaks nombres la^V, es Larina , pero los demás chara¿tcres 
fon Griegos , en eíta forma. XPS.lz X,que parece X nueitra,. 
es vna letra , que los Griegos llaman Chi , y vale lo rniímo* 
que entre noíotros la Galpirada , defte modo Cb , con las 
quales comentamos á eícrivir el nombre Cbriftus.'Ldu íegun-, 
da letra de la cifra, que parece P nueílra', llaman Ro,y es lo 
miímo que nueitra R> tercera letra,que ponemos en el nom
bre Chnjius, íi fe quenta por letra la alpiracion. De modo,, 
que en nueílros ch^riéteres, aquella cifra fe eferive deíla for
ma : CHUS, en las quales no ay Vocal alguna , aunque eíU 
eícrita vna dicción, ó voz articulada.De donde fe comprue
ba nueitra razón contra Diomedes , que para eícrivir la voz 
articulada no es neceflaria laVocal,y afsi no es eíTa íuconíti.» 
tucion, ni coníiíte en eflo íu fer.-

2 / L o tercero : porque en la Vocal primero fe de
be entender el que ella por íi tiene voz ,,que no el que es-ne--
cefTaria para pronunciar las vozes articuladas;y¿ ,<¿y/¿'^ 3 que 
el conüitutivo de vna cofa es lo primero , que fe halla en* 
ella, de donde todo lo demás fe origÍna,como dÍ2en ios Me*-, 
taphyficos : por lo quai en el hombre el fer Ri/tbíe , no es lo 
quele-conftituve , í ino el Racional, en quien el Uifible (e ra
dica, y de quien dpriori fe prueba : luego.íi del tener voz en 
íi la vocal le ligue fer neceflaria , para pronunciar las vozes * 
articuiadas, el íer neceflaria para pronunciar las vozes arti
culadas, no es lo que conítituye á la vocal. E l difeuríb es le
gitimo.. 

22 Pruebo la mayor principal djímili cóniáfubf-
tancia , v. g. en la qual fe hallan eíios dos conceptos exiflere-
'perfe-, tener exiflencia por í i , y fubfare accidentibtn , íubf-
tentar a los accidentes, o íer neceííaria , para que tengan 5 

ellos exiftencia ; pero deítos dos conceptos elfub/iare acci~ 
dentibus no es lo que conftkuye la fubflancia , fino como * 
propriedad íuya , que fe infiere , y prueba d prior i de tener 
per fe exiftencia : porque eftá caufal es legitima : por tanro » 
.la íubftancia ftibftenta , ó da exiftencia á los accidentes •, po r : 

quanto la tiene por fi, pues nsmo dat, qtiod non baba- luego •-
pf'hr 



-

primero es , que la fubftancia tenga por fi exiftencia i q-¿¿ c | 
fer , para que exiílan otros,neceflaria. 

23 A eñe modo difcurrim.os de la Voca l , en q u ¡ e n 

fe hallan eftos dos conceptos: tener voz por íi , y fer ncceíTa..-
ría para pronunciar otras vozes;pero efte fegundo fe prueba, 
é infiere J priori de aquel primero, como parece lo dio á, 
entender Prifciano, vbi í'upránutn. 8- referido , donde por 
eftc miftno orden explica en la vocal vno , y otro concepto: 
primero el tener voz per fe • Ex bis Vocales dicuntur , qu<¡e 
per fe voces perficlunt .Dcfpues el fer neceífaria para pronun
ciar las vozes : Veljine quibus vox Literalis proferri non po~ 
tejí: luego debiendo fer primero el haber eper fe vocem , que 
tribuerefonum alijs, como per fe confía , y en la íubitancia 
probado queda,el fer la Vocal neceííaria para pronunciar las 
vozes, no es, lo que primero en ella fe halla , ni lo que en fu 
eíTencia la conftituye j fino el que por fi fuene. 

24 L o fegundo fe prueba nueftra conclufion , im
pugnando el modo de conftituir la Confonante , que feñala 
Isiebrija , arriba referido num. 7. porque no fe puede pro. 
nunciar , fin herir la vocal : Litera , quce> nififeriat vocalem 
pronunciari non poteji. Es evidentemente falfo ¡porquela 
Confonante fe puede pronunciar, fin que hiera a la vocal,co-
mo confia en efta prepoficion Ady donde fe pronuncia laD, 
fin herir a la A , en efta fegunda perfona defum , Es , donde 
fe pronuncia la S, fin herir la E, y vniverfaimente todas las 
Confonantes en fin de dicción fe pronuncian,fin herir la Vo
cal : luego fin herir la Vocal fe puede pronunciar la Confo
nante : luego no es eíío lo que la conftituye. 

25 Lo tercero fe prueba , impugnando los confti-
tutivos que el Brocenfe feñalava fupra num. 4. donde dize, 
que la vocal es la que haze por fi fola fylaba, y la confonan
te , la que no haze fylaba por fi fola; fino con la vocal junta, 
Uocalis e/i Lüera , quae perfefyllabam efficit confonafine vo-
cdifyüabam non effiait. Impu.gnafe en efta forma. La Vocal 
por ñ. fola no haze fylaba : porque fylaba , como arriba hiCi-
nuamos, y adelante defenierémos,es co.mprehenfíonde le
tras : luego la Vocal no fe conftituye por haz er fylaba por 
fi fola. 

Si 
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2 6 Si aquella partícula per fe , no quiere dezir por 

/ i fola, fino parte per fe a la fylaba ordenada , eílo también 
lo tiene la Confonante : porque aunque fea mas noble parte 
de la fylaba la Vocal , no quita cííb que la Confonante fea 
parte/wJe también. Confía en el Ente Natural,donde aun
que la forma es mas noble parte que la materia ; pero eíta es: 

parte per fe , no menos que la forma, luego aunque la Vocal 
tenga voz por íi, y en eílo exceda á la Confonante , pero co
mo la fylaba , hablando en rigor , pide muchas letras , para 
conitituirfe , de las quales vnas fon Vocales, y otras Confo-
nantes, como confia en la íy lab a.J? i rps , de aqui es , que no 
menos la Confonante es parte per fe de la fylaba, que la V o * 
cal. Demás,que toda letra es parte per fe á la fylaba ordena
da, como el mifrno Brocenfe confieíTa ibidem : Gratio cotif-
fat e'x vocibus , voces exfyllabis ^fyllabce ex Literís. L o niif-* 
rao entena en íu Minerva l íb . i . cap. 2. de que tratanrios'ea 
el tracx. 1« diíput. 3. q. 1. art. 3. Jf. 2. & fequeníibus \ veafe 
alli: luego íer parte de la fylaba conviene á toda le tía s no a 
la Vocal íola, como de la Confonante difunta : ac per confé^ 
quens la Voca l no fe conítituye,porquanto per fe á U fylaba" 
compone. 

27 Y aunque la Vocal por ñ fola compuíiera lafy-
íaba, no fuera eíto, lo que la conftituycra, íino el tener por íi 
voz, ó fonido : porque por tanto la Vocal conílltuye , 6. Ila-
ze fylaba por íi íola 5 por quanto por fi folatiene fonido , 6 
voz -.luego el conflituir fylaba por í i , fe infiere , y prueba a) 
prior/, de tener por íi voz, ó fonido: luego efte ferá el coníU-
tutivo , porque es en la Vocal lo primero.-Ueafe lo que de-
ziamos contraDiomedes j fupránüm. 21. 22. y 23. que d 

jrniili prueba contra el Broceníe. Afsi S. l í idoro, fuprá nuiri, 
1. hablando de las Vocales,primero pufo el tener por íi voz, 
y luego el conftituir fylaba : Dieta-Vocales , quodper fe vo-
cemimpleant. Efte es fu conftitutivo, y lo primero , que en 
la Vocal fe halla,de donde fe infiere , que por ñ fola impro-
prie íorma íylaba , y afsi profígue el Santo : Et per fejylla--
hamfaciant3 nuil a adbarente Confortante. Otras explicacio
nes, que allí da el Santo, de Vocales,y Confonantes,fon por 
fas caufas eficientes ,4iverfos movimientos de garganta , o 
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labios , con.que fe pronuncian : pero no quiíb dczir , q l i e C f t 

efla caufa eficiente conílftia Vocal , y Confonante ; í i n o ¡ a 

Uocal en tener voz por íl : Quodper fe vocem imple ant: k 
Confonante en tener voz enmallo : Confinantes per fe non 

fonant\fediunc~lis Vocalihus confonat, comoalüíe explica 
n: im. i . & 2 . 

28 Dirás contra eíla divifíon. La letra Confonari-
te por íi es letra : luego por li , c independente de la Uocal 
tiene fonídp,y voz. La confequencia fe infiere : porque qual-
quicra letra es voz: porque es parte de ía voz compuerta,co
mo deziamos arriba, y mínima en fer de voz: luego del mif-
mo modo le conviene á la Confonante fer voz,que fer letra: 
y por configuiente, íi por fi fola es letra, como no puede du
darle , que lo es , por íi fola también ferá voz. 

np Refpondemos , diftinguiendo el antecedente: 
la letra Confonante por íi es letra,^*? faena por si,negamos: 
por íi es letra, -quefaena con otra, concedemos el anteceden
te., y negamos.la confequencia. A l modo, que el ente fe defi
ne, el que puede exiítir,íegun los Metaphyíicos: Ens e/l,quod 
poteji exijlere, afsi la letra es voz, que puede fonar. Pero no 
es buen argumento : el accidente por íi es ente : luego el ac
cidente es ente por íi, eílo essque por íi tiene exiílencia, por
gue efta.no la pene por íi, íino por 3a fubftancia , y aquel per 
fé4k varia, afsi no es buen argumento de que la Confonante 
' por íi fea letra , querer inferir , es letra , que por fi puede fo-

• i a r * Almodo, pues, que el accidente por íi es ente,que pue
de zxiiú? mallo-, pero por íi,no es ente, que pueda exlítir por 
íi folo , dezimos, que la Confonante por íi fola es letra, que 
puede fonar, pero no puede fonar por íi fola; íino que por íi 
es letra, que puede fonar con otra. 

50 :.. Dezimos lo tercero: La dvvijtón ele letra en Vo~ 
.cal, y Confinarte es ejfenúal ,y Análoga.. Efta concluíion 
•fácil, y brevemente fe perfuade de lo que dexamos dicho. 
Que fea eífenciaijconíla-.porque es por diferencia seíTenciales 
de ietraaquales fon foimr per fe,o cum alio,que \\?az\\fpeeifice 
.diftintas pronunciaciones,}' amculacioues,ypor comiguien-< 
¿£éifXmt&sfpg¿ifíff¿ letras. Que fea Análoga confia también: 
jporepe per frías,& principales le conviene a la Vocal3 qu^ 
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a ja ¿onfonante,como fácilmente fe puede perfuadir con h 
próxima doctrina del numero 2£:luego es Análoga. Siguefe 
laconfequenciapor las reglas de Analogía \ de que tratan 
los Dialécticos en laLogica, que quando alguna razón vni-
verfal,ó común, principalmente fe halla en vn inferior, y en 
GttominusprincipaUter,Y ratione alterius , aquella razón es 
Análoga,y no Univoca : jedfic eft , que el fer parte de la voz 
magis principaliter , fe halla en la vocal, que por si fuena, 
que no enlaconfonante,que Tolo fuena rationevocalis : lue
go Análoga es a Confonante, y Vocal efta razón de letra en 
común. Nota brevemente, que los diphthongos fon junta,o 
mixtión de letras,porlo qual ladiviiion de la letra,que hizo 
Juílo Lipíio no es buenasde quetratarémos adelante,quanr^ 
$o expliquemos los diphthongos,veaíe allí» 

Confona, Vocalís dúplex , qua LiteragaudetL 
Pars eft'- illa Jilet\fola fed iflafonat. 

En Confonante^ y Vocal 
Se divide bien la Letrat 
Aquella no fuena fola; 
^Eftapor si Tola fuena* 

ART. n. 
§iJe'divida bien la Confonante en Muda y Semivocal} 

y como fe deba explicar efia dÁviJioril 

j£ I-
W-efierenfe algunos modos de explicar la divifon, 

del articulo. 

RoJiguiendo la dlviíioftdela Letra*1 

paíTamos á explicar como fe divi-
$$. 11̂ 11 SL^LJIl da vna délas diferencias arriba fe-* 

ñaladas. Diximosion la común em 
el articulo antecedente , q, u e ^ ^e* 
tra vriiverfalmente tomada fe di-* 
vidia en Vocal , y Confonante , y 

§exando h Yocúgzvü, explicarte defpues, preguntamos en 
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que fe divida la Confonante , y por quanto es común divi
dirla en Muda , y Semivocal ^preguntamos íi es buena efta 
diviíion , y por quanto ay varios modos de explicarla J o 
principal defte articulo fuá refoiver , como efta diviíion fe 
debe explicar. 

3 2 Quintiliano Orat. inílitut. lib. i . cap.5. dixo 
que no íe debían defpreciar los documentos , que acerca de 
las letras dan los Grammaticos: no porque fea difícil diftin-
guir las Vocales de las Confortantes , y eñas dividirlas en 
Semivocales, y Mudas; fino porque,entrando á difeurrir fo-
bre ellas, íe hallan cofas dignas de ocupar la mas alta erudi
ción. Ne quis igitur, tanquam parva, fafiidiat Grammatices 
elementa de Literis : non quia magna fit opera , Conjon antes 
a Vocalibus difeernere , ipfafque eas in Semivocalium ntime-
rum, Mutarumque partirhfed quia interiora velut facri hu-
tus adeuntibus apparebit multa rerum fubtilitas^qua non mo
do acuere ingenia puerilia , fed exercere altifsimam quoque 
eruditionem, acfcientiam pofsit. 

13 No ay duda alguna, que aunque fuperficialmen-
te miradas, parecen fáciles de diftinguir , no carece de íubti-
leza el averias de explicar. Villafaiie en fu Speculum Gratn-
maticorum, en la introducción al libro quinto del Arte nue
vo , divide a las Coníonantes en Mudas, y Semivocales, que 
explica en efta forma : Las Mudas/c>w echo : B . C . D . G. K. 
P . Q t T . Uamanfe Mudas , por que no fe pueden pronunciar 
por si, fin ayuda d$ las Vocales.Las Sermvocalesyow afsimtf-
mo ocho:í?. L . M . N . R . S. X . Z . Llaman/e Sernivocales,/w-
queje pronuncian con vna Vocal antes ,y otra de/pues. De 
modo , que fegun eñe Author el fer Mudas confifte , en que 
no fe pueden pronunciar fin Vocales,y el fer Semivocales vie» • 
ne á confiftir, en que íe pronuncian con vna Vocal antes , y ; 

otradefpues* 
3 4. E l Padre Uargas en fu elucidara Grammatica» 

l ib . 3. cap. 1. explica la diviíion de Confonante cnMtd***?-
Sem¿vocales,en que k. pronunciación de las Mudas acaba en 
Vocal ; la de las Semivocales comienca con V o c a l , y fe teC* 
mina en la Confonante : Vocantur M.ntx,quarumpronuntia^ 
tip definit m.Uocali:;, Vocantur, Semivocales} quarumpr0* 

** - •• - - - fium 
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nuncíatio incipit Uocali. De forma , que en efíe modo de 
opinar vnas, y otras , Semivocales , y Mudas convienen , en 
que no fe pueden pronunciar íin Uocales : Reliqua,quQ avia 
dicho antes , Litera fexdecim funt Confona, quia Vocalibus 
prcediétir adiuta , ac non fe ipjisproprium habent Jonum, La 
diíHncion eftá, no mas , en que las Semivocales tienen la 
Vocal antes,, y las Mudas la tienen defpues. 

15 No difta efta explicación mucho de la que dio 
Paftrana, ó fu Comentador, cap. de Grammatica,donde di 
vidiendo á la Confonante, en Semivocal, y Muda , pregun
ta , que por qué fe llaman mudas? Quare dicuntur Mutas? 
Refponde, que fe llaman afsi, porque al principio de fu pro
nunciación no fuenan , nafta que en alguna Vocal rompan. 
De donde pone por conocimento de las Mudas , que co
mentando á pronunciarle por si mifmas,fe terminan en V o 
cales. Quare dicuntur Muta} Quia inprincipio mutefeunt, 
Cognojcuntur tamen, quoniam aje ipfis incipientes, in Voca
les• finiuntur. Las Semivocales , dize , fe llaman afsi, porque 
díftan, 6 fe diftinguen poco de las Vocales , y comentando 
á pronunciarfe por ellas , fe terminan en si mifmas : Dicun
tur Semivocales,^»/"^ parum di/iant AUocalibus, & in Uoca-
libus incipientes^ in fe ipfasjftniuntur, 

36 San Iíidoro, lib. i . Orig. cap. 4. hablando de 
las Confonantes, las divide también en Semivocales^ y Mu-
das,\a.$ que explica por eftas palabras:H> in duabuspartibus 
dividuntur : in Semivocalibus, & in Mutis. Semivocales 
dicla^eo quod quiddamfemijonum de Vocalibus habeant.hla.» 
manfe Semivocales,porque tienen vn femifonído de las U o 
cales. Gomienean á pronunciarfe por la E , y fe termina en 
ellas fu pronunciación : Ab E quippe Vocali incipiunt,& de-, 
Jinunt in naturalem fonum : vt F. L . M . Las Mudas dize, 
que fe llaman afsi, porque nunca fuenan fino prorrumpan 
e n alguna Vocal, y íi quitamos el fonido de la Vocal, que fe 
Junta,no fuena letra ; fino cierto fufurro , ó murmullo : M u -
t£ autem dióía, quiai nififubie&ujlbi Vocalibus', nequáquam 
erumpunt. Si enim eis extremum Uocalis detraxeris fonum* 
lnclufum litera murmur fonabit'. 

37 Prifciano lib. 1. divide la Confonante en Semi-
M m 2 vo-
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vocal, y Muda: Conjmantium autem alia funt Semivocales* 
alia Mutae. Las Semivocales dize, que fon , las que no tienen 
pkna voz: como fe llaman Semidiofes, los que plenariamen- • 
te no eran tenidos por l3iofes delGentiliímo : Semivocales 
autem funt.appellata, qua plena-m vocem non habent: vt Se
mideos, <2^bcmiviros appeilamus, non qui dimidiam partem 
habent Deorum , vel virorum ',/ed qui píen i di], vel viri non. 
funt. Las Aludas dize, que fon , las que , aunque no carecen 
totalmente de voz ', tienen poca parte de ella : Non qua om~ 
niño voce carent ;fed qua exiguam partem v.ocis habent. Si
gúele Aingre. 

3 8 Antonio NebrifTeníe , l ib. 3. cap. 2. dé eror. 
Orthograph. traslada la doctrina de Priíciano, diziendo afsi 
en el texto : Quot funt fpecies Confonantium>. Dua : quadam 
enirnfunt Mutae ; & quadam Semivocales. Quare dicuntur 
Mutae? Quiain comparatione Vocalium y£t Semivocalium 
nihil prope fonent. Quare dicuntur Semivocales? 'Qui a info-
noritate proxirne ad Vocales accedunt. Y en el Comento:. 
Quarit adbuc,an Confonans, qua erat Litera/pedes ,pofsit 
in partes dividí , & dicit ejfe duas adhuc Confonantium fpe-

- eies : Alteram Mutarum ; alteram Semivocalium. Explícalas 
en. el modo referido,y daremos fus palabras adelante.. 

3P DíomedeSjVbifuprá citado, divídela Confo-
nante en Semivocales', Mudas ^ y dobles : Tertia dijferentia in 
literis qualitates habet tres , quod aút Semivocales/zm¿ , duh 
M.u.t«,¿wí duplices. Explica cada vna deltas diferencias por 
citas palabras : Semivocales dicta, dimidium eius potefatis 
habent\etenim per fe enuncianiur,fed per fe fyllab amanee pie-
nani vocem jaciunt.Son las Semivocales las que tienen media 
pote fiad de las Vocales ,efi o es,media voz, o pronunciación. 
Pronuncianfe por si, aunque no tienen plena voz. Las Mu~ 
das fon las que fin ayuda de las Uoeales, nihazeníylaba, ni 
pueden pronunciarle. Mutas funt, 'quafine auxilio Pptáljüt»-1 

n.on pojjunt enuncia-A». Mutae funt, qua nec pfoferri pofunt* 
necjyllabam faceré. De las dobles diremos deípues.. 

40 E l Brocenfé en fu tratado breve de las í> a r t ^ s 

de la oración, y el Padre.Alvarez,lib. 3. cap. 1. también O.H 
yide a. láConfonantc .en Semivocal, y Muda, aunque no c-j 
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pilcan cftascfpecics. Jul io Efcaligero lib. i .de caufis,cap, 
y . deípues de impugnar el modo antiguo de conílituir Mu-, 
das , y Semivocales , las conítituye dclte modo : Verum zta 

faéium ejt, ic>í Mutas dicerentur , quarumpotejias fine Vocali 
focia milla efjet. Ñeque enim quifquam aut B , aut Q,aut alias 
Mutas, nuil a Vocali addita, clare pofsit pronunciare. Mudas 
fon,,las que no tienen pronunciación, b poteítad , fin que fe 
íts juute alguna Vocal . A l contrario Semivocales íbn,las que 
tienen.alguna pronunciación por si: Contra , proíigue , Se
mivocales propterea, quod aliquam baberent pronunciatio-
nem : Vocaiium enim Jecuta integriíatem , nommis dimidium1 

obtinuere : nerno <enim. y interpojito inter labia fpiritu , ipfum 
í nequeat efflare : Ítem fibilum in S, &* miftum in X : lingunc ' 
autetn vibrationem in R : leniorem auiem , atqueb¿erentem in--
N \longe leniorem ,0" Jibilo affnemin M.afs i Efcaligcro „-
Correas en el principio de la Gramrnatrca Latina , que trae 
en íu Trilingüe diae: Noballo que- efia divifion de -Semivoca-
les, efioes, medio Vocales, y de Mudas, fea de fubfíancia ,fíy&i 

no es para liquidar ¡.o no :y no llena. Thamara -canto íus d i 
ferencias aísli. 

Las fie fe deftasfon maspronunciantes: -
Senrajon dichas per efio .Vocales: 
Nueve fon;-Mudas, por no/er locales* -

f, I I . 

Froponenfe , y pruebanfe dos conclufiones contra los dosl • 
primeros modos de explicar ejla divifion. 

4 1 

^ ^ ^ S ^ ^ p | Ez irnos lo primero : La divifion de ' 
•M §s|fe5¡*^|¡ Confinante en Semivocal, j /Mudá 

"*~>" "* '"" no fe explica bien, diziendo, que la ¿> 
Muda conffte en que no fe puede-' 
pronunciarfinLTocal ,y la Semivó-
calfe-pronuncia con vna Vocal an-' • 
tes,y otra defpues.Eft'z concluíiotí ¡ 

) s | s contra el Authór del Sjpeculum Graírtniaticorum,reí*eri'do > 
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arriba núm. •$.$. En ella fuponemos vnacofa, y intentamos 
probar otra. Suponemos , que la Confonante fe divide en 
Semivocal, y Muda, que es diviíion común, como.conflade 
las doctrinas al $. antecedente citadas. Intentamos probar 
que Villafañe.no la explica bien. 

42, Pruebafe lo primero en quanto al conftitutivo 
de la Muda : porque eña no fe conitituye por no poder fo-
nar, ó pronunciarfe ¡fin vocal : luego en efto no Te explica fu 
conftitutivo bien. Pruebo el antecedente : No poder íbnar 
fin Vocal es común á toda letra Confonante , como confta 
-délo que díximos en el articulo antecedente : luego no fe 
puede la Muda en fer de Muda confütuir , por no poder fo
liar íin Vocal . Efta confequencia es clara , advirtiendo , que 
aquí difputamos del conftitutivo déla Letra Muda , no de-
baxo de la razón común de Confonante considerada; lino en 

i fer de Muda , y como de la Semivocal diftinta.Efto notado, 
pruebafe la confequencia en elle modo : por vn predicado, 
concepto, ó razón, que es común, no fe conitituye vn parti
cular en fer de particular : afsi el hombre en fer efpccihco de 
hombre no fe conitituye por fer Animal, que efte es concep
to común al bruto ; fino por fer Racional, que es predicado 
del hombre proprio : luego fi no poder íbnar, ó pronunciar-
fe fin Uocal es concepto , como lo es , común á toda letra 
Confonante, no puede la Letra Muda , en fer de Muda , por 
efto conftieuirfe. Efta razón procede contra Diomedes tam
bién , citado al num. j p j pero ya explicaremos en que fen* 
tido los impugnamos. 

4$ Lo fegundo fe prueba en quanto á la Semivo
cal : ella no fe conitituye por comentar , y acabar en Vocal:, 
luego dicho Author no la explica bien. E l antecedente fe 
prueba lo primero : porque es falfo , y contra el vniverfal 
fentir de Authores claficos , que las Semivocales fe pronun-
xien comentando , y acabando en U o c a l , de modo , que a 
la S, v. g. la pronunciemos ESE,que eñe es vicio en la pro
nunciación ; debefe pronunciar JES , de modo , que la pro
nunciación termine en la S: y es tan confiante efto entre los 
Grammarkos., que ninguno , que ayaleido Author de me
diana claíTe lo ignora : luego la Semivocal tío fe conitituye ó 

m 
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-,] puede cqnftituic por comentar, y acabar en Vocal fu pro
nunciación. Siguefe la coníequencia : porque vna entidad 
no le conlütuye por lo- que no tiene : luego íi la Semivocal 
no tiene el comencar , y acabar en vocal, por efto no fe pue
de conltituir. Véale lo que diremos adelante , tratando de 
la poteítad , ó pronunciación de. la letra , para percebir mas 
eíta doctrina. 

44 L o fegundo , y fe confirma efto mi uno : íi la 
Semivocal fe conítkuyera por comentar, y acabar en Uocal , 
fe feguia, ó que la Semivocal fe conííituia por algo, que para 
fu pronunciación no es neceílario , que- es ridiculo : 6 que 
fuera mas Muda que la Muda , que es fallo.. Pruebaíe la fe-
quela : 6 para la pronunciación de ia Semivocal fon neceífa-
rías dos Vocales ; vna antes, y otra defpues; ó no fon necef-
farias? Vna deltas dos coías ha de fer cierta, íino es., que V i ^ 
llafañe quiere , que vn contradictorio , y otro fe verifiques,, 
que es manifieOa implicación.-

45 . Si no ion. neceíianas , arguyo afsi :per tela. Se
mivocal fe coníiituye por comentar , y acabar en Vocal fu 
pronunciación ; per te para la pronunciación de la Semivo.-
cal.no es neceíTario , que en Vocal comience , y.en Vocal fe 
termine : luego fe coniticuye en íu-eípecihea pronunciación • 
la Semivocal , por lo que no.es neceílario , que CG el primer 
inconveniente de la fequela de arriba. Si ion neceífarias para -
la pronunciación de la Semivocal ambas Vocales , arguyo 
en eíla forma : la Mudafe pronuncia con vna Vocal íola; 
la Semivocal necefsita, de dos Vocales , para pronunciarfe; 
luego de menos Vocales necefsita la Muda , que la Semivo
cal en fu pronunciación : luego- mas Muda es la Semivocal, „ 
que la Muda. Sigúeleefta coníequencia•: porque- l e t ó , que 
necefsita de mas Vocales para fonar , menos tiene de v 02, 
por íi mirada, que otra , que de tantas Vocales no necefsita,, . 
pues menos tiene de voz la letra , que necefsita , que le den > 
mas, y que le multipliquen vna, y otra vocal para poder te
ner fonido,y pronunciación: luego íi la Semivocal neceísita,» 
para tener fonido, mas Vocales , que la Muda , menos tiene 
de voz, y mas Muda, que la Muda es. Añade , que no ay i n 
conveniente . en que la. Muda fe pronuncie con vna - V ocal 

• an-; -
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antes, y otra defpues; Y . g. EBE , como Villafañe proñufK 
cía ESE, y ü aquella primera pronunciación es mala , tam
poco la íuya es buena, como quiera., que como ya diximos 
'es contra.buena latinidad : luego también puede convenir k 
la Muda el pronunciarfe con dos Vocales, y por configuien>, 
te no es efto lo que á la Semivocal conftituye.Veafe lo que 
di remos tratando del nombre de las letras. 

4<S Dezimos lo fegundo. .No fe- explica bien la di-
vi/ton de la letra Confortante en M u d a , / Semivocal ydizien-~ 
do , queja Muda camien^a par si mifma d pronunciarfe , y fe 

Jsrmina en Vocalyy /¿Semivocal, comienza a pronunciar je'por 
Vocal %» fe termina en si mifma fu ptanunciadon. Efta con-
cluíion es contra el Padre Vargas , y Paílrana citados al 
,numer. 34. y z 5* 0 v a n o es••> ° l u e ellos Authores hablen de 
ilas Mudas , y Semivocales fegun fus nombres., de que dire
mos adelante, explicando a Sanlfidoro , y los antiguos. 

47 .Pruebaefta conclufion Efcaligero,vbi íuprá eii 
eíla forma z.Hac eademfuá regula cogutJtui^eatidernJiteram,, 
qu<£ apud-C ráeos (it Muta, apudfe faceré Semizwcalem.Nam 
Jtver.um efl, JMutas ejfe ,quarum nomina incipiant a Confo* 
ríante ¿XxGr acá Muta erit earatiene , qua tamen apud ñas 

Jtt Semivocalis, &C. Puedefe formalizar ai si eíla razón. Si el 
;íer Semivocal confute en comentar en Vocal'fu pronuncia
ción, y terminarfe en ella mifma , y al contrario la Muda en 
comentar la pronunciación por ella mifma , y terminarfe en 
tVocaljfe figue, que vna mifma letra fea Semivocal, y Muda, 
que es implicación : luego no coníifte en efío el fer Muda , 0 
Semivocal.La íequela fe prueba con nueí l raX, que aunque 
el Griego no la eferive con eíla figura, pero tiene el miím© 
fonido entre ellos, que entre noíotros , foloque entre nofo-
tros fe pronunciaIX, comencando en Vocal , y acabando en 
ella íu pronunciación ,yafsiferientre nofotros Semivocal: 
entre los Griegos fe pronuncia al contrario XI\ comencan-
áo la pronunciación por ella , y terininandofe en Vocal ,j¡ 
áfsi ferá Muda 2 luego teniendo vn mifmo fonido , como en
tre nofotros , y los Griegos lo tiene 9 fera vna mifma letr& 
Semivocal, y Muda. 

48 Eítara¿Qnde Efcalieero, ni prueba contratos 
- - • • * * ••- * •- * - • - - - - - - - QQJ. 
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2ntiguos>Contra quienes él la forma, ni abfolutamente pm<í-¿ 
ba. La primera parte declararemos, tratando del nombre de 
las letras. La fegunda fácilmente fe perfuade en nueítra fen-
tencia : porque la X, como iníinuamos arriba, y probaremos; 
adelante, no es letra, fino nota de vn conjunto de letras CS, 
6 GS : luego es fuera de propoíito la razón de Efcaligero:, 
la que eítá reípondida, negando la íequela. A la prueba con
cedo el antecedente , de que el Griego nombre Xi., el cha-
.ra&er, que nofotros nombramos IX, y niego el fupueílo del 
coníiguiente;porque en él fe fupone, que la Xcs letra,fíendq 
cito falfo, como queda dicho* 

4P Menos mal fe perfuade lafequela con la M-, 
que los Griegos pronuncian, ó nombran Miy y afsi felá M u 
da: porque comienca fu pronunciación en ella , y fe acaba en 
Vocal : nofotros la nombramos EM> y íerá Semivocal: por
gue en Vocal cormenca , y acaba en ella fu pronunciación: 
luego fegun eíte modo de conftituir Muda ,y Semivocal, fe 
infiere, que vna mifma Ierra fea Semivocal, y Muda, que era, 
la principal íequela. El mifmo argumento fe puede hazer de 
la N, que el Griego nombra Ni, y ferá Muda ; nofotros EN 
Semivocal: la i?, que el Griego dize Ro,Muda; nofotros ER 
Semivocal: la S.t que el Griego dize Sigma , y nofotros ESx 
luego comencar , ó acabar en Uocal no es lo que haze á la, 
letra £er Semivocal, o Miida , fino es, que fe diga , que eíta 
no es diferencia en lo fubftancial de la pronunciación , íinp 
en lo accidental del nombre de la letra. 

50 Pruebafe lo fegundo nueftra concluíion con 
eíla razón eficaz. El comencar,ó cabar en Vocal, es acciden
tal á la Confonante, y a qualquiera le puede convenir : lue
go por efto no fe conítituyó la Muda, o Semivocal; fino es 
que fe diga, que efta diviiion es accidental, que es falfo , co-< 
mo veremos defpues contra Correas. Pruebo el anteceden
te : qualquiera Confonante fe puede pronunciar , y pronun-, 
cia comejicando , ó acabando en Vocal: luego comencar, o 
acabar en Vocal, es accidente i la Confonante. La confe-
quenciafe ligue : porque aquello, que ade/i, &ab efiabfque 
fubieSii corruptione , pueíto , ó quitado, permanece la eííen-
Ú% es accidente,refpedo de la tal eífencia : luego íi comen-, 
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c,ando, 6 acabando en Vocal , permanece invariada la eíTen-
eia de qualquiera Confonante , el comencar , 6 acabar eii 
Vocal es accidental á la Confonante. Pruebafe el antece 
dente : efta letra B , v. g. es Muda entre los Latinos , y del 
modo que fe pronuncia acabando en Vocal BE , fe puede 
pronunciar , y fe pronuncia , comentando en Vocal • y a c a _ 
bando en ella mifma , como en eüa prepofícion AB confia: 
mas : la C fe tiene también por Muda , de que diremos de¿ 
pues , y la ¿>, y como fe pronuncian , acabando en Vocales 
afsi: CEy DE\ fe pueden pronunciar , comencando en ellas 
afsi: AC, AD¡ ambas a dos palabras Latinas, vtpatet: lue
go las Mudas pueden comentar, y acabar en Vocal, perma
neciendo indemne fu pronunciación. 

51 De las Semivocales fe prueba con facilidad ío 
mifmo. La S, v. g. como fe pronuncia , comentando con 
¡Vocal afsi; ES , fe puede pronunciar acabando en Vocal,, 
como en el pronombre SE: la M , que fe pronuncia EM, y 
la N, que íe pronuncia EN, fe pueden pronunciar , y pro
nuncian al contrario , acabando en Vocales defte modo: 
ME , NE , que fon palabras Latinas , y vniverfalmcnteha-
blando,no ay Confonante alguna,que no pueda pronunciar-
fe, comentando , ó terminando en Vocal : luego comentar,, 
© terminarfe en Vocal es accidente , y puede convenirle á 
toda Confonante , con que queda probado nueftro antece
dente. 

52 Confirmafe : que la Confonante fe pronuncie 
con Vocal antes, ó deípues,el fonido de la Vocal es difunta 
del de la Confonante ,. ni el de la Confonante fe varia, por
que la Vocal le preceda., 6 fe le íiga , luego es puramente 
accidental á la Confonante, que la Uocal fe le íiga, ó la pre
ceda. Pruebafe el antecedente, advirtiendo, que en efta pro
nunciación v. g. BE ay dos fonidos el vno de la B, y el otra 
de la E, como también los ay en efta pronunciación AB , el 
primero de la A , y el fegundode la -B, que fea el vn fonido 
diftinto del otro en vna , y otra voz , ó pronunciación , fe 

Crueba :. en efta pronunciación B,Ey no folo mena la E, fino> 
L B : luego fon diftintos fonidos. 

%l Explícale: 6 todo lo que íuena en efta pronun
cia* 
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elación BE es proprio fonído de la B , y efto no puede fer, 
porque fe íiguiera , que íiempre que pronunciamos Ja i?,fo-
júra la £ , que es falfo , pues en efta dicción BARBAR1S-
MUS, fuena dos vezes la 5 , fin que fuene la E ; fino la At 
luego la pronunciación, ó fonído de la B , no incluye en si 
imprefeindibiliter la £ : luego , no todo lo que fuena en efta 
pronunciación BE9cs proprio íónido de la B. O la B en efta 
pronunciación BE no tiene fonido alguno , y efto también 
es falfo, alias en la pronunciación referida fonará la E fola; 
luego fe ha de dezir , que en efta pronunciación BE fuena la 
B, y que fu fonido no es el de la ís,pues puede fonar fin ella. 
Nuncjtc : en efta pronunciación BE fuena la B , y fu fonido 
no es el de la E, como queda probado : luego fuena la B con. 
fonido diftinto.Lo mifrno arguyo en efta pronunciación A3 
fuena la B,y fu fonido no es el de la A: luego en efta pronun
ciación fuena la B con fonido diftínto de la A. Con efte ar
gumento , que fe puede hazer con todas las Confonantes, 
comparándolas, y juntándolas , anteponiéndolas , y pofpo-
niendolas con quaiquiera de las Vocales, fe prueba, y cono
ce con claridad, que el fonído de la Confonante es díftinto 
del de la Vocal,que efta fe íiga, 6 que fe anteponga, y queda 
probada la primera parte del antecedente principal de la 
confirmación. 

54 Que no fe varíe el fonido de la Confonante, 
porque la Uocal fe le anteponga , ó fe le figa , que era la fe-
gunda parte, fe prueba: porque como el oido juzga , y nadie 
niega,el mifmo fonído tiene efte chara¿ter B en efta pronun
ciación AB , que en efta BA , el mifmo tiene efte C , en efta 
pronunciación CA , que en efta AC , y afsí difeurriendo de 
los demás , ay la mifma pronunciación , que la Vocal eñe 
antes ; 6 que efte deípues : luego que la Vocal fe figa , 6 que 
antecédala pronunciación , 6 fonido de la Confonante no fe 
Varia, y queda la íegunda parte del antecedente probada. 

5 5 Pruebafe aora la confequencia. Vna cofa , que 
íc diftingue de otra , y efta otra antepuefta, 6 pofpuefta, no 
«aze que fe varíe, por dicha otra no fe conftituye. Patet per 
fe- Sed fie efl, que la Confonante , y fu fonido fe diftingue de 
la Uocal, pues tiene fonido diftínto, como hemos probado; 

jNn a y; 
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y la Vocal antepuerta , 6 pofpuefla no haze , que fe varíe el 
fon ido de la Confonante , como hemos probado también* 
luego , que á la Confonante preceda , 6 fe fígala Vocal ek 
quid accidéntale, ni es eflo , ni puede fer,lo que en tal efpecíe 
de Confonante la pueda conítituir Muda, b Semivocal: l u e _ 
go no Te explica bien la divifion de Confonante en Semivo
cal, y Muda , porque la Vocal preceda , ó fe figa, en fiipbríi. 
cion de que dicha divifion no es accidental; fino fubüancial 
o eífenciaL 

$. III. 
T 

• 

Con otras dos conclufionesfe explican las diferencias dú 
Muda , y Semivocal , y qual fea, 

ejia divifion*. 

lEzimos lo tercero : Las diferencias de 
Muda , y Semivocal confifien en 
que laclada, fin Vocal no tiene fa* 
nido , la Semivocal por si lo tienen 
aunque imperfeto. No queremos' 
dezir , que la Muda no tiene foni
d o , fino que el fonido , que tiene 

fcecefsita de Vocal para exiftir , de modo , que fin Vocal la 
Muda no fuena. A l contrario la Semivocal por si tiene al
gún fonido, aunque imperfecto. Aqui explicaremos la doc
trina del numer.42. que dexarnos aíli por explicar. 

57 Efta conclufion fe prueba ab auSioritate coti
la de Nebrija en el lugar citado arriba,num. 38. dondepro-
figue afsi: Imó verbpojfem ego dicereyMuta.$ id circo appelfo-
tas , quod per fenulla rations pofsint enuncian \ cumin ea 
eris parteformentur , qua nullomodopofsit vocis efe iter,f 
con la de Efcaljgero , vbi fuprá, num. 40., ib i : . Vt Muts »?-
eerentur , quarutn potefiasfine Vocalifocia nulla ejfetú Senu? 
vocales propterea quod aliquam haberent pronuntiationev*1'-
ÍLO mífmo dlze Sanlí idoro, fuprá num. $6. referido,ibi: Se
mivocales dlóta, eo quod femifonum quídam de Vocalibus b&-
keantr'.:Mx\tx di fia, quia , nífifuhietUs fibi Uocalibus; vun' 



• 
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"mam erumpunt. De todas las quales au&oridades confia», 
que la Ierra Muda fe corvíütuye por no teaer fonido alguno 
fin Vocal , que la ayude ; y la Condonante por tener por ü 
algún fonido , aunque imperfecto , en el qual puede romper 
fin ayuda de Vocal . 

58 Pruebafe lo fegundo la conclufion a ratione^ 
Lo primero es razón, que prueba nueítra conclufion el aver 
excluido los otros modos de explicar , y conftituír eftas le
tras r l o que hizimos en el §. antecedente..- L o fegundo ab 
Etymologia : porque quando no con lia lo contrario , es de* 
prefumir,.que los antiguos impuíicron los nombres propor
cionados para explicar las eífencias de las cofas ,fegun lo que 
dixo Ariítoteles , que id , quodjignijlcat ñamen e/i definitio^ 
fedfic efi, que lo que íignifica eíie nombre Mutuas no tener 
por íi fonido,. ó voz; y lo que íignifica el nombre Semi-voca--
lis-, es tener por si alguna voz ,aunque imperfecta , pues Se--
mi vocal es lo mifmo que Quajivocal,ó Quafivoz : luego ios-
íignificados deftos nombres fon los conftitutivos deftas-
Confortantes; y por configúrente la Muda fe confíituirá pon* 
no tener por íi íon ido , y ia Semivocal por tenerlo ,.aunque-

íonido imperfecto, y diminuto; 
55? L o tercero fe prueba la conclufion ; aquel es-

conftitutivo de la Muda , por el quú primo , & per fe le dif--
tingue de la Semivocal; y alcontrario aquel es. coníUtutivo» 
de la Semivocal, por el quú primó ,,& per fe fe diftingue de : 

la Muda -.fedfic e/i, que primó, & per fe mutuamente ie dif-
tinguen ellas letras en tener por si fonido ,.y en no tenerlos 
luego tener por si fonido, 6 no tenerlo es fu conílitutivo. 

60 L a niayorconfta: porque como dizen los M e -
taphyíicos difiintivum , & conflitutívum idemfunt , que fe 
enciende del conñhuú\'Oprimó,&'perfe taii , como el R a 
cional en-el hombre, que aunque por fet rlfible fe diftingue 
también del bruto; pero-no es lo rifible lo que primó , & per* 
fe al hombre dittingue, ni lo que primó,Ó* per fe lo coníli tu-
ye ; Ib racional íi lo coníútuye prirnór& per fe : porque pri--
mó , & per fe lo diftinguedel bruto. La menor principales-
clara , y períuudefe. en efia forma ¡aquello , que pucílo , y' 
omni aliofeclufo , fe díiÜngiien Muda ,# Semivocal ,;es aií--

tio«-
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tintlvopriffld, e>per fe de la Semivocal, y M.uár,fed/ic efty 

tfüt puelloen la Semivocal el tener fonido por s i , y e n j ^ 
Muda el no tenerlo, íe diftinguen Muda, y Semivocal ¡omni 
alio fatujo,como es conitanteduego elle es íu diflintivo^r/-
wo\ Ú"perJe. 

61 Dirás contra eíla conclufion lo primero: No 
poder íonar ím V o c a l , es común á toda Coníbnante : luego 
por cíio la Muda no fe conilituye. E l antecedente es doctri
na nueflra,que enlcñamos en el articulo i. dtíla queít.y arri
ba , num. 42. donde probamos también la coníequencia 
'contra él modo de dezir de Uillaíañe. Veafe lo que allí dixi-
rnos , con lo que aora parece nos oponemos. 

6z Keípondemos diílinguiendo el antecedente: no 
poder íonar perfectamente, ó con perfecta voz fin Vocal,es 
común á toda Confonante , concedemos : no poder fonar 
perfecta, ni imperfectamente íin Vocal, es común á toda 
Couíonante, negamos el antecedente,y diüinguimos el con-
/iguiente : la Muda no fe conítituye por no íonar perfecta
mente fin Vocal , concedemos: porque es común: por no fo
nar imperfectamente, negamos , que eíTo es lo paiticular. 

61 £1 coníiitutivo de toda Confonante es que no 
íuena , ni puede fonar perfectamente íin V o c a l : porque fola 
ia Vocal es la que tiene perfecta voz, como es confiante. En 
eñe fentido fe ha de entender lo que enfeñamos en el articu
lo antecedente del coníiitutivo de ia Confonante. Pero con 
ello fe compone, que la Semivocal tenga por s i , y fin ayuda 
de la Vocal voz , ó fonido imperfecto , el qual no tiene la 
Muda : porque ía SJJ. g. por si fola tiene aquel ííbilo , y la 
M aquel mugido , que cada vno experimentará , íi las pro -
nunci x: pero la D, v. g. fin ayuda de alguna Vocal,antes, o 
defpues de si puerta, no tiene fonido alguno, ni perfecto , ni 
imperfecto.En eíla,pues, fe diftinguen las Mudas,y Semivo
cales, que aunque todas convienen en no tener perfecta voz, 
ó perfecto fonido fin la Vocal , que efto lo tiene toda Confo
nante; pero las Semivocales fin ayuda de la Vocal,tienen fo
nido imperfecto; las Mudas finias Uocales,ni perfecto, ni 
imperfecto fonido.Por efto impugnavamos á Villafañe,p°r-
que confutuia á las Mudas por no tener fonido fin las Voca

les' 
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les: pues eíto, afsi entendido, es concepto á toda Confonan-
te común : no tener fonido perfecto , ni imperfecto, es en las 
Mudas lo particular , y por donde fe deben conftituír. 

<?4 Dirás lo íegundo, y puede fer replica contra lo 
dicho : la Muda por si no tiene fonido alguno , perfecto tni 
imperfecto : luego por íi no es voz perfecta , ni imperfeta: 
luego no es letra : porque letra e/i pars mínima voris , como 
diximos arriba. Diftingo el antecedente : por íi no tiene fo
nido, que fuena por si, y fin Vocal , concedo ; por si no tiene 
fonido , que íuene con la Voca l negó ; y negamos , debaxa 
defta diftincion , las demás confequencias inferidas. 

6$ Confia efía folucion de lo que diximos arriba, 
tratando de la Confonante , y fe parifica en el ente , que fe 
define quodpote/i exiftere. Nuncjic : el accidente no puede 
exiftir por s i : luego por si no es ente.El antecedente es cier
to, y la eonfequencía faifa : porque aunque el accidente no 
tiene por fi fer ente , que exiíta por s i ; tiene por fi fer ente, 
que /» alio exilie. A eñe modo dtzimos déla letra Muda, 
que por fi es letra, no letra que por si fuena; íi letra, que fue-. 
na de la Vocal ayudada. 

66 Dezimos lo quarto.f/?^ d'wijion de Ccnfcnan^ 
te en Muda, y Semivocal, es ejfenciaí, bfubjiancial. Eftá con-
elufion es contra el Maefíro Correas citado arriba al num, 
40. Pruebafe brevemente en efta forma : divifion , que í e d ¿ 
por diferencias eíTenciales, b íubfianciales de voz,es diviíüont 
íubítancíal, o effencial : la diviíion de Confonante en Muda,, 
y Semivocal fe da por diferencias eííenciales, ó fubítaneiaies-
de voz : luego es diviíion fubítancial, ó effencial. Pruebafe 
la menor : tener fonido imperfecto por íi,ó no tenerlo, es d i 
ferencia fubítancial de voz , y de articulación , pues no ay 
duda, que de fer talfpecifíce articulación fe infiere , que por 
fi tenga, ó no fonido , que es lo que con otros términos de-
zia Nebrija, íuprá num. 57; Cum in ea oris parte formentur$ 
qua nullomodo pofsit varis effe iter. Y de las Semivocales diu 
xo en el mifmo lugar : Cur aiitem magis quam Muta , miniís-
autem, quam V ótales, fonent, vatio ejh quia in ea oris parte y 

figuraque formanturTin'qua hoc ef/iripofsit. Nam ore , fau~ 
übufquefemi ad agertibuSyUngua adgalatum , coslumqise ip-* 
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fumillifa^ Semivocales emmciantur ,praterquam M , qua $». 
ipfd potitis inler Mutas enumerar i deberet^ propterea quodiri. 
pronuntiatione ad aproxime accedat; ni/iquod B lahijs clau-
Jis cum Vocali fequenti erumpit; M quodammodo per nares 
' effiaíur : luego es diferencia eífencial de voz,ó por lo menos 

nacida de ella, que para el intento bafta, tener por íi fonido,, 
o notenerío. 

6-j Infierefe de lo dicho , que las Mudas no fe Ha-
man Mudas,porque carezcan de todo fonido : porque,como 
hemos dicho, lo rienen , aunque no fuenan fin bocales. Lla
ma ni e fi Mudas, por comparación alas Uocales, y Semivo
cales: porque aquellas tienen por íi voz períe¿t.a,eltas imper
fecta; pero las Mudas íin Vocal ni tienen vna , ni otra. Efta 
es doétrinadePrifciano, lib. i . vbifuprá, que dixo afsi: Re-
liquafunt Mutaw Etfunt qui nonbene boc ñamen putant 
eas accepijfe ; cuín haquoque partes Jint voris. Qui nefeiunt^ 
quod ad comparationem bene fonantium ita Jint nominata-. 
*uelut informis dicitur Multe?) non qua caret forma; fed qu<& 
.7» ale ejlfor mata -.Jicui etiam frigidum di cimas eum,non qui 
peni tus expers ejl calor is ;/ed qui mínimo boc vtitur. Sic igi-
tur etiam Mutas , non qua omnino voce carent\/ed qu<z exi-
guam partemvocis babent. Debefe entender en el íentido 
explicado. 

6& .Infiéretelo fegundo, la califa de Llamarte Semi
vocales , el quai nombre no quiere dezir lo miíhio , que la 
mitad de Vocales; íino vozes imperfeelas. Afsi Prifciano ibi-
dero : Semivocalesautemfunt appellatce , quia plenam vocem 

• non babent'. vi Semideos, Ú" Semivitos appelldmus,, non qui 
dhnidiam partem babent Deorumjud Virar um; fe d quipkni 
Dijtvelviri nonfunt. Explícalo afsi Aingí e : Reddit caafam. 
huius nominisy quod ejl Semivocales , ne quis putaret, Semi
vocales dici qua/i' dimidias Vocales» Non enim Semivocales 
fioc nomen compofitum ejí a Semis , Semifsis , quod ejl Dimi-, 
á'mm;fed a nomine\ quod ejl Seams, á, um , Ó* Vocalis. Se-
mum enim vas dicimus, c'ui adpUnum dee/i, Similiter Senil-
vocalis dicitur Litera, cui aliquid deejl adplenam vocemfa-
fiiendam : & dicitur Semivocalis , quafiimperfeta votf. Pc 

Semus tocaremos en otra parte. 
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¿fo Dize , pues , que el nombre Semlvocalis,no es 

C0/r¡puefto de &/8/¿ , que íignifica la mitad de alguna cofa, 
del qual fe formó Sem'ifsis, ó Semifsius , nombre , con que 
feburlavan de los ChrilUanos los enemigos de nueitra San
ta Fe, como refiere Celio Rodiginio, leótion. antiq. íib. j o . 
cap. 21. Illudverd auíiarium fuerit ,in fecíatione fadem 
abirafortunis hominibus Gbrlfti cultores Semiísios nuncupa-
ios , & Sarmentaríos de Letigenere : quod ad afsis dimidrj 
jíipites deftinati,fu¡)er]eciis , accotnmodatifqite farmeníitijs 
fafeibus , concremari con/ueffent .Donác toca también el 11a-
"xnar ios Gentiles a nueítros Sancos Martyres , y aun á todos 
los Chriftianos Sarmentarías , porque los daban martyrio, 
quemándolos con Sarmientos. Y no ay duda, que eran myf-
ticos Sarmientos de la vid Chriíto , fegun aquello del Evan» 
geiio : Ego funt vitis vera, & Pater meus agrícola c/i. loan» 
15. Egojum vitis, vospalmites.Ibidem. 

70 N o t ó fobre eíte lugar San Aguílin , tra&. 8 i , 
in Joann. que al ChrííHano, Sarmiento MyiUco, fino eftava, 
en la vid mifteriofa de Chrifto,le convenia el infernal fuego, 
y que para no ir al fuego , eftuvieífe en Chri í to : Vnumde 
duobus palmiti congruit , aut vitis , aut ignis: ft' in vite non, 
efi, in igne erit: vt ergo in igne nonjit > in vite fit. Pero ha
blando de aquellos Martyres, Sagrados, encendidos,y abra-J 
fados Sarmientos, podemos dezir: Dao bis conven'mnt, 00

i 

ignis, &* vitis : fiin igne funt, in vite erant: vt ergo in vite 
jint, in ignejint. Por aquel fuego del martyrio fe radicaron 
másenla vid mifteriofa, que con fu influxo los animava,* 
podia mas el fuego dé la caridad, que el fuego, que les hazla 
padecer, fobre que el Anchor de las Emblemas Sacras, traxe 
vn penfamiento agudo. Refiere de algunos naturales , que 
quando fe prende fuego á vn edificio, íi cae fobre él vn rayo, 
á fuerca de aquel fuego mas activo , pierda las fuyas efte i n 
ferior fuego. 

Si cadit igniferum nebulofo ex dtberefulmen, 
Amittitvires férvida flamma fuas. 

Aplícalo á lo divino, donde el fuego de carídad,haze perdeC 
fus fuerzas á efte fuego inferior ^ teniendo necefsidad el T y -
raao,para vencer (no ha,rá) á,nueftro* Martvrcs , bufear otro 
»uevo incendio, ' ' "" Qo &thx 
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JJumani cedunt divinisignibm ignes: <%«'•*• q^:¡nfi»e mud 

VisfuperareWovasq»«reXyranefacesyt^^^ 

71 Finalmente advierte,que ei nombreVocal'u no 
es tan proprio de la letra, que llamamos Vocal, que no fig. 
nifique también vna cierta efpecie de pezes, que tienen voz, 
como advierte BeyerlinK en fu Theatro de la vida humana, 
verb. Pifcis Vocalis por eftas palabras : Mnafcas Patrenfes 
pifces , qui funt in Ladori<& fluvio circo. Arcadia Clitorepi, 
vocem emitiere fcribit, quanvis folum fcarum^fuamque jh-
<viatilem Arifioteles vocem emitiere dixerit. At Pbilof. 
tephanus genere Cyrenaus, Callimachique Familiaris, inmu 
rabilibusjiuviorumfcripfit,piJces ejfe in fiuvio Aorno ,qui 
fiuit per pheneum , qui vocem emittant ,turdis perjimikm, 
quiVañegaúdicantur. Athen. lib. 8. cap. 1. Qjuantasfean 
lasVocales,yConfonantes,co mas oportunidad diremos def-
"pues de aver tratado las propriedades de la letra en común. 
En quanto al modo,con queThamara explica lasMudas,que 
referimos arriba num.40.diziendo:ivr«í"^£,/oí2 Muáasporno 

fer Locales , es confufo , y ridiculo , forcado del Confonan-
te,como fe podrá conocer, advirtiendo en el termino Local. 

Scilicet ecce du¿,gaudet quis Confona., partes: 
Altera Semiíonans; altera, M.\xtz,Jilens.. 

Son Muda, y Semivocal. 
Efpecies de Confonante: 
Aquella no fuena ; y efta 
Sonido imperfecto haze. i 

QVEST. III. 
Dé las propriedades de la letra en común. 

^Emos dividido la letra , y pide el orden de 
proceder, que paíTemos á explicar fus pro
priedades. .No preguntamos de ellas en 
particular: porque afsi como cada silen
cia particular tiene fus propriedades par
ticulares , afsi cada letra, fi en partícula 
fe mira, tiene las fuyas, de las de otras 1 -

m s díftmtasJ?reguntamos fi de las propriedadesde l* l e*¿ 
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coft{tderada efta en común, y como que comprehende^ 
Coníonante,y Vocal. 

A R T . V N I C O . 

Que propriedades tenga la, letra, en común mirado*, 

T 
• 

ExpUcafe Ufentencia de los Antiguos. 

|AN Iíidoro , lib. i . Origin. cap.%; 
dize, que las propriedades de la 
letra ion tres Nombre , Figura, 
Potejlad '.Vnkuique autem Litera 
tria acciduni-.Novazn , quomodo 
vocetur : Figura, quo cbaraclere-
fignetur. Poteítas,i^íÉ V o calis, qu<& 

ieonfonans habeatur. Defpues advierte, que oíros añaden 
quarta propriedad, que llaman Orden , quai de las letras p i* 
da eíiár antes,y qual defpues , que en términos Lógicos l la 
maremos Orden de prioridad , y poítenoridad, Ibidem : A 
quibufdam, & Ordo adjicitur, qute pracedat., qu¿ejequatury 
vt h prior jit, fequens B . Eíta doctrina es de Pniciano , l ib . 
i . donde dize : Accidit igitur Litera Nomen , Figura , P o 
terías. Y mas abaxo : Quídam etiam addunt Ordinem \JeU 
ejlparspotejlatis Literarum. Dize , que las propriedades de 
la letra fon las tres referidas , Nombre , Figura , y Pote/lad', 
el Orden , que otros ponen por quarta , dize que es parte de 
la Potejlad. A Prifciano explica Aingre , cuyas palabras da
remos adelante. DIomedes l ib. 2: Accidunt vnicuique Lite
ra tria : Nomen, Figura, & Poteílas. Nomen eík,quod disi-
tur, velpronunciatur : Figura cum/cripta afpicitur , velno-
tatur: Poteftas ejl, qua velin ratione métrica, id ejl, cum ad 
proprietatem fuam d reliquisfegregatur. 

a Antonio Nebrifleníe , l ib. 3. cap. 2.deerote-
mat. Orthographiáe,dize , que las propriedades de la letra 
ion cinco : Nombre, Figura , Potejlad, Cognación, y Orden. 

O u ¿ Qaot 
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Quot accídunt Litera} Quinqué: Nomen , Figura , Pbteílas' 
Cognatio , & Ordo, .hxplica á cada vna en particular. £1 
Nombre, dize, que es aquel vocablo, conque cada letra fe 
llama. Quid ejl Noraen in Litera} rocabú¿um , qua vnaqua* 
que appellaiurad aliarum¿iurarum diferetionsm. Pone el 
exempio en la A en el Comento : vt quam Gr¿eci vocam ÁÍ4 
pha , Hebrai Aleph. Poeni A l i p h a , nos ipjius vocis nomine 
appeliamus A . . 

3 L a Figura ss la deferipcion de la letra en cier
tos lineamentos terminada. Quid c@ Figura in Litera} Eius. 
deferiptio certis Lineamentis terminata -.puta ¡onga, brevis.y 

retunda. Y en el Comento exemplifica aísi: Quod exempio 
declarat: vt\ loriga i brevis, o rotunda '.& compojita ex Ion-
ga, 0A rotunda b, d, p: ex brevibus m, n, & eodem modo de 
r.eiiquis. L a Potejlad es la pronunciación de la letra , por 
cuyo fin fe inventáronlos nombres, y figuras : Quid eJiVa-
teltas in Litera} Ipfa Litera pronunáatio , propter quam, &; 
EiguríE >0* Nomina funt inuentce. L a Cognación, es cierta 
afinidad., por la qual vna letra fe commuta en ottz.Quid eji 
cognatio in Litera} Qucedam affinitas, qua. alia in aliam 
commutatur.EX Ordenes razón , que de mueflra , qual letra 
fe debe poner antes, y qual defpues : Quid ejí Ordo in Lite
ra}. Ratio demonfirans , quee praponi; qiics fubfequi debitó-
'inpronunciatione.Y'en el Comento, impugna el modo de-
explicar el Orden, que vsa San líidoro , arriba.citado nura. 
; i . Acciditpr¿etérea Litera Ordo ; non quemadmedum 1 (ido-
rus ait3 quod Aponitur anteB ,. éf B ante C , ,d<* C ante D: 
quGniam Ule ordo ¡iterarum ejl \ quajerihurttur. jfñhiíque ai 
Grammaticumpcrimetjed quarit de ordine ¡iterarummun*. 
siatarum , cum in vnamfyiíabam colhguntur:. Ideo rsfporh-

det, y O rd i ñera in ¡itera eje rationem , qua demonjlr&ty. 
qud'-prapmi , quee jubjequi debedi ; non in fcriptUr 

ra, ;jcd inpronunciatione., 
Afsi Antonio. 

Mm:m$%mí 
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MxpUcafe la fentencia de Efe aligero*, 

kJ¿¡Jf^* I l l l o s e n e* §* antecedente el fentí? 
de los antiguos Grammáticos^ 
vnosque feñalavan tres acciden
tes, ó propriedades de Ja letra,, 
otros quatro,y el Nebrifíenfe c i n 
co* N o fe conformo Efcaügero" 
con ellos l ib. i . de cauris , eap .5 . 

donde divide á la letra , en común , ó Generice tomada , ea ; 

dos eípecies , que llama primarias V o c a l , y- Gonfonante:; 
hit era ergo gsnus queddam efb>t cuiusfpecies primaria dusy, 
Vocalisy & Confonans , quarum natura , & confitutio nom-
poteftperúpi , nifi prius cognojeantur díffereniia formales.^ 
quibi.sfaóiumefl, ¿é ÍnterJenon convsnirent.Noíé puede,, 
dizc, conocer la .naturaleza , y- conñit-utívo de Goníbnantey. 
y Uocal , íi no es que fe conozcan antes las diferencias for
males s 6 eíle ricial es-, por quienes fe diftinguen , y conflitu-
yen. Doctrina cernísima : porque mal fe puede conocer la".-
naturaleza, y conftitirtivo del hombre-, v . g.fin conocimien
to de la diferencia Racional, que le conífkuye en fu fer : lue
go ajímili ,mal le podrá conocer" la naturaleza , y confutad 
tivo de Gonfonante , y Vocal ,íi primero no fe conocen-
aquellas esenciales , ó. formales diferencias »por donde fe 
confnmyeaí 

5 Proílgue inmediatamente a fcñalár efiasdlfcrert--
cias formales, ó efíenciaies de Voeal, y Ccnlonanre ; y dize„. 
que es lapoteñad , por lo qual ios antiguos no ; numeraron;^ 
bien enti'e los accidentes de la letra la poteílad: Litera (zísi: 

juzgo debe leerle ,.y, no Litera* como del ientido v y contex
to confia) diferentia -ge-nerica eft Pe t ellas , quam nimisruM '• 
conjilia veteres aecidens appeílarunt. Puédele formalizar\afsl * 
fü razón : la diferencia efieneial» yconflkutiva de vn. eiíte¿ = 
no es accidente íayo ; alias fuera accidental a v'n'a cOíafis^ 
mifma efl encía : la P-oíeftad- es diferencia, eííencial c©nÜitu-r 
íiva de Vocal ^.jr-Gaiuonaiite ; luego hPotcjfad ao es accw • 
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dente.'El difcürfo legitimo. L a menor fe prueba : porque 1% 
Potejiad es cierto quiebro , pronunciación , ó articulación 
que es forma , cuya materia es la voz \fed ftc ejl, que diffi^ 
rentiaformalisdefumituraforma -.luego deftaPotejiad fe^ 
xo , 6 articulación fe ha de tomar la diferencia formal , y 
effcncial de la letra, de tal modo, que la voz , por citar quaíi 
informada por tal flexión, quiebro , b articulacion,fuena , 6 
no fuena por fi fola , conforme es el flexo , ó quiebro , por 
quien efíá informada : Ejl enim(dize) forma qu&dam ipfe 

Jiexus in voce, quajiin materia ,propter quemftexumjit, vt 
' Vocalis per fepofsltpronunciarle Muta non poJsit.Dc donde 

fegun Eícaiigero la Potejiad no es accidente , ni propriedad 
de la letra; fino efíencial, ó formal diferencia fuya, 

6 Numera, pues, tres accidentes: Nombre Figura, 
y Orden. E l Nombre , que el llama afecto proprio de cada 
vna letra , originado de fu Potejiad , 6 articulación : Ex hac 
'Poteítate ortum Notncn e/i,qui eji ajfeclus proprius cuiujlme 
Litera , confequens eam vim , qiits inpronunciationeJita ejti 
L a Figura , que es accidente intlituido por el aite-.Figura 
autem ejl accidens ab arte in/iitutum : poteji enim cfje Eñtsm 

Jine figura : potejique attributa mutari, neqve folum per na-
tiones,fed etiam eiderngenti aliam , dique ali'am diverjis fai-
culis in •vfufuijfe : £1 Orden : porque ai gimas letras por fu 
naturaleza piden anteceder, y fer primero que otras : Ñeque 
verb^ quod veteres fecere, ha fola affeBioyies afsignando funt 
Literis, fed & Ordo: quadam enim natura fuá aíijspriores 
funt. Afsi Eícaiigero. 

7 Para refolver eíta queílion con claridad , y íbli-
déz, es necefiario explicar cada vna deftas, que eftos Authc-
•res llaman propriedades, 6 accidentes , y fabiendo , que en
tendieron porPotefíad,Nombre yS¿c.cotejada cada vna con la 
letra , fe hará la refolucion íi es propriedad , accidente , o 
efíencia fuya. Por eílo ínfpendemos la refolucion haftalas 
difputas íigusentes , donde explicaremos nueftra fentencia 

en diverfas concluíiones : baile aora el averias referido, 
conforme en los Authoreslas hemos encontratado. 

«P!^ mm m>w «3W8« <»»$• ^gs^sg» 
t%$m* «esis* mm *sité» s m t 
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Sunt Ordo, Cognado, quinqué, Figura, Poteñas, 

Nomen , quis numerat Gramma fuum proprium* 
Son cinco , en quienes numera 

La. Letra fu propriedad: 
E l Orden , Nombre , Figura^ 
Cognación, y Poteflad. 

D I S P V T . II . 

Pe la Figura Nombre ,y Poteftad de la Letra, 

Ara eña difputa dexamos en la pafíada la re* 
foiucion de algunas propriedades déla le
tra. Entre todas ellas parece la Poteflad 
mas principal , por lo qual , atendiendo á 
fu mayor perfección , y dignidad , que fo-
bre las otras tiene, debiéramos•ordine , c5" 
titulo dignitatis comenear por ella ', pero 

íiendo mas fácil la Figura, pide el methGdo reéto comenear 
por ella : porque afacilioribus eft incipiendum ,como difeu-
rria también Efcaligero , vbi fuprá, proxime citado: De 
Poteílate igitur primum , deinde de alijs feribendum ejfet* 
Verum quia afacuiombusfemper eji incipiendum^ a Figurís, 
notulifque ip/upingendis aujpicabimur ;quarum eauj'aspof-, 
tea explicar e injihmmus«• 

Q V E S T . I. 

De la Figura de la Letra Latina* 

muchas lenguas s aunque las letras tengan vnas mif-
mas pronunciaciones, tienen figuras di verías , lo que 
fe vé entre nueftras letras , y muchas Griegas , y L a -

tinas.Por eífo preguntamos determinadamente de la Figura 
de la letra Latina, fin omitir por effo el explicar de otras, 

lo que pida la conexión, como ya prometimos en 
la difputa paflada ? q. r2. 
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A R T . ^ I. 

Que fea , ̂  quantasfean las Figuras ¿k /<a 2>#ní Latina?, 
jf. i . 

Declara fe la primera parte del Articulo, 
Ota, que elle nombre Figura,,que e& 

el común fentir fe deriva del ver
bo Fingo , gis , tiene varias acep. 
dones entre los Authores. Figura 
eft circa geflum, fiturnque membro-
rum dixo Q¿Afconia.Nonio Mar
ceno , cap. i . Faciem totius corpa -

visformam Profopon; idefii ospofuit antiquitas prudens: vt 
ah arpéela Species, & ajingendo Figura: ita afarfura corpo-
ris facies. Y al cap. 5. Forma;,, G7JFigurx qua/it differenit^ 
M. Tuilius mamfejiator ejl mam Forraam integritatem Spe-
x'tei ejje voluit: Figuramjfom^zz noflram.No íc toma al pre
sente eñe nombre en cita lignificación.. 

2 Entre los Grammarieos tiene también diverfas 
jaccepcioncs, porque algunos nombres llaman de Figura 
¿imple a y otros de Figura compuerta , como advirtió San 
lí idoro, l ib. r,. Orig . cap. 6. Figura : quia vel fimplicia >vd 
¿ampofita funt , de que diremos adelante en el tratado del 
Nombre. Los Rhetoricos llaman Figura ciertos modos de 
"hablar,que £e defvian del vio coaiun,,como dkeQüintiliano, 
l i b . 9. cap. 1.. Figura e/f conformatio quxdam orationis , re-
•wnota a communi., & primum fe offérente ratione.En e-íle fen-
tido también los Gratrunaticos tienen fus Figuras , que ex
plicaremos en fu lugar. De ninguno de-ellos ügnifícados ha
blamos, fino del Mathematico , como ya diremos. 

3 Euelides , l io . r. definir. 14. dite que : Figura 
ejl , qt¿£ fub aliquo , vel aliquibus terminis compre benditur, 
cuya definición explico bien el Padre Gav io de la Compa
ñía de Jesús. En efte fentido habíamos al p relente de la Fi
gura, como Efcaligero nota, l ib. 1. de cauíis , cap. 39- ^oa' 
de dize 1 Acl'h¿iirn quidem accidit hit cris per lineas. Qu&n* 
qtiam dutem Figura ejl fpatium Finéis contentum, ^AUCÍS' 
que Litercs au-i totee concludtmtur Lineis, -vt D , B , autpat' 
tes earam 3ut$, Q¿&,'- quídam vero etiam vnica tantvv* 
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linca clefcrihuntur••: tamen cfl cu attributum Fígiu^ ñamen, 
propterea^quod non ejjhnt vera linea Mathematicafed potius 
fctperjicies angufta quadam. 

4 Debefe advertir con cuidado ella doctrina , que 
es para la refolucion del Articulo muy neceífaria. L a Figura. 
fegun el Mathcniatico es cfpacio, que íe comprehende entre 
algunos términos. Pero es de norar,que.no todaquantidad, 
que tiene términos , es Figura ; porque vna linea fínica tiene 
términos, que ion aquellos dos puntos en que comienca , y 
acaba, y no obífante la linea no es figura : Ñon omnis quan-
titas.^ dize el Padre Clavio vbi íuprá citado , terminoj pofei~ 
áens. Figura dicipoUft ^ne lineaw finita:n^ Figuram appelh'^.. 
re cogamur ; fed ea falum magnitudines , qua latitudinem 
habent , nempejuperfiáes terminata , & qua profunditatem 
adepta qtioqusfunt ^vtfolidjafinita Figurae nomine appella-
buntur. Es neceíTario para íer Figura., que tenga por lo me
nos latitud ,efto es , anchor , que fe termine con algunos 
términos» 

5 Siendo, como es,eña doctrina cierta,parece que 
no á toda letra le puede convenir el tener Figura : porque la 
i , y l a / foías parecen lineas : luego fi en vna linea fola na 
coníiite la Figura , no tendrán Figura ellas letras. Refpon-
de, y bien Efcaligero, que aunque parecen lineas, no lo ion, 
fino íuperfícies angoftas , como es confiante, y aísi les con
viene el nombre de Figuras: Propterea> quod non ejfent vera 
linea Mathematica~,fed faperficies angufla quadam. 

6 Ello íupuefto , ya es claro , que es, lo que los 
Grammaticos entienden por Figura en la ktra,que es aque
lla forma artificiofa, con que fe eferíve , comodixo Nebrija 
vbi fuprá : Eius clefcripíio , certis lineamentis terminata : y 
Diomedes : Figura , cum/cripta afpicitur , velnotatur. San 
Ifidoro : Figura, quo charaBere Jignetur. Definírnosla deíla 
forma : Figura e/i artificiofa defcripiio ^fignificans elemen-
turn vocis. Dezimos , que es deferipcion ; ideít Lineatura, en 
<}ue conviene con otras muchas Lineaturas,ó deferipciones. 
Añadimos artificiofa , en que conviene con los círculos, 
triángulos , y otras figuras Mathematicas. Que fignifica el 
Memento déla voz,, eílo es, la letra pronunciada^ en efío fe 

P p dif-
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diftingue de otras lineaturas artificiofas, que no fon Figuras 
de letras , veafe lo que dezimos adelante §.\. ánum. i p . 
De donde fe infiere fer buena nueftradefinición: porque* 
confta de genero , en que con otras artificiofas lineaturas 
conviene: y de diferencia, en que de ellas fe diftingue.Y efto 
en quanto al quid eji de la Figura , que es lo primero, que el 
Articulo preguntiva. 

$. II . 

Explica/e el modo de dividir las Figuras de la letra, 
Efcaligero yy Antonio. 

PC, N quanto á lo fegundo,que enelArti-
culo fe pregunta , quantas fean las 
Figuras de la Letra Latina, lo re-
folverémos con claridad , expli
cando antes , como las dividen 
los Anthores : porque la divifkm 
explica las partes. Efcaligero lib. 

i . de cauíis, cap. j p . para entrar dividiendo la Figura de la 
letra advierte, que toda linea, 6 es oblíqua , efto es,torcida, 
b recia ; efto es,derecha : Omnis autem linea-, aut eji obliqua,. 
aut reBa*. 

8 De aqui infiere ladivifionde la Figura en efla 
forma: Omnis igitur Litera aut linea, aut lineis conjlat: ítem 
aut reBa, vt i : aut retfis, vt H : aut obliqua , vt O : aut obli-
quis\ vt Q\aut reBa, & obliqua, vt P:aut obliqua,&reóit*,-
vt G : aut reBa , & obliquis , vt R , B . De modo , queden 
fupoficion de que la figura de la letra fe compone, 6 connW 
en vna , b muchas lineas , y que no ay , ni puede aver mas 
lineas, que recias, y obliquas, fe figue , que toda figura aya 
de confiar, b de vna linea recia, b de vna obliqua , b de vna 
recia, y obliqua , b de vna obliqua, y recia, b de vna recia,, 

y muchas obliquas,que para conocerlas mejor,y expli
carlas con mas facilidad , las colocaremos 

por fus claííes, en efta forma. 
••5.5©* *•& m* «*&$ ^*» *•«?®s» « í SCfr^SJ^ U 

«ÉIU beti* «ag ^«a» ora &áo» -
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l 4.0bliqua,y re&a.-G. 

(̂  5.Re¿ta,y obliquas.—R. B . 

5? Donde es de a vertir, que folo ponemos las figu
ras de las iniciales, ó mayufculas , que explicadas ellas , con 
facilidad fe podrán conocer las otras. En la primera clafíe 
ponemos las figuras , que confian de íola vna linea , y fe re
ducen á tres / , C, O, la i es linea reéta , eílo es derecha : la C 
es curva , 6 torcida, y la O también, teniendo entre si la di
ferencia fola de que la O haze vn circulo , y vn Semicírculo 
laC. 

10 En la fegunda claífe ponemos las figuras, que 
confian de diverfas lineas. En el primer grado, las que conf
ían de todas recias al numero (r): en el fegundo , las que 
confian de todas obliquas al numero (2) : en el tercero , las 
que confian de re ¿la , y obliqua al numero (3): en el quarto 
la G, que confia de obliqua , y re£ta , al numero (4): y en el 
quinto , y vkimo , las que conflan de recia, y obliquas , al 

Pp a rm-
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numero (5). Adviértale , que aunque hemos aquí puefto la 
X, y la Zj no per efío íomos de ícutí r que Ton Letras \ fin a 
conjunto de ellas , y en ponerLs entre las otras, folo hemos 
mirado á explicar las figuras de dichos chara&eres. 

11 La diviüon de la Figura,que hemos explicado 
dize Eícaligero^ vbi fuprá, que es íubllancial: líac eji áivi-

Jio á fubjlantui. Dt ípuesde otra accidental en efla forma: 
Ab accidenti auiemjic. natn tranfuerfum , & pcrpeadicula-
re , &" diametrak , & túgale , C7' decujfatorium accidenti a 

Jutii linea velreé'lay velobliqua. A la linea, dize,fea recta, 6 
íeaobliqua, le es accidental el atravefar por otra , el íer per
pendicular, ó diametral, ó juntarfe con otra, ó cruzarle ecti, 
ella. Efto íupuefto divide a las Figuras de efle medo. 

1 2 Perpendiculares vna , I: du£ , e.tque iugaid^k 
du¡£ angulares ad médium perpendiculum , A-. vna perpendi-
culariscum vnaiugatay L : cum duabusy F,cum tribus É: du<& 
perpendiculares iugata diámetro quadrati, N , & aliojhu Z: 
dua diametrales %. Sttnt, O' curva in or din ata S:: Sitnt jim.-
pliceS) vt alia: compo/¡tce> vt Ornega , & F , quarum illa ori
ginen! Juam reprajentat, o , o: b¡ec nullam Gramraaliteram 
pGieJíaíe. Si eiías diferencias huvieran de explicarfe con ei 
efpacio, que requerían, folo en declarar ios teniiinos,íe hu
vieran de rebolver muchos elementos , definiciones , y pro-
poficiones Mathematieas , de que en fu libro primero trató 
Euclidcs ; como que fea linea perpendicular, diámetro,y 
fernidiametro,ángulo,&c. Omitírnoslas, por pertenecerá 
IvíathematicGs , no á Grarnmatlcos , como defpues di
remos. 

.13 Antonio Nebnífcnfe , vbifupra en el Cemen
to a aquellas palabras , Quid e/i Figura in Litera , divide á 
la Figura en breve , larga , y redonda , y compueíla, 6 mix
ta cíe larga, y redonda. Etfas fon fus palabras : Qiiód exem-
glodeclarat) vt llúnga, i brevis% o rotunda , Ú" compofita ex 

• longn, Ó" rotunda by dyp: ex brevibus m >n , & codem rxcao 
dercliquis: Añade , que la variedad délas lincas no csufa 

diveríidad en las letras : Ilhid modo rriemineris , UWfc 
mentorum varietatem non faceré di-ver-

Jltatem liíerar.um. 
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$. III, 

Con tres conclufioncs'fe re fuetee lafegundapárte 
del articulo. 

%üi 

14 
gru. . Pruébate' la coneiuíion en 
quauco á ítrs dos parres. Aquella 
tíiviíiorij que no bazefe dividan , y¡ 

dirtingan los extremos , es incon
grua. , y mala , como-el Dialeéto fabe : la di v i (ron de Anto
nio , y la íegunda de fíeaügero no hazen íe dividan , ó dis
tingan las figuras délas leerás : luego fon infuíicientes , h-
incongruas. Pruebo la menor , en quanto a la diyíílo'íi de 
Antonio : la 1 mayufcula es larga , la i pequeña es breve , y 
no fon diítintas fisuras r luego eííer larsa, ó breve, no caú-
fa difundan entre ias Figuras , ni Iraze que fean diítintas : l& 
que parece quiío dezir Antonio citado al nnm. antecedente; 
Jllud modo memineris ,!ineamentorv.m vafietatern nen/ace
re diverjitatern Hicrñrutrj. Mas ría / pequeña , y la i larga-
fon largas ambas, y fon figuras ry letras difuntas: luego m.-, 
furiciente diviíion es la de largas , y breves para las figuras-.-
Dedo mifmoíe prueba contra Efcaligero : porque la /pe
queña , y la i mayufcula ambas fon perpendiculares , y pue-
'den ambas fer diametrales : la /pequeña es perpendicular:.-
la L grande perpendicular, y jugada, o'junta con otra, y an
gular :•porque ele las dos lineas ele que comía fe forma vn-
ángulo reóto', corno fabe el Mathemacido-: luego á vna mif-
E U Figura le conviene dos, ó mas diferencias,y vna diferen
cia á dos figuras di íiíntas, indicios todos de mala diviíion.-

15 No eludamos , que en algün modo f íe diílln-
"gu'en-eitas figura; , en que vnas ion breves , otras largas ; y 
que vnas íb.n perpendiculares , otras angulares , otras tranf--
Verfas , 6¿c.ío que eiezimos es , que eiba eiiviaon no es fubf-
tancial, en loqual convienen con noíotros eitos Autuores v 

puesdizen, que eftadiviiioivesaccideii!:al,.coino vimos- arrie, 
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t u : y en cite fentido, mirando á la fubílancial diferencia de 
las Figuras, es tita diviíion incongrua : porque no las expli
ca con claridad , y diílincion: infufkiente : porque á vna 
tniíma Figura le convienen diferencias opueílas, y á Figuras 

.opueílas vna diferencia mifma,como probado queda.Vtrum 
en iinea de divifion accidental, fea buena , o mala cita divi
íion? Diremos defpues. 

16 Dezimos lo fegundo : La div?fion>que da Efca~ 
ligero de la Figura de la letra en que vna confía de lineas rec
tas; otra de curvas, Ó"c. explicada arriba num, %ty p, n o e s 

.divijionfub/lancial de la Figura. Prucbafe la conclulion, 
advirtiendo, que aqui hablamos de la Figura de la letra , to
mada Grammatice, no Mathematicé, ello es, hablamos de la 
Figura de la letra, como que pertenece á la Grammatica, no 
como que pertenece ala Mathematica , lo qual fupueíto, 
pruebaíe afsi nueftra concluíion : la diviíion , que no proce
de por diferencias eífenciales , ó fubuancialfs de vn genero, 
.no es diviíion eííencial, ó fubílancial: la divifion de figuras 
por confiar de lineas reótas , 6 curvas, no procede por dife
rencias eífenciales, 6 fubítanciales del genero de Figura, co
mo que pertenece á la Grammatica : luego la diviíion de la 
Figura en .confiar de rectas,ó obliquas , no es diviíion eíTen-
cial , ó fubílancial de la Figura, como que pertenece á la 
Grammatica. 

17 L a mayor es cierta. La menor pruebo : el conf-
tar de lineas rectas , 6 curvas , no fon diferencias eífenciales 
de la figura, como que della trata la Grammatica: luego ella 
.diviíion no procede por diferencias eífenciales, ó fubítancia
les de la Figura, Grammatice tomada. Pru.ebafe.el antece
dente .: diferencias, que no nacen, ni fe toman de la forma de 
la .figura, Grammatice tomada, , no fon diferencias formales, 
«o éííencialcs, y fubítanciales de la VIQU.: afir atmn atice toma
da : coaltar de lineas re<5tas , ó curvas no fon diferencias na
cidas, 6 tornadas de la forma de la Figura , Grammatice to
mada : luego no fon diferencias eífenciales , ó fubílanciales 
.de la Figura , Grammatice tomada. 

18 Es cierta la mayor : porque toda diferencia 
iCÍfeuciai, 6 formal defumitur'a\ fariña confiitutiva recomo 

"*•.""• y en-
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enfeñan los Metaphyficos. En qualquier ente artificial, 6: 
natural la diferencia de forma, haze diiAincíon eflencial efpe-
cih'ca, y íi la forma no fe varia , por mas que íe varíe la ma
teria , no ay diitincion etlencial; como confía en vn vafo# 

v. g. que teniendo vna mifma hechura^ artificial forma.,aun 
que íe varié la materia de oro, ó plata , v . g. no fe diltingue 
eípecifícannente , ó eílencialmente : porque la effencía con
fute en la rbrma. L o mifmo en ej ente natural : como difcu-
rren algunos Thomiftas de aquellos guíanos , que fe engen
dran ea las eípecies Sacramentales de la Euchariília , que la 
rniima quantidad íirve de materia , que recibe laforma de 
guíano , y no por eífo fe diftingue aquel znte fpecifice de 
otros , que tienen la mifma forma , aunque ay diverfidad en 
la materia : quiajpecies defümitur á forma, y ella invariada,, 
no íe varia la eífencia: luego las diíerencias,que no nacieren,, 
ó fe tomaren de la forma de la figura de la letra , Gran--ma
tice, tomada, no íerán diferencias eílencíales : fyiiik non defa--
muntur dforma.. 

19 Pruebo la menor principal: la forma de la 
Figura de la letra,. Grammaticc tomada ., es el fer íigniíicati-
vacie elemento de voz, 6 pronunciación.Confia porque co
mo díximos en la definición de la Figura : efl deforiMio ,0 
inferiptio artificiofayjígmficaní elemmtwn vocis, y el figairi-
car elemento de voz es lo formal, porque fe conítifuye la fi
gura artificióla en fer de figura de letra , Grammatue toma
da, fiendo cierto, que la Gramrnatica no trata délas letras, 
en íer de lineas, fino en fer de figüificativas de voz: luego las 
diferencias de figura cíela letra, que para fer effenciales , 6 
íubftanciales ,deben tomarle de la forma , que conílituye 
á la fígu ra en fer de Gramrnatica , fon el figmficar t a l , ó tal 
elemento de voz, no confiar de tales, ó tales lineas reótas, ó 
curvas , queeflas ferán diferenciaste la figura enfentido 
Mathematico ; no en Grammatico fentido , con que queda 
probada la menor, que intentavamos probar , y fe entiende,. 
lo quediximos arriba §. 1. num. 6. 

20 Dirás : nofotros definírnosla figura de la letra, 
diziendo , que era lineatura , ó inferipcion artificiofa. Nunc 
Jic: lo quefe define por fcr lineatura- artificiofa ,. fe- divide' 

e-fien«-
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e.Hlaciaimcntc por diferentes cfpccles de infcripciones , o 
lincearas artiíiciofas: la figura tic la letra,, Grammatkc to-
ivuda Í% aefíuc lineatura, ó inícripcion artificióla: luego 
f!ieiíciai,y fubitancialmentc íe divide la figura, Grammatké 

ida, por fer tal, ó tal artificióla lineatura. SVi/ fie É//,qUg 
Lir de lincas rectas,ó curvas conílituye ta! , ó tal cipe. 

cíe arthicioía de lineatura como coníla : luego confiar de 
lineas reatas, 6 curvas ím diferencias eflenciales , y íubftan-
cialcs de la Figura de la Ierra, Gram-natkc tonada. 

21 Para refpondcr á ella objeccion , y intVigen
cia de lo que Le ha de d.:zlr , le ¿zot notar, que figura de la 
leerá di¿e dos ccija^lageco, y accidente, ó materia, y forma, 
como qualquier coaroueílo accidental; v. g. el G°noadpía-
sii>i;}2 ,doode ay materia , y forma : materia , v. g. ramust 

forma, la lignificación voluntariamente impuefta , por la 
qual íe condituye íigno vmi venalis f>feü vendibilis* Aisi la 
Figura tiene charaéter, ó lineatura, y voluntaria impoilcion 
<ie íignlficar eñe , 6 aquel elemento de voz : el charaéter••, ó 
lineatura es materia , íobre que eílá la Ggnificacion de voz, 
como forma.^ Notefe también la doctrina de los Metaphy-
íicos, tomada de Santo Thornás,en fu Opuícnlo ds ente, & 
fjftvtia, y en otras partes , ds qu.i nos alibi , vt faplus pro-
w'ifsimus, que quando fe define vn concreto accidentado vil 
accidente en concreto , fe pone el fugeto locogencris , y h 
forma, 6 el accidente loco diferentiá. 

%% Eíto notado , refpoademos , difdnguiendo la 
propolicíon del aífumpto ; definimos la Figura , diziendo, 
<jue era inferipcion artificióla, y efto es formal de la Figura, 
llegamos; y es íugeto, 6 materia de la Figura , concedemos» 
y negamos las confequencias , que fe infieren contra nueílra 
4o ét riña. Como lainferipcion artificióla es materia, 6 fuge
to de la forra * de la Figura, como diximos en el numero an
tecedente, v para definir el accidente en concreto , 6 el con
creto accidental, fe debe poner el fugeto , 6 materia locog*J 

•nsris , diximos, que la figura es inferipcion , 6 lineatura ar-
ríficiofa , y efte es fu genero , fu fugeto , 6 materia , y el &r 

ügaiiloativa'de elemento de voz es fu forma. Pues como U s 

'íiifsi'eucws esenciales no fe aya» de tomar de ia materia ; tf-
v- ' n# 



no de ̂  forma, las diferencias eflenciales de la figura fe han 
¿c tomar de fignifiear tal , ó tal elemento de voz , que es 
la forma; no de tal, ó tal artificiofa litieatura , que es ia ÍDÍL.. 
teria. 

-Íl De aqui fe infiere, que la Figura de la Letra* 
Grar/zmatuétomada , es lo mifmo que letra eferita ;y afsf 
refpeélo de la letra efcrita,uo es accidente la figura.Confia 
délo dicho : porque figura es vn concreto , que confia de 
inferipcion artificióla , como de materia , y de fignificacion 
de elemento de voz, como de forma : lo mifmo es la Ierra; 
eferita: porque letra eferita, que otra cofa es , fino vn-cha-
ra<5ter, ó inferipcion, o iineatura, que fignifica efta, 6 la otra 
pronunciación , ó elementóle voz? No es otra cofa : luego 
lo mifmo es letra eferíta ,que figura de letra , Grummatice 
tomada. Que no fea accidente , fe figue: porque ninguna 
cofa es accidente refpeéto de si mifma : luego fiendo vna 
mimia cofa figura, que letra eferita, como probado queda* 
«refpecío de la letra eícrita , no puede ier accidente la 
figura, 

24 Pero fí hablamos de la Figura no fegun todo 
el concreto, «fio es characler , o materia, y fignificacion , o 
forma ; fino de la fignificacion Tola , en eíta accepcion la mf-»; 
eripcion , chara<5ter 5 ó Iineatura es accidental á la fígnifica-
cien, y la fignificacion es al chara¿ter accidental r-porque Jas 
partes de vn concreto accidental artificial accidentalmente; 
Te miran entre s i , de modo ,-que la materia es accidental á 
la forma: porque la forma podía eflár en otra materia : y la: 
forma es accidental ala materia • porque la materia podía; 
hallarfe con otra,© fin effa forma. Ejemplo; vn vafo de oro, 
donde a y materia, que es el oro, y forma, que es la artificial 
hechura. La materia es accidental a la forma : porque aque
lla forma de vafo podía hallarfeen otra materia, v. g. eii 
plata , barro, madero, &c. también la forma es accidental a 
la materia : porque el oro no pide necesariamente form3 
artificiofa de vafo , que puede confervarfe fin ella , como fía 
otra alguna artificial forma» 

25 A e.fte modo difeurrimos de la figura , que coní-
13 de chara^er 3 como m materia, y de figaiñeacion de ele-
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mentó, como de forma, y mutuamente ellas dos partes fon 
accidentales : porque el charaéter podía confervarfe, fin {]„ 
nificar elemento , como de faóto efte chara&er , 6 lineatura 
V entre los Mathematicos no fignifica elemento de voz,Gn0 

que es ángulo agudo , y como cuerpo muerto , á quien le da 
el alma de ia lignificación de voz el Grammatico: lueo0 

al charaóter , ó lineatura le es accidental la lignificación. 
También ala lignificación de elementóle fue accidental el 
tener, efta , 6 la otra lineatura , ó cluraóter : porque pudie
ron los hombres ,vfar otras colas en lugar- de letras , como 
los Egypcios teniau fus letras geroglyphicas en varias figu
ras de aves, de que diremos algo adelante : y conforme a ef
ta lignificación de elemento le feñalaton efte charaóter, pn. 
dieron feúalar otro: v. g. la lineatura A pudo íignificar el 
elemento, que fignifica la B , y el que íignificaíe efte elemen
to,» y no otro, fue puro placico humano;: luego mutuamente 
fon accidentales ellas partes , la fignificacion al chara&er es 
accidental, y accidental el .charaóter a la fignificacion.,. 

26 . No obftante, que dichas partes fean accidenta
les , como queda explicado , los hombres voluntariamente 
determinaron . algunos charaóteres para materia propríade 
algunas determinadas lignificaciones. De modo,que aunque 
mirando alas naturalezas de las cofas,todo,y quaíqnier cha-
racfcer es accidentala la lignificación de elemento, que el 
Grammatico le impufo : porque por fu naturaleza ni el cha
ra&er pedia tal.fignificacion , ni tal lignificación por fu na
turaleza pedia tal charaéter., pues fe podia fin repugnancia 
ajguna hallar en otro -, pero fupuefta la publica authoridad, 
V piacito de Jos hon¡bres , ya cada vno de los charaóteres, 
ínícrípciones, ó lineaturas tiene-fus fignificaciones proprias» 
y las lignificaciones miran tales lineaturas como proprias 
materias , como en todos los íignos aáplacitum fucede. De 
donde fe ligue, que efte charaóter , ó lineatura A , aunque 
por fu naturaleza no tiene mas conexión, ni pide nías el fig-
míicar, la vocal, que; aora fignifica, que el fignificar; otra 
qualquiera pronunciación;pero fupuefto el plácito humano, 
ya la dicha lineatura es materia apropriada , parâ  fignincat 
eí]a determinada vocal, o determinada pronuiiciacion.^ 
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e/le fentido dividir eftas lineaturas,es dividir la Figura*x 
parte proprietatis materia % vel materia appropriata , para 
cuya declaración. 

27 Dezimos lo tercero : La primera divijion , que 
haze Efcaligero no es congruente, para explicar la materia 
propria déla Figura. Pruebafe la concluíion : aquella d iv i -
íion no es congruente para explicarla tnateria propria ele la 
Figura , que no feñala lo que es proprio de cada materia: 
efío h:.ze la diviíion primera de Efcaligero : pues no feñala 
•lo que es proprio de cada tnateria : luego es incongruente. 
Pruebo la menor. L o primero : porque confiar de vna linea 
re&a, que feñala eñe Authoren fu primera diviíion por 
proprio chara&er , 0 materia de la I , también conviene á la 
1 pequeña : luego vna linea re¿ta,no es propria materia de la 
I. *f L o fegundo : porque el conftar de muchas recias , con
viene a la H , á la E , á la A , y á la V , y le falta a Efcaligero 
el explicaren efta fu primera diviíion , en que fe diftingan 
eíios chara<Sfceres entre si, y por donde fe apropria cada vno, 
y determina a fer materia determinada, defta , ó de aquella 
pronunciación, lo que haze fu diviíion iníuficiente , pues no 
explica las diferencias de todas las materias , feñalando co
mo , b porque fe aproprian a eftas pronunciaciones s 6 á las 
otras : paraloqual. 

28 Dezimos lo quarto : El modo mas congruente 
de explicar , como fe apropria cada <una dejias lineaturas , o 
charaSleres a cada vna de las pronunciaciones^ es dizÁendo 
todo lo que fe halla en cada vna de ellas. V .g .pa ra explicar 
la propria lioeatura ,b chara<5ter de la primera vocal, dire
mos , es vna infcripcion,que confía de dos lineas reítas.arri-
ba en ángulo juntas, y por medio con otra reíta ligadas , en 
efta forma A : para explicar el proprio charaóler de la I, d i 
remos , que es vnainícripcion , que confía de vna linea rec
ta, 6 por mejor dezir, íuperfície re ¿la , algo mas ancha , que 
la linea recta de la 1 pequeña, y fi la i es pequeña , entrará en 
fu deferipcion el tener fu virgulilla , ó'tildilio encima , y fi
nalmente fe procurará en la deferipcion de cada lineátura 
dezir todo aquello,de que confía , para que íe entienda á tal 
pronunciación apropriada ? y de otras lineaturas difunta. 

S3\ s*¿ 
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Para que con claridad fe conozcan todas, ponemos áqui 
fi*s %aras., 

Serie de las Figuras de las Letras, 
Iniciales , ó mayufculas. 

A.B.C.D.E.B.G í H.LK.L.M.N.O.P i Q ¿ _R.S.T,V.X.Y.Z t t , 
Menores* 

2L.b.c.d. e.f.g.h. i . K . 1. m. n.o. p.q.r.f. t.v-.x.y.z. 

éfto Es de advertir, que algunasdeíüs-Figuras ad-
mitenotras l'meaturas, 6 charaóteres, v. g. la I mavafeulafe 
efcrive también en efta forma j : la f pequeña fe eícrb~e<tam-
bien afsi¿ s, y 14 i pequeña fe forma también ckP¿e mado j : la. 
\V, mayufcula aísi , U , la v pequeña aísi u. Quando fe deba -
vfar de vnaSj o de otras , fegun los preceptos de Or thogr«h 
phia, diremos en íu lugar, i 

Grammaiis eft veniens inferiptio ab arte Figura;. 
Sjcplacitum : voci caique data ejlpropria*.. 

Jnícripcion artificiofa 
La Figura es* que a la voz, i 
Para que la figniíique, q f 
Adplacitum fe aproptió,. */ 

v 

A R T . II. 
• • 

Slla Vlgma.fea verdadero accidente de h Letraí;'? 

¿f»\ VNICO. ' , 
• > , 

Condes eonclujionesfsrefuehe el articulo, • 

¡Ezinios ló primero:RefpeBo dehUf 
tra efcritayno W la Figura acct* 
dente.Efta. concluíion fe prueba ds 
lo dicho con facilidad. Ninguna 
cofa es accidente refpe¿to de sí 
miíma : Figura , y letra eferita ion 
vna mifma cofa : luego refpeéto 

4e h leoíá eferiu, no es accidente la Figur% Veafe lo que 
' '-fifi ' "" ' "" ' 4fe 
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/liximos arriba en el art. antecedente §. 3.a num. a3.donde 
explicamos eflo mifmo, 

3 r Dezimos lo fegundo : KsfpsSiode la letfa pro
nunciada, ó elemento de voz,}es la Figura accidente, Hita con-
chulón es de Aingre, explicando á Prifciano l ib . 1. vbi fu-
prá, donde la prueba afsis Accidit igitur hit era Figura^&c. • 
lllatio d fupradiBis defeendit hoc modo ; quia Litera ejl nota 
ekmenti': igitur Litera elemento convenit Figura. Avia dicho 
Priíciano, que la letra eferita es ñora , 6 figno del elemento. 
De donde infiere Aingre , que á la letra elemento , eílo es, 
ala letra pronunciada leconvienetenerFigura,, 

32 Es cierto , que la letra cícrita es figno de la-le
tra pronunciada, como diximos cfi la primera difpiica,.,v to
do el fin de la letra eferita no fue otro ¿que flgniíieap, y 'como*-> 
depofitar, qtre aéierá San I adoro, las pronunciaciones, & ele- • 
mentes de voz; -Tamba en es cierto ,.que reípeóto de vna. .co» 
fa es accidental el que;aya v^íigno*-voluntario, qúela reprá*-
fente : puesiffirítal representación 1 fe puede confervar» Ds 
donde fe infiere,: qu« la letra eferita , © figura-es-accidente de ; 

lavleiyra.pronuncia.da, que fe prueba brevemente Xa 'eíta-íbr-
mar accidente esrefpe&oeíe-'vria co íae l téne í ílgno kd pía--
citum"t <$xt la reprefente : la -letra -'eferita , ó figura es íigno 
¿idplacitum,que representa á la proiluneiadaíluego rc ípedó • 
déla letra pronunciada es accidente- la figura , ó la letra ef
erita. De donde fabes, como, ó en que fenrido,y.refpeét-o d£¿ 
íjtie letra fe puede llamar accidente la -'Figura. -

Jila Figura'fimul, qua Litera fcríhitííV ipfdy 

Qu<s accidit eft ipfis \ qu a que elementa ntt ato -

Lia. Figura ; y letra; eferita -
.Vna mifina cofa ion: 
L a rmfma accidente, y íigno -
Es de la pronunciación. 

http://lavleiyra.pronuncia.da
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.57 todas las de la ferie del articulo primero fean verdad 
figuras, o quantasfean? 

§. I. 

eras 

3J 

^Bxplicafs el intento del articulo ,y la razón de dudara 

f i n r ' ^ l ^ i - i Viendo determinado, que fea figura,' 
$$#§*' Y. refye&0 d e 5 U C !,«» ^a acci-

dente, y aviendo afsimifmo expli
cado la diviíion de Figuras, 6 le
tras en lo material de fus inferip-
ciones , 6 lineaturas , reíta averi
guar, íi todas las figuras , que arri

ba pufimos, fon verdaderas figuras de la letra , 6 no? Y en 
cafo de que no todas fean verdaderas figuras , quantas fean 
las que íe deben tener , y numerar por figuras verdaderas de 
la letra? 

34 La razón de dudar es : porque algunos de los 
characfceres, b figuras, que aiü pu(imos,no íignifican vn ele
mento folo , fino muchos : v. g. la X fignifica eftos dos ele
mentos GS, 6 eftos CS, y la Z íignifica eftas dos SS; por cu
ya caufa fe duda fi afsi como eftos qnaradberes cada vno fig
nifica dos elementos , fi cada vno fea dos nguras?Áfsíir)iúno 
la í I, qas folo íignifica aípiracion, fe puede dudar fi es figu
ra. Por otra parte la K , la C, y la Q_fuelen tener vna pro
nunciación mlfina, y afsi parece no deben fer diftini-as figu
ras : la R es diftitita pronunciación la que tiene en efta dic
ción Terra, que en efta dicción Tero: dudafe fi es vna figura 
Cola. La C, antes de A , O, U , tiene diftinto fonido , que an
ees de E,I. PQI todas eftas razones fe dificulta el verdadero 
numero de Lis figuras , y íi fe hau de numerar tancas como 

pufimos en la ferie del articulo primero , que es el in
tento defte tercer articulo. 

W 
$M-
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§.. II. 

Excluyen/e la H,y la X del verdadero numero de Letras* 

RÍR 55 Ez irnos lo primero: la H no esfigura, 
0 nota de- letra? fino nota de a/pira-

}}J'M W zion. Para inteligencia delta con-
elní'ion noca, que los Griegos tie
nen dos notas de efpiritns : vna 
denfo , que feñalan con vna figura 
á manera de vna c-nueltra peque

ña, y lo ponen encima de la Vocal , para dar á entender, que 
aqueda vocal fe debe pronunciar con efpiritu denfo \ ó afpi-
ración fuerte : otro efpiritu llaman lene , y le notan con vna 
figura a modo de vna c nuefíra pequeña buelta al rebes deíle 
modo .?, eñe le ponen fobre la vocal,para dar á entender,que 
aquella vocal no fe debe pronunciar con efpiritu denfo , Ó 
aípiracion fuerte,Eíto fupueíto% de que diremos en do de la,> 
poteítad de la letra.' / 

$6 Pruebafe nueítra conclyífion lo primero"•ab-atc-
thoritate. No es pequeña la de Oaiepino , tratando deíta le
tra, donde dizeafsi: Elemeníumhoc a Latinis dieítnr ¿ípi-
ratio^ fitque ex vtraque afpiratione Gr&ca,qitarvm altera fic¿-
feribitur, altera vero fie' c, ex quarum coniunciionefit Latina 
ajp'ir'at¿o, figura talis H : : Eius potefias nuila jüfi quod fonum 
auget Hlius)feu vocalis^fieü confonantis, cui adharst. Donde 
afirma, que la H no tiene por si poteítad alguna , fino au
mentar con afpiracion, ó efpiritu denfo el fonído de la letra* 
con quien fe junta* 

3.7 De aqui infiere, y bien , eíle Autho r la mala pro
nunciación, que en Italia (lo mifmo en Efpañ a) fedá áeítas 
dos dicciones Mihi>Nihil\ donde fe pronuncia la Ht como 
íi tuera ch. Inepte meo zudkio, proíigue, nos it aliproferimus 
hasduas diftionesMihi, & N i h i l , quafih'in his duahusvo-
cihuslocum obtineat.ch..Deí'to diremos en fu lugar ; donde 
notamos otros vicios en pronunciar dicha af piracion. 

38 £n -quanto a que l a / f no es le tra , ó nata de ' 
letra, concuasa".Nebrija-, l i b . i.,cap. 2 .de e roternat.,. O r - -

tho--
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thographi* , donde pregunta , quantas fon las letras? Qm¡¡ 

funt Litera in vfu apud Latinos} Rcfponde , que veinte y 
dos., y la II, que no es letra , fino nota de afpíración : DuJ 
& -viginti: & H , qua non e/i Litera yfed afpirationis nota 
Y<m el Comento añade-: Ergo figura literarum ,qucefcri-
buntur, duafunt, O'viginti: & H , qua> Ú^fi quantum ad 

figuvam literafit, atque in ord'me literarum ponatur i non eíi 
e'íementum : quia nonfonum ;fed tantumfpiritum Jivefla* 
tum babet: vade, & illam fiatilemplures áixerunt. 

j p Fiatilllamo a ella nota Celio Rodigin. leer. 
. antiq. i a. cap. 12, q.uando dixo, que á vn pez,que llamaron 
Micros', eílo es í agrado, cou afpiración en íu nombre , fue, 
para que la rniLima firmeza, que la afpiracion dá a la vocal, 
con quien, fe junta, declarara ia excelencia del pez , que fig-
niñea : Additam verofacñ piféis appellationi flatihm poiif-

Jimum cometió, vt vocisfirmiiate , ac robore ipfam rei expri-
tnerent excellentum ,guando & inde facri aditfliofaBaejl, 
Vtprafttonuiwu-s ex non.nullorum fententia. A cuya propor
ción pudiéramos diícurrir, que fiendo , como dixo ei Pro-
pheta Habacuc , cap. 1. Ür. 3. ios pezes metaphora de los 
hombres : Etfacies bomines quafi pifecs maris , fue efpecial 
obra de Tu providencia , el imponer Dios á mi Máximo 
aquel nombre fagrado , que cííb quiere dezir Hierpnymús\ 
para que por la firmeza de aquella .afpiracion , con que íu 
nombre comienza, fe diefle defde lu ego a entender la altif-
íima excelencia de fu erudición : Ádditam facñ pijus áppel-

Jationi fiatilem potifsimum coniecio , vtvocis jirmitate ,ac 
robore ipfam reiexprimerent excelientiam. Aquella firmeza 
grande , de que myíHco rio del paraifo la Igleíia le elogia, 
que con las aguas de fu do&rjaa robora el árbol de la .cien-

x U de la Efctkura. 
Aut flores alij.psmavs myftica, 

'ñcchfmin hymno Aut neíiar referunt fu-b nuce con ditumy 
s.P.NMkrmjm!, Sed nofter STlPlTlfinnetur afsidet, 

Quó robar fer.at arbori. 
40 San .líidoro lib. 1. Qrigin. cap. 4. Dize , <Fe 

aiitlguamente entre los Latinos, folo avia diez y fiete letra?: 
Decem? Ó'fept.em autem Latinh Uttris vejusferiptura cm* 



W. 11. Qife/ki í. j i ^ 
tfibát. Hilas, dize , las dio á los Italianos la Nympha 'NicoíV 
•trata, á quien llamaron Carmenéis, porque en veríos cantal-
v i las cofas futuras.Latinas literasGarmentis TSLympha prima 
Jtalistradidit. Carmentis autem diéla : quia carminibusfu" 
tura cAnsh.it; c&terum proprié vocata Nicojirata. D¿fpues r 

dize, fe introduxo l a M p o r afpiracion fola,por lo qual algu
nos no la tienen por letra : H autem Litera pro fofa afpira-
ti&ne adieéía efipoflea* V'nde^O' aplerifque afpiratio.putatur 
ejfei non.litera ¿qu¿ proinde afpirationis nota dicitur ^-Quia 
v.octm elevad Afpiratie enim eji^fonus vherim tlaáu&tftu 

' 41 • También Priíblano enfeña , que la lino .'éaÜd*. 
trs; fino nota de afpiracion .,'diaiendoaldib. 1. H enim.dfpu 
rationis magis efh nota, Y fu Comentador Aingre, fobre eftas 
palabras,dizeafoi :Quiaüfatispatet ,quodnon ejislsmsn-
tutñ'. Et cum deberet dicere: accidentalis Ule fonm ,qui voca-
tur H , non e/i Litera, dicit de figura, quz notat¡tantum afpi~ 
rationsm : quoniam vera , 0" faifa potefi efe própofiíio: H 
eíl elementum, tam ds figura ¿quam de elemento* ¿aplicaré*v 
mos éftas propoíiciones abaxo.** ? 

42 JPrüebafe lo fegundo $ nueftra cónemflon a r&¿¡, 
thnet que forma afsi Prifciano citado : H autem afpirationis 
¿fl: nota „ &,' nibil aliad habet Literg, ¡nififiguram,&J quoA m 
vfuferibitur Ínter alias Literas 6quod(i fufficeret , vt elemen
tum putaretur , nihihminus quorundam etiam numerarían 

figura', qma in ver fu Ínter alias Literas feribuntur , quanvis 
eis dijsimiles fint^ elementa funt habenda.VxxQátíz formalizar 
afsi efta razón : por tanto la H fuera verdadera letra , por 
guaneo tiene figura , y fe eferive entre las otras letras ; cftx 
razqn no bafta, pa*a que fea verdadera letra : luego no lo es. 
Prucb&le la menor* algunas fignras ay , que fe eícriven entre 
las demás letras , y no fon verdaderas letras , como v. g . 
quándo entre las demás letras eferivimos eña figura V, para 
Égnifícarci-numeí-o cinco, D quañdo eferivimos efta figura 
X, para fignificar el aumero diez , que entonces no ion ver
daderas letras, porque no ñgtaifícan elementos, ó pronuncia
ciones , fino números , o guarj&nos: luego tener figura , y 
eícrivirfe entre las otras letras,, no es bailante razón , para 
iezirqne:1aHc§ verdaderalet<¡g«. : 

http://cAnsh.it


4 j Lo tercero fe prueba con otra, razón del miíln© 
Prifciano en el lugar referido, donde proítgue aíst : Sed mu 
iwne boc e/i adhibendum , nsc aliud aliquid ex Mcidentibus 
proprietatsm ofiendtt imiufcuiufque eiemtnti^uomodopotefi 
tas\ quA cat'et afpWatto. Procede atsi t Lo principal, en tru
fe conoce, y por donde íe conltituye quaíquicr elemento ea 
fer de elemento , es la potelhd , 6 pronunciación ; la ti no 
tiene poteftad : luego la H no es elemento. Siguefe la confe-
quencia : porque mal puede vna coía fer elemento, ñn tener 
el principal conltitutivo de elemento. La mayor es cierta, 
como de lo que dixiiiios en la i . dlL'puta con'ía. 

44 Prueba la menor : la fl no es,ni puede íer con* 
fonante, ni vocal.Luego no tiene potreítad,ó pronunciación» 
Nec enim Uocalis^ nec confonans efft potefi. Prueba el antece
dente, en quanto a la primera parte : Vacalis mnefl ¿\ , quis 
d fevo.emnonfacit: Para que fiera vocal, era neceilarioy 
que por ñ íbla hizieífe voz perfecta: la Hpor íi íola no hazé 
períeAa voz : luego vocal no es. 

4 j En quanco á la fsgu nda pacte prueba afei el &«•» 
tecedeuce: la H no es Semivocal, ni es Muda : luego no es 
coufanante.. Sigiiefe la confequencia , porque no ay mas ef-
pecks de coníonantes,quc Semivocales , 6 Mudas. Que no 
fea Semivocal, fe prueba: porqie ninguna dicción Griega, o 
Latina, eítando entera fe acaba en H , y fi fuera Semivocal'̂  
íe pudiera acabar en ella alguna dicción : Nec Semivocdisz 
cum nulla fy liaba Latina, vel Gr*ec a per integra* dicti&nesw 
e&m ds/mat.Y aunque eftas dicciones Vab,Ah fe terminan en 
H,peroafsi pronunciadas no eítán enteras, que les falta» 
aVguaasfyíabas.Porloqnalfobrela palabra integras* noto 
Áingre: Per integras diétiones dieitpropter Van , A h , qué 
Jtms, vi áiñum. efl alias yapoextp ata. Veafe nueftrotratadó éá 
interjecciones. 

4# Que no fea Muda, fe prueba : porque fe pone 
c«K3 dos Mudas dos vezes en vna rnifma fylaba , como Phf* 
tkius, Eriehíhanim.: y ninguna fylaba puede tener junto asi 
mas que dos Mudas,comoni mas que tres eonfonantes. Uee 
muta, a ctm meademfylUba cum duabus mutis Üijponitur. vt 
Pbthius, Erjchthonjius^ NHttatnjmfyUafaftos-duabuS't»»*'* 
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pdPeflbahere iuxtafe pofitis \neaplm tribus confonantihus 
aontinuare.Kxv3i.at Prííciano ia autüoridad de Varron,y Ma-
WO^pudCenCoñnumijáutboritas quoqpe tam Varronis.^quam 
Macrijefle Cenfbrino nec K , nec Q^neque Win numero adhi-
het literarumr. Eftas razones de Priíciano explicaremos en 
«ueftro tratado de fylaba,veanfe allí. Advierte aqui Aingre* 
que efta propoíicíon : Hnon ejl Literayhzblanáo de foio efte 
chara<9:er H , que es nota de afpiracion , es cierta ; pero íi fe 
habla del Ha (efte es fu nombre, y no Hache, coino bárbara
mente algunos pronuncian) es faifa: porque Ha es letra ai-
pirada,© verdadera vocal con afpiracion: Sciendum efl,quod 
bacpropofitio : H non eft Litera , duplicem hahet fenfum yfi 
enim agam de H nomine figura notantis afpiratianem , vera 
tfl'.Ji autem aecipiant eundemfonum nomen A elementi afpi^ 
rati, faifa eji. 

47 Prefcindiendo de eftas razones, fe prueba con 
efta nueftra concluíion : la H, fi puramente fe mira la pro
nunciación Latina, y la imitacipa , que quífo hazer en fus 
efpiritus á la Griega, folo fírve de dar fuere, a de efpiritu a Ik 
letra, con quien fe Junta,y hazer denfa fu pronunciacion,pe-¿ 
ro ella por íi fola no fignifica pronunciación, articulación, o 
voz alguna, fi iblo es como cierta ínteníion de eípiritu , que 
fe puede aplicar á cada voz ? luego no.es letra. E\ anteceden
te es certifsimo , como quiera que fe iunda en el oficio , y 
inüitucion :;de la H , que como vimos de los Authores en los 
números antecedentes, no fue otra fu inftieucíon, ni otro fu 
fin , que roborar, fortificar, ó deníar la pronunciación. La 
confequenciafeinfiere: porque para fer letra, es neceíTario 
aya de íignificat alguna voz, ó articulación. 

48 Dezimos lo íegundo: ¡a X no es verdadera figu
ra de Letras fino conjunto de muchas,. Efta concluíion iniinua-
mos en la difput. r. defte tratado Íegundo , queft. 1 .art. £i 
£.4, num. 14P. Pruebafe con facilidad: Figura , que no fig^-
nifica vna articulación, o elemento folo, fino muchos , no es 
letra» fino charafter, que fignifica vn conjunto de letras.Pa-
Ut: porque »iultipli-ean4oíe las formas de la letra , fe multi
plican las letras : las formas délas letras foiilas figntfícacio-
sies de elementos, 6 pronunci^ones, comoedijumos arriba: 

ü r 2 lúe? 
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luego multipilcándole las lignificaciones de elementos,¿(14-
es, fignificando á muchos, íe multiplicarán las letras. Sed fie 
eft y que en la Xte multiplican las lignificaciones de-elesncrw 
tos: porque fignifica.eítos dos GS ; 6 eítos CS : luegono es 
yna.letrra, fino muchas. 

49 Gonfirmafe : fi la X fuera verdadera letra ¿o 
fuera vocal , 6 fuera confonante. No Vocal, como es claro¿, 
CoMÍbnance tampoco: porque,ó fuera Muda, a-Semivocal,y 
mles>v.nas,ni otra , fino conjunto de ambas: pues -valiendo^ 
com©ivaie por GS \ o por CS , vale por vna Muda, qual C3 
la Gj.diííi.Ci y; por vna Semivocal,qual es la lluego es con*. 
junto de* Muda, y Sc-mivocaJ', no muda determinadamente^ 
« i tampoco- Semivocal determínate». 

. • 

, í lOi 
Excluyen/e la Z , la J doble >ylos digbtbongos del 

numero de las Utras.. 

'Ezimoslo tercero : laZ,la? J dóble¡, 
que es quando e/td entre dos vocan 
les, y los diphthongos no fon verda* 
deras letras , fino- conjuntos de le
tras. Prücrbaíeefta- coacluüon coil 
la mifma razón> que ella iiiímüa.El 
conjunto de letrasnoes letra» alias 

íbera, letrai toda- vna íyiaba ,y toda vna dicción ¿que fon 
conjuntos de letr-as : la•%,$ dobk,y diphthongos ion-con
juntos de letras clüego no fon-letras. La.mayor ,yla coñfe-
quencia fon claras, La menor es doclriha común : porque la 
Z,.ó vale, por DS, ó por dos S&, de forma , que efta dicción 
Patrizo.fuena.afsi, Patrtdfo • convertida-la Zen df, ©íuena 
a&i>-£atr.ifo,.coavenidsL la Z enfil la j doble entre dos vo
cales vale por dos/'/ , como Troja , que es lo mifmo que 
Jroiia-. los diphthongos es claro , fe forman de dos vocales 
ó que fe eferiven juntas afsi e^£, <ey ce, ó feparadas, &*• 
JU, ñUy El, &c.áe que diremos adelante -.luego todos ef-
msfon conjuntos;de letras , y. no lep ŝ verdadera?.:$*•*** 
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Ja difputa de la pronunciación de la letra , donde explican-. 
do fus pronunciaciones, ó poteítades,fe aclara mas eíla doc
trina , y donde juntamente determinaremos , íi fean vna, o 
jnuchas letras las otras figuras , que arriba puíimos , porque 
Jfa doérrina, que allí le dá,es complemento de la-materia def-
tc articulo. Por aora baile aver excluido del numero de las 
figuras de las letras, las que no lo fon , que las reflantes ,fon 
verdaderas figuras , como fe contienen en la ferie íiguiente¿ 

• , • 

Verdaderas Figuras de Letras , o- verdaderas letras eftritas„ 
A.B.C.D.E .F .G. l . {quando mes doble) K . L . M . N . O . P . Q . ' 
R. S. T . V . ü . Y . 

j . f Arguiráis contra nuefira 2...y 3, concliifiom-: 
aunqne larZ, y Jota valgan per dos, no fe infiere , que lío fea;. 
cada vna verdadera letra -.porque aísi como ay enees .lim
pies, y cornpueííos, aftipodrá" aver letras limpies , y dóblese 
íimp'ks, las que tienen, v n ^ pronunciación í»la \ dobks , las 
que tieueninachas : luego la Z , ylkjfota&ran letras doblesT, 
jorque equivalen á d"Os"pTonunciaei©nes<.difiintas'; pero no 
poreíTodexaráu de ferletras,^" ConáVfnafe-UaJ^Ji,X^tie-
nendüHntas pronunciaciones5: porque.IkCTassvtsrdkM^%dd' 
I fuena blanda; como Cecial V a ntes de At0't &; ffera>;c&ra,, 
como Cade, ConjerOyCudc: la G quafitítere ías";iniíhias-di, 
ferencias, antes de £ , y de /fuena fuerte ¡corno Gelu Gign'ot-
antes de A-> O, U> mena menos fuerte, como GangeSyGvhius^ 
Gummi: la X quando fe le liguen dos vocaies,fueua como c, 
v. g. Le¿Jio) que fuena Lecúo, otrasvezes confervafü fonídó 
duro, corno Mixtio^Terra , &c. no obítante hemos dicho, 
que eftas fon verdaderas letras , o verdaderas figuras: luego 
también lo ferán la Z,,,yJ:,. aunque fus pronunciaciones fean 
muchas; 

5 z A l argumento refponderjnosy que fer letr.a,y fer 
compueíta de muchas , es maniíieíta implicación de térmi
nos, como fer elemento, y fer mixto, fer principio natural, y/ 
fer eompueíto. No dudamos,.que a y entes limpies ., y ay en
tes compueftos, pero' el ente, que por fu eííencia fe conftitu-
ye fimple", como ha de fer compueño? La letra , que, como* 
diximosarriba ?jes tkinmto-3bp'o£rU y 6 jignifivative , ü 



£¿•8 TraEl. II. íDe la Letra. 
íuere letra cfcrita, debe fer finí pie , y tener fola vtu prónifaj 
ci icion, 6 articulación, para que afsi fe verifique,que es pars 
mínima VJCIS , minima prontmc'tAtive,como allí explicamos • 
y afsi querer , que fea letra , y que no fea mínima parte de 
voz, fmo compuerta de muchas partes , y tener muchas pro
nunciaciones , es querer juntar términos repugnantes. Es 
vendad, que la letra cambien es compuerta , (hablamos de la 
eícrita) del charaéter, como de materia , y de fu íignificaciorv 
como de forma , que explicamos arriba , como el elemento 
también fe compone de materia, y forma ; pero afsi como ei 
elemento , ni es , ni puede fer mixto , efto es compueílo de 
muchos elementos, afsi tampoco la letra puede fer doble , ó 
mixta , porque es contra fu eüencia el íer compuerta, por 
«manto es elemento (imple , y por fer minima no puede fer 
doble. 

51 A la confirmación rcfponderemos exprofefo en 
la q. 3. figuiente, que es de la pronunciación de la Ierra. Por 
aora dirtinguimos : la C, G-, T, tienen dirtintas pronuncia
ciones, 7?;/Í¿*/ , negamos , divi/im , concedemos. Es verdad, 
que ertos figuras tienen dirtintas pronunciaciones , que en la 
confirmación fe refieren; pero quando tienen vna , no tienen 
otra; v. g. antes de /fuena blanda la G, y entonces pierde el 
fonido duró: antes de O fuena dura , y entonces pierde el fo. 
«ido blando. De modo , que la C nunca tiene dos íonidos 
juntos, fino vno folo, que conforme es la vocal,que fe figue, 
€s duro, ó blando. Lo mifmo fon G, y T, de donde fe infie
re, fon verdaderas figuras , o verdaderas letras, porque nun
ca tienen dos pronunciaciones, fino vna fola pronunciación, 
que conforme la vocal fe fuele variar. Pero la Z , y Jotajf-
mid tienen fus, dos pronunciaciones, pues la Z fiempre tiene 
dos pronunciaciones, 6 DS, 6 dos SS, la Jeta,entre dos vo
cales, fiexnpte vale por dos ii : y afsi ertas no fon verdaderas 
letras, fino agregado, de muchas. De aquí confia, que U «fe 
vifion de la letra, que hizo J^rto Upfio no. es buena , como 
Infiuuamos arriba, difput. i .q . . 2.art. i . $,. i.uum. ¿o* 
Coarta también la folucion ala razón de dificultar, puerta 
aí principio del artÍ£ulo,num. 34. % De las caufas deftasí-
guras, cílo es, porque tengan eíla hechura eftos $^9$&$* 
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diremos en laqueft.j. íiguiente.donde tocamos otras cofas, 
que aunque fon conducentes á cíle lugar, fe tratan, y entiea-s 
den alii mejor. 

Qu<t voces denfaf, flmul& qua duplice gaudet % 

Haud numero (¿ramm<e connumerando fuit. 
La doble, como IX, J O T A . 
Z E T A , y la afpiraeíon, H A 
En el numero de Letras. 
JNo ie deben numerar» 

•• 

oyEST. i i . 

X>ei nombre de la Letra, 

Amos íiguiendoel orden del titulo de eíla 
difputa, donde prometimos tratar déla 
Figura , Nombre , y Poteftad de la Ierra» 
Eiplicairios en la quefíkn pallada lo p*i* 
mero , pide el ceden de proceder , cxpií^ 
quemos lo fegur-do. Del nombre ée la fe~ 
tra , pues, preguntamos , tratado \úl ,-de 

que hizo mención Atiicmodoro , quando le dio vní-ccmfej.© á 
Celar , para reprimir la cholera. Celar,le dixo Athtnodoro', 
quando eüés enojado, no digas,ni hagas coía,haíta que den
tro de ti ayas bien repafíado los veince y quatro nombres de 
las letras del Alphabeto Griego. Refiérelo Orozco , íib. s« 
Bmblem. j a . Fue , claro es, advertirle , que dvxaíÍG paííar 
algún tiempo, porque no es aceitado^ lo que impera, y exe* 
<sra el enojo. 

A xv T. -i .-
Q$*f** tyquaniosfeanks nombres de las Letras Latinas? 

¡fc I. 
Histadas algunas cofas , fe refpande a la primera 

partr del articulo, 
Otefe lo primer»,, qae ion diítlntas cofas nombre, jr 

ffroaun«iacHi» ^6 poteftad e» la-tetra» For ignorar: 
gfia. 

N 
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efta diftincíon., padecen muchos dificultad en faber pronuft'j 
• ciar las tetras Griegas , Hebreas , &c. Llama el Griego ¿ju' 
primera de fu Alphabeto Alpha, y á la fegunda Beta, de cu-
•vos nombres fe compufo Alphabeto, como entre nofotros de 
la y4 , y la B íe compufo Abecedario.Oiñcakun aora algunos: 
ií el Griego llama a fu primera letra Alpba , y á la fegunda 
Beta, quando eftuvieren ellas letrasjuntas , fe pronunciarán 
.afsi Alpha Beta, ó como fe pronunciarán?Para eOTo notarnos 
Ja diíUncion, que ay entre el nombre, y Ja potefiad, 

2 Y para que conozcan fon coías diftintas , potito 
la dificultad en nueftras mifmas letras.Si pregunta;nos como 
ie llama ella letra B, refppndercmos- <que fe llama Jfoefta T, 
diremos íe llama Í3f: cita S,ES : luego quar.do vinieren en 
alguna dicción, fe avrán de pronunciar deíle mifmo.modo: 
luego en eíta dicción BEATí/S, debemos pronunciar, y 
cíeiivir afsi : BeEaT'eU^S', lo qual es faifa. Que.fe deba 
pronunciar, y eferivir, pruebolo de lo dicho : eíta dicción fe 
*iebe pronunciar , y componer de fus letras , conforme ellas 
ion : entre fus letras la E, ia A, y la l/,fon vocales, la B,T,S, 
ion coníonantes : la B diximos fe llamava Be, defpues debe
rnos poner otra E, y la A, y dirá BeEA: la Tdiximos fe lía-
«nava Te, pues añadámosla á las referidas., dirá BeEATe , y. 
añadiendo la V9 dirá BeEATeV: laó" diximos , que fe lk/i 
?nava eS , y juntándola con las demás, dirá BeEATeFeS, 
que confia de las letras dichas>ccmo confía en efta divifion 

'Bs~E~A~Te-V-eS\y por configuiénte la dicción,que 
debió fer Beatas, fale Beeateues* 

JSJ Aquí fe conoce, que es diítintiísima cofa la prcU 
«umclacion , 6 poteftadde la letra , y íu nombre.Es verdad,, 
que á la B la llamamos Be, pero no la pronunciamos Be,quz 
ai ay dos fouidos,vno de confonante,,que es proprio de la B, 
3* otra de la vocal e, que fe le junta, como probamos arriba* 
¡difput. r .q . a. are. z. jf. i, cuya doctrina defde el numero;> 

¡50. fe debe mirar, para.inteligencia de lo que aquí ácúmos, 
y en particular la del numero 53.. De aqui fe figue'i que co
mo en qualquier ente fe diílingue el nombre, que le quieren 
imponer, defu entidad , porque no es lo mifrno el nombre 
fiama* que la entidad del hombre, afsi cri la letra ssdVaí^^ 
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cofa el nombre, que fu valor, o poteftad. E l nombre,?que él 
Griego dá á fu primera letra, es Alpha , pero la pronuncia 
como nueílra A: á la fegunda Ierra llama Beta , y la pronun
cia como nueítra B , y aísi quandofe hallan en dicción jun
tas Alpha ¡y Beta , es lo mifmo que quando en vna dicción 
nueftra íe hallan juntas la A, y la B , y fe pronunciarán AB, 
no Alpha Beta , que ellos-fon fus nombres , aquellas fus pol 
teftades. En la dicción BEATUS, que pulimos , fe conocerá 
eílo mifmo con eftos exemplos,, 

Cií,.Nombres» f -* e ' " • • - 1 re*—•-$„ 
Exemplo i . ^ J | / i 

2.Pronunciación. i¿*'¡&¡E—A-T-U-S. 

•Ti.Nombres. C e—e~~. e—-e. 
Exemplo 2. < < I I \ / 

4.2 .Pronunciaciones. ¿w X - - . R - A - . N -S. 
• • -

fá_.¡ ;--*! Conocefe en efíos exemplos con claridad lo que 
diximos. En el exemplo primero eüá la dicción BEATVS* 
i !1 el numero primero eftán los nombres de las leteas , que * 
Je componen , para faber como íellaman : en el numero fe-
gundo eílán fus pronunciaciones , para faber como fe pro-
nuncian. Enelfegundoexemplo eftá la dicción TJR.ANS, en 
el mifmo modo diílribuidos fus nombres , y i potefbdes. Si 
preguntaren como fe llama la primera letra de la dicción 
Beatas , juntarásia con la vocal , que tiene encima , y de las 
dos fe compone fu nombre Be ¿Orno el de la Te> y eS :pero 
para pronunciarías, quitarás las vocales, que tienenencima, 
y las pronunciarás como eftán en el num. i^BEATVS. L O 
mifmo harás con las letras de la dicción TJLANS , que para 
faber el nombre, que tiene cada vna,la juntarás con la vocal 
que tiene por c\nvj.%v.giXtieRyeNyeS ; y para pronunciarlas, 
quitarás las vocales de encima , y las pronunciarás como t i 
tán en el numero z. TRANS, pues fi fe huvieran de pronun-
C 1 . a r . f e § t m fus nombres , dixera afsi TeeRAeNe$fqae es cofa 
•diíHntifsima. Queda, pues, explicado, que nombre, y potef-
t*4 en la letra fon cofas difuntas. Qual fea el nombre de las 

Ss V0-
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Vocales Latinas, diremos dcfpues, y como fe dtflingá de fus 
pronunciaciones, ó poteftades. 

5 Nora lo íegimdo, que de los nombres vnos fon 
quidditativjs , elienciales,ó fubiuuiciales,;otros accidentales 
No queremos dezir, que los nombres lean predicados esen
ciales de íus fignificados , que eílo es evidentcmence falfo i 
fino que ay nombres.impueitos para fignificar la effencia de 
vna cofa , como ítaikmalh en el hombre, cuya effencia con» 
fifte en íer racional.'Otros ay,€¡ue no feimpuíieron para.fig-< 
nificar inmediatamente la effencia, fino , que fe pufieron por 
alguna accidental eaufa.Afsi las letras tienenmombres eíTen-
ciaies,dc que hablamos al prefentc,y nombres accidentales, 
de que diremos adelante. Eílo notado , en quanto á lo pri
mero, que pregunta el articulo,que fea nombre de la Letra. 

6 , Dioincdes, á quien referimos arriba , difput. i , 
q. i. art. vtiico §. r |¡ num. i . dize , que el nombre es el que 
fe dize, 6 fe pronuncia: Ñamen efty quod di c i tu? ¿u si pronun -
ciatiir. Mala diímicion. Impúgnale: L o primero : porque el 
deziríe , ó proounciarfe no folo conviene al nombre de la 
letra, fino a ia letra miíma;. v.g. no folo fe dize,ó fe pronun
cia, eñe nom bre de la Letra Be , fino también fe pronuncia 
la miíma Letra B , como confia en la dicción Beatus , que 
traximos arriba por exemplo: i«egr> no es buen modo de 
explicar el nombre de la Letra , dezir que es el que fe pro
nuncia, pues es confundir el nombre con la Letra.Lo fegun-
do : porque hablando en r igw, y formalidad, el nombre no 
es el que fe dize; fino el fignifícado, como ni el nombre es el 
quefigaifica, finóla cofa :. Ñamen Jignificat \ respernomtn 

jignijícMur.: Nomen dicit , m$ pm&eifem dlcitur. Y aunque 
es verdad., que también al nombre le conviejse fer qmd di~ 
citar i-cfpjóto del que dize; pero refpe&o de la c@fa dicha, y 
por el nombre expreííada , no le conviene al aombre íerdi-
cho; fe-no d&zir : nofer.íignifícado; fino dignificar : .kreg© ha
blando del nombre dé la Letra en comparación deeliamif-
KJ* V G©IWO propriedadluya , no fe explica.bien , dmetrdo, 
quesss •qudddkitmr , que eílo le contiene á la letra , ¡qw¿ -per 
nawmjtgvijzcMíw,, y. el nombre :en.©rden¡á íalügnáiicwl© ío-
k> Hffeg el ¡ée&ir, y ^raltkari.nofariigjrifead^j.o &£*&&** 
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7 Prifciano^lib. t. explica el nombre, exem plifl-
tandoenlas mtímas letras -.Ascidtt igitur /¿itera nommm 
«jeluti A, b,c. Es cierco,que la A es nombre de laLetra:por-
que las vocales Latinas no tienen mas.nombrc, que fus mif-
mas pronunciaciones , íonidos , 6 poteítades i pero ¿?, r, no 
ion nombres; pues los nombres de las Coníbnantcs no • con
fine en ellas folas, como dexamos explicado en los notables 
anum. i . y es doctrina de Efea'igero , l ib. i . de eaujis^ cap. 
7.Ibi \ It aqueje ti am Vocalium nominafimplicifono , nec dif-
ferentedpotefíate ^Jiatueruntiat Conjonantibus^quacgtrent 
adminiculo, appell&tiones mixtas ex ipJarumjonos &* ex cer-:' 
t& adminiculo indidsrs. tiuque Vocales fíe nominarunt , vp 
feribebant A , E , I, O , V;at Con/onantes additis Vccalibus:: 
Be, Ce, &c. Afsimifmo. es doctrina del miímo Priíciano c i 
tado , donde dize : Vocales ígítur per je• pxóiat.a ncmen fimm 
ojhndunt: Simvvocalesvero ab E incipientes, & infe. termi~ 
nar/tes:: Mut& auiem d fe incipientes ,& w Hvocalcm dejí-* 
mentes : Luego no excmpllnca bien Priíciano el nombre de 
las Letras en b c; que eftas ion figuras, o caracteres i fino que 
debiera dezn te ce , que fon nombres.Eftocreo quiíodezir-
Aingre, quando explicando las referidas palabras de Priícia-
uo, pufo Us figmcntes.en.fu Comento : Humen s vi ijíuá no-

ivaen A , &• iftud B fie exponendu debet Jcribi duabus fíguris* 
Pero quidquid fii[deboc» 

8 .Dezimos lo primero, refpondientlo ala primera, 
parte del articulo , que. el nombre de la Letra es: Vox , qua 
litera appellatur.Uoz con que fe nombre la Letra. N o ü i í -
crepamujho.deia definición, que dio Antonio, i ib. 3. cap. 
2»de Erocemat.Oithograph, ibi: Quid e/i nmnen.in Litera. 
Uocabutum, quo vnaquceque apellatur\ad. aliarum literarum.i 
difcretivKem.Eái verdad , que.eitadefinkion.de Antonio es 
del nombre defta, y aquella-Letra en particular , cómoda á 
entender aquella panícula vnaquaque , y aquellas./id alia-
rumliterarum diferetionem , pero la definición,, que hemos 
dado, no es del nombre deíta ,, 6 cle.aquella Letra en part í- . 
cular; fino de la Letra en común. Pruebafe íer buena efía 
definición, porque confia de genero, y diferencia: de genero 
por aquella partícula Vox , que conviene k todo noixbre„ 

Ss2 pues 
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pues fegun Ariftoteles r.Pcriherm. todo nombrééávoz* 
quo Litera, appelhitur^n. diferenciarte de los nombres,quc 
iignifican á otros entes: luego conviene con otros nombres, 
y íe diferencia de ellos la definición dada : luego confía de 
genero^ y diferencia, y por coníiguiente es buena. 

5> Dirás : no ay nombre de la Letra-en común: 
luego , fi damos eüa definición del nombre de la Letra en 
común, por negación de fupuefl© es mala. Refpondemos 
diftinguiendo el antecedente : noay nombre delaLetraen 
común que exilia en común, concedemos , que exifla deter
minado por algún particular , negamos el antecedente ,yty 
confequencia. 

i o Es fentencla de los Perípatheticos con Sauto-
Thomás , y Ariftoteles, que las naturalezas comunes no-
exilten in rerum natura en coman', fino-contraídas á alguna 
naturaleza en particular. Afsino ay in rerum natura va ani
mal, exemplicaupi , que no efté determinado áfer racional, : 

ó irracional, ñ bien nüeítrO entendimiento, como es pvcc\C\-> 
v-Oj de la vna, y-la'Otra efpecieprefeinde vna razónálas dos 
común. Deíte modo letra en común, que ni fea cftá, 6 aque
l l a , v. g. Latina, Griega, 8¿c, No la ay , ni tampoco Letra-
Latma en común, que niféa vocal, ó confonaate , que toda-
letra, que exilie/» rerumi?atura $ ha de fer fingular,y deter
minadamente. Latina, o Griega, &c« Uocal, 6 Centonante.* 
L o mifmo dezimos de los nombres de las-Letras , que-quaU 
quiera queexilia in mes-tal nombre determinado.Pero aísi 
como nueítro entendimiento de muchos ungulares abflrae 
vna razón común, afsi de todos los nombres de las Letras 
abíirae vna razón común de nombre, que les convenga á to-
das$ y eño es el que definimos. 

i i Replicarás poHoopueftot elnombre Liísra 
es nombre dé la Letra en común ; pues no íignifica cita , o 
aquella letra en particular•:• luego ay nombre de la Letra en 
común, y por coníiguiente es faifa nueítrafblucion. EÍPt'wgo 
el antecedente : Es nombre de la letra cu común , y el exilie 
en común niego ; y exiílc en tal voz- particular, conceóo , y 
niego la confequencia. Es verdad , que el nombre Litera es 
nombre de la Letra en común; pero el no es nombre en co-

' naun, 
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fliüh, fino determinado a eíta voz Latina particular Litera, 
como entre los Griegos el nombre de laLetra en común eíta 
determinado a eíta voz Griega particular Gramma. Vno , y 
otro convienen en fer nombra de la Letra en comiín , y efta 
razón común, que a los' dos conviene es la que aqui íe 
define. 

12 HaflaaqUi hemos procedido hablando de la' 
Letra en común, como que preícinde de Latina,Griega,cíe. 
Pero cómo lo principal de que el articulo pregunta es de los 
nombres de las Latinasdeterminadamcnte , cié la definición 
dada fe forma aísi fácilmente otra : Bfl vox Latina , qaa Li
tera appelíaíur. Por fer voz Latina conviene el nombre de~ 
la Letra con otras vozes Latinas , que no ion nombres de: 
Letras, y afsi ellas partículas fon generosías otras i qúa Li
tera appellatur , fe ponen por diferencia , por donde dicha 
deímicionqueda aprobada.. 

§:. i r . 

Refuelvefe lafegunda parte del AHieulo; 

Pl 

Ezimos lo fegundo : L ? Í nombres de' 
/as Letras Laiina¿(\i3.hliimo$ de los' 
propríos de cada vna) fon ianio s 
quanlas letras , corrcfpoüdiendo á' 
cada vna elfuyo en efta-ferie, y/ 
forma. 

Nombres de Ui Letras Latinas ¡, 
A,.Be, Ce, De E cF, Ge, Ha v I , Ka, eL, cM, e N , G 3 Pe, 

Qu , eR,eS , Te , V . 
No ponemos la i X , ni la Zeta , porque ya dixlmos no 

eran letras , fino conjunto de ellas. La Ha pufimos jao-ípor 
letrajfíno por afpirac ion, cuyo nombre no es Acfae ,.como 
vulgarmente fe dize, fino Ha , como los Latinos fiemen. La 
Ka no la ponemos por Latina , fino que por citar incluía en 
«ueltro alpbabeto, explicamos fu nombre 

tjjf: Advertimos',, que hablarnos délos nombr.es' 
pro-
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proprios, porque Fuera dedos ay nombres apelativos, 6 C Q , 
rnunes. í Ja"a todas las letras el nombre común L'tsra. p a r a 

algún \s vocales , y para otras conforta , 6 confonantes. Para 
algunas Confonantes Muta» y para otras Semrfjna, o Semi-
•vocalss , cuyos nombres , y diferencias dexamos ya explica
das en la divifion de las letras» pero los nombres proprio,s: 

de Csió i vna, fon los que hemos puerto , doctrina vniyerfaí-
; m¿«te recibida de los Grammaticos. 

i 5 También fe deve advertir,que los nombres de 
; las Vocales,no fe diílinguen de fus miímas pronunciaciones: 
v. g. preguntan como fe llama eüa Letra A} fu nombre, es 
fu pronunciación mifma,y afsi el modo de refponder es pro-
nuacjarla. Pero en las Coníonantes fe añaden vocales para 
foj-mir fus nombres , como fi preguntan como fe llama eíta 

Cea B? 1 e ja ntare mos vna t, y di remos que fu nombre es 
Be, £iia doctrina es común , como diximos en el §, antece
dente nura. 7. L a razón dio Efe a igero , alíi citado ; porque 
las Uocalespor si foias tienen íonido, y voz; pero las conío
nantes necefsi tan para fu fonidodelas vocales. Por cíTo á 
las vocales formándolas fus nombres de fus vozes,como tie
nen voz por fi folas , tienen por nombres fus pronunciacio
nes m iímas;pero las.confonantes,que necefsitan de vocales, 
fe ayu dan de vocales para fus nombres , que es lo que dixo 
Efcal igero , vbi fupr'á \ Vocalium. nomina, fimplicifono , nee 
drfferente apotefíateftatuerunt', at Confonaníibus , qua egs-
rent adminiculo ̂ appellationes mixtas ex ipfarumjono^epe 
certo adminiculo indidere, 

,§. III. 
Refuel-venfe algunas incidentes dadas\y infierenfe 

lo dicho algunas cofas. 
"jReguntarás ; porque los nombres de 

las Letras fon indeclinables? Eüa 
pregunta fupone vna cofa , y pre
gunta otra : fupone que los nom
bres proprios de las Letras Latinas 
fon indeclinables,lo qual es cierto, 
aunque en el tratado del nombre,^ 

¡KXDÜcancla fus decUnacipínes, diremos en míe fentido fe de-
* ben 

16 
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fceü conceder nombres indeclinables. Dixlmos los nombres 
proprios: porque los apelativos fe declinan, Litera, ae, Con-
joña, x, Semivocalis, &, e, Muía, ay Diximos proprios de 
las Letras Latinas: porque fuclen decliuarfe los de las G r i c -
gas; v .g . Aipha> a, Beta a, &c.Aunque otros fon indeclina
bles, como My, Ny, &c. Pero los nombres proprios de las 
Letras Latinas fon indeclinables; v.g.A,Be, C^j&c.Supuef* 
to, pues, que fon indeclinables, fe pregunta la caufa. 

17 Dos feñaló Prifciano,lib. 1,por eftas palabras, 
Sunt indeclmabilia tam apud Grecos eíementorum nomina-. 
quam apud Latinos -./¡ve qtiod a Barbaris inventa dicunt&r: 
Jive quod/impliciaheec , Ó'Jlabilia ejje debent , quafifunda-
mtniiwi omnis doBrin<t immobiie. La primera razon,porque 
fon indeclinables los nombres de las Letras Latinas , y aun 
Griegas,cs porque dichos nombres los derivaron,y tomaron 
les Latinos de los Barbaros, y aunque no íiempre; pero mu -
chas vezes fucede, que los nombres traídos de lengua Barba
ra, fe quedan indeclinables. Áingre ibidem.: Modo novam 
proprietatem ojíeniit, videlicst quoáfunt indeclinabilia , & 
redit caufas quare, quia dicuntur inventa a Barbaris nomi-
tribus, non quia Barbari invenijfenifed Latini tr anfiulerunt 
a Barbaris, &f(epe; noivtamcnfe:nper9 evenit, vt tranflata 
üB,-.rharis indedmabilia remaneant.. • 

' •• 18 JScta, que los Latinos llamavan Barbara qual-
quiera otra lengua difunta de la Latina; y afsiíe ha quedado 
con nombre de Barbara qualqu/iera otra lengua ; v. g. la 
•rcíaeüra, la Franceía, &c. Nota también, que l¿s-nombres de 
las Letras Latinas íe derivaron de ios de las Griegas en fen-
tit de michos, como aquí da á entender Prifeiano ; y úlxo 
Antonio Nebriííenfeen la introducción del ArteGriegodbh 

• - ' Literulas Granas yfluxeruntvnde Latina, 
Si quis noffe mpit, knga terenda vi a efl. • 

• . 19 , Derivándole, pues , los nombres de las Letras 
Lariuas de los nombres de las Griegas , como la Lengua • 
Griega, por fer difunta de la Latina, fe llamava Barbara, fe ' 
infiere lo que Prifciano ¿he, que los nombres de las Letras 
Latinas a Bar batís inventa áicimtur\non quiaBarbari inve-.. 
»{¿/W',que» explicava Áingre ,fedLatini tranftukriát' a-
Eito4>arjs., Es* 
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20 Es verdad, que la Lengua, Griega no fe tenia 

tan por Barbara refpcólo de la Latina, porque fe creía fer 
madre fu ya, tomando los Latinos de los Griegos algunas 
letras, dicciones,,frailes, y aun modos de declinar algunos 
nombres en algunos.cafos, de que diremos en el tratado del 
nombre. Por efto, aunque los nombres de las letras Lati
nas fe deriva/Ten de los de las Griegas , no por elfo fe djzc 
propriamente, que íe derivaron de Lengua Barbara , ni effe, 
es el fenddo.de Prifcíano en el lugar referido. El fentido es, 
que los nombres de las letras Latinas, y Griegas fe deriva
ron de los nombres de las Hebreas a porque del nombre 
Hebreo Aiefh, fe formó Alpha Griego,y de aquí A Latino.; 
y como la Lengua Hebrea , por tan diverfa .de la Latina , fe 
tenia entre los.Romanos por Barbara,derivandoíe los nonu, 
bres de las letras Latinas délos nombres de las Hebreas , fe 
verifica fe derivaron de dicciones eftrangeras, peregrinas , ó ¡ 
barbaras. Aingre, vbi fuprá -.Barbara nomina ehmentorum 
dicit, vel alphabjstpn.Gracorfim) &hac impreprie: qtiiaGfce-
ci\npn funtproprie barbar^ velpr.oppie alphabsten Hebrao-
rum : ab alpha. £»//», & beta,five ab aleph , belh diclafmp 
detorta bae npmina A , b, 01 ideo dicunt maners indeclinabi-.. 
¡ia^fteut ilia , a quibus áetorquentur* 

2 i L a íegunda razón, que da Prifcíano , para que 
fe quedaífen indeclinables los nombres de las Letras,es por
que deben fer (imples, y eftables, como firme, inmoble fun
damento de las ciencias : Sive quod fimpliciahdc¿&•fiabilia 
effe debent\quafi'fundamenturn oninis doóírina imwobüe.Eña, 
razón, dize Aingre, es mas fuertet.que la otra : Fonh'fortio-
rem caufatñ : quia levis efl pr¿ec<zdens.. Explícala afsi: Sunt 
indeclinabilia\ quia debent effe'fimplicia, i"'defi innumerabilia; 

Ji antera declinar entur^ variar entur : &* ideo fimplicia 3quia 
jíahilia^ idejffirma, ideji dicuntur fiare in eadem pronuncia-
iianepropterpueros rudes , neji diceremusA , adis , vsl Be, 
bedis, putarent adis, & bedis, effe aliud, quam A ,•„<&?/B, nec 
etiam pojfent tot har etates memoria comtpendare: & hec ns-
tap, cum jubdit.Et ideo ftabilia , quia funt fundamenium» 
idi/ipr'mcipium omnis áoólrina , vtqu<e priüsaddifeuntur* 
Afsi Aingre. 
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2 2 _ De modo, que las letras fon, como es confian

te, los primeros fundamentos, y rudimentos primeros, que 
fe deben aprender, y como todos los principios ion diíicul-
toíbs,porque eftá menos actuado de eípecies el entendimien
to, y mas íi es en los párvulos, quienes vt inplurimum ion 
los que eíludianeílos principios , procuraron los Latinos,, 
quitar las dificultades , que pudieron quitar , ¿ eí lesprime-
ros rudimentos. No fuera poca dificultad, íi los nombres de 
las letras fe declinaran , tener que aprender fus declinado * 
nes, y variedades, y ir decorando Ay adis, Bey bedis , CV, cik 
dis, &c. y para quitar efta dificultad , dexaron indeclinables 
eítos nombres de las letras, para que mas firmemente,y con 
mas facilidad íe pudíeíTen aprender. 

i j Fuera dificultad afsimifmo , fi fe declinaran 
ellos nombres , el conocer la pronunciación de ks letras,. 
porque fe ofufcára.con los genitivos, y demás cafos,y ílendo 
indeclinables, íe conocen mas claramente fus pronunciacio
nes. Por eíío dixo, y con razón AntonioJNebriíTeníe, l ib. %. 
cap. 2. citado en el Comento , que era mas vtii el modo de 
.nombrar letras de los Latinos , que el.de los Griegos, y He
breos : Quam CrxcivQcant alpha.,.Hebrai Alepb ,Pani Ali-
pba , nos ipfius voris nomine appeilamus , A> magna profecía 
vñlíiate Moruna, qui ex illis literis incipiunt fy¡tabas común-
ger-t\n&m Gratis, tlebrms, & Pcents evanefeuntpoiejlaíles Ji-
terarum , cum bi ¡y¡tabicando illas longo circuitu nominum 
fuorum appellant, ex quoftk, vt hac vna in re inulto plus La -
tini triduo proficiant, quam lili menje. 

24 Es ccrciísimo lo que di¿c Ántonio:porque para, 
deletrear, y formar fylabas entre los Griegos , como fe dife
rencian los nombres de l$s pronunciaciones, .cuefla muchas 
dificultades : porque divertidos con fus nombres fe olvidan 
fus poteílades; v. g. para deletrear efta dicción Gramma, irá 
el Griego dizíendo afsi..: Gamma , Ro , Alpha , My , Glram> 
MyyAlpba,AU,Gramma,<\\iQ apenas pronunciando los nom
bres permanecen en la memoria fus pronunciaciones , o po-
teftades. Pero los Latinos , donde los nombres no fe difíiu-
§«en de las pronunciaciones en las vocales , y en las demás 
•fediftinguco poco, es poc*la dificultad en decorar dicha 

Te d i -
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dicción afsi: Ge,eR, A,eM,Gram,eM, A, Ma, Gram¿ 
w?¿. Pues fi folo por fer tan ditlintosUos nombres de las po, 
teítades,cueña dificultades tantas el juntar fy liabas,"* fe aña
diera el que los nombres de las letras fueran declinables , fe 
añadieran á eítas otras dificultades de faber fus declinacio
nes, y por eíío los dexaron indeclinables., 

25 A eilas añade otra razón Prifciano en efia for
ma: Sive quod nec aliter apud Latinos poterat^ ejfe,cum afuis-
vocibus vocales nominentur \ Semivocales vero infe de/maní; 
Muta autem, a fe incipientes,vocali terminentur,quasfijiet-
fas ,fignificatio quoque nominum vna evanefcit,.Exr>\iC2.\a. 
aísi Aingre : Sive idebjunt indcdinabilia,quia apud Latinos, 
idejiyfecundum Latinas regidas, modo inventas ,nonpQffunt-
aliter efje,mfiindeclinabilia^Eft tnimtalis Latina regula, 
.Vocales folxconficiunt nomina fuá. Quodfideelinetnus A: 
adis, regula hac dejiruitur : quiajidicamus A , adis, cum re
gula dicat,folam oocalem e/fe in.juo nomine , iam Adis , cum: 
plus babeat quam. vocalem, nGn e/i nomen vocalis. 

26 Según lasreglas,dize: de Latinidad no pedias 
los nombres de las letras Latinas dexat de fer indeclinables. 
A y vna regla de Latinidad para las vocales , y es que íoia la 
vocal forma, y llena fu nombre. Eüa regla- fupueíla , no fe 
puede declinar el nombre de la. vocab-porque íi fedeclinara; 
v» g. A, adis, aunque en el. nominativo eftá fola la. vocal M 
pero en el genitivo ay otras letras mas que la ^,como coní-

(ra : luego fuera íaííb,que la vocal foia forma,y llena fu nom
bre, como la regla dize: luego fupuefta dicha regla Latina. 

'para las vocales, no pueden deciinarfe fus,nombres*.fino que 
deben fer indeclinables,. 

27 Otra regla Latina ay, que las Semivocales fsr-
man fus nombres comentando por vocal , y terminando en 
si mifmas, como eF, eS; y las Mudas comienzan por-'íi ro»-
mas, y fe terminan en c\ come Be, Ce, Alia litera, dize Am-
gre, y creo debe dezir, alia regula: Semivocales a vocali tnci-
piunt in fe , idefk , Semivocale el&menium defnunt-.y^1"'^' 
ideft ,nambia mutarum ex ipfis Mutis , &" vocali tantum 
cmflant'Jííb auditiw Certa E. Eíta resta fe derruyera »» c 

nombre .deflas letras fe declinara: luego debsn êr W¿B» , 



ifput. 11 Quejf. II. j J ; l 

bles dichos nombres. Pruebafe , que fe quebrantara dicha 
reg^: porque fi íe declinara la Semivocal, v. g. eF, effis , ¿S, 
efsis aunque e,n el nominativo dcftos nombres fe verifica la 
regla, de que el nombre de la Semivocal comienca por vo-
c a í , y fe termina en fi mifma , en los genitivos fe falfificará, 
pues no falo ay la vocal, coa que el nombre comienza , y la 
Semivocal, fino otras mas letras ; vtpatet. Afsimiírao fi la 
Moda fe declina, v. g. Be, bedis, también en el genitivo fe 
quebranta la regla de que el nombre delaMuda, comienca 
por si miín?a, y fe termina en E: luego fi los nombres de las 
letras Latinas fe declinan,dichas regias fe québrantamü ita 
ji declinar entur eF3 effis>dhe Aingre , Litera iterum frange m 
retur, quia in effs ejjct plus quamipfa , & vocalisv. Nomina 
.vocalium, nomina ¿i emi-vocalium,nomina Mutarum fifleBas,* 
prdeclinationcm Jjgnificatio evanejeit in obliquis vn&cum 
^/Íjr^»/Ár. PaíTen por congruentes ellas razones , para fer 

;<3ichos nombres indeclinables. 
28 De ellas.iníiero, que el co-pnencar la Semivocal 

por vocal, y terminarfe en íi mifma, y al contrarióla Muda 
comentar por íi , y termina rfe en vocal, no fue diferencia 
eííencial , que los antiguos feñalaron como confiitutivo de 
eílas letras ; fino diferencia de íus nombres ; como parece de 
las referidas-autoridades. De donde queda confirmada la 
•do&rina que dimos arriba,difpur. i . q . 2 . art. 2. §.i. num. 
45. y 4<5. Y en efte íentido.fe.ha de entender S.Iíidoro cita
do ibidem §> £• nutr,. 36. 

25? Preguntarás lo fegundo , que caufas huvo para 
imponer eftos nombres á eílas letras? Reípondo , que en Urs 
Latinas no huvo mas caufas, ni-Etymologias que íus vozes, 
como dicho es; pero fi las huvo en las Hebreas , como dire
mos. De aquí fe infiere , que ñ preguntan porque llamamos 
áefta letra A, no tenemos mas razón que dar en la Latini
dad, que fu fonido, y refponder,que le formamos de fu foni-
do fu nombre , óquando mas dezir , que la derivamos del 

Alpha Griego, ó Aleph Hebreo ; pero en Hebreo fe 
feñaian fus caufas, que explicaremos al 

Inflante en el §. íiguiente. 

T t a i?, l v . 
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§o 

jDigrefsian crique fe explican los nombres délas 
letras Hebreas* 

O R quantoPrifcian© dio á entender, 
que los nombres de las letras Lat i 
nas, fe derivaron de las Hebreas, 
por connexion de vnas, y otras,ex-
plicarémos aqui fus nombres, en: 
que hallaron myítcrios los Santos 
Padres: L/'í<?r¿s Latinx ,dize S. Ifi-

doro lib.i .orig.cap.j .C^ Grases ah Haebracis videntu? exov-
t¿e> &pnd filos enim prius diclum eft •, Alcph , deinde ex. f¡mili 
pronunciatione apud Grecos tra£íum eft- Alpha , ídem apud 
Latinos A:tra?7SÍator enim exftr/iíliffno•alierius ItTfgUá lite* 
ram cendidit^ vt nofe pofsimus, linguam Habraécam om-
nium (inguarnm^ acíiterarum ejfe ?mxtrrm. Donde el Santo 
3Docl'or confirma la doófcrina que dimos ,-tracvL \\. difp. 3. 
q. 2 , art.vnico §. 2. á num .1 ¿\..& féquentibus,dizienáo con
tra Sylva, que la primera lengua fue. la Hebrea , de donde, 
cómo el Sanco Doctor dÍ2e,fs derivaron las letras,}' por eíla 
ocaíioa paíTamcs á explicarla?. 

3 1 Aunque es-io mas probable fer la Lengua He
brea la primera, y la que hablaron nueftros primeros Padres 
Adan, y Eva, coito prebavamos en el lugar citado , y con-

jóei, Tlac in ccnfztpcne llnguarum tñanjít in demo hlebtr ,a 
quo derivaía cji vfcue ad Ahrzbam* eifíjque filios -, Ú-" pojte-
ros. lícic ¡ingiia 'locutus e/l Adam , &' Noc , & Heb'cr»•-, & H.m 

Kominatijur,i'Hábrdi. Y Joíepho lib. 1. antiq-uit Y Atcatio 
in Genef. cap. 14. No obfíante el origen de las letras^ He*-
breas,quando,b quando no.,comentaron no es tan corriente 
entre losAuthores. . 

12 Eirpo-íemareferido por Eufeb'o , tue-de féntir 
oüé las,letras Hebreas no conaencaron hafta tiempo de 

Moy-r 
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Moyfes, como fe puede ver en Polydoro Virgi l io , lib- i ,d 6 
Invent. remrn. cap. 6. Defta íenteneia parcce^fer el Comen
tador de Boecio, l ib. de Scholar. diíciplina. Pero San A Ü U Í -
tin, lib. \6. de Civic. Dei . cap. j o . expresamente lo niega, 
ydize, quede vnos á otros fe fueron derivando las letras-
Hebreas entre aquellos antiguos Padres : Non ¡taque (dize) 
credendum e/i, quod nonnuili arbitran-tur, Hsbraornm tan-
tumlinguarnper ilhim, qui vocabatur Heber , vnds Hübrao -
rum üocabulum ejl,fuij¡efervatam , atque indspsrvemiTi ad 
Abraham; Hebreas autem ¡iteras a lege capijfs , qua data- efb 
per Moyfem\fedpotius perillán* fhccefsionew Pafrum mí--
moratArclingtiam cnmfíiis literis co/Íoditam.Üor lo-qual oa-
rcce conforme al Santo Doaor , la feutenciade Jofepho j ib~ 
i . antiqmr. que dize , que los hijos de Seth , hijo de Adán,* 
cícrivieron en dos columnas la Aftrologia , de las quaíes el> 
niitmo Jofeph afirma, que la vna, que óea de piedra, fe coa-
lerbava nafta íu tiempo en Syria. Y aisi Us letras Hebreas; ó 
comencaron defde Adán, o defde fus• hijos* y nietos, 

3.? Pero quidqiúd 0 del inventor, y origen de las 
letras Hebreas , es cierto en fentir de nueftro Doólor Ivíaxi--
mo, y Padre San Geronymo , que Eídras Eícriva, y Doelor 
de la Ley invento las letras Hebreas* que ay aora ,'y que ef L 
tas ion veinte y dos. Viginii y& duas ¿iteras efe apudtta * 
bréeos (álzQ in prefat. ad lib. • Regum) Syrorum qnoquelin* 
gUA , & Cbxldeorum te/ratur , qu^ Hebrea magna- exparts 
eonfmis efi : nam @* ipji- viginü dúo elementa habent eodem 
fono;fed diverjts chara5leribus£jertumque eft;Efdr¿zm-Seri* 
bam, Isgjfqus Bo5horem po/lcaptam Hierofolyn?am) &•• in/l 
íauratLonem templifub Zorobabel alias ¡iteras reperijfe , qui-
bus nuric z¡timur,cum-ad illud vfque ierapui ijdsm Samánla-
norum, & Hebraeorum Charac'hresfmrmt* • 

i-}- Los nombras, oues que dan á fus letras fórt los 
Siguientes : Aleplr, Beth , Gimel , Daieth , He , Van*. 
Zam , Clieth , Terh , Jad , Ca:>h , Lamed , Mem , Nirm, 
bamech , Aijn , Pe , ~Tfade , Ccph , Ilefe , Scin , • Tau; 
•kos charaíteres no ponemos , por carezer de ellos la Trn-
prenca;psro porque IctrasLatinas valen demiieftra efta ferie* 

Alcp^Bctli.GiaK-I.Dilccí^Ke^au.Zah^CLeth/rethJodjCapU, , 
Lamed,Mera, . A . 
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A.D,ó ,V.Gh.Dh.H. V . Z . hh, ó , ch.T. I, ó, J,ch. L . M . 
Nun , Samech,Aijn, Pe ,Tíade , Coph , Reíe , Scia,Tau 
N S aíplracion.Ph. Ts . O , ó , K . R . Se. T h . 

j 5 En quanto á la declaración denos nombres, 
pidió Paula Vrbica á uueílro MaximoPatrlarea Geronymo, 
corno coarta de la Epiítola, que la eforive, la explicafie, que 
íignifícavan aquellos nombres de las letras Hebreas , que fe 
ponian • inlertos al Pfalmo ,118? Studiofifsime perquifflty 

qmdfibi vtlmt Hebrea litera, qua pfalmo , quem legebamus, 
*¿i<{ e#a&t*ir. inferí*} Refpondió nueílro Santo Doótor , que 
aquu Piálalo"dlava compueíto por el.orden.de las letras 
Hebreas .. co neniando de cada vna de ellas ocho veríbs; 
x'.íjVoadi^ fecunáum ordinem Uterarum eum ejfs compoftum, 
quud tddelíctt ex prima litera, qua apud . eosvocatur Jlleph, 
s-:lo z-sr'as inciperent*. rurfmex fzqutfiti' Beth totidem'oer-

J ~m c^oráhím fumerent: ac poflea ex Gime! idsm numerus 
eompieretur-.atque ita vfque ad Tau, qu& apud eos extrema 
litera efi, Pfalmum ejfe• conferiptum,0* exfingulis quibufquje 
elementisfe cündum Ínterpretationem eorum deberé intc¿iigit 

qu£ fequaerentur,* 
j 6 ínüole Paula , le explicaíTe .cada vna de aque

llas letras. Hizolo el Santo , formando vn Comentario pe
queño, donde pudiefíe repaflar Paula, fi alguna fe paila va de 
la memoria '.ldentidemflagitafii,%)t tibiinterpretat iones li-
tsrarum ediceremf¡ngularumr¡Dixi,fateor-,vefum quja prop-
ter barbariem lingud"memoria Jabitur omne, quod diximus^ 
defideras Comentariplumfieri , vtJÍ in aliqua forte titub¿ve
ris, oblivionem helio confoletur, 

37 .Nota el Máximo Doctor, antes de entrar á in
terpretar eftas letras , que quatro Píalmos comienean íegun 
el orden de las letras Hebreas, que fon el Pfalmo i i,o. que 
comienca : Confitebor tibí Domine in toto carde meo\ in con-* 
filio'yufiorun?, & congregatione : el 111 .que comienza -.Bea
tas vir qui timet Dominum : in mandatis eius voht nirnisi 
el i i S . quecomienca : Beati inmacpJati invia : qui ambn-
Jant in lege Domini, y el 144. que comienca '.Exaltaba te 
Deus meusrsx. Acprhifquam (dize) defingulis dijferñmtfci-

r€ 

http://el.orden.de


(Difttti. II 'Que/i. II. j¿f 
ff. debes, quatuor PJalmos fecundum ordinem Hebraorum 
incinere elementorum, centifsimum decimum , centefsimum 
vndccimum 9 & hunc> dequo nanc fcribimus (fe enciende el 
cenciísimo dezimo oétavo) & centefsimum quadragefsimum 
quartum. . 

18 Para cuya inteligencia firve de exemplo,el que 
en nueilra lengua Caítellana ?y en la Latina ay algunos Poe
mas , que comiencan por letras determinadas , y llamamos 
Acroítichos , en Latín Acroftkhis ; no Achrojiichis••, como 
mal ¡laman algunos , y entre ellos el P . Uargas , l ib. 3 .cap. 
zo. Elucidat. Grammat. tratando de los verfos , que llama 
artificioíos, como Ci huviera verfb, que no lo fuera , y entre 
otros pone el Poema AchrefíichIs,lo que repite al índice de 
dicho Capitulo, i b i : Nec non Aehre/lichisfiQndo cierto, que 
el Griego, cuya Orthographia debe feguir'eíte ns>mbre,pues 
es Griego , no lo efcrive con el fegundo chara¿ter , 6 letra 
chi; fino con cappa,á quien correfponde nueilra C;no ch,que 
efta correfponde á chi, y afsi debeefcrivirfe Acroííic.his ; no 
Achroítichis.Deíle genero de verfos fon los que refiere el 
Corpus Poetarum de San Damafo al nombre de Jefas , y 
fe pueden ver en dicho P . Uargas citado. Son también los * 
de la Sibyla Erithrea , lib. 8. que interpreta el Brócenle fo--
bre la.Ecloga 4. de Uirgil io , y dize aísí.-

j p , Acreíiichis Slbyilae Erythraeas Mag.Franc» 
Sanít.interpret. -

I udlcijfsgno fudabit térra pavefcens. -
E t rex (tterntís fummo d efe ende t Olympo 
S crutare moríalegenus , terramque , polumque,, 
V nde Deum pius y atque malus clareque, palamque • 

• S ummum eumfanflis infceclifíne videbit 
C orporeum , Ule animas folio.cenfehitab altor 

H orreat incultus deufis cmn fentíbus erbis. 
-< R efrigentf¡mulacraviri,gaZ(£queperibí,nt. 

I gnis, & exuret térras^ calumque ¡falumque* 
S cruians exuret pofies, orcique cavernas, 
T une repetet ducem fan&um turbaque:fcelefios • 
y ret inexhúiijiusper fieeula cuntí a caminus, • 
9¿ ecretojque Míus omnes tune quifque Uqtietíír^ 
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£) umreteget furvis Deas obfita corda tenebrh* 
JS ccc dolar cunBis,0'flridor dentis adhafit. 
j pfcque fol deerit ,nec ducmt afir a choreas, 
JF ulgorem amittetccelum , Luna áurea lumen, 
X ñfurgent 'valles > fubfident _ardua montis, 
L uxus fafiofus mortales deferet oras 
1 nde aqui montis campis , bine enrula ponti 
V eóior non verret, putrefeet fulmine tellus. 
$ iefontesfímul arefcent,&fiuminis alvei. 
& tridula tunequaruhímjGnitumtubafundet QIfmpo# 
O rbis grande malum rugiens , & damna futura, 
T artareumque chaos monflrabit térra dehifcens. 
JE, iTvenient omnes reges magni ante tribunal. 
R efiuct e cmlotunsJulp}nms arnnisy& ignis. 
C iinftonmique hoíninmnfientmamfejiajepulchra., 
R obur erit fidis cunBis opt ahile lignum, 
Y íta plorum hominvim\ cacifed fe ándala mundL 
=C olluflrans vndis bi/feno infante va cutos 
JB gregim paftor virga compefeet acerba. 

• M aximusUle Dens defcriptas acroftichi de ifta. 
Scrxtatur, no/ira Athanatos Éex crimina pendens.. 

Donde en -las letras Iniciales fe leen ellas dicciones: 
JESVS CHRlSTys DEÍ FILfVS SO'TER CRVCEM., 
.comentando de cada vna de eílas letrasfu-veiTo. Otras ve-
zes fe compone eiPoemapor las letras del Alphabeto,lo que 
hizo Sedulio, Poeta Chríáiano, de quien tomó la Igkíia al
gunos Hy.mnos, y quien compufo el figuie&te. 

40 Sedulij Prejbiteri hymnu* de Cbriflo Aíphabeticus* 
A Solisortus^cardlne Venier puella baiulai • 

Acl vfque térra limite¡n Secre.ta) qu£ non mv'&r&t* 
Chrlfiü canamus principe D omuspudici peBorts 
Natum Maris Uirgine, Templum repentefit Den 

J¡ eatus auihor fceculi In-iaBa , nefeiens virum* 
Servile cor pus induii, Ver o o concepit filium, 
Vt carne carnem liberaus. E nixA efi puérpera, 
Ne perderet quos condidit. Quem Gabrielpra¿hxerat, 

C afta pafentis vi/cera, Quem matris alvo gefijsns 
QixMis intratgrat'hv. Claufus foannes fenferat. 

J & • • Foen* 
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p ceno lacere pertullt, 

Prafepe non abhorruit, 
Parvoque lacle pajius ejiy 

Perquem nee ales ejurit. 
G audet chorus cozleJliumy 

B t Angelí canunt Deo, 
P'alamquefit pajioribus 
Pa/lor creator omnium. 

H o fus Heracles imple, 
ChriftÜ •venire quid timssl 
Non ar ripié morí alia y 
Qui regna dat cale/lia. 

1 bant Magi',quam viderant: 
Stellamfequ'étes praviam. 
Lumen requirunt lumias 
Deuw fatentur muñere. 

K aterva mairtim perfonaty 
Collifa dsfiens pignora, 
Quorum tyranus millia. 
Chrijfo facravit inSiima. 

L avacra puri gurgiiis 
Ccelejlis agnus attigit 
peccata, qu£ non detulity 

Nos abluendo fujiulli 
M iraculis dedit fidem, 

Ilabere fe Dsum pa'rem, 
Infirma fan.ws corpora, 
Refujcitans calavera. 

N..07jum genus patentice, 
Aquarabefeunt hydrt£, 
Vinumque iujfa fuñiere, 
Mutavit vnda originen'}. 

O rat fahtfem fervulo. 
Flexus genu Centuria, 

• Qredentis ardor plurimus 
Bxtingic ignss febrium 

• 

P etrus per vndas ambulat, 
Chrtfii levatus dextera : 
Natura quam negavera '£, 
Fides paravit femitam. 

Quarta die ia mfaeii dus , 
Vitamrecepit Laz,ams% ' 
Cunclifque líber •vinculif, 
Faílusfuperjles ejl fibL 

Rivos cruoris horridi. 
Contaéla vejlis objlraiti 

•Tletu rigantefupplicis 
Arent jJucnta fanguinis. 

S olutus omni corpore, 
lujfus repente Jkrgere, -
Suis vicifshn grefsihus 
tAiger vehebat hílulum. 

T'uncilleJudas carnifex, 
Aufus Magiflrum trad,ere^ 
Pacemferebat o/culo, 
Quam non habsfrat peclort 

Verax datur fa!lacibus¿ 
P ium flageüat imphts. 
Cruciquefixus innocens 
Contun?itur lútróníhni* 

"K. eromyrrham pofl Jabhathum 
•Quddam vekebant cor por i* 
Quas allocutus Ángelus 
Vivum fepukhrum non tegt 

T mnis, venite , duUibus 
Omnes canamus (ubdituniy 
Chriflitriumpho tartarúm* 
Qui nos redemit vendilos* 

Z elum draconis invidi^ 
Et os León is pe/¿i mi 

. Calcavit vnicus Del, 
Sefeque calis reddidi t* 

m Es 
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41 Es-hymno que corre por veinte y tres tetrafticos , 6 

coplas de quatro verfos cada vna, al numero de las letras, 
que comunmente fe ponen en el Alphabeto , comentando 
el primer verfo de cada copla de vna de dichas letras. Es 
jámbico dimetro, en cuyo metro , y orden alphabe'to eferi-
vieron algunos Éfcritores Sagrados. Advirtiólo Antonio 
ÜNebrüíeníe, exponiendo el hymno referido , por eftas pala
bras : Hymnus hic a Sedulio compojitus eji , confiatque dime
tro Jámbico, digefiujque ejí pertria ,&viginti tetrafiicbay 

qua incipiuntur-fteundum ordinem alphabetarium fié quo 
luferunt plerunque infirumenti veteris Authores : nam & 
David Pfalmum centefsimum ,decimumo¿íavum,&SaÍo~. 
mon calcem Proverbiorum , & Hieremias Thrcnos hac ferie 
compofuit. 

42 Aora fe entenderá la doítriha de nueflro Máximo* 
arriba citado , donde profigue explicando en que metro , y 
con que orden eflán compueftos los quatro Pfalmos , que 
llaman alphabetos , y otros dé los Sagrados Libros. Dize 
afsi:. Verum debes fcire yin prioribm pjahnis Jingulis. literis 

Jfngulos v erfíenlos , qui trímetro jámbico cenftant , sjfe jtibne-
xos : inferiGresvero ietametro jámbico confiare,jicut & Deu-
teronomij c&nticmn feripiuna eji» In centejsimo decimo oílavo 
Pfalmojingulas literas oBoni verfus fequuntur-.in ccntefsimo 
quadragejsimo quartofingulis literisJinguli vsrfus cleputan-
tur. Stifit qui 0* altos hoc ordine putant incipere--fed faifa co-
r:um opinio ejí< De modo, que aunque eftós quatro. Pfalmos 
fon alphabetos , los dos primeros délos referidos de cada 
vna letra comience vn verlo trímetro jámbico, v. g. el Píal-
mo ciento, y onze va en eíte orden, 

P f a l . n i . Alephjdefl , A Beatusvir quitimetDominurn\ 
Beth , idefiy M In manda tis eius .vojet nimís* 
Girnef idefí, G Potens in térra erit femen eius\ 
Dakthjdefí., D Generatio,r££íormn bmedicetur 

'43 Afsi va profíguiendo eíte Pfalmo entre los Hebreos, 
y de cada vna letra comienza vn verfo.,que en la lengua He
brea es trímetro Tambíco, aunque en.la traslación Latina no 

• •' COfcí 
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coitefponde la menfura. Frhnus verficülús, dizef nueftro 
Máximo, exponiendo eftc Pfalmo, ex Aleph fcribiiur : Bea-
tusvir, quitimet Dominum. Secundas ex Beth: In mandatis 
eius cupit nimis. Tertius ex Gimel: Potens in térra eritfemert 
eius,& vfque advicejsimam fecundam literam Tau. En el 
Pfalmo ciento y quarenta y quatro , van por elle miúno or-
Átn iosverfos, pero fon tetrámetros jambicos.En el Pfalmo 
ciento y diez y ocho , fon tetrámetros jámbicos los verfos; 
pero de cada letra comiencan ocho, como en el hymno, que 
pulimos de Sedulio, de cada letra comenc; avan quatro. P r e 
cede pues el Pfalmo en eíla forma. 
Pfalm. 11 a. Aleph > idefl, A. 

I Beatl immaculañ in via : qui ambulant m lege Domini. 
a Beati qui ferut antur tejíimonia eius: in toto cor de exquirunt eum. 
3 Non enim qui operantur iniquitatem: in vijs eius ambul&verunt. 
4 Tu mandajíi.: mandato, tua cufiodiri nimis. 
j Vtinam dirigantur via me¿e: ad. cufio diendasjujiificañones tuas. 
6 Tune non confundar.: cum perfpexero in ómnibus mandatis tuis. 
,7 Confitebor ubi in direclione coráis.: in eo quod didichiudicia iuftitia tus* 
8 lufiific añones tuas cujíodiam.: non me derelinquas •vfque quaque. 

• • 

Bet, ideji. B. 
i In quo corrigit adolefceníior viamfuam. &c9 

prodigue por otros ocho. Totus hicpfalmus (dize exponién
dolo hueílro Gloriólo Padre) ejlfcriptusfecundum ordinem 
literar.um , it4>} vt ab 'vna litera oíío ver fus incipi ant.3& rur-
Jum ajeqitenti o£lo alij compleantur , & hocfimiliter vfque, 
adfinemtexitur. Refiere inmediatamente la fentencia de 
Jofepho, in libris Archaeologias, donde dize , queefte Pfal
mo, y el cántico del Detiteronomio parece fer verfo Elegia
co, íiendo el primero verfo Exámetro., y pentámetro el fe-
gundo \Jofepbus autem referí in libris Archeeologias hum 
Pfalmum^ & Deuteronomij caniieum vno metro effe compo-

Jitum y& putat Elegiacum metrum in vtroque pojje depre-
hendí: quod fcilicet prior ver fusfex pedibus confíete inferió? 
vno minus in pentametrum finiatur. 

44 Explica afsirnifmQ nuefíro Doctor Máximo , c» 
S"e metro, y con que orden eftán eferitas las lamentaciones 

Vv a dg 
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de Geretnias,y parte de los Proverbios: Habes & in Lamen^ 
tationibm Hieremia , quatuor alpbabeta , e quibus dúo prima 
qua/i Saphico metro /cripta funt, quia tres oerficulosy qui (ibi 
connexi/untyHeroici commx, conciudit. Llama coma del ver
í a Heroico al verfo Adonico,que coníta de Da¿fcylo,y Spou. 
deo, que fon los pies finales del Heroico , ó Exámetro. Ter-
tium vero alpbabetum trímetro feriptum ejl ,& d ternis lite-
ris ,fed eifdem temí i/erfus incipiunt. Quartum alpbabetum 
fimite ejl primo > & fecundo. Proverbia (¡noque Salomáis, ex-
tremum claudit alpbabetum^ quod tetrámetro lambico j'uppu -
tatur , ab eo loco , in quo ait\ Mulle rem jortern quis invente t> 
Veaíe en nueílro tratado de veríbs la explicación de eítos 
géneros de veríbs , que aquí es neceífario omitirla , como 
otros muchos-my Aterios, que no paífamos a explicar, por n 0 

hazer irtcerifúnabie ladigreCsion. Hechos eítos fu-pueítos^ 
paíFiel Máximo Doctor , á explicar los nombres de las íél 
tras Hebreas, que Paula le preguntava , en efta forma... 

Conexión I.. 
Nombres de las letras Hebreas- Alepb-Beth-Gimel-Daktb... 
Explicación Latina—-—dotlrma Domus~-*—T'lenhudo Tahulamm. 
Explicación Cafteljana JocTrina—CaíTa Plenitud de las tablas. 

Conexión l í . 
Nombres de las letras Hebreas-Hi?—Vau> &, Zam^—Hetb. 
Explicación Latina ••—•«*•» XM&- *~~ H£S •• —* -Vita» 
Explicación Caftellana Eíia —— Eíta•———» Vida. 

Conexión III. 
Hombres délas letras Hebreas ~ — — -Teth « tea* 
Explicación Latina —- -Bonum.r— r~— -Principhsm. 
Explicación Caftellana —— -Buen- -—*'..•••• --Principio. 

Conexión I V . 
Nombres de las letras Hebreas -——- Capb*——- Lamed. 
Explicación Latina Manus dijciplina—-Jtve coráis. 
Explicado Caftella.ua-Las manos-de diícípliiu,a de corazó. 

Conexión V . 
Nombres de las letras Y\£hxezs-~--Mem~--Nunc---~Sárfiech. 
Explicación Latina—-Ex ipj¡S'—Sempiiernum-—Jdmtorum. 
Explicado Caíleilana-De eftas miínas-Sepiterno-Auxilio» 

Co* 
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Conexión V I . 

Nombres de las letras Hebreas-—-Aijn — Pbé Zade 
Explicación Latina Fons./ive ocultis os JufihU 
Explicación Caaellana-—Fuente ,ó ojo —-Voca~,JuJiiáa. 

Conexión V i l . 
Nombres de las letras Hebreas- -Copk- -Res.~Scin-~Tau. 
Explicación Latina Voratto----cap:t!s dentium—Sfana. 
Explicación CaftelIana-Vocacion-dcia cabcca~de los clientes-Señales' 

45 En eftas fíete conexiones diftribeye el SantoDo&or 
tháos ios nombres de las letras Hebreas,con fus interpreta
ciones, o explicaciones Latinas , á quienes para mayor Inte
ndencia añadimos las Cafíellaffas. Defpues explica cada vna 
de ellas. L a primera d i z e : Aleph.Beth.Gimcl, Dalcth;idcíl; 
Doñrma domusplenitudo tafyilarum, y quiere áéVir , que la 
doctrinad? la Igidia , que es Caja de Dios \ íe halla errla-
íHtnitud^ o Heno de las tablas, ó libros divinos de la Eíeri -
tura Santa : Quoá videlicet dcBrina Ecckjía, qua domus 
Dei eji in librorum reperiaturplenitudine di-vinorum. 

¿¡6 L a íegunda conexión contiene eftas letras:!-/^ V 
Zain, Hetby que fe explican Ijla, & Hacviia, Nos da a és ,-
tender,que no ay vida fin la fabiduria de la Ef<¡ c#Sá Santa , 
por quien íe- conoce Chriflo, que es nueftra vida i i¡u\s enim-
aliapoteft eje vita , fine fcientia fcriptwamm i per quam-
etiam ipfe Chrijlus cognofeitur , quie/i vita creáentiuml Úé-
tercera conexión fe compone ácTetb,^edtqut fe interpreta 
Bonum Prmcipium, y fígnin'ca, que aunque mientras en eíla-
mortal vida feparnos la Eícritura, es por enigmas, y obícu-
ndades; pero quando merezcamos eftár con• Chrift© en la 
gloria, íemejantes á los ¿angeles% ceíTarán los enigmas y ve-
xzmosfacie adfaciem, como en fi es, al buen principio , que 
es Dios : Qiíia, quamvis nitnc fciarrmsvniverfa, qua [cripta 
Jttnt) tamen ex parte cognofeimus , 0" ex parte prepheiamus, 
y^ nunc per fpecuhim in anigmate zudemus ; cum autem me-
fuerimus efieeum Chrifio, O'fimiks Angelisfuerimus , tune-
librorum doéirina cejabit, & tune videbimus facie ad faciem 
bonumprincipium^fieuü efi. 

47, Capb,Lamed ÍOÜ las letras de la quarta conexión , y 
ÍG 
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fe interpretan Manus ctifcipÚnd , /íW coráis. Por las manos 
fe encienden las obras , por la difciplina , y corazón fe en
tiende el conocimiento. Quiere dezir , que el conocimiento 
ó la ciencia de la ley divina debe dirigir las manosear a que 
falga acercada la obra: Manus intelliguntur in opere ; cor 0* 
dijcipíina intelliguntur in fenfu iquia nibilfaceré pojjumus 
m/ipriüs, qu¡£ facienda funt fcierimus* Y elle cambien es el 
fencido de ia fexca conexión. 

48 £ n la quinta eneran eftas : Mem, Nunt Samecb , que 
fe explican afsi: Ex ipfis fempitemum adiutoriutn. Es dezir 
que de las Sagradas Efcrituras fe nos miniftran auxilios fó
r ranos : Hoc explicatione non indiget ;fed onmi luce manii 

vr e/i, ex Scripturis ¿terna fubfidia miniftrari. L a feptU 
/ veim a conexión tiene citas letras : Coph , Refc >$cm„ 

', que.fe interpretan : Vocatio capitis dentiumfigna. Por. 
' .¿entes fe entiéndela voz articulada., y poreíías vozes(9 

corno por íignos ,fidern ex auditu capientest venimos llama-
dos á Chullo , que es la cabeca.de todos: Perdentes articu-
luta -vox promitur, & in bisjignis ad caput omniurn , qui ejl 
Cbrijluj pervenitur -, per guern venitur.ad regnum jem^iter-
^ w . H a f t a aqui nueítro M á x i m o , quien .concluye de cfte 
modo : Oro tesquid hoc facratius Sacramento} Quid hac VQ-
luptate iucundius? Qui.tibi, quee mella funt dulciova , quatn 
'Dsi fcire prudentiam , & in abdita eius intrare., & ¡enjum 
creaíoris infpicerey& fermones Domini Dei tui,qui ab buius 
mundi fapientibus deridentur , plenos docere Japientia fpi-
rituali, 

49 De aqui fe puede inferir ,que fignifícan aquellas.dic
ciones que vemos en las Lamentaciones deGeremias.,-^/^. 
&etby Qimcly &c. fon nombres, de las letras Hebreas, cuyos 
rny Llenos dexa explicados el Oráculo Maxim© de las Eícri-
turas. No dudo , que otros Sancos Padres explican de otro 
modo eftos nombres, cuyas authoridades Compilo el Bene-' 
dicíino Lemos in Threnos Hieremise. Y nueftro Padre San 
Geronymo también da otras explicaciones , como fobre 
aquelllas palabras , que David dixo áfu hijo Salomón j» 
Reg. a. v. 8. Habes quoque apud te Semeifilium Gera jM) 
Xsmini de Bakurim^ui mxkdixit mibi malediclionege/sima* 

Don-
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i/put. 11. Que/?. II. J^J 
Ponde nueftro Santo Do&or ¡ti tradiflonibus Hebraicis 
declara la maldición, que Semei echó a David , de las cin
co letras Hebreas que componen en Hebreo la palabra que 
traslado Pefsima la vulgata ; pues en lugar de Pefsima é¿á 
en Hebreo eita dicción Nimrezetb: Pe/sima Hebraice Nim
rezetb dicitur, quod quinqué literis enuneiatur ,idefi'•', Nuny. 
.Msm, Res, Za.de, Tau. Explícalas aísi nueftro Gloriofo Pa
dre : Nun, idefi Adulter, Mem, Moabita, Res, ideji Impius>, 
Zí%de,idejlLeprofus,Tau,ide/i Abbominatus : y aísi la mal
dición pefsima,que echo Semei a Dav id , fue llamarle Adul
tero, Moabita, Impio, Leprofo,y Abbominable , 6 Abhomi-
nado, dando muy diverfas interpretaciones alas letras He
breas délas arriba referí das. También el Padre Belarminoj 
de la Compañía de jefus,lib. i , IníUtut. lingua; Hebraica?, 
cap- i . da otras interpretaciones dfono, velfigura tomadas-
yeaníe en él. 

50 Infierefe también en confirmación de lo que dezia-
mos arriba, que fí preguntan al Latino porque llama á efla 
letra A, no tiene mas caufa,que dár,que es el íbnido,de don
de forma fu nombre , derivado del Griego Alpha. Y 6. al 
Griego fe le pregunta porque á efía vocal la llama Alpba,nO' 
tiene mas razón que refponder , que le formó efle nombre 
del Alepb Hebreo ; pero el Hebreo puede dar caulas de ios-
nombres de fus letras, como íi le prcguntan,porque a la p r i 
mera letra llama Alepb , dirá , que Alepb quiere íignifkar lo; 
miímo que Aluph., que fignifíca Princeps ,i¿elPrincipium , y 
por quanto efta letra es Principe,ó Principio del alphabeto, 
le impufo dicho nombre,y aísi podrá ir dando varias cantas 
de los nombres de las otras : Cur enim Graci (dize Belarmi-
110 citado) literas fuas vocent Alpha , Beta , Gamma , &*.• 
Et Latini A, B> C, D> &c. Nullarn rationem aliam redere 
pojjumus, quamquQd-Hebr¿osimitaüJ¡nt,qui literis fuis no-
minapojjuermit Alepb, Beth, Gimel, Daktb,&c. Cur auiem< 
Hebrcei literas fuas Ha vocaverint, rationem apropriafigni-

Jicationedut'iamredit-Eufebius t.Ub. 9. cap. 4 . - & ¡ib.- 10. 
cap. 2. 

Qua 
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344 TraSL II. íDe ¡a Letra. 
Qua Gramma exprimitur , Nomcn dixere Latini 

Vecem, quamque parit litera queque fono. 
La voz , que á la Ierra expreíla, 

Llaman Nombre los Latinos; 
Tantos como letras fon, 
Formados de fus fonidps. 

' 

A R T . II. 

Ds ¡os nombres accidentales de las letras. 

$ I. 

Declara/e que fea nombre accidental. 

N el articulo antecedente 
diximos , que los nombres 
de ías letras vnos eran eí-
fenciales,y otros acciden
tales, y de eítos prometi
mos tratar aquí. Lo pri
mero , que acerca ele tiles 
fe puede dudar es, que fea 
nombre accidental? 

5 a Dezimos: Nombre accidental de la letra es,, él que nd 
fe impufo para fignific.ar fufonido;fino para expréfjar alguna 
(ígnifcacion contingente que le impujieron los AutboresiPmc-
bafe : Nombre accidental, en el íentido.queal prefénte tra
tamos del, íc debe explicar por el conítitutivo opuefto al 
nombre fubílancial, ó q.uiditativo;/¿'á/r <?/?-,.que el nombre 
íubírancial, u q.uidkativo.de la letra es ci que formado de íu 
voz la íignirTca, como queda dicho en el articulo-anteceden -
te :luego nombre accidental.ferá el que no fe impufo para 
íignifícar el fohido de.la letra; íino por alguna contingente 
caufa. 

5 3 Dirás : todos los nombres fon accidentales: púes-es 
^accidente el que eíte nombre íignifique áeíie ente ; porque 
pudo fígnificar otro : luego - !pecl:o de la letra todos los 

•nom 
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.jK>rribresíbn accidentales, y por configúrente faifa es la di* 
viíion que hazemos de dichos nombres. Refpondemos, dif* 
tHiguíendo el antecedente : íbn accidentales, en.quanto á la 
inipoíicion de la fígniücadon , concedemos -..porque fue ad 
plaeitum imponer á eíts nombre efta íigniíicacion , y fe le 
pudo poner otra;en qaanto aloque fe intenta íignitícar, 
negamos : porque enfile fentido íolo fon accidentales los 
nombres , por quienes fe intenta explicar accidentes ; pero 
no por los que fe intenta explicar predicados íubílanciales» 

§. I I . 

Explicarffe los nombres accidentales de algunas ietrau 
•54 _ ; 

jOmencatémos á explicarlos..por la At por 1& 
mifma razo n^que dio J uftoLypfio de re ¿ia 
prommciaüone lingua\ latina cap. 6. quan-
do tratando de las vocales dixo afsi: At-
que agmen mihi totu-m Aducetiure. -Guf 
enimnon eaprinceps , qua natura ántfiá 
prmcipium'vocíi Infantes videi: per hane 

luigiunt. Pueras-i per hane babani'., laüant ^tata>nt. Debeíe, 
dizc, tratar primero de la.^á, por fer ella la.primera de todas» 
•las vocales , por donde, al nacer los niños explican fas pr i 
meros articulados acentos. De aqui es, que los.antiguos en
tre fusiingidosDiofes tenian vno , que llamavanXJatitano: 
Vaticanus Deusnominatus ¡penesquem ejfentvocis humana 
fe/tó?, quedixo.Gelio, ü b . i<5..cap. I-I . llasnavaíe Uatica
no, y fingía aquella antigüedad ciega era vn Dios , que d i r i 
gís en los principios cié la vez hurnana^y como efta íe expli
ca por la fylaba Va,que en el nambic Uaticano primera es, 
de ai huvieron de formar (a nombre al ungido Dios : Quo-
*fam Pueriy/imul atquepartí ejfent (profígue Gü\o)eúmpri-
mam vocem eduat,quaprima in Uaticano jyliaba efljd circo-
que vagire dicuntur\exprintente verbo fonum vocis recent is* 
l^oólrmaque traximos ennueftras Mifcelaneas , dífpuc. i« 
«̂ i« art. 4. ,/. 1.. im;n. 304. y que tocaré/nos defpues. 

5 y Siendo paes* la prime r.a de las vocales , fa.pri-
X x -ífte-
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HgÜ Tra&JIL (Dinta Letras 
«ñero hombre "accidental, eft Princeps >vúPrincipiumtV\ixt¿ 
cipe, ó principio,principio déla voz. humana j porque co
mienza con cita letra : Princeps *, que por í e r primera entre 
todas fe lkva la primacía. Por eíío cíia vocal eh el Hebreo 
fe llama Aleph^ que fe interpreta Princeps , veh Prinxipiüm*: 
Como neto Belarmino citado arriba, confirma BeyeriíncJC 
en fu theatrode la vidahumana,tom. i ; lit. A. donde dize 
afsi: AliterarumPrinceps,0" ordinsprima.Undey&Hebrais 
Alepb,quaf¡Principhim dicitur. De donde iníerirás;porque 
en el Apocalypfís fe ihmb Alpba nucflro•bien.Chriílo : Mg& 
fum Alpha , & O mega Principn.m , Ú'jmis. Yo- foy , cJi¿e 
fu Mageftad,A,y O: ello es,principio ,.y fin de las cofas to
das : principio ; porque \xAes primera en las letras : Fin,, 
porque la Omega,.ó O grande, ícgun las coloca el Griego,,, 
viene á íer fin del Alphabeto todo: y afsieítá claro el Sagra* 
do texto,explicandoíe él miftno á si mi fino : Aípba,0" Orne* 
ga, en lo que añade fe explica : Principium y&jinis.. 

56' Nota, que era.co.mun modo- de hablar entre 
los• Griegos,quando querían alabar íingularm't«tC; á alguna 
darle el elogio de primero , y vhiavj x.SJmilis. ¡cquendi mb~ 
á-us, dize doctamente Villegas fobre el texto referido..••, apud, 
Grácos-.eraf vjitatus'•••: cum entra••aliquem, miriffee• vommtnda-' 
rk vellent eum primumy0" Hjltimum. neminabant. Conprue-
ha'o con Theocritoen la alabanca quedad Tholomeo.A' 
efto parece aludió Uirgilió , Écloga <K quando dixo lifon-
geando i Auguíto. A té principium tih¡ dejinct: y Orado lifcu. 
i . Epift..1-,. ad.Meccenatetn *. Prima-diBe mihi,fumma.dicen-
de C^ma-na-.Y maparece guardó eíle modo de hablar Setlu-
lio , l ib. 1. OperisPaíchaliíí ,.qitando,elogiando-la dicha de 
María en goznr fecundidad, guardando íiempre virginal pu<= 
reza , la cantó, efía alabanza:: Quaventre.beato. 

. ! Gaudia matrishabens cum virgimtatis honore 
Nec primam vifa esfimilem^nec haber ejequenteni»-

trasladamos afsi ¿A tu vientre dich'oíb: 
Gozos de Madre con honor de pura 
Concedió el Santo Efpofo, 
Porque fea mas alta tu ventura: 
No tuviíle en tus.dichas femejante , _ 
M 4 a tendrás tan poco en adelante. u 
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íDifput. ÍL Quefl. II. ¡4f 
• 

$7 De lo dicho entenderás aquel Proverbio L a t i 
no, que explican Erafmo v y Manucio : Alpha penulatorum 
tomado de Marcial, l ib. 2. Epigram. 5 7. Puesiiendo el A l 
pha, ó \z.A por primera entre las vocales íymbolo del p r i 
mero ,6 mas digno entre los hombres, burlandofe Marcial 
<deCodro,ledio por fuma de :fuselogios , él llamarle Alpha 
délos mal venidos : Alpha penulatorum. Entenderás juntan 
mente, porque los de Phenicia , quienes fe atribuían afsi la 
invención de las letras, el nombre de la A,primera -vocal,fe 
loimpufíeron también al Buey , corno f i v . g . le llamarán 
Alp'ha ; Ptew/V^j-, dizeBeyet-lincKarriba referido yqui Ute-
raruminventionemfibi adjeribébant aprima va calis nomine 
jBouem appellabant, quod id animal humanis vfibusfúret má
xime necejfarium. Dezian, que era el Buey entre los animan 
les íingularmente neceíTario al férvido de los hombres \ y l& 
-qwe es tan neceíTario,ni ha ásíev medio,ni vkimo ,-fíao"prt-" 
mero : Quod vero necejfariutn ejz, ñeque fecundum debet ejfe^ 
ñeque tertium \ fedprimum omnino. Aísi elAuthdr citado, 
tomándolo de Pierio, lib. 3. Hieroglyphic. cap. 18. y fian
do el Buey íymbolo fagrado del Máximo Geronymo; como 
el mií¡no dixo a Ag-uítmo 5 Vos lajfus fortius fígitpedem,, el 
que ta oto Trabajo en expiicarlasdivinas letras, y fu'doctri
na tan iieceíTaria parala inteligencia de4as :£fcntUras,vno de 
fus elogios plaufibks feráfer Alpha dé los -Doctores¿llegan-
düfe,noñti myfterio,á vmr-en eñe Santo Do£fcor el nombre 
de Alpha, y nombre-de Buey : Vos lajfusforiiusjigitpedémi 
Prima vocalis'nomine Sovem appellahant. 

5 8 E l fegundo nombre accidental es el que la dio 
Cicerón, llamándola íaludable : Litera Salutaris.Es bien fa~ 
bida la caufa : porque al modo que en nueítros tiempos fe 
votan ¿¿¿unas cautas con vna A , que quieredexir Aprobó, 
y vña. Ry que quieredezir Reprobo , afsi entre los antigros 
Juezes,fe votavan algunas caufas por letras , de las quales 
la^queria dezir Abfolvo , y fi avía mas de eítas,quedava 
libre el reo,razon porque Cicerón la llamó letra de la falud: 
A Cicerone falut aris litera dicitur , quod mtaejfetabfolutio-
nisjjtC conlsmnationisy que dixo Calepino en fu dicciona
rio Litera A , y de aquí puedes inferir otra razón Ungular: 

X x 2 ! p o » 



5>4̂ > TraB* Ui (Dé U ÉttM; 
porqifc fe llamo Alpha nueítro Salvador: Egofum Alpbay & 
Ornega, pues por medio de fu fangre precióla nos abíoiv¡o> 
de aquella mortal culpa, y afsiíe qaifo Mamar Alpbx adí^i.-
rabie de tmeftr.a fallid: Salutaris dicitur^uad njt¿, ejflt abfo-
lutionis. 

5P E l tercer nombr* puede fer;: índex pafsknum 
anim<e , índice de los afectos , ó pafsiones del alma-, porque 
las maniíicí.ta,6 indica.Es íeñal de gozo, como en eftainter
jección : Haba : de dolor, como en eftas Ab, Ab. Lipfio 
vbí fup.cit. Precipuos ajfeéku effsrunt per ijtam. Gaudenfo 
Haba audks. Dolrat} Akty Ab ingcrninabur¡$¿ -

6o Nota, que eñe nombre accidental alas demás 
vocales es también común,pues como dixo -Artemidoro,lib» 
;$. cap-; 34. es común alas vocales el fíguifícar miedos , y 
turbaciones. Lipíio vbi fup. Ideo bep,e%& perite de interpre-
tatione earuyn AriemidoruJ.: litetarum , q'us vocales, metus, 
^ac tur-beüas'J^gni;/zcant.Explícalas deíle modo:la E es fenal de 
gozo en eftas dicciones : Eu% Euge, Evoe , Evare % de dolor 
cu cuas : K¿?, Hei, Heu, Heiulare : E quibus E pariter gau-
>:di],dolorifque mdex^ilUus^etórA Eu Euge^ Evoe Evare diü-
mus-.jjl'msy cum-He, Hei, HetiJIsiulare. 

. 61, La O es íeñai de alegría , y de dolor también» 
Llpuo : Sicut O item %m ¡dioi exdamamus , Ó" Obe faturas? 
ac bene hábitos y & ovawus exultante ¡.Contra O , & Oh n&s 
mi fer os etiam audi&s indoloveX.a. I fuena admiración:, y es voz 
de triumphatambién. E l mlíxuo: Ai Iin admiraüone válete • 
mm II ad novitatem itcrmnus% ítem que, JO ad triumphum. La 

, U. Solo es nota-de trifteza. E l citado:Um<eroris fantmn nota •• 
:ejt: ab eaq.ue Huy Hut-t &' Vlulare.. De donde conftaes CQJ 

mun á las vocales.cl- íigniíacar gozos,- y turbaciones. 
. 6% L a B puede tener por nombre - accidental Lite¿ 

tafl'üiditaús. Letra de EftolidezvDá fuadament© para ene 
nombre el dicho de Crati no , que- refiere P ie r io , lib. 47-
Hieroglyph» cap. 28. ¿fon de le dixo á veo andava corno 
bruto,S^-Bc,:pronunciando : Stolíduj tanquampecus,Be , Bé 
dicens ambulat.Tzmbim fe puede llamar LHeraJecundadig^ 
mtAtis : porque afsi como el Alpha fymbolizó la dignidad 

.¿?riraei:a¿ aísi hBaa exprefsó la ícgtmda. Tiene fúndame^ 0 ' 



Cn Marcial, ljb. 5. Epigram. 27. Dorade,aviendo l i b a d o a 
Ctidro Alpha de gente íoez, le dize,que íi fe fíente oíendid¿> 
d« fus verlos,l«-llame Betadc los Togados. 

Si forte biltm movit hie tibí verfus,'' 
'.Oleas licebit Beta me Togatsrum'. -

L a C tiene por nombre accidental llamaríe letra de. conde
nación Litera c&ndemnatioms.- Pues afsi como con U ¿áí 
aquellos antiguos Jaezes abíolvian , aísitambien con la G 
á los reos condeiuVail.Caleplno:£,/íí'r^ Í4 g«0¿ nota éjfet ab± 
JoMtionis \ficut G'Conicmnathnis,, Si bien por ella caula la 
llamaron la letra de la-trifieza, como el m\ímo-Aimbvoü& 
Litera C explica: Litera triflis appelhtm^quodl>nrt'a cendein* 
nandieffet, T'amblen fe puede llamar- Litera calumnia Van 
quanto alque faifa mente cala-amia Va,era modo de caíligarle,-
imprimirle -vnaC? en la frente Veafe lo que diximos „ tras* 
i * difput. i . q r 1. -art. vnic. §. 2, -mía*. 28,7 29» 

«5 3 Afs-imiímo fe puede llamar LiteraCatb-olieormmp 
Por quanto entre losindios el que ugue la Carbólica Rettw 
gion,trae la C,con que- el nombre Catholico• comience >en c 1 
r t ó r o ^ y en el-brazo gravada %J Apud Indos autem , ¿íze e l 
1 eatro de la vida humana,y?^/* ¿é MegisfamuUtu Catholi* 
mm Relighnem profitentur%in brMhio , &jkcie tnftiaUreli-. 
gtoñti fuá litera C ferro candenti invfta notantur.. • 

64. L a Z3>á quien el Griego llawia Delta-, puede 
tener por nombre accidental Litera ftellifera i veljlett&rum» 
Letra de las eíírellas , por quanto antiguamente fe -efexivia- * 
con tres eítfellas puertas en • tiiaus-ulo- de ehVrnodo *&*'' 
•tiam notabant olim per tres /¿ellas intrigomím fitasaque ái-
xoel teatro-de la vida «humana', totn. i .d i t . D , coo^Pier. i i i 
Hieroglyph-. lib,- 47.'cap. 30*' 

6f • Nota, qne^oy Griegos éferívefr3 cita letra en 
forma triangular, y por'quanto el Pfál tcr io, & ihítrumento-
inuficojdonde centava David los Pfalmos,y divinas abban-
casver-a de forma triangular cambien , como can Cafiodoro, • 
y Nuertro Padre San Geronymo , advierte Peña m fu P r o -
apiadeQsri i to,Edad 4.C.10, 3,$.^.i&niboiizaadc d i c í » ' 
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jfu Trañ. IL&? la Lem* 
'A l ftlniiii<tf il ifmfli ¥ l[J % I Mp 1q Hi 1 Jli 11 tres divinas petfonas &t 
la-Akifsima Trinidad, vino á feria letra Delta por fu forma 
triangular fagrado* Geroglyphico de la Trinidad también-
por cuyo myfterio el Sabio Salomón traía en fu Real Anulo 
dos letras Deltas enlazadas , como dize el Auchcr citado , y 
añade, que conefte Anillo, y eflas letras venció el Rey An-
tiocho á los Gaíatas, por cuya razón la letra Delta fe puede 
llamar Litera Vittrix letra vencedora , que,por íignificar al 
Dio* omnipotente de las Batallas, te alcanzaron con ella 
muchas victorias. 
• i * \-66 De la E% ya dixímos arriba,tratando de las vo-
calcs.Añade lo que algunos naturales obfervan , y es ,que la 
primera voz en que los Infantes prorrumpen alnacer,es VA 
como diximos,pero las hembras.fe explican en eíta Ve, cuya 
razón da Beda, y algunos Expoatorcs, que en. aquellas pri
meras vozes parece, quefe quexan los niños de nueftros Pa-
4res primeros, de Adán los Uarones, explicando en fus pri
meros gemidos la primera letra!del nombre Adán , que es la 
Ay en queacabaia voz Va que el Infante pronunciabas hem
bras de £•£>.*, cuy a primera.letracs la E, y en feñai ,que de 
tila fe quedan laíyÍába,Pj?,pronuncian.Claro eífá,que eftoes 
moralizar, pero de aquj fe puede inferir, quela E, puédete-
nér por'jiombre accidental, Litera fogminei planñus; Cetra 
inclufa en él llantoIemenil,en .que fe explican ¿las hembras 
al nacer. .. 

§. III, 
á»»v. 

Explican/e los nombres de otras letras» 
• 

67 

AtfFfellamb Digamma ty£olicum, 
que quiere dpz-ir doble .Gammas >& 
.doble,G , por •quanto en fu figura 
| parecen dos GG griegas.-Nota, que 
en el Sepuichro de, Antenor fe ha* 
11o fu efpada,en laqual eílava .gra
vada vna A con vnos verfos,, que 

bas? a.enrcndcr, -que los Principes Patavinos 9 cuyos nom
bres 



fDfypíft* 1L Quefi. II. tff\ 
bres ebmencafTen conbí, avian de tracar mal á fuá vaííallos: 
Tumba AmmüfisTroimi^ dize el teatro de la vida humana, • 
tova. 6. lit» P . Patavijdm lat-uiú, tándems inventafuit, &* -
ineagladius auratua ¡cum-his verjibus. Los verfbs foa losv> 
fluientes. ^ • 

.. a . . 
. Gmn femper Afumésprimumitbi, D-Mrddrtct(?ramm's¿ 

Auxilimn AfuperisfuhHo tibí numins clama-' 
• He^.Patavum, qiú'teprofk'gmconfcru&iPabigm^ 

Multúttes tali psfci Jubieila%malign<e* 
Mors vita, vita, brevis] Patavos inpa.ce vokntss -
Vivete.:nonpaffH eft;genus.hoe f&ialefer entes 
Admonet) &• punit millo difcrimíne cives* 

6$ Comprobó la experiencia el Vaticinio : púv--
aue ios Patavinos fueron bien maltratados por los Princl -
p¡es¿ cuyos no&ibres>comen£avan en dicha letra Aicomo fon» 
los. íigüientes % Atila , Aguilulpho >, Acciolmo -, Anfddkioy, 
Alberto % Andrés.-

6$ A'.efta imitación hizo vndifcreto(\ raklerrama 
Serm. 2. de S. Giement.) vng^aciofodifcarfoen elogios de 
la efpada del Santo R e ; Don Fernando, la que-ie haílfé e n íu 
Sepuíchro; pues íiendo la efpada á manera de- v na./¿-parece 
que de-xa en ella gravada la letra , con que avian de copien-
car los Princioes favorables de nueftro Rey no Ei'paíiol,. 
avietadO comprobado éfctiempóhan í i io -: dignos de. eiopos • 
los 'Fernandos± YFilipos^ cuyos • nombres fe vén comentar ' 
coa la letra figurada en la.efpada del Santo Rey-. 

70 Dé la G nota'aquel 'proverbio antiguo de Cas-*" 
tágo, que refiere. Procop. l ib. 3. de-Bello Vandal: .Anticpmrn 
P'roverbmrn: d Puetis jaBaHjoíitum , Gamma- Bettim-, C^ 
rürfas Beta- Gammas,perfeqmtm\VSav3.n\bspñ^vü\lílos de 
Cartago entre fus juegneziUos eíle proverbio-./íJ Gperfigue a 
Jd-'-B,y U.B perftgue d ./á-G.Querian figniricar, que éntrelas 
gentes» y'Rey nos juntos fuele avor difenitones , y pleytos; 
frbien fe tuvo/como por oracuk>,lo quedefpues declaro el 
tiempo, y fue que Geníerico Rey de los Vándalos espeLo a 
BonuacíOiy.afsila, Gcon que el nombre Gcnferíco comien-

"'"' '" ". V ^ ' 
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$s,pcrfiguib á la B, que al nombre Bonifacio inicia» Defpues: 
beiifaiio expelió a.Gnjmcres , y aíslfctM , períiguió á la G: 
i?u.tro)um (uizeel teatro de la vida humana , tt/rn. lAlt,\j'\ 
iiíjj&s jti J¡e yiattur ¡inter yicinss frequenter oriaturaifú 
aiítr/i'.üerumoracuhsjuitem ab ipfo eventu conjirmafus-.quod 
*t Gcnfiricus Rex V' andaiormn JJoni/dcium expuíitficpojtea 
Gilimsrsm Bcli/ariuf. Concuerdan eníus adagios liiaimo 
y Manudo. Conforme a lu dicho la B, y la Gy le pueden lla
mar , Litera dijidij Letra de diíenliones, de pie} tos , y ene-
miitaeLs. 

71 L a / , ó jota, de quien ya tocamos algo arriba;, 
es letra Sagrada, pues la hizo myíterioía Chrifto en el Lvan-
. gelio, qnando dixo (Match. 5 .Jota •vnuw:>ant. 'unus apexjw® 
praíeribit a lege^lonec omniajiant. V na jota , y vn ápice no 
fd£*iEíi déla ky,que toda fe ha de cumpiir.Lxpiica tftas pala
bras NueÜro Máximo Patriarca Üan Geren} mo, por lasque 
fe liguen : Ex figura litera q/ienáitw,. qusd etiam^ia míni
ma putantur in Lege, Sacramen*isfpirivaaiibtisplenaJunt,®1. 
urania recapitulenvur in Evangelio. De modo,, que entre las 
letras todas es. la i la menor en fu figura, c&mo advirtió San 
Agui lm^l ib . 1. de Scrm. Dúi . cap. .15. quando .dixo ylnter 
quas ¿iteras jota .minar ejl cateris, quia vno duBu f4 .Pues de 
la, pequsfkz de eílajetta., ti.izeiSue.itro MaxiiiioPatriarcha, 
quilo j ^ r á entender Qhriíio, que no aj cofa en 1.a hy por 
pequeña que parezca,que no tenga myfterio,y todos.losan-
.cjguos mykerios quedan en el Evangelio recapitulados. 

7¡a Orro jnyílerio advirtió R á b a n o , i n Carena 
j p . Thomse, donde dize : Apte, queque.Grietan jota , & nQHt. 
.j*d Hebrícum pojjuit, quiajota in numíjo deamJign¡Jicat>JÚ' 
' Dscaíogum legis enutner^t.cuit¡i quidem apex.J&~ perjeótiojfi 
Evangslium. Dize, que pulo Chullo el jota.., Griego , y. no 
cljüd Hebreo , porque el jota Griego vale diez , numero de 
los Mandamientos de la ley cíe Dios , reípeóto de los quaks 
viene el Evangelio á 1er el ápice. <)c la, perfección, Pero cíla 
razón dedifparidad no parecc,que puedelubíiítir,por quan-
to el jWiiebreo lignítica diez cambien..Véale adelante don
de r.Tataí4mos del numere? de,las letras. Infiere de aqui,que 
hablando á lo divino, la 1 ojota íe puede \\a,nni'tLiíerap^' 

pcTionis : letra de perlevcip«e *• ^ 
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7 j Platón , á quien refiere Calepnio , lie. I. dixo 

que era efta letra á propoíito , para explicar cofas fubtiles: 
Piafo accomodum , ait , elementum ejfe , a'd exprimendas res 
fubtiles acpenetr'ahiles , por lo qual fe puede llamar : Litera 
JubtiliSy leira fubtU.T5c\z Ha afpiracion ya diximos, que la 
llamó iF/^íi/Rodiginio. Veafe.arriba en efta diíputa , q. i . 
art. j . $. .2. num. ¿jp. Dela /C diximos en el 'tratado i . d i f -
put. i . q. i . art.vnic. jf. 2. num.18. y 29. que en fentirde 
algunos, era la letra , que el falfo calumniador traía en la 
frente gravada , porque antiguamente no íe eferivia calum
nia ; fino Ralwnnia, Según ella do&rina puede tener la K 
por nombre accidental: Litera Kalumni 5 letra de la ca
lumnia. 

74 E l nombre accidental de la'L primeramente es 
Liquida, porque herida de las mudas fe liquida, como ex
plicaremos eniu lugar , y eííe nombre también es común & 
¡3.H ,.M9 NyV, que algunas vez.es , y en algunas dicciones 
fe liquidan también. AdvierteEícaligero, Cemment. in Ua--
rronem,que l aX fue antiguamente nota-de alabanca :i-Qbfer~ 
vatio Scaligeri efi (dize BeyeriiñcK, en fu teatro tom.4. fie; 
L) L oían notara fui ¡Je laudis. Ita Ule in Ccm7p.ent.in Farro-, 
ttrm ad verba rPavimentaque .'L faciunr. 'Ls inquit, mía efi% 

jpuam alim injerereJolebant , ad'•de/ignandum lec&m lav.dabi-
hm, quod patet ex Commcntario, vbi L : L expcnilur. JL.GCUS 
Laudabitis. De m odo, que para'íignifi car , que vna coía era 
laudable, le pon ian vna L. De donde íe-infkre iqi<e el fegun-
do nombre accidental de ella letra es Literalaudis , letra de 
alabanca. 

75 Celio Rhodiginio, lccl. antiq. l ib. 18. cap. 1^ 
obferva,que los Lacedemonios traían vna X en íus efeudose 
lllud vero neutiquam pra-téreundutn ,Laced{ewonijs f&ijfe 
íiiorem, Larnbda in fcatis gefiare , nota infgnwris graira, ex 
principe nominis litera , xmut cbarjx6ier£ fe ipfos pratnonj-
tr&ntibiH. Es la primera letra del nombre Lacedanionij la L9 

Y por eífo la traían en fus efcudos.íicndo compendióla zífra, 
en que fu nombre íe fignificava.Lo mifmo víavan !os Meílc-
nios , que traían la letra M^ primera de fu nombre , como 
feñaí para conocerle : Sicuti Meffenij, proíigue Rhodiginio, 
H Litera nota, fe eognobiks praícbavt. Podrá , pues la L te-. 

Yy nsv 
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ner por tercer nombre accidental Litera-not/apij, nombre 
que es á otras letras común. 

jó Y pues hemos llegado á tocar efla obferva;-
clon, nota r que los Machabeos , de quienes tanta mención 
íc haze en la Sagrada ECea i tura , traían en fus vanderas eílas 
quatro letras : M. C.B. I. las quaics ion iniciales de quatro 
dicciones Hebreas, con que fe eferive aquella fentencia. del 
Éxodo, cap. \6.f. 7 : Quis /¡milis tai infartibus Düminel 
Traían, pues , en ziíra aóuel fagrado elogio de la Omnipo
tencia de nueftro Dios , á quien nadie puede igualarfe , por' 
mas que fea.valerofo, y fuerce. Las dichas quatro letras , en 
ctl orden que laspufimos M„C.B. I. parece que dizen/W¿*-
CaB'.zly.y de ai fe 'llamaron Machabid , formándole fu nom
bre mas gloriólo de aquella? Ierras-Sagradas , que traían-eiv 
tus vanderas..Es -advertencia de Sixto Senenfein Bibiiot.lib, 
i . GenebrardoinChron. Arias Montano in cap. 20. Efaia-, 
de quienes 10 rene re BeyerlinlC tom. 5. lie; M por ,citas pa-
lah\'a.^:-Vohmí (los referidos) •cocem-b^nv compojiiamex qua~ 
tuor iiueris/yin'jjíicis M» C . B. lyqu<efupi.i in Hsbneo••imtia-
les•Hitas [sntsr-4i<& Exodicap.. 16. ir. 7 : Quis íimilis tai in 
fortibus Domine? Quam •líli'mcíijh-is , & •vexítits: prafsre~ 
bant, coque fymbolo piar irnos hojles trueidarunt:: ha auism 
ini!¡iaksconfipiímtnomen<yí¿ú-\3.b\.- . 

77 De la. Afyadiemos tocado alguna cofa en los 
Bumeros inmediatos. .Añade, que como advierte Rhodigí-
ms>, leer..antiq> lib. 22-. cap.. 17. fue columbre entre los 
Syracufanos Cortear por letras-, para Caber á.quien le toeava. 
orar, ó.predicar ai pueblo: Syracu/ts veí-u/tum*inchvijjl:mo>-
nsm hgimus^árz'i el Author ckado :; vt-prodituri inconcio-
nc¡n litsrariim notis defignureniur.llld vero• ducebantur for:+ 
te, ac vbi quis literam faamforet inúepius. ^aHoquendípoptu 
lurn pGt.eftas ei/iebat. Tocóle a Dionyfio (aun; no era enton
ces Rey, íinoperíona privada, ó particular) la fuerte de de-
r i r , mediante la letra. M:: Ritu ergo : (profigne) TSiec dum 
ex\)lgfc¿n$e\ quum Dionyfítis eiiam num- priuatu.m a^eret, 
fprtitus e/i concionisf babeada Jas psr liíeram^ M. Viendo, que 
ie avia tocado- cita leerá á Díonyfio le dixo vno por defpre-
cioi./}&rolo£sij Dionyjtei cjue quiere dezir , como f*0& 



(Di/pnt. 11. Quejf. 11. $ff 
dicho Author: Et tu garriendi poteflatemfortitm <v??Eírá U 
agudeza del dicho,en que la M,por fer letra inicial del nom
bre Morologia, que fignifica ¿oquacidad fatua, e infulfa, des
preciando á Dionyíio , y teniéndole por de ningún ingenio, 
hablador necio, y fatuo, le vino á dezir: Te toco la M D i o 
nyíio, para hablar al Pueblo? Pues conftruye bien la letra, 
que te ha tocado, que quiere en zifra dezir Morologia fatua ^ 
necia, é infulja locuacidad , y afsi te viene á dezir, que te ha 
tocado la fuerte de fer vn necio hablador» 

78 Refpondióie Dionyíio agudamente , glofando 
ce otro modo la letra que le avia tocado : Refpondit Diony-

Jtus cludens fcomma,j?mulque adfortitioms literam alíudens* 
Monarchicoigitur potiemur principatu. Veluti ciementum. 
id, non Morologix, vt Ule caviüahatur , vel coneionis faceret 
pote/latctn, fedplañe Monarchici imperij^futuri íKox,pr¿efa~ 
g?umforet,Jícnti etiam obvemt.Ta , le refpondió , juzgas, 
que la M,qac me ha cavido en fuerte, por íer ziíra del nom -
bre Mjrologia, figniñea mi ignorancia-. Pues íabe que zeen-
gañís , que también dicha letra es zafra de Monarcbia, y lo 
que quiere dezir , que me alcanzará mi fuerte el fer Rey , y 
Emperador, Fue afsi, pues dicho Dionyíio tyranizó deípues 
el imperio. 

7*7 Aora fe entenderá, aquel adagio : Sortitus eji 
Vtteram M, le ha tocado en fuerte la íctra M, que como dize 
BeyedlnK, rom. 5 J i t . M, es notarle de Morojo , efiolido , y 
necio : In ¡ortibus <t>eférúM erat.JÁ nota moroiltatis, & fioli -

1 dh¿ñ$Jig%um,vnde Proveí bimv:Glvevát tibí M.yRho-digU 
. nio citado: Sunt ex Gnecis ,quh fortitus es lireram M¡?fík in 
ftultüs aáagionem arbitrantur.De donde fe infiere,que la M9 

puede tener por nombre accidental: Litera JJultiii* ,Jioli-
ditatis, morofitatis, & fatua loquacitatis.Letra de Necedad, 
Eítolidcz, moroíidad, y ioquacidad infulfa , y fatua. Si bien 
Rhodiginio, conforme á la hiíroria , que hemos referido, 
aplica el adagio a aquellos , que íiendo contemptibles , y de 
baxa efphera, defpues , ó por valor , ó por aüucu adquieren 
faina grande, y hazeri elogiable fu nombre v Ego ex bljtorfa, 
dize el referido Celio, quam prd-texui,, mallín de ijs ditt, qui 
jntrrim contemptíbileí neldo Mt\ & ex tnulthefc evednn-

Y y z tvy 
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tur, mox tamw tum vafricia ingénita, tmn virtnte, nominis 

jibipariunt claritatem. Conforma áefta explicación fe p U e _ 
de la Afllamar: Litera faelicioris fortis , leerá de mas feliz 
fuerte, porque á quien el adagio fe le aplica , es ferial que 
mudo de fortuna ; fiendo antes de fuerte , y efphera baxa. 

8Q En quauto á la N veafe lo que diximos al nu
mero 74, Añade con Caiepiho lie. .AT, que los antiguos-Juei 
zes, quando no edava el reo inficientemente convicio ¿o-fu-. 
íicientemente defenío, para ampliar el termino déla caufa,. 
vfavan eílas dos letras N. L , que querían dczir Ncn.liquep}.. 
aun no eíU claro \H¿c litera vna cum Litera L . nata crat,.. 
nan liqtcer: fignificanSj qua iuáices in ampliando,, cattfa cvtt~ 
híintur, quum non dum futís vel, tonuiBus efjet reusjceleri^ 
wgl stiam non plañe dtfeajns. Llámala Litera. arrijpíiaiíoniu. 

Explicanfe'loí nombres accidentales de otras letras i 

Iguefe la O. Veafe loque dé: 
ella diximos al num. 55, y 
61. De lá P,yáé la Qj\o fe.-
ofrece .por. aora cofa •eípc--
cial. De lá ITdezlmos tiene. 
por nombre, accidental Li
tera canina,, letra de perro. 
DiÓle eilé nombre Perfio,, 
y es la caufa 3 porque como -

•«fta letra fe pronuncia con-fuerca vibrando la ¡ lengua junto • 
a l paladar, parece., que imita.en fií fonidó al de los perros,. 
quando elHn incitados á reñir , como experimentará, qual-
quiera , reparando en fu formación. De aquí "es, que la.Í¿ tu
vo dicho nombre : Ideo , dize, BéyerlinK tom-. ,6\ X\ti Ra-

81: 

•wi/pants najo^quilíteram R referat1edsre.y ac deinde moftit 
ré ' .üJ.vcríocüdePcríioíatyra 1. AíUdioeík dicho Autho* 

; m 
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ác Lucilío i Irritata canis quod R quamplurima dicat. C o n 
forme á Perílo fe puede llamar efta letra Áulica. 

82 Sócrates la tuvo por nota de movimiento, por 
lo trémulo de fu fonldo. También es nota de irritación por 
ía acrimonia , y mordacidad que ay en fu pronunciación. 
BeyerlinK vbi fuprá : R litera , quod tremuli fonl ¡it,<& Un* 
guapalaium feriente' effératur.-Sosrati infirumentum^ & no
ta eji omnis motus* h/l etiam nota '\ &• injírumeniwn irrita-
tionis verbalis -, qua fciliset acrimaniam-, & mordacitatem 
eoniunElam bubeU Podrá,pues tener eftos accidentales nom
bres: Litera*-motus: Litera acrimonia, irritationis , &* mur-
dacitatis. Letra de movimiento., de acrimonia, irritación \ y, 
mordacidad^. 

83? ^ LaSRíe aborrecida de muchos antiguos , que-
por eííb 4a dieron nombres varios. Phidaro la 11 amo Adulte
rina , íncerta : Incierta , letra -, y adulterina -, Serpentina., h -
Viperina^ dixo Dionyíio Rhetorico : Letra de ierpien-tes, -
o de víboras. Qnintiliano la llama Afpera >Rixans , Letra 
Afpera rifadora, ó pleytiña. Lipíio de reóta pronunciadone 
linguas Latina, cap. 16-, Sigma priiis ftabiliendumleviter^T 
defendendum eji, quiafamara eius multi petunt•••, imo vitam, • 
Pmdarus ccnviciatttr, & Cíbdelon .appellatv. Adulterina rn* 
incertamqneliteramejpvuk'.'.DionyJms Retborictim'&-aUQ~ 
IhtJianG abtjciti&' turpivoteappellat T-heriode:: quod Ser-
pentrnam , / iWUiperinam interpretamus:: ínter maglftros 
Fabius aíperam pronuncíate 0a- in commijjitra -verborum- r ía- -
antena. Por tantos enemigos como tiene la Hamo Lypfio i 

miferable i Mifelhú Quis tibi tutor iníam, valides , €r tara • 
salidos? 

84, Mauro la nombró Vivida, y IDenfa i Letra v i -
gprofa, ó llena de efpirim, y vida, y letra denfa.Eftss ion fus 
palabras : Vivida, efl hac inter omnis, &tque dcninJitera.NQ-
ta Lypíio vbi fuprá, que con cfta letra fe eferiven ) ss cafas 
mas nobles , y-mas fuaves i Amplias dico. Res óptimas j res 
fiiavifstmaspvifci nomenclátores bac litera notarunt , velut 
Matura duce. lnccthimfufcipe, escurren!* Stcllíe, $ol,Sidera. 
in terram de/pice: agnofees Sefamum Sacharum ínter dulcía™ 
ría. Sufurros, Sua^ia , Baila inter amatoria.•_ Et ínter vti£ 
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gandid : Somnum, Salutérn, Sanitatem. De don de fe le pue
den i mptiner varios nombres accidentales,como Litera fuá. 
vist óptima, dulcís, &c.-

85 BcyerlinK, tom. 7. líe. S advierte , que eíla le
tra entre los antiguos fue feñal, 6 nota de filen ció í por cuya 
caula la ponían en fus cenáculos , dando á entender , oue fe 
ciebia en ellos obfervar íilencio : porque como en las cenas 
avia algunos excefos,y fe fu ele n hablar algunas cofas,que no 
fe deben dezir, para que no fe dixeífen advertía la letra que 
fe callaífen. Literam SJiíantij notara invoivere conjiat, quan-
•dcquidem/ílentium impetrare cusientes linguafonum,, velut 
Jibilum, & litera buic proprium efformare jl'kmus, Quaoh id 
Á Gracis SIgma creditur appeílata. Vnde veteres cam forihus 
iriclimontm, Ú" ccenaculorum appingebant , <ut ea nota Jtlen-
•tium indicevetur convwisjum multa inttrbibendum feleant 

JiberiuseJ^atiri^ÁVYCgHndoíc^pivcs , á efta doótrina , puede 
llamaría la Sy letra íileacioía : SUsntij Hiera. 

8(5 De la Ty que el Hebreo, y Griego llaman Tan, 
ñ huvieramos de dezir fus myíterios por extenfo , bien fuera 
fteceífario vn extenfo libro. Diremos algunos , notando an
tes, que entre los Griegos ay dos deftas letras , vna con as
piración, qus eorrefponde á nueíka Tb , y llaman Tbsta ,0 
Thita : otra ím aspiración , que llaman Tan , y- eorrefponde 
á nueílra TVEfto fupuefto, la letra TÚeta íne fciVil de muerte. 
como fe colige de Marcial, l ib. 7.. donde le dize á Caíkico, 

-
Nofli moríiferum quajloris C afir ice fgnum> 

Efi opere pretium dicere Tbeta núvum, 

87 Lacaufa de llamarfe íígno mortífero iue, , per
qué como advierte Manucio , explicando el adagio : 'Ibeta 
pr<efii?£re\ cornado de Pedio fatyra 4: Bt polis es nigrum v U 
lio prafígere Theta, los antiguos Juezes., para votar las cau-
ías.tenían tres Amales \ la letra Tbsta eta feñal de condenar 
á muerte al reo : la Tera íerial de abfolverle, y la L era ícnal 
de ampliación ; por no eílir co.nclufalacaufa.corno dixirnos 
üfí'ta', VwbjiwiihiSi dize c! Auá-ioi- citado, qtscd jvr;oii ¿i' 
. QÍU Pt dia^tu ¡ éiimm wchtijs fortes',4^ mltzbarM*J 
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vrnaw ytrlplicem notam habere folere. Ac Thtza.m. (careze-
ynos de charaóteres Griegos , como ya arriba advertirnos) 
quidem damnationis fuifftfymbolum> T ab/blatioms , Larnb~ 
dam ampliationis^ideji;, quotiesJignificabant sparum adhuc 
fibiliquere-t ae denuo caujam agi oporiere. 'Segundó dicho la 
letra Tbeta tiene eflos nombres: Litera Mortífera^ nigra. 
Letra mortífera, y negra por el luro,.que a la muerte fe íiguc: 
¡La 7* fe llamara : Litera abfolutioms , letra de-abíbluc'ion, 
porque coa ella al reo daban libertad. 

88 Otros dixeron era-fymbolo cíe la muerte la Ie
rra Tbeta., porque confórmela eícrive el Griego, íiendo in i 
cial, parece vna €? nueílra, con vna linea atravefada á'modov 
de íaeta, y fi es pequeña parece vn-corazota atravefado cam
bien con vna faeca , G linea, por tanto fue fymbolo de la-
muerte dichaktra, Aísl explican el Epigra'mma i j o . ds ' 
Aufonicy,quando dixo: 

Miffelle áoBor 8• tihljít obfcmmr 

Tumnqu-e nomen- (Theta) fe&llis ¡ignst. 

%P En eT pr imer ver ib' nota^-EtcangerOY-que aquel-
8' characler Griego repreíenta-vn ahorcado-, pnes ¿a-réae cfíis 
dicha-letra expreífa vtr-íazo-rebitcko al cueliOi y á i S .c defett? 
va.el Poeta ella muerte afrentóla.En el íegundo verlo le de-
fea la letra Tbeta letra conde-ranatoria: QtpJ loco^ábji Beyer--
l i nK referido yScaüger comtnentaiur 8 fuiffe nQiüinfp{fpsn-
áíy.rtfert criimlaqueum eolio invo!utum*~£h£Z2.ki3?íi condem-
natoriaxqum & in-eafiris militam expuncíutn fignifkabñt^ 

90 Advierte aqui por conexión de doctrina 3 que 
cambien fue fymbolo de vn.-ahorc-ado , b colgado la I larga,. 
b raayufcLiia.- Pruébalo Lipfio-de recta' pronuncíat, cap. S. 
con lugares de Planto , y Auíbnio* E fias-fon. íus palabras: 
Ideo ínter omnesliterasbao (fe entiende la/} proprie díbi3 
hnga».P¡auim fcivit^Ú" iocum capiavit in per joña Stapbf* 
h.\ ex me ynam faciam Ikeram longam ,meun¡ quando l a 
queo collum obítrinxero;: Gertomesum PlautMS cspíide f¡0a 
fíe entiende la /)qua [ola ínter grandes ,C?" Rumanas filas 
literas (nam ha minuta ignota o¡iw)fapsr cafaras emimút^ 

fer-
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forma ipfa penjilem pratulit, aeporreciam. Hac eadem men " 
ic Aufonius in Uguritorem Eunumfcvipfiti 

Quid imperito, Rho, putas ibi fcriptum; 
Ubi iocari Iota convenit hnguml 

>r Puedes añadir eftoaloque diximos de la f 
arriba, y llamarla Litera fítfpendij por la razón dada. Bol. 
viendo á la letra Theta> coníta , que era fy mbolo de muerte, 
por tener fu figura de vn corazón pallado con faeta * C » m 

figura^ dixo BcyerlinK, quaji telo per médium transfixa >rc-
prafentatttr. Y Manucio lobre los verfos primeros de Aufo-
iiio; Stmt qui hoc adfiguram Grecánica Hiera rcferant, quod 
ea cordis humani tranffim fpeciem quodammodo reprs-. 
fentet. 

pz Boezio, ííb.2.de Cmzc Triumphante dize,que' 
antiguamente avia Notarios de la Milicia , y eftos eferiviau 
los nombres de los que entravan á militar.Ettava á cargo de 
cítos dar quenta de los muertos , y ios vivos , y para fciber 
tjaales eran vivos, 6 muertos,,feñalavan,ó notavan tus pom-
bres con eftas letras, al g,ue eftava-vivo la T, y al que eílava 
inuerto laZ&ito. Yeafe .ÍJeyerlinK citado.Tengo por cierto, 
..que el fer la Tbita fyrabolo , 6 nota de la muerte.,-nació de 
que con dicha letra.conaien^a el nombre Tbanaton Griego, 
que íignifica la muerte¿>y por elfo fe tuvo efta por letra in
feliz, y trifte, que.triíte lailamb Cicerón.pro Milone,zunqüQ 
IJpíio dize, queja da efte nombre, porque fe efcailpia en las 
piedras de los Sepulchros. Efcaligero agudamente advirtió, 
que íi la letra Tbita fue tenida por infeliz , porque fe inicia-
va con ella el nombre , que ala muerte íigniíica , también íe 
derive con. ella el nombre Tbeos , que íignifica a Dios , y le 
.puede llamar feliz: 

fnfaslix nmltis Theta efi ; mibl lifáñaf&lix 
Si "í\rxi\zx.Q\\ fcfibii^ feribit & illa T.h 

9 5 De la Taita paliamos a la 7\ o Tbau, que de ío 
áieho co.nRa , tiene por uambre accidental: Litera vita: Le-

ras. 
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>ri tra de la vida. Dan algunos la caufa , que es , por fer la p 
mera de la voz Tborj. , que figniíica la ley • Aiij ex quo ini-
tiaiis v&cis Thora qu$ iegeiti fignijicat, que dixo Beyerliu Jv. 
Eíto advierte cambien nueítro Padre San Geronymo. Entre 
las letras antiguas Hebreas tenia forma de cruz, en oue avia 
de coníiílir nuciera vida , y afsi mandavaDios por Ezech el 
ieñalaííe con eíla letra los que no avian de morir , y donde 
nueííra Vulgata díze : Signa Tau ,d izela veríion' fyrhca: 
Signa crucem, por quanto fe efcrívía en forma de cruz dicha 

fcñal de nueüra vida , por reprefentar la cruz. Ueafc lo que 
diremos de la X . 

<?4 La V defpncs de fer nota de triíleza , como d í -
ximos arriba , íe puede también llamar Litera nsvailonis^ 
Letra de negación. La caufa , por aquella autfaaridad. de 
Auíonio , quando dixo: 

> 
Vna fnit quonclam, qua re ¡"pondere•Lacones 

Litera, & ¿rato revi píacuere negantes . 

Loque explica Eícaügero , lib. r.cap. i x .de í fon ido OT 
Grieeo, v de nueítro characler £̂  Latino : Ae fane aliquand® 
fteit, vt dzthitaremus vif doSilfúmus Áufonius Poeta , an V, 
notulafuerit in vfu Gratis : Ule enim Grjzcam mgaíionem 
O Y vnicam fiújje ¿itera?» illis 'uerfibus profejjus f/?:Vua fuk, 
&c. Sed videtur aliujijj} adjontim Gracum , & ad figuram 
nojiram. 

«?5 De la X dize San Iudoro ,11b. r. Etymolog. 
cap. j>. que es figura de la cruz : X litera , qu¿e & in figura 
crucem/ignificat, & in numero decem demonfirat. Pero ño 
ra, que por lo que al prefente toca, ay dos modos, ó géneros 
de cruzes: vna en la figura, ó forma regular, en que fe muef-
tra crucificado nueítro Salvador: otra, que es la que la X re -
preferirá , de cuya hechura dizen fue en Ja que murió San 
Andrés , yeíta llaman decitjfata , cuya Etymologiadeclaro 
BeyerlinK , tom. 7. lit. X. diziendo , que viene de decufsis, 

Zz que 
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c{iicf\gmBcSLdlez'.Quod ipfa fui figura cxprimat crucen^ 
¿juam vocant decufíatatn d Latina dicliont decufsis , qu<e ¿^_ 
cem/ignificat, & decuflb, quod ef in duas partes aquales pe
co, Veafe lo que diremos en el numero de las letras. 

96 Hita cruz fue la que formo Jacob , quando al 
bendecir los hijos de Jofeph , como fe refiere al cap. 48. d¿J 
Genefis , cruzo el Santo Patriarcha los brazas, y pufo ¿ 
mano derecha Cobre Ephrain , que era menor , y Jofeph la 
avia pucfto ala izquierda, y la finieftra pufo Cobre ManaíTes, 
que era el mayor, y lo avia puerto á la dieítra Jofeph , y afsi 
formo vna cruz el Santo Patriarcha, en cuyo myfterio fe le 
quitava á Manafles el mayorazgo «y fe le dava á Ephcain, 
que era el mas pequeño. Afsi dize Dios por Iíaias: cap. 3 1. 
Mphraim primogénitas mcits <?/?.Sobre las quales palabras di
ze mieftro Máximo cftas : Vbi enim quondam abundaviipeo-
catam yfuper abundavit & grafía. Ephraim autsm in typo 
effe pop.uli ds gentibus congrega.: i , fcrlptura tepatar, i ult 
enimpoficrior'filias j'ofeph\&furripuit primogénita Manaf-

jc, qui natura primitivas erat; fed in my¡lorio erúcis dscuffa* 
its manibus qai fiabat ad fimjlram Jacob, dexira manas eius-
fufeepit ber.eáiEl'wnem.. Et qui /teteraí ad dexleram ¡Jinijlra 
bene dióius in fecundam re da-Bus cji gradum. 

pj Fue, pues, eíla cruz decuffata figura de la cruj 
de Chriíto , aunque la cruz deChrifío tuvieííe , como tuvo 
otra forma. Concuerda juílino Martyr , y añade el dicho de 
Platón in T i meo., donde difputando de DÍQS.,dix.o,que Dios 
avia de embiar á fu Hijo al mundo , al modo de la letra X: 
£¿d Ja/linas Martyr , dize BeyedinK rom. 4. lie. I., verbo 
Jnfíitutio, X litera ferm'a Sacra Chrifíi crucis myfierium cmi-
tinsri monet. Platonera advocai in tefitm , 0" in Tim<to , de 
Dei filia differentcw,[crib.ere ,Deum in mund o Jí'immfinura 
injiar X litera poffuiff'e. Del dicho de Platón fe puede hazer 
iuyílerip :porque fie-ndo, como.es la i íeñal de la cruz , fue 
dar á entender (aunque él no lo cntendieííe) que el .I-Jijo de 
Dios avia de eílár en el .mundo por nuefiras culpas eruci-
ücado.. 

0$ Nota, queefre charader en el Griego es IftfSf*; 
amef.a.letra ác cfüo.inbre de Churlo , miejs como dixímGsen 

% otra 
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cera; parte, k ch nueftra la eferiven de eOta fuerte >X ,ydi 
aquí vn cierto adivino explicó á León Armeno, Emperador 
vngeroglyphico bien myflcriofo. Avia en la Bibliotheca 
Real, donde eílavan cientos los Oráculos de los Reyes, que 
fe creían fer de vna Sybila , vn libro donde eÜavan varias 
figuras de hombres, y animales. Entre otras avíala de vn 
León,quien tenia en la efpalda^ó cerro imprcíTa la letra X , y 
vn hombre con vna lauca partía por el medio aquella k t r a . 
No entendió el Emperador tan obfeuro enigma,y v¡io fe l o 
explicó deíla forma. En el dia que nazca Chrifto, morirás 
Emperador. Tu eres el León, la langa fignifica el genero de 
muerte, que has de tenenla X , que es la primera ictra del 
nombre de Chrifto , fignifica el dia en que has de morir, que 
es aquel en que Chrifto ha de nacer. 

99 Veriricóíe el prefagio , porque en el día que 
nació Chcifto,fue por cónfpíracion de Thraulo el Empera
dor muerto : Leo Armenus¡ dize BeyerlinK , torxi. 6. l k . P . 
verb. Prafagium , Imperator Qonfiantino^oleos feriar tn 
Bibliotheca Magna Regum, 'ubipleraque Regibus oracula te-
nebantur, & qua praterea Sibyíla putahantur, librmn quen-
áam rept'riffe^cui inj"cripta crant hofninum. ferarutnque ima~ 
ginejy iterquas erat Leonisfigura} cui in Sarjó litera Xform a 
erat impreff'a-. pofi vir quídam , qui eam bajía per médium 
tranffigebat* Quas (enigmáticasfiguras cum. imperator Ínter" 
prstari nequiret.Quajior quídam inierpretatus'.m die, inquit, 
ñataii Chritti rex peúblt.Leonem enim Imperatorem ejfe: baf-
tammortis genus denotare : X 'úerb ¡iterar» nominis Cbrijíi 
primam}tempuj cadis (ignifkare. Meque vero jalfum fuit pree-
fagium.Namqu? Micbaelis Tbrauli confpiratione Natalífejía 
in templo c¿e{useft. De donde la letra X puede tener por 
nombre accidenral : Litera crucis, & Litera Cbri/ii..Letra de 
la cruz, porque la reprefenta , y letra de Chrifto , porque es 
de fu nombre zifra. 

roo D e l a T e s í a b l d o , que fe llama letra de P y -
thagoras, y por fer efte Samio de nación , fe llama letra Sa-
mia también. Períiofatyra j . 

Et tibí quae Samios diduxit litera ramos 
Surgentem dextro monfira^il Imite callen?. 

Zz i I'' 
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L a caiifa Je llamarfe letra de Pythagoras es, patfqüi .\ % 0 e n t 

ella fymbolo de dos caminos , que íe íignifics ¿ ü s 

ramos. En el ramo, 6 brazo derecho, que es m as eftr,écfoe , 6 
delgado,fymbolizava el camino de la yircud,qu | | • xdo 
y cürccho ; en el brazo, ó ranino ímicítro , q.¡ , - m í s ancho 
íymbalizava el camino del vicio, qus es mas dti atado , y cf-
paciofo. Parece que el Gentil avia oído U dorlrina que nos 
dio mieftro bien Chriüo en el Evangelio i-Angu/h ejl via, 
qua ducitaivitam,^'p.iuci'funt qui irweniunt eam. Lata 
fori.fyÚ' fpatiofd via efé, qu.e ducit •adjtsrdiiionemj&íl müki 
funt -yqui iritrarit per eam. Es cftrceho , y angoito ,. «fkefu 
Magellad,el camino de la virtud , y pocos fon los que acier
tan con él. Es ancho, y efpáciufo el camino del vicio,y de la 
perdición, fon muchos los que le figueh,y. fe pierden.March. 
<ap. 7. Eílos dos caminos , pues , que puede feguirel ¿6riá« 
bre en fu vida, fymboüzó Pythagovas en efta letra. Y nota, 
que halla la mitad foio tiene efe a letra vna linca , que íigni-
fíca aquel tiempo , que no ha llegado el hombre á tener vio 
de razón ; pero luego fe divide cu los dos dichos caminos, 
porque en llegando el vfo de la razón , es quando el hombre 
comienza á deliberar, y fe determina áíeguir , ó el de el vi
cio, ó el de la virtud. Por ello dixo Virgil io , que era efta le
tra fymbolo de la vida humana. Ellas ion los verlos que 
compufo deila» 

Litera Pythagora, difcrimine fe B\t hicornÍ> 
Humana vit<& fpeciempraferré videtur 
Nam -vis viríutis dextrumpetit Ardua calle ffl, 
~Úij-j'ic¡l¿wque aditum ,. &c . 

r o í Nota, que fegun los nombres ,, que baña aqiu 
hemos explicado de las lecras,íe in.iíeresque la 2", T,y Thctaf 

O, A ion letras Irly/iicas , comoenfeña San líidoro , lib. i» 
Or ig . cao..j. por ellas palabras : Qjünnue. auíem ejft &pjl*4 
Gracos Myftkas literas. Prima. Y , qua b¿ir¿>anam -vitar/ijig-
niftcat, de quá riuén dixirmu. Avia dicho lo-iiguiente : i jfa 
teram Pyibagoras Sam'tus a¿exemphim vita•humanaprirn®* 

formav4i x CUÍMS virgtdafubíerior Jignipc&t primam atatwh 
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incertam quippe , & qti<e íidhu'cfe nec vitijs , nec virtutibas 
dedit. Bi'vium autem, quodfuper e/í , ab adolefcencía ineipit, 
cu'ms dextrapars ardua eji,fed ad vitam beatam Pendens: fi~ 
nifira facUior; fcd ad lahem, iuteritlimqiie'deducen*. Deípues 
prollgue con las Myjiicas deíle modo : Secunda Theca , ame 
nioriem [¡{[nifteit. Nam judices eandem- literam aDDonebant 
ad eorum nomina, quos jupplicio affüiebant, & dicitur The -
ta á morie : Vnds & babet per ?nedium tefum , idejí , mort-is 

jignítm. Teriia T jiguram demon(ltam dominica crticisj/ndg-
'& Hebra ice Jtgnum interprttatur: de qua diBum eji in Eze-
cbiele angelo. Traníiper mediam Kieruíaleír, & figna Tau^lvx 
fronte virorurn gementimn , & dolentium. Eeliquas, •vero-
anas funimam , & vltimam Jtbi vendicat Chrijius \ ipfe e/i 
enim principium , & finix, dicens : Hgo fu m Alpha ,. 6c 
Qr/iega* 

102 L a Z dize BcyerlinK , rom. 7. I k . Z que fus 
e ntre los antiguos fymbolo de la muerte , por íer la vltima-
letra, como la muerte es lo vltimo , ó el fin de la vida. Lite
ra Z veieribus fymbdum videtur gefsifje moriis- ,jortafsis! 

quod cum pojirema- ejjel Utevarum apud-Latinos ,!vé hab-cfr 
vsrfas : Quint.. Stoa : Sepuíchrales indtetitr concita dsn~ 
tes. 'Te/lis hv.iusjymboli efi Laevt,\x\ lib.-éY de virisPhilo*-
íbphorura: 

Sex lio rae tan fum rebus tribuuntur agendis: 
Vivere poíl. illas litera Zeta monee.-

103 De modo , que feís horas fe feñalavsn parU;-
trabajar, y de la (ex'ca adelante fe tenia per hora de vivir .De 
aquí es, que la Z íe puede llamar letra de muerte, y de vida„< 
De muerte , fi íe entiende por trabajo todo el tiempo deOa 
vida, que en llegando la muerte íe acaba, y COITO la Z ueni-
í c a la liora de dexar de trabajar ,.. puede en cíle fentido fig-
niñear el morir. Pero como deípues de eíros trabajos fe nos 
figue la vida eterna, puede también fignifícar la vida. Es la 

Z la fextaen el Aiphabeto Griego,v juntamente ecn ella 
comienca el nombre vita en la .lengua Giicga, 

y por ello íe ¡lama Ierra de vida cfia jefra» 
JSIatal. Corn.l ib. de horis.. Sfif-
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SufficH in fexta m labor boram , deinde fequentes 

Vt vivas numeri litera Zeta monet. 
uiccidit, eji quoddam, quodgram&\ dicite , nomen 

Contigit é e&ujis furrier c non proprijs. 

Dezid : nombre accidental 
De la letra aquel fe 11 ama, 
Que le dieron los Anchores 
Por accidentales caufas. 

A R T . III. 

Qualdeflos nombres fea propriedad , o accidente de la letra} 

§. I. 

104 
Por varias conclufones fe refuelve el articulo. 

j Viendo explicado algunos nombres acciden
tales, aunque hemos omitido otros, que fe 
tocarán ea otras partes,refta fepamos def-
tos nombres nafta aquí explicados , qual 
fea propriedad,ó qual accidente de la letra 
Para cuya refolucion. 

105 Dezimos lo primero i Ninguno dtjlos nombres 
en particular es accidente , ó proprteda d de la letra en común. 
Pruebafe fácilmente efta concia fian : los nombre?, que lufta 
aqui hemos explicado, ó foa eíícnciales, 6 accidentales:nm-
gimo deftos en particular es accidente , ó propriedad de la 
ierra en común : luego es cierra la conclufron. La mayor es 
cierta. Pruebo la menor : la naturaleza en común folo radica 
propriedades en común : como confia en el animal,-que por 
«panto es naturaleza común á Racional ,h Irracional, folo ra
dica propriedades comunes á citas dos efpecies. De donde íe 
infiere, que Ri/¡bk,6 Hinible, no fon propriedades del ani
mal en común, porque fojamente convienen á tai efpecie de 
an ínu! en particular. Nunc f?c : qualquiera deftoi nombres, 
que ÍK-nios explicado } temado en particular folo convierta 

i 
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4 vna» o dos letras §« particular; v. g. .Befólo es nombre cíe 
vna ktra, Ce, foto conviene á otra, y afsj de los¡ demás nom -
bres cücnciales % y de los accidentales en particular : luego 
ninguno de ellos en particular es accidente de la letra es 
común. 

iot» Debimos lo fegundo : El nombre ejfencial de 
la letra,e® comun- tomadores prvpr-iedad de la letra tomada eri. 
QQmyn^y cada vno en particular es propriedad de la letra üar^ 
ticPílj-r-t cuyo nombre es. Ella concluíion tiene dos partes , y 
paraíu inteligencia es de notar l.i-..doél;rina , que dimos arrir 
ba en eílaqueiüon, art. i. §. i . \ num. #. be feq. y de ella 
advertir qus de todos eftos nombres particulares cííenciales 
A , Be, Ce, &c. como nueílro entendimiento es preciísivo 
abítrae , b prefeinde vna razón común , en que todos con
vienen. Convienen todos eños enfer nombres eííenciales de 
letra , diÜinguenfe , en que cada vno es nombre de fu letra, 
diílinta; como el hombre, y el bruto convienen en que cada 
Vivo es animal; aunque el vno del otro fe diílingue en que es 
de diftinta efpecie, 

107 A cite modo deziuaos , que aquella razón co 
mún de nombre eíTencial,en que convienen dichos nombres 
eíTenciaíes, que Llamamos nombre eííencial de la letra toma
do en común , es propriedad de la letra en común : y cada 
VUQ en particular, que ion aquellas diferencias , con que en -
tre si fe díítinguen , es propriedad de aquella letra en parti
cular, de quien es nombre; como elle Be propriedad de la B 
y efte Ce propriedad de la C , y aísi de los demás. Pruébale 
la primera parte de la concluíion , lo primero : nombre que 
es propriedad ,6 accidente , que por aora no diftinguimos 
deltas dos cofas , de la letra, en común , no puede íer eílc , o 
aquel nombre en partÍcular,como confía de la primera con
cluíion : luego debe fer la razón de nombre en comun , para 
que aísi convengan accidente en coman con letra en común, 
Lp fegundo ; nombre que fea accidente , ó propriedad de la 
lejtra en .común , debe nombrar , 6 explicar la letra en co
mún; porque el nombre en tanto es nombre de alguna cofa, 
en quanto la nombra , 6 figoiíica ;fed fie, e/l, que a la letra en 
común lo lo la figtijlrica, ó nombra el nombre en comiuv.por -

que 
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que el nombre en pmícular folo nombra , o lignítica a la I * 
tra en particular: luego nombre de la letra en común toma-' 
do,es el accidente, ó propriedad de la letra en común. 

108 La íegunda parre de la concluíion fe prueba 
de lo dicho con facilidad : nombre, que es accidente, 6 pro
priedad de la letra en particular, es aquel que en particular, 
la nombra , ó fignifka : luego cada v no de los dichos nom
bres cflenciales en particular, es propriedad de acjuella letra 
particular á quien fe impone. Sigúele la confequencia S por
que cada vno de ellos en particular íigniíica , 6 nombra 
á aquella particular letra i v. g. cíle Be, nombre 3 íoía la B , 
como elle A afola la A . 

iop .Dezimos lo tercero : Efie notnbre común de 
la letra, en común no es propriedad, fino es accidente de dicha 
letra en coman. Pruébale : aquel es accidente , que no dima
na dé lo intriníeco de vna eíkncia, por cuya caufa es acci
dente ai hombre la blancura, fiedfic ejl, que el nombre co
mún de la letra en común no dimana de la effencia de dicha 
letra; fino que fue en los hombres impoíicion voluntaria , y 
como pufieron elle, pudieron poner otro : luego no es pro
priedad, que ab intriníeco dimanejíino contingente acciden
te. Lo mi fino dezimos del nombre particular de cada letra 
en particular : porque coníiílió también en voluntaria ex-
mnfcea impoíicioa : luego íerá accidente, y no propriedad. 

; 
Defattinfe algunas dificultades contra ¡as precedentes 

ccnclufivnes. 
Rguirás lo primero contra la pri

mera concluíion.No implica,que 

110 
el. vn nombre en particular tea ac 

dente de la letra en común; antes 
bien lo debe fe* : luego íalía es la 
primera concluíion. Prúebafe el 
antecedente : aquel es accidente 

de H Icira en ccmim , que en común la nombra , y fignifrcaí 
Como nofotros dezimos >fied fíe eft, que si nombre, q í , e 

nonv 
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nombra, y fignifíca á fá leerá en común, debe fer , y es nom
bre particular: luego no implica que vn nombre en particu
lar íta accidente de la letra en común ; antes bien lo debe 
fer. La mayor es nueítra doctrina. L a menor fe prueba con 
el nombre Litera^ que es nombre particular , y íignifka á la 
letra en común i luego no ay implicación,en que vn hombre 
en particular fígninque á la letra en común. Conñrmafe: 
nombre que fígninque a la letra en comün , no exilie en co
mún : luego nombre que lignítica á la letra en común , debe 
íer nombre en particular. 

I I I Respondemos , diíFmguIcndo eí antecedente: 
No implica, que vn nombre en particular ex parte voris fig-
niriqueá fá letra en común,concedemos: particular ex parte 

Jigni/icitionis, negamos. A la prueba, en quanto puede opo
nerte ala diftlncion dada , concedemos la mayor, y d iuiñ-
güimos la menor: debe íer, y es nombre particular ex parte 
<vocis% concedemos, ex parte ¡ígnificattGnis , 'negárnosla me
nor, y la confequencía. A ¡a pruqba difíinguimos la primera' 
parte del antecedente : el nombre Ulero, es particular ex 
parte voris , concedemos i ex parte ílgnificaiionis y negamos • 
el. antecedente; y baxo la.mifma.dií'ilmcion del configúrente, 
negamos la cenfequencia. 

i r a £1 nombre Litera es particular de parte de la 
voz: porque toda lignificación de qualquiera nombre debe 
exiflir en ella, ó en aquella voz párcicular 1 como díximos en 
éfta queíllon, art. 7'.$; i . 'num. $. N i ay implicación (para' 
que eílorvemos , y oceurramos á vna replica) en que la l i g 
nificación de vna ceía vniverfal exifta en vna voz particular, 
como ni ay implicación en que Tiia efpecie particular repre-
fente á vna naturaleza en común. De parté~5.pues , de la voz 
es particular.el nombre Litera; pero de parte de la lignifica
ción es común : porque el nombre jignificali-ve tomado fe 
mide, y conmenfura con l a naturaleza, que figniílca : fi eíta 
es común, es el «sombre común j y Ci eíta' es particular , es el 
nombre particular. N i es el nombre Litera el que llamamos 
accidente de la letra en común ; fino aquella razón común, 
en que convienen los nombres effcnciales, como explicamos 
en aueítrás condufiones. 

Aaa Re-
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11.3 Replicarás : Aquel nombre es accedente de la 

letra en común , que fignifica la letra en común ; el nombre 
pitera fignifica la letra en común : luego es accidente de la 
letra en común. DilUngo la mayor: que fignifica á la letta en 
común, y fe forma de íu fonido, concedo ; y no fe forma de 
fu fonido, niego la mayor, y diftingo la menor : el nombre 
Litera fignifica á la letra en común, y fe forma de fu fonido» 
niego , y es voz diftinta del fonido de la letra , concedo la 
aienor, y niego la conícquencia. 

114 Notamos ya con los Authores Latí nos,que el, 
nombre, que ellos llaman , y con ellos llamamos accidente 
4c la letra , fe forma del fonido de la letra siifma.. Veafe lo 
que diximos en el art. 1. citado §. 2. per totum. Donde ad -
vertimos que el nombre Litera es nombre apelativo de la . 
letra en común , y elle no es el que los Grammaticos llaman, 
accidente-, íino el nombre üroprh, que es el que fe forma de 
fu mifmo fonido. Por la mifrna razón no fe llama accidente 
de la letra aquella razón común, en que convienen los nom
bres accidentales , que explicavamos en el articulo antece
dente : porque no fe forma del fonido de la letra. Pero los 
nombres eíTenciales, v. g. efle Be ie forma dei fonido de la 5, 
v elle Ce fe forma del fonido de la C, y afsi de los demás. De 
donde fe infiere,que todos eítos nombres eííenciales convie
nen en fer formados del fonido de la letra , y cita razón co -
man a todos de nombre formado del fonido de la letra , fin. 
baxar á elle, 6 á aquel fonido en particular, dezimos es acci
dente de la letra en común. 

115 Inflarás contra eíla doctrina: luego el nom
bre,que llamarnos accidente de la letra en común,no es acci
dente; íirao proprjedad, que es contra nueltra tercera conclu-
iion. Pruebafela confeq-uencia. Propriedad de alguna cefa 
es aquella que nace de fu rnifma eífencia \fed fie e/i , qu e e* 
nombre de la letra en común fe forma , y.naze de íu íonidPj 
que es fu mifu'a eífencia: luego no es accidente, íino p í ° ' 
priedad rigor ofa. 

T t ¿ Niego la confequenesa. A l a prueba diU ! i'í?w 

la mayor: es aquella que m.ce de fu m.ifma eífencia por ema
nación ScccüSiaj concedo, por formación ,.y impoücion^-
• 
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bre , niego la mayor, y díflingo la menor : el nombre de 
la letra en común íe forma, y nace de fu fonido necefTaria-
mente, ó por emanación natural, nirgo : por impofícron l i 
b re^ por formación contingente3concedo la menor,y niego 
la coníequencia. Propriedad rigorofa de alguna cofa es 
aquella que por natural refultancia , ó neceffaria emanacioa 
fe forma de fu eíTencia , como el rifible fe radica , y origina 
naturalmente de la eíTencia del hótnbre.El nombre de ía letra 
en común, no fe deriva afsi de fu fonido, fino por voluntaria 
formación , é impoíicion; pues coníiftió en el libre plací te» 
de los hombres el formar el nombre á la letra de fu voz mif-
ina. Puede fer exemplo vn compueflo artificial , v. g, vna 
Cathedra,que aunque de tal madera fe tomafe fu materia,no 
es propriedad fu y a: porque fue voluntario en acuella made
ra introducir aquella artiñciofa forma. A elle modo,fervacis-, 
fervandis, fue voluntario, y contingente el que los hombres 
en el temido de la letra, como en materia , 6 fugeto introdu
ce (Ten la forma de fígnificar á la letra mií'ma: y afsi no es 
propriedad fuya,porque no dimanó de ella neceílanamente; 
fino accidente, por aver fido impoficion libre. 

i i 7 De aqui fe infiere lo primero que eíta voz A 
fe puetle vfurpar COR equivocación , porque puede tcmaríe 
por muchas cofas : 6 por nombre de efla figura A . 6 por no
ta, b nombre del elemento, b fonido , b por el mifmo foni-
do, o elemento,b por fylaba , b por dicción. Es dodrina de 
Aingre exponiendo á Prifciano , en fu libro primero fobre 
aquellas palabras : Accidit igltur litera nomen , &c. que de
clara por eñas : Neta in literalibus fonis hane oriri perturba -
tionem , quod eadem -vox, vt A , nomen irtterdum ejlfigura: 
modo nomen elementarjj fonl: modo m deftgnatione fyl¿ab¿e: 
modo indejignatione diclionis acciplfur. Numen fgurs , vt 
mm dico A , hsec figura nota eíl elementi: in dejignatlone ele
menta vt cum dico : A eft vocalis nomen: Ó'Jyllahse, -vt cum 
dico, Amobiíyllabum eíle: in dtfígnaiione di&'wnis , vt cum 
dico : A eft prsepofitio. Faltóle que advertir , que también A 
es el mifmo elemento, aunque no puede por fi mifmo entrar 
á componer propoficion [ignijicat'we ; pues ei figno fe debe 
diftinguir del fignificado.' 

Aaa •? I.o 
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113 L o mifmo añade Aingre , fuccdc en las con
fortantes ; pero ello fe ha de entender en algo ; no en todo 
En algo íl3 porque efte nombre lie puede fer de fia figura Bi 
ó del elemento, o fonido fuyo; pero no es 11 mifrrio demeril 
to : porque añade la E á fu fonido. VcaL'e lo que diximos en 
efte tratado diíp. i . q. 2 . art. z. §.z. iuur<. 53. En ellopues 
tc'cíttliñgucp ¡os nombres de las vocales de los nombres de 
las coníonautes, y nace la diftincion en que como la vocal 
forma , por fu voz íola fu nombre :íc puede ia. nombre to
mar ñor ella mifma > no íc\o /?«n;jiCüti.v¿--> Cuxo id-jntlcs-^zxo. 
como las emíonántes no forman por íi (pías fus nombres, 
fino que añaden vocales , no fe puedeu íus nombres tomay ' 
por ellas idsntice\ fino precifamenrepgtújkail-vc. 

1 19 Inferirás lo fegundo , que hablando de paae 
de la materia mas tiene de accidenta! el nonnbre de la cou- : 

íbnante , que el de la vocal. La rázon es:poique la voc:il La
tina; y . g. A. íolo tu ns por materia de i'u nombre fu. foni
do , pues como db:imos , los Autnores quiiicron vfar d.j íii. 
fonido mifmo para nombrarla ; pero la confonanre no íolo 
tiene íu fonido, fino el ionido de vna vocal por materia eleío 
m-mbre ¡¡ v. g, eñe Be , donde no íolo ay la B , ó íuíonsd©,. 
íino el ionido de la Ey y íobre todo eí>o,.eomo (obre materia 
impuiieron la fgnlncacion de íu nombre» No tiene , pues, la 
vocal tanto de accidental de parte de la materia, de íu nom
bre , porque íolo contiene fu voz mifma: tiene mas de acci
dental íá coníbuante , porque tiene por materia no íolo fa 
fonido••,.ílno'el.íls otra letra difíiuta , que para íoinnu" íu 
nombre fe le junta,. .• . . ¡ 

n o Arguh'áslo'fegundo. El nombre fe debe dif-
tinguir de la cofa íigníficada por el: porque el nombre csíig-
iio, y el íigno fe debe ruílinguir de fu íignirieado \.ícd j¡c $? 

. que el fonido de ía letra no fe didingue de ella anima, por -
que íiendo voz. , el fonido es fu ¡mima eííenci.a : luego e¿ io
nido de la letra no puede fer fu nombre. 

i z 1 Diílingo !amayor ¿fe debe di íKugmr/%#* 
" cAtive , concedo; eniUativt, nicg<> la mayor , y dimnge*,^ 
menor: noíe düihgue entiUilve, &• malcrUíiiír, concedo; 
formaitiery yjignl/iüative, niego la menor, y la coníequeri-
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cía. Dezimos que el nombre de la letra , que de fu fonido fe 
forma , como de materia, en que quifieron introducir la íig-
ninxacion, 6 forma de razón , fe diílingue de la Xztv&fignifi-
cative y porque la letraíolo.importa el fonido; pero el nom
bre dize mas, que es la lignificación, No fe diüinguen ente * 
talive de parte de la materia ; porque la materia del nom
bre es eí miímo fon ido-de la letra , aunque en la condonante 
también ay diííincion entitativa en la materia , por la otra-
vocal que íe le junta , y el diftmguirfe figntficcit'roe baüa, 
para que fea fu nombre , y fu íigno. Y advierte , que la for« 
féái del nombre, que csíu ílgniricack>n,es ente de razón sqw-
ie ú\í\i:igi\€ent/¡aS¡-ve del fonido , que es ente real , y ais i en 
eüe fentido entre la letra,y (tí nombre Uf también diüinciou 
entitativa entre el fígno, y fign-ado necesaria. 

322 Argüirás lo tercero.Las propriedades,© acci
dentes eípeeihcos fe deben diftinguir de las propriedades , ¿V 
accidentes genéricos; como ei rJJikk , que es p ropri e-dad-ef-
pecifica, íe dirungue de las potenciasfenftizms , que fon pro
priedades Genéricas : luego los nombres esenciales de las 
letras en particular , que vienen a• fer- como accidentes , o-
propriedades efpeciñcas, fe deben diílinguir del nórnbr e de: 

• la letra en comua, que es propriedad, ó accidente común , f 
por coníiguiente el nombre de la-letra en común , no fe halla 
en los nombres eííenciales en particular.-

i 2 j Refpondemos diítiuguiendo el antecedente:' 
íe deben diftinguir per r^ilonem^ concedo; mi//iVf' 5 niego e i x 

• antecedente , y diííinguido ei coníiguiente con ladilUiicioiv 
mimia , niego la vk iau coníeqnencia. A. y algunas- proprie
dades : como las tranfeendeutes , queíclo á nueírro modo 
de entender íe diíiinguen las- comunes de las particulares. 
A eítas imita el nombre de la letra,, y aísi la propriedad-,-f> 
accidente común fe diftingue deíle , ó aquel en particular 
por nueílro modo de entender. De modo , que eneíle norn-
bre A , v . g. considerarnos que es nombre de ¡eirá formado de 

fu fonido , y en eíra razón conviene con todos ms denja.s< 
nombres , que llamamos- eifenciales délas letras , porque 
todos fon nombre de letra formado de fu fonido. A y que 
confiderar. mas cu la A , que es no-wbre de- tai ktr-a ^formado 

d$-
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de tal fuñido , y en efto fe diftingue de los otros nombres 
cfíenciales. Deltas dos razones , que nueftro entendimiento 
prefeinde, la primera es accidente déla letra en común Va 
fegunda de la letra en particular , que per rationem fe diílirt-
guen; como ver ¡tas entis<vtficy y ventar talis enth. 

124 Es pues el nombre ,que ponemos accidente 
de la letra en cornun, vna razón común de nombre de la le
tra , por tal, y tal razón particular de nombre contraída. Y 
fi dixeres, que la A , v . g. íolo parece que fignifica 'cftaletra 
en particular, y no á la letra en común, dezimos; que (lenifi
ca vno, y otro, por fer nombre efpccifico , que íjgúiíica h 
efpecie toda, y por configuiente genero , y diferencia, como 
el nombre Hamo , que no folo fignifica el Racional , fino el 
animal también; porque fignifica la eípecie , que del vno, y 
del otro fe compone. 

125 • Advierte, que primero es en qualquicra letra 
tener tal lignificación , ó lonido,y defpues ocupar tal lugar. 
iY notafc efto , porque diximos en el articulo antecedente, 
que era nombre accidental de la A el llamarfe la primera de 
todo el alphabeto,aunque efto lo tenia por íu fonido , pues 
la mifma naturaleza dava á entender,que era ella la primera 
voz, 6 articulación. Pudiera hazer cita doctrina dificultad: 
porque ñ el fer la A la primera nace de fu voz mifena: luego 
no es accidente el fer primera. A efto dezimos,que el fer pri
mera lo tiene por fer ral fu fonido; como ci fer el Rey el pri
mero en puefto , y lugar, lo tiene por tal perfona , y lo vrio 
fe ligue á lo otro : el ocupar el primer lugar fe figucdel fer 
Rey, Afs,i la A , de tener ral fonido , fe figue que tínga el lu
gar primero. De donde inferirás,que el nombre que fignifica 
íu fonido es el eífencial, y el llamarfe primera fe figue de 
aquel, 

Promitur, e propria quod, gramma di cite nomsn, 
Convente , O'-omni, contigit atqve ¡Joño. 

Accidente de la Letra 
E l nombre esencial fe llama: 
De fu fonido fe forma 
Y en todos los nombres fe halla. 

•<QV£ST. 

-
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De la Potejlad de la Letra. 

E las tres, propriedades;, 6. accidentas , que 
j tomamos. para explicar e a efta di.fputa, fue 

la PoteftadU;tercera., que explicadas, las, 
otras dp,s , ferá.mas fcacii de conocer. De 
ella tratamos etx ella q.usíllon , y téngale 
advertido , que e.Se es el. lugar á donde 
algunas vezes nos hemos remitido dando» 

le nombre de figni/icacion , ó tomando por vno mifrjno Gg-
aincacion , y Poteftad. Aqui diremos en que íe diftingu.cn, 
y en que convienen. 

A R T . % 

Que fea Potefiad de la letra , enqus. fe diftingade la, 
fgnijicacion , yjifea fe propriedadi 

§. I . 

Refpondenfe las dos primeras partes del articulo*. 

| L conocimiento de qualquiera eflen-
cia fe ligue faber en que fe diitinga 
de otra , porque qualquier ente te 
difiingne de otro, por lo que es en' 
si mifmo. Por cffo al preguntar sa 
efte articulo por lacííencia, o quid 
efí , de la Poteftad , añadimos en 

que fe diflinga de la lignificación. Para fu inteligencia. 
2 Nota, quelegun los Authores ay en la letra dos 

poteftades : ejfencial, bfié/lancial.vvz', accidental otra.Huo 
-mención de ellas Aingrc exponiendo á. Prifciano en íu hbr© 
l .quandodixo : Pote/las alia camirmnis ,alia /¡pgularis.^s 
¿ize, la Poteftad vna común , y QU&fngular. L a imguiar es 
aquella, que conviene a cada, vna letra en particular mira-

http://diftingu.cn
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da : Singular i i ejl> dize, quajingulis elementis convcnit vt A 
brevts in A langam mutatur vt Jravco, Eavi. A la común di* 
.vicie en fubftancial, y accidental: Communis, profigue yalia 

dental es pronunciarle con acento grave , agudo, ó circuñ 
fiexo, íer larga, ó fcr breve , pronunciaríe con afpiracion, b 
fin tW'Á.Accuicntalis eftgravari, acui , circunfleja : producid 
Vúlcütripiy afpirari, veileniri, cornwutari, &c. Aquí princi
palmente tratamos de la poteltad iubílancial , aunque tam
bién diremos de la accidental por conexión. Ello fu-
puedo. 

7, A lo primero que preguntamos , que fea potef. 
tad de la letra , ya rocamos algo en eíte tratado , difput. i . 
queft. 3. art. vnic. pero por quanto allí dexames por reíol-
ver lo que eu ellas queíliones prometimos determinar, refe
riremos las definiciones que los Authores han dado á la Po-
teítad.Prifciano lib. j . : Pote/tasautem ipfa e/i pionunciatioi 

fropierquAm & Iigur<e> & NemivAfuni/¿.¿la. Es , ciize la 
pcteíUd la pronunciación, por la qual fe inventaron las Fi
guras,y los Nombres. Traslada Antonio, como fue le hazer-
io , la mifma definición elePrifciano , l ib. 3. cap. 2. de Ero-
tem. Ort.hograph. Quid eji potejias in Hiera} Ipfa litera pro* 
nuntiatio;, propíer quam & Figura:,& Konúvzfunt inventa. 
Es cierto, que en las figuras íe coimcncJlgnificat tve las pro
nunciaciones, como v. g, cica figura A nos reprcíenta, o íig-
niíica fu pronunciación, y los nombres también fe hízkron 
para figuiíicarnos á las íiguras>y á las pro!Hinciaciones5con-io 
haíla í:qtú hemos viílo , y aísi los nombres, y las figuras mi
ran como á íu fina la Potejiñd^ ó pronunciación. 

4 Dezimos lo primero : LA Poteíladfubjtancid ,o 
cjfencial-dela letra en común no fe explica bien, dizi*néo% que 
iGñfifle enfer vacal,femivQcal , ó Muda. Es contra Aingre. 
Pruébale fácilmente. L a Poteftad de la letra en ccmunydebe 
convenir á ia letra en común; como i»Jtmili probábamos eu 
el artículo 3. de la queílion antecedente , y como qu*e preí-
.cinde-deila, ó aquella letra en particular; la letra en comúíiy 
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como que prefcinde defta , y de aquella Ierra: en particular, 
ni es vocal , ni Semivocal, ni Muda , porque eftas fon varias 
efpccies de ktras , de las qualcs la letra en común prefcinde: 
]uego la poteftad de la letra en común no fe explica'bien 
diziendo que coníifte en fer vocal, Semivocal, &c. fixplicaíe 
a ¡tari. E l animal en común no fe •explicara bien , dizieudo¿ 
que es Racional, o Irracional, que ello mas fuera dividirlo, 
que en fu eí-íencia común explicarlo, y cu fu eífencia cómt-m 
prefcinde de todo efto t -luego la Poteftad de la Ierra en co
mún no fe explica bien por coníbnante , 6 vocal, que fon 
eípecies de letra, de que prefcinde la letra en común. 

5 Opondrás laauthoridad de San ííidoro , lib. i„ 
Or ig . cap. 4, donde la Porcftad de la letra la explica por íí'r 
vocal, ó confonante : Potcfias, dize , qtó£ vocalis , fj&ü con-

Joña haheatur : luego bien fe explica la Poteftad- por vocal, 
o confonante. RefpoivJemos ,que el Santo no explico alli la 
Poteftad de la letra en común , fino de, las efoecks de letra 
en particular. Dirás ; luego del miímo'modo puede enten-
derfe loque dize Aingre. Niego la con fe qu encía: porque 
Aingre há'zé diviílonde Poteftades vna fingular , que es la 
(^ucjmguti's elcmeniis cúnvenit¡ como ei dize, y otra común, 
y ella común, profigue, coaíifie en fer vocal , ó confortante;-
y afí-i claramente habla de Poteftad de la letra en común, la 
quai negamos coníifta en fer confonante , 6 vocal , porque 
aunque cito escoman i muchasletrasmo es común á todas, 
ni ala letra, como que prefcinde de ellas, 

6 Dezimos lo íegundo : La poteftad fubfiancial 
de la letra en coman, no fe ex plica bien , diziendo que es dife
rencia-Genérica de la letra. Es contra Efcaligero , l ib . i . de 
eaufis lmgux Latina , cap. $. donde dize afsi , hablando ds 
la Poteftad : Litera dffirentia genérica efi Potefias, quam 
mmh rudi confilio veteres.aecidens appellaruni. Pruebafe fá
cilmente de lo dicho : Poteftad de ía letra en común,debe 
convenir á la letra en común , y como que prefcinde de c i 
tas, o aquellas diferencias genéricas , efto es , fubakerrias de 
letras; v. g. vocal , Semivocal , 6 Muda : luego la Poteftad 
«cita letra en común por eftas diferencias no fe explica bien. 
E l antecedente conitadekdo&rina dada. La confequencia 

Bbb es 
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es legitima. Añade , que en algún. fentido , aun en caí® ¿2 
confilUr la Pcteftad en dichas diferencias , fe pudiera dzz\c 
que la Poteítad era accidente reipeóío de la letra en común 
en quanto íucle deziríe en algún íentido , <\az dijjerent'14 
a. vicíuní gemri , en quanto /uní extra, eius metaphyfícam 
ejjentiam,, y puede contraerfe por ella , 6 por la otra, lo que 
deaimos para temperar aquel Niwis. rudi conjilio ,qug en el 
íentido explicado no fuera tan rudo. 

7 DCZITIGS lo tercero: LA Poteftad de la letra en 
común fegitn elvjo de-¡os Authores no fe di fungue de fu mif* 
ma effemjük, y de/me/e bien diciendo que es Aptttu Jo ad pro* 
nunci-itionem , Aptitud para-l& pronunciación,. L a primer-
parte do la coucluíiou,dto es, que fegun el vio de los Audioa 
ees Grarumaticos , la Poteítad dé la letra en común no ía 
diítingue de laeífeneja de La niil'ma letra, fácilmente fe prua-
ha de las .authondades referidas de Prifciana r y Antonio, 
pues dizen, que la Poteítad es lo. mi.ímo que la. pronuncia
ción,, ello, es la aptitud, que tiene la letra para.proaunciaríe, 
como• explica Aiirgte t t'utejías ejl pronuneiatio. , idejí\ pra-
tttmtJ&ripotens. Para cuya inteligencia. 

8. Noca , que dos pronunciaciones puede a ver en 
laletra.. Yua.apti.cu.dinal, que es.aquella capacidad , que rie
se, parafer pronunciada; otra actual , que es quando aíto-il-
eoente fé pronancia. E.l íer la voz , 6 la letra actualmente, 
pronunciada, no eselíencia, nipoteítad de laletra.. No po» 
teitad ::porque poteítad dize patencia , no actual exerclcío» 
N o eüeucia; porque la cííenci.a metdphyíica de la letra p-rcí-
cánde,, como es.claro, de pronunciarte- ae-tnalnieute* Demás:, 
que. eíla. confequencla no vale : le puede pronunciar aísi, 
porque fe pronuncia, afsi, aunque es coafequencía legitima 
tegua aquel Axio.naa \.Ab-aBu adpo.tentia.rn vaiet: conje^.um-
tia+pezo de ¿irnos que no. vale d priori,. porque primero es 
.la,potencia. q.u.ü el a¿to , y aísidpriori vale eaa : Quiíi.potejt 

jie prónwioiaíú ,. ideo fie prommcLttnr.. De donde te infiere,. 
q-tie primero- debenaos encender en, laletra la ppceftad de 
pronnaciaríe, que el pronunciarle a£tuala\eate , y en-aquejia 
pronunciación apticudtnal, ó aptirndyara prona 11 ciarfe w 
donde la eifeuda de la letra confute«. 

La 
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, «-* • . ^ ^ " ^ p o f q ^ e c o r a o d l x i i n o s tratando de 
iaeílcncia de la letra, la letra eífcncialmentc tiene d fer voz 
y no voz como quiera fino articulada , en cuyo fer de artieu3 
kcion es mínima : la voz eífenciaimente tiene el fer Fonps ab 
are ammcdisprocedens Soxúáo que procede de la boca del 
ammal, que efta es íu definición , no que procede articulán
dole o pronunciandofc adualmente , que de effo ya álkU 
raos fu eíTencia Metaphyíica prefcinde i luego iaeíieneia rfle-
taphyíicaae la voz conHlle c i l l a aptitud para proceder de 
la boca del animal, eílo es, en la aptitud para dezirfe,ó art í-
cularfe. Y como quidquid dieUur de fub'iecio , dicitur étiam 
de omni contento fub illo , como la letra fe contiene baxo de 
la voz en común, lo que es de eífencia de la voz , es de eííen -
cía de la letra ; de e(leuda de la voz es la aptitud , ó potef-
tad para fer pronunciada: luego eílo fcrá también de eífen
cia de la letra. De donde quedan claras todas las partes de 
nueftra concluíion : la primera que lo inifraio es potenad qué 
eífencia de la letra,: la fegiinda,que fe ^define bkn efla potef* 
taá , dizlendo es aptitud que la letra tiene para proñ-un-
ciarfe. 

i o En quanto á lofegundo , que pregunta el ar-ti-
etilo, en que fe di (tinga la poteítad de la lignificación , es dé 
advertir , que efta dificultad habla principalmente ¿-oh lá's 
letras eferitasv no con los elementos, ó letras pronímeiadas. 
En las letras eferitas fe deben diílinguir dos fignifícacionss, 
vna eífencial por donde fe conültuye en fer de letra ,.¿juc e* 
aquella articulación , 6 pronunciación que fignifica : otra 
accidental, que es quando los hombres á vna letra fola la 
dieron íignificado> como íi fuera dicción , 6 hombre; pues 
con vna letra fola, íignihcavati muchas vezes vna cofa; v. g» 
con la C, CondemnOy con la AAbJoho ; como diximos en el 
articulo tercero de la qüeftion proxime paííáda, explicando 
los nombres accidentales de las letras. Dé aquí con facili
dad fe infiere en que fe pueden diílinguir poteílad , y fignifi--
cacion en la leerá eferita : porque la potefhd es aquella pro
nunciación que hgnih"casla fignificacion es refpeclro deíla 
cofa, o aquella, quando como nombrefe toma , cuya coníi-
áeracion es á la letra coras lecha accidental. Veafe lo que ái-

Bbb 2 x i -
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ximos en eñe tratado difput. 1. q. r . art. 2. tf. 4. nutvu 1 A r ¡ 
& fcquentibus, donde diximos que á la letra, como letra no 
le conviene tener fignificado de alguna cofa, que eíto es pro -
prio de la dicción , aunque á la letra eferita le es cfíencial el 
tener , 6 £o>x\t<¿n.Qx Jtgnifícativc t a l , o tal pronunciación 5 & 
elemento. 

11 Advierte, que quandb en vna fola letra fignifíb 
cavan vna cofa, tomando á la letra por nombre , 6 dicción 1 
la llamavanios Latinos Nota , como v. g..P. Ptiblius, A, 
Aulus. A eíras llamamos en CaftellunoxiiraSjó abreviaturas / 
y antiguamente avia vnos Efcrkores muy veloces , que 11a-
mavan Notarios., que por eferivk loque oían con veloci
dad, no eferivian entesa la dicción , lino Tolo ponían vna ,0 
dos letras, que fervian de breves ciír as , en que dexavan las-, 
palabras abreviadas» A eíto parece aludió el Real Profeta 
David rquandodixo : Lip,gtu% mea cal'amus [criba vclocher 
feribentis, pues corno advirtió Cervantes,in íapkntiarn cap, 
i . 'V/ . 1. Theoria t* el texto Hebreodizc en lugar de feriba>•, 
vslociter feribentis, Notarij vélocis : Lingua , quam ipjs din- • 
git, mo-Vítqus affiatu fuo divino y e/i inflar voíantis in aere:, 
calami niantí dextera y & veíoci ctiiufdim , qui non tam Ion-
gas oraitones (cribit , quam notas ̂  qi¿as cifras dicunty & nu-
msros* Píaim. 43 > iu § :Lmgua mea caiamus ícribs vclocker •, 
ícribentis. í'ÍQb.Notarijvelocis. De mc^lo,que el EípkicuDk 

vino movía aquellas lenguas de losProphetas , como íi -íus-. 
ran plumas, para eícrivk las. Eícrituras Santas como Notar • 
rio veloz en cifras , ello es , amontonando en vna palabra ¡ 
•muchas fentencias, abre-fiando en los apiz.es rayíkrios, y en-. 
los acentos compendiandoarcanos. Eicrlvicndo con tanta , 
abreviada cifra las Efcrkuras el Eí'pkicu Divino , para avír . 
de aclararlas , bolvió á tomar la pkima,que fue la lengua del 
Máximo Geronymo,com© dizc lalgieíia en fu oficio :.L/&-
gua tuacalamiís Spiritus S,an£ii jparak íuaveniente:cx-pii-

« n d o aqnello que en otro tiempo iba brevemente eferk 
viendo -.Caiamus Spiritus Sancli , ea ¡qu>£. 

vélociter fcripferat ,juaviícr< 
exponentis.. 

#£afi9Í irnoormi'xí¿ - T T 
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Explica/e fl la Votejlad fea accidente, o propr¡edad-
de la letra. 

i i 

Ezímos lo quarto: Li Poteícáci 
jubfcancial de la letra , ref-
peó'to de la letra pronunciada' 
qiie llaman elemento } no ..es 
accidente- , ni propriedad^ 
Pruebafe brevemente e-fia? 
eonclufion de \é doctrina, 
que dimos ar-riba CB la coa-
cluíion tercera. LaeíTencia-
de vna cofa ni es accidenté, 

ni propriedad, rcfpeéfco de la ral cofa , de quien es eílendav-
Es propoficion certifsima: porque la eílencia es primera raíz-
de donde dimanan las propriedades, y enere raíz,)'' radicado,, 
que aya diftineion es predio. Sed Jic efi , que la Poreílact 
íubüanclai dé la letra no fe diftingue de fu-eficacia mifina, 
como qn.eda probado en la concíuíion tercera : luego la Po-
teítad íubítancial de la letra ni es'accidente , ni propriedacL 
fuy a. Efío parece, dio* á entender • Aingrs arriba. referido,., 
quando dixo : Fot efi as: quddafn acciáií• propnie y eaJiJl/eefr 
qua efi'•••accidentalis, vtgravari ,aeui. Impraprie illa ., ques eft' 
fubftantiiilisSJorAc.dize, que laPoteftád fubítaneial iimpro
priamente fe llama accidente de ia letra : ^ no ay dudaquc : 

impropriamente fe llama accidente , pues es la mi frna eílen
cia que la coníiituye, aunque Aingre no va coatí guíente €%-* 
mo dirémos-adelante., 

13 Hemos hablado de la Potcfíad,haziend© com~-
paracíoa con la letra pronunciada, 6 elemento t y lo mi la io 1 

en fu modo fe ha de dezir de-la letra eferita -.porque io que 
á la letra pronunciada,.» elemento conviene realmente , kiz 
letra eferita conviene fignifeative , y afsi como el íignificar 
voz es eílencia 1 ala letra eferita , como : diximos enia queft. 
i . defta difputa, art. i . §. i . num. 6. y §. %. nnm. i-p. afsi 
también es. eífencia fuya í ign |ka t pqteítad , 6. apdtudiaal 
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pronunciación. Es verdad qnc la Poteítadfe puede llamar 
accidente reípe&o de la letra eferita in ad#quate mirada de 
par te del charaCier , 6 materia, porque á elle charaótet le fuG 

accidental el que le dieíkn tal lignificación. Veafe lo que de
bamos dicho §. 3. num. 23. £¡~ fequentibus ,, donde explica
mos eik> latamente. Véale juntamente lo que diximos en 
dicha queíl. arr. 2. §. vnico. num. 3 1. y 3 2. y a proporción 
de lo que allí diximos de la figura , Le debe aqui diícurrir de 
lapoteílad. 

14 Notamos arriba el irum. 12. que Aingre iba 
inconíiguicntc en si la PoteLtad fublUncial era accidente 6 
propriedad de la letra ; pues como vimos , dixo que -impro
priamente fe Uamava accidente. .Deípues , como Ptifciano 
dixo que Pó te las eji ipfa prommciatío , propter qu.arn } ^ 
jri-uras , & nomina, funt facía , di¿een el Comento, oue 
euro ella impropriamente dicho : Hxtcfutís improprie dittum 
eji\ quja ñeque de fttbjiaiU i aliene que de aecidtntaíi {pc-te/lates) 
potijí boc legi : Püté/ías enim non ejijubjlamiaús pronuncia. 
i i o , eaia aliud :ejl fundatum , aliad funúaincntum. Neqm 

.„ni:dis, quui ñeque ,hoc litera feqaen* pat.erctur ¡quod 
aieit. Propcer quam nomina;, & figura taC.ta.iunt: Man enim 
propicr.aceid-entalcm pranunciatiomm inventa funt nomina^ 
<H- .figura ,jed propt.er fubjiantiaiem : ñeque omnimodam 

goiejíQtern nomiwjj&yfedtantum accidentales fonos» \ 
15 pu tde íe formalizar ahi la razón de Ahigre 

contra la,definición que dá Priícíano ala .poreíiad, diziendo 
q-ue es la miima pronunciación. O quaiido PriiciaHO dize 
que la Pot.i i l id es la pronunciación , íe entieade lapronuo-
ci$ei.qn íiibitancóal; oda accidental, porque ,uo ,ayotra;de 
üinguua dcíias dos puede verificarle : luego dicha deíinicion 
1.0 debe admitiríícLa menor le prueba.en quanto á la pri
mera parteda Poteltad no es pronunciación lubllanciabpor-
que.ei fundamento, y la caía fundada ion di Untos-; la pro-
uuínciacion fubfíancial, y la poteitad Te corrijo aran.,y tienen 
cDtre.tí'Como'ibtndamento, ycofa'fivndádaí: luegone ion vna 
¡lííí'n 1 caía, y por configuieate: noíetdize bien que la potei
tad es la miíma Cubltaucial pronunciación* 

[j 6 Sw íe entiende de la ptominciacic«n -accidental, 
cott-

• • • ' • • ' 
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contra, y fe prueba la fegunda parte ek la menor principal. 
LaPo tedad /w/ ¡ r es aquella pronunciación, por la q u i l c o -
mo por fin, fe inventaron figura?, y rfombrá$ ; fe-d fk <?/2,que 
las figuras , y nombres no íe inventaron por la pronuncia
ción accidental , como por rin^üna paria prortuticiaciori 
Éubfta-ncial: luego la Poccítadno es , ni pus-i; §¡% acc-idea-
tai pronunciación, 

17 Por ella razón paffa Aingre áexplka-r la defi
nición de Priíciaao , y el fentido , en que dsbc, y pueda 
enüenderfe. Nota para efto , que las.figuras , y los nombres. 
convienen menas propiamente á las Ierras , que no las p&~ 
te nades. La razón ts, porque los nombres , y las figur'aSjfoa 
exrrinfeqas alas letras;, pero laspoteftades fon iaErinfecas, y 
incluidas en fus miinus pronuiieiaeíoKes , y ais i. Priícianá-
d í i o , que la PoteÜad es la pronunciación , no porque ver
daderamente lo fea; fino que es locución en fatica,. y refpe or
tiva, hazíeudo. comparación enere nombres, y figuras con la 
poteftadi: y porque hecha efia comparación la po-tcftadeS 
intrinfeca , fundada en la pronunciación , y ios nombre^-* fs 

figuras fon extrinfecos , ni fe fundan en la mifma. pronnn-, 
elación, por eífo dixo que era vna miíma cofa pronuncia
ción, y poteftad. Sea quid figura ,. & nomina (Son. palabras. 
de Aingre referido)indigniovi mo.io- babent- fe ád- elementa^ 
^uawpoiefhts, quior extra, ftmt; poíefhciy <ue?ó in ipfis. elemen
tas *?//, denotat ilUm dignitMem , dicens emphatué: Pótelas?, 
efl ipíapronunciatio ; idefl yefi'mifja prommciátione; non 
extra, vé nomeny0"figura,. \ 

18 Deípues ¿nade otra explicación de la ¡nsíings 
definición ^dúiendo , que la Poteftad es pronunciación ?.« 
potencia , ó aptkudinal :• Uel pote-fias efi]¡iron.wttiatioy idefi\ 
pranunriari poti&s. Finalmente explica como la pote liad 
fubñancial íe llama accidente de la letra i.Sxiendum ,fi d¡ú-
geni¡m confié erenms;, potejiíiUm > quam moda VQcmntís-fubfi-
tartómlem > ef/e aceidentalem xin VQcalibii$: mim. e.lemerítishaí 
ponit hac. Jhkflantialis fot efi as., qiwd. per fe- faciiwt vocemx 
Jcd effieier.tin VQCÍSper fe qualiias ejí, i taqueé haepctfim tik 
glemeníarijsfonís veeaMbus accideníalew céuj¿m vowt.&r/H* 
literinfemivocalíhus.^ m nnikis buiufiwQdi pote fíat empr&-

mi-
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cnldubio accidentalem vocarepote/i; fed dicitaf fub/iantiahm 
ai eomparationsm alterim pote/ÍAtis,quia<magis adharitfubp. 
tatitid) eiementortim, qiiam illa alia ^fcilicet acui.gravar i <& 
c&tera buiufwodi.'Dí2ci que la potefta^ fubftancial de la le
tra, aunque fe llama fubftancial, es accidental.Llamafe fubf. 
tancial refpeíto de la otra accidental, qual es pronunciarle 
con acento grave, agudo, ó circunflexo. Es accidental., por» 
qucconíiíte en tener, ó no tener voz por íi, y cíto en la letra 
es accidental. 

i 9 Eíta doctrina de Aingre es faifa. L o primero fe 
impugna en quanto á aquello que dize que la pronuncia
ción, y poteílad fe comparan entre íi como fundamento , y 
cofa fundada¿ eíto es falfo : luego faifa es fu doctrina en ella 
parte. Pruebo la menor : ó la pronund icíon es fundamento 
de la potefud., ó la poteftad es fundamento de la pronuncia
ción. Coníu ; porque no ay otro modo de poder compararle 
vna con otra como fundamento , y cofa fundada. Sed fie cjly 

que ninguna puede fer fundamento de la otra : luego faifa es 
dicha doctrina. 

20 Pruebo la menor. Inprimis la poteftad 
no puede fer fundamento de la pronunciación ; aliuade ni la 
pronunciación puede fer fundamento déla poteftad : luego 
es verdadera la menor. Pruebo el antecedente en quanto á 
fu primera parte.; ü* la poteítad es.fundamento de la pronun
ciación, ó es fundamento de la pronunciación actual, y efto 
n o p u e.cl e íer *. p o.r q u e J a. p ron u n.c i a c i o n a ct u a i es acto déla 
pronunciación apti tudinaí, como la exiftencia es acto ds 
qualqule.ra,.silencia, y afsi en cafo de tener algún fundamen
to, fuera la pronunciación aptitudinaí, no la poteítad , ííno 
es que Aingre diga, que pronunciación aptitudinaí, y poteí-. 
jad fon vnü.mifma coía, que es.contra el;, como deípues ve
remos. O es .fundamento Ja poteítad dé la pronunciación 
aptitudinaí, y efto tampoco puede fer, porque fiendojcorao 
hemos probado, la pronunciación aptitudinaí de ctíencíaae 
la lena, y de la voz, qv.Q eííencialmeiite .tiene el (¿tfonustb 
QTC animallsprocedens , que por lo menos fe debe eatenuer 
¡n AptUiidhu , y afsi la aptitud de falit de la boca del ani-
mj*k que-es lo iiúímo,p;ira uueílro intento, que -apiread p - r á 

pro.-



Di/jmt. ILQúefl* IIL 585 
pronunciarfe, es eíTencia de la letra, 6 elemento , ü la potef-
tad fuera fundamento defta aptitud , ó aptitudinal pronun-
ciacion,feíIguiera,que Ja eíTencia de la letra tenia fundamen
to, de quien dimana, ydpriori fe origina , que es impofsi-
ble , porque la eíTencia es primer fundamento , y primera 
raíz, que por el mifmo cafo no fuponeraiz , ni fundamento: 
luego la poteftad no puede fer fundamento de .la pronuncia
ción. Añade, que el fundamanto non eftin refundata ; fino 
al contrarío resfmidata e/i in fundamento ifed fie e/i , que 
Aingre dize , que poteftas ejl in ipfa prammciatione : luego 
la poteítad no es fundamento de la pronunciación ; fino ía 
pronunciación fundamento de la poteítad. 

•11 Aísi parece de la doctrina de Aingre;pero tam
bién es fdfo, lo qual fe perfuade , y juntamente fe prueba la 
fegunda parte del antecedente.Si la pronunciación es funda
mento de la poteílad, ó cfte fundamento es la pronunciación 
actual , 6 pronunciación aptitudínaL L a aétual D O : por
que la eíTencia de la letra prefeinde de prouunciaríe actual
mente, folo dize poder pronunciarfe : luego la pronuncia
ción actual no es fundamento de Ja poteílad, Pruebo eíla 
confequencia : porque fegua Aingre la poteílad es acciden
te, 6 propriedad de Ja ktva.;feá//c eft, que las propriedades 
íe fundan en la eñbnch xprovt pravenit extfimti&ui-., alias 
no fe demoftrarán Jas propriedades de las eíTencias, nondum 
exi/ientes : luego no es fundamento , en quien fe radica , 7, 
funda lá poteítad la acTual pronunciación. 

22 Tampoco puede fer lo aptitudinal : porque 
pronunciación aptitudinal ya hemos probado es lo niiímo 
que la eíTencia de ía letra [y la poteílad dixtmos , que era 
eíTencia de la leerá también : luego la pronunciación aptitu
dinal es lo miímo que poteftad de la letra : luego no puede 
fundarfe la vna con la otra , pues entre fundamento , y cofa 
fundada debe aver diíiineion , ía que no cabe en vna cofa 
refpcclro de íi mifma. Confirmaíe con lo que Aingre dize, 
expantendo la definición de Prifciáno , que la poteítad de la 
letra es la potencia *que tiene , para pronunciarfe : Fotejids 
fj& pronunciaría ; ideji pronuncian e/i potens \fedjie ejl, que 
U potencia para pronunciarle es eíTencia de la letra, : luego 

Ccc E3®* 
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también es cííencia de la letra la poteítad , como Ainere la 
explica. La mayor es del Author citado. La menor pruebo-
la letra effc.ucialmente esvoz,y per configuicnte/cw^ ¿¿ 0r*e 

animalis procedem^ no prec isamenteprco^z . í /íí7«,porouc 
de efto prefeinde : luegoprecedens inpoitniia , vel aptituui. 
ne. Luego la potencia para proceder <¿e la boca del animal 
ó para íer pronunciada , es efícncia de la letra. 

2 3 Impúgnale lo fegundo , la doctrina de Airare 
en quanto á lo que dize , que la potcltad fubírancial pone 
accidental caufa en la letra, que coníiftc en que vnas , coma 
ion las vacales per Je facitmt vocem , y otras , como fon las 
confonantes , per fe nonfackmt vocem. Y lo primero, aun en 
cafo de que tener por íi voz. 6 no tenerla fueran accidentes 
no confiriera, en elfo la poteítad de la letra en cornual : por
que como argüíamos arriba , afsi como la letra en común 
prefeinde de fer vocal, 6 coaíonante , afsi la poteítad de la 
ctra en común debe prefeindir de Upoteftad determinada, 

y propria de eíla , 6 aquella particular eíptcie de letra ,fei 
Jic e/i, que faceré vocem per fe es poteítad determinada de las 
vo:alcs, y non faceré per fe vocem es propriedad determina
da de las coníonantes : luego en ninguna deíbis, ni en ambas 
juntas puede coníiílir la peteftad de la letra en común. 

24 L o fegundo: porque es íaifo, que el tenerpsrfe 
voz, y no tener voz per fe lea accidente en la letra , fino di-
lerendas eífenciales , por donde fe conftkuyen vocales , y 
coníonantes, como dezia arriba Efcaligero, y dexamos lata
mente probado en eñe tratado, difp. 1. q. 1. are. 1. per to -
tum : y fí tener voz por ñt 6 no tenerla , no ion las diferen
cias cüencialcs de vocal, y condonante, quaies me íeñaiafi 
Aingre? Luego fallo es, que faceré per fe •vocem, '& non face-
re per fe, vocem, ion accidentes, ó propriedades , lino conlU-
tutivos tfíeuciales de las letras. Si fuera faceré per fe ffM-* 
bam eñe ¡¡o fuera explícito cónñitutiv© de la vocal, como 
argüíame s contra el Brocenfe en el articulo proxiwe citada 
f. 2. iiiim. 27. porque el hazer por fylaba fe infiere apriort 
de tener por ii voz, y el coníUtutivo debe ícr lo primero en 
qualquiera cola, ni puede i/>*w¿ demostrarle de ella. Pero 
tener por íi voz es corftitucivo eíkncial de la vocal, y no t e ~ 
ner la de la confoaautc, ^ e ~ 
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2 $ Dezimos lo vltlmo: La Poteftad , que llaman 
accidental ¡como pronunciar/} con ejla , ó con aqud acento, 
grave agudo, d circunflexo , con afpir ación , o fin ella.es ver-
dadero accidente de h letra, Pruebafe efta concluíion. Aquel 
es verdadero accidente de vna cofa , fin el qual íe falva fu 
eficacia, ni efta tiene conexión alguna con el \ftdfic ejb , que 
la eíTencia de la letra fe falva íin efte acceuto,v. g. grave,&c. 
ni pide mas tener vno que otro : luego es verdadero acci
dente de la letra la Poteftad , que llaman accidental.La ma
yor es cierra. L a menor confta : porque la letra fe puede ha
llar con eíle accidente, ó aquel, ni pide mas vno , que otro, 
como el hombre , v . g . que fe puede confervar con efte , 6 
aquel color , ni fu eíTencia pide mas efte , que aquel , afsí la 
letra refpecto de acentos, y afpiraciones , y afsi eftos fon 
accidentes comunes. 

Ecce dúplexgramm& modo ¿icitur ejjl' potejlar. 
Altera vox i-pfa ejl; accidit alteraque. 

Dos poteftades la letra 
Tiene : la vna es effencial 
A íu voz; la otra de acentos 
Propriamentc accidental. 

ABIT; .11. 

Si/ean Untas Potefiadcs efpecie difiintas, quantosfon • 
char atieres ,¿> letras} 

- $. i. 

Notadas algunas cofas yfe cfiablecen des concha/iones. 

J N la difputa r. defte tratado , en la quefiion 2. 
IH explicamos las diferencias esenciales ,por 

donde fe conftituyen las vocales , y confo-
uaritcs , y las Semivocales, y Mudas , y fiendo lo mifmo po
teftad íubíunciai de la letra', que fu voz mifma , las difcrep-

Ccc 2 cías 

http://ella.es
file:///ftdfic


|B8 Tra&. IL (De la Letra; 
cías cfTencialcs de vozcs fon diferencias eíTencíales de Petcf-
tades.De aquí Te inrieve,quc la Potcftad íubftancial fe divide 
primeramente en vocal» y confonante.La confonantefe bol-
verá á dividir en Muda, y Semivocal. Hafta aqui ya tene
mos explorado. 

27 Pero nota, que ay vnas diferencias , ó cfpecies 
fubalternas , que íe buelvcn á dividir en diferencias intimas,. 
y áeftc modo íe divide la vocal en muchas vocales : la Se
mivocal en muchas Semivocales, y la Muda en muchas mu
das. Preguntamos pues aora , fi codas aquellas en q.ue co
munmente íe dividen ,fon poreítades enere íi efpecic diíliii-
tas? U . g. la vocal en cinco vocales , ó en fcis A,Ef%QyV\2% 
preguntamos {i. cada vna de citas fea potcftad , 6 letra eípc^ 
cíe diítinta de las otras? Y por quanco cada letra tiene fn fi
gura, o character, preguntamos íi cada charaáter , 6 figura 
íigniíique diíiinta poccítad, de tal modo, que íi los characte-
res, ó figuras ion veinte, v. g.. ícan veinte pronunciacionesj 
o porettades. efpecie entre íi diftíntas. Nota afsimiímo , que 
en la difpuca prcícnte,q.i .arr.j .excluimos muchos chaca&t-
res del verdadero numero de las letras,como ion las dobíesj. 
3a afpiracion H a , y los diphthongos. Preguntamos , pues, 
de las otras figuras ,que allí, numeramos , íi cada vna tenga, 
diíiinta potc'iad de la otra ; ó fi vna figura íola tenga mu
chas poteüades efpecie diítintas, o fi eiÁlos diverfos cbarac-
t.eres *e halle vna miíma cípecie de potefíades? Para proce
der pues con claridad iremos rcíblvitndo per diverías con» 
clufioncs ellas dificultades. 

2 3 Frifciano,. lio*. 1. dize que las vocales fon cinc©,, 
y que aunque víamos de la 2"Griega, por caufa de los nom
bres Griegos, cléTque á.vezes víamos , pero no es vocal dif-
tinta déla Jnueftra. Sunt igkur vocales numero quinfóf 
A , . E , 1,,0,,U. Vtimur autem etiam Y Gr^cormn- caufano-
mmum. Aísl Prifciano :-Exponclo afsi' Aingre: Penít ¿ertum-
mtmerum^ vtfciamus quibus con^sniunt pradi¿¿¿e proprls-
tates;.. Et nota quendam accidsntahm jom-im , idefl,. Y , quQ 

non z'iirmír, nifiinGrceciiáiBionlbuuCon/lrus •¡VoQaleigsf 
fj; •proferunfoír; fea qtice per fe proferímtiirfuni quine^iWg1' 
'mr vocales Jtmt quinm/iVjmu^ &j$M Y>£ufigura nun 1*~ 

i 



Oifpat. 11. Quefí. 111. 3.89 
j>r#fentants aliud elemenium , quam I ,fed hoc fasimus can* 
Ja tGracarum ditlionum. 

19 Antonio Nebriffenfe , l ib. 3.cap. 2. de e ró t e -
mat. Orthogra-phias, dize, que las vocales fon feis,íi fe atien
de a las que fe efcrivenj. pero íi fe dividen fegun fus potefta-
dss , ó pronunciaciones , fon cinco I-as que en nueftros tiem- • 
pos íe pronuncian , y las que fe pronunciavan enere los an
tiguos , eran ocho, Quotjunt vocales} Sex , A , E , I, O , V , . 
Ypfilon. Y luego en ei Comento : Pojíea ds numero voca -• 
lium inquirit, dicens , quot funt vocales} Refpondet autem 
ejfefex A , E , I, O , V , Ypfilon. Ex qiiofaeile sppáret , quaf-
tionembanc de •vocaUbuseJfe } qz¿¿e ferihuntur ; nam qu¿e d 
tmnfejlath noftrcs bominibus enunciantur , quisquefunt tan-. 
tum\ qua vero ab> antiquioribus y.o£lo:At E,,I, O , V , Yp f i 
len , & du¿e alia vocales, cdterayqa¿e fonat ínter £ , l , altera 
ínter I, V . donde, como parece de fus palabras , dize fueron 
ocho vocales antigúaselas feis numeradas,/ otras dos, vna q ; 

nj bien íonavaE,nÍ. bien/,otra,que ni bien fonava/,ni bienio 
3,0- Defpues añade Antonio que todas las vocales 

fe forman en vna mifma parte de la garganta,y.fe diíunguen 
por la diverfa geniculación ,,6 diuo..rfíenvde labios, y boca. 
Jllud tamen interim non efi difsimulandum^ vocales Utas' &m-
nes ineadem guturis'parte formarhjed oris labioruiTiquedif-
torjionum faceré iliarum diverfiiatem* De donde infieres que 
íiendo ¡numerables las geniculaciones-que podemos hazer 
eon la boca, y labios,pueden fer infinitas las vocales,aunque 
fus diferencias no fe perciben , como los colores del arco ce-
.lefle fon muchos, aunque nueftra-viña perciba pocos. Vt eo 
velfacili intelligipofit, cum-innnwera fin oris, labiorumqíie 

J}gW"&Í, infinitas quoque ejfe poje vocales:

yne' dum óBo ifáúf, .' 
quas fupra memoravimus ; difflrentias tamen. illarmn non 

Jeniiri. Nam quemadmodum inarcu ccelefii, qui (vt V irg.ast) 
miile trahit varios adverib fole colores, oculi nonpereipiunt,., 
nífitrestantum^ & in quo, vt Gvidius ak, niteant cum m i i 
le colores, tranfitus ipíe ramen fpucanna lumina falit , vfque 
adeo quoá tangir ídem enramen wlúma, á'iüitxnií^odrm modo 
tum aures nofíra tanium vocales quinqué• fenti&nt ; raijo *&'-
mmtnttlHgittot eje ̂ uotpo funt efe orisdiverfitails : n&®' 



39o TraFL 1L (De la Letra. 
& Mathematki dicunt, quantitatem continuam non halen 

jinem in dividendo» Dexa pues Antonio vocales poca6 fal
libles , pero infinitas intelectuales. 

3 i Diomedes, lib. i. dize, que las vocales en nu-
nnero fon cinco, pero en poteftad , 6 articulación fíete: por
gue la li fe vfurpa por varias vocales Griegas breves , y lar
gas , como por Epíilon, y por El, y por Etba: \oca\t%\-.funt 
stutemnutiicro quidem quinqué A , E, I , O , V , pote/late au-
tem feptcm;fiquidan jB, Ó" pro Epíilon , & pro El, &> pro 

htba Gra.cis ponitur. Marciano Capellada Nupt.Phüoloo. 
l ib . 3. cap. 4. divide alas letras en vocales, yMudas-.Mudas 
llama á las eferiras, y vocales, quando fe leen: porque mien
tras efentas, no fe perciben por el oido, fino por la viña ,y 
aísi no fon vocales, íino mudas; pero quando fe leen,ya fue
llan, y por effo vocales fe llaman. Atque ita ex hac parte, qus 

feribitur, Muta?, exilia, qualegitur , Vocales funt appellata, 
Siquidem b<tc auribus iantum^ illafolis ociáis vaieai compre-
henal. Defpu.es añade de las vocales , que entre los Griegos 
ion fíete, Romulo hizo feis, y el vfo las ha dexado, y redu
cido á cinco. Nam vocales, quas Gracifeptem, Rornuiusfex, 
vfus pofierior quinqué con.memor.at , Y velut Gresca re
te ¿'i a. 

3 2 Finalmente es,y ha fido muy común entre los 
Grammatícos modernos , trasladando vnos cíe otros poner 
ícis vocales. E l Padre Manuel Alvarez , en fus rudimentos: 
Sex funt vocales , quas funderepojjumus ore» Y Veleítofu 
Expoíitor, i b i : Vocales funt fex A , E , I, O , V , YpUÍon, mis 
per fe fonare poffunt. Loque buclve á repetir al principio 
del l ib. j. £1 Brócenle en í.u tratado breve de las partes de 
la oración pene no mas de cinco, excluida la Y Griega,por-
que en fu íentcncia ítuna como nucílra V . ibidcir.: 2'fotts 
Gr<ecis vocibus acccnwiodattir , & sji V nofirum. Lo miímo 
líente Correas en fu Trilingüe al tratar de la Grammatica 
Latina. Thamara pufo feis en fu Grammatica en ve-río -Caí-
tellano, quando dixo : fon feis vocales , y diez y feis conío-
nactrs.. V iikíañe en fu Specuítira , á k introducíon del Efe. 
5. del Arte nuevo , y álli Cejudo.,y novísimamente -el P-
Cargas en iii Elucida-. Grammat. K& ¿ .cap. n 
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TraB, 1L (De la Letra. 3 9 1 
33 Dezimos lo primero : feis fon las figuras cH& 

tintas de las vocales que vfa la Latinidad. Ella concluíion es 
clara, y común , como coníla de las authoridade.s referidas. 
Pruebafe brevemente : Figutas de las vocales , que vía la 
Latinidad fon ellas A , E , 1, O , V , Y;.eítas•fon feis?y ¿en dif-
tintas: luego las figuras diftincas de las vocales , qu&.vía la, 
Latinidad ion fds. 

34 Dirás lo primero : la Y no es vocal de que vfa 
la Latinidad, porque es vocal Griega: luego nueílra conclu
íion es faifa. Lo í'tgundo : la figura le conLlituye en fer de ñ# 
gura por íiguificar tal articuiacionj/é;¿i/í¿; e/i^que la Y no fig-
íntica dlftinta arcidilación de la que íignifica la I : luego no 
es diltinta figura., A lo primer© diíltBgo el antecedente : no-
es vocal de que vía la Latinidad en vozes Latinas, concedo; 
en vozesGriegas niego el-antecedente , y la eoníequeucia.,-
A y mu chas, dicciones Griegas introducidas en la lesgua L a 
tina, comoHkronymus^PhyJiaXy'f para efías otras-íemejaa<• 
tes vía ia lengua Latina la Y Griega: y afisi.fe verifica, que la 
Y Griega es vocal, de que. vía la lengua Latina» A lo feg-un-
do refpondemos diflinguiendo la mayor : fe coniYimycfor-
maliter , concedemos,.»?^erialiter , negamos la mayor , T 
concedida la snenor, diílinguimos el cauíigi-ientc : luego no 
es dillinta ñgii?¿forwaltier, concedemos, mMevialiler, ne
gamos. Como quiera que la figura es va concrcto,.que conf-

ta de character c.omode materia , y de lignificación de ele
mento de voz como de formado que explicamos en la-queí-
tion ! . defi'a difput. art. i . ¿$ ¿á a nuni.21. aunque dos fi
guras convengan en la forma ,. eíio es-, en la lignificación de 
elemento de voz-, íi tienendifunto chara¿ter , o infcrlpcion,, 
íc diíUnguirán- ex parte materia ¿y afsi dezimos fe diftingue 
la T Griega de la / Latina, 

3 5 Dezimos lo fegnndo zEfias vocales no fe dtf-
tinguen esencialmente por fer mayufcnUí^ o pequeñas» T 2 ra
bien, debe fer comua eRa concluíion. Iníinuamosla en la¿ 
difput. r .deí le tratado en-laq., i . a r t . 2. #..4. num. 105.y 
y 106. donde nos remitimos a eÜe lugar. Prutbafe , advir-
tlendo, que no foio procede efta concluíion de las vocales, 
fino que lo mifmo- fe ha de entender de las c onfonantssjpor-

cru& 



j$l Ttdi. II. (De la Letra. 
que vnas, y otras á vezes fe figuran grandes , como en prin
cipio de clauíula, á vezes pequeñas, como en medio de dic
ción. Pongamos el exemplo en efta vocal / , que fe efcrive 
maj uícula en los caíbs dichos , ó fe efcrive aísi pequeña /'. 
Pezímos,que no fe diítingue en vna figura eílencialinente de 
ü .mifma, 

¿6 Pruebafc la concluíion con efta razón eficaz: 
diílincion efíencial,y efpecifíca en ¡qualquier concrero debe 
r?azer de fu forma ; pues como dizen los Mctaphyíicos con 
.Arií'íQteles : Aótus efi qui clijiinguit , y es tanta verdad ella, 
que dizen algunos ., que entrando la quantidad Euchacarif-
tica á componer como muneraliter materia vn guíano , (i la 
forma no es efpecifícamente diftinta de las formas de otros, 
so fe diftinguirá eflencialmente de ellos,porque aunque aya 
áiverñdad en la materia , no laay en la ioxmz.SedJk £/?,que 
ssn la /mayuíeula, ó pequeña , aunque aya diveríidad en Ja 
¡material longitud, y formación , ay vna mifma forma , que 
es el íignifiear vna mifma voz , ó articulación : luego no fe 
diflingue eñencialmente la 1 figurada mayufeula de íi miíma 
ügurada pequeña, 

37 Dirás : ia I mayufeula no folo íignifica tal ar
ticulado^ ó pronunciación , fino es íeñal de que comienza 
clauíula, ó que es proprio el nombre,que íe efcrive con ella: 
luego fe diíiingue eflencialmente de íi mifma, quando es pe
queña. Sigúele la coníequencia , porque.quando es pequeña 
i5ada.de lo dicho íignifica. 

38 Refpondemosdiílinguiendoel antecedente : es 
íeñal de que comienea clauíula , &c. en quanto letra , nega
mos; en quanto le víurpa como dicción , concedemos el an
tecedente ,y diüinguimos el coníiguieñte : luego fe diítin
gue eíkncialmenrede íi miíma , con diílincion eííencial de 
letra á letra,, negamos 5 de letra ,á dicción , concedemos. La 
letra como leerá, hablando de la eícrita,folo tiene por eííen-
cla el íignifiear. tal, ó tal pronunciación,, articulación , ó ele
mento de voz , como diximos arriba , y en el lugar citado • 
íupra num.3 5. y como quiera que ella h'gnificacion es esen
cialmente vna miímá en la /mayufeula,y en la i pequeña,no 
fe pueden diitinguir entren ellas dos figuras con dütincioa 

eííea-
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®iff>ut. II. Quefi. 11L 393 
efTcncial, y cfpecifica de letra á l e t t a .Pe ro como también 
advertimos arriba, tratando del nombre de la. letra , y en el 
lugar referido íupra num. 3 5. fe puede vfurpar vna letra en 

co-lugar de dicción, como confia en la A , que ó fe puede 
mar por letra, b le puede tomar por prepoficion de ablati
vo, y entonces fe diHingue de fi mifina eflencial mente , no 
con diftinclon de letra a letra ; fino con diítincion cííencial 
de letra á dicción.Lo mifmo dezimos de la /mayuícula, que 
íigniíica principio de claufuia , ó nombre proprio, pero ello 
lo tiene enquanto los Authores voluntariamente íe impu-
fleron íigniheadon de dicción, ó en quanto es virtualiier, o 
tnuneruiiter dióTw. y aísi íe di fungue de íi mh'ma eííencial-
merne no con diítincion de letra, á letra; fine con diílincion 
cífencul de letra á dicción , que ios Authores quiíleron vo
luntarían-ente juntar en vn rniímo charadter , 6 figura íigni-
üeacion de dicción, y de letra. 

39 Inferirás de k> dicho , que la S grande , que fe 
pone -\ principio de claufuia , ó nombre proprio , l a / larga 
que fe pone, ícgun el vio,a principio, y medio de dicción, y 
la s pequeña, que íc pone ai iin , no ion diftincas efíenciaU 
mente en íorde letras , porque todas ílgniíkan vna. írjtíma 
articulación, pronunciación, o elemento de Voz ,. y íi tienen 
otras alcanas fíe nificac iones, paralaefíencia de voz fon ma~ 
tenates."Y nota, que aísi corno entre aos Latinos' eña figo ra 
de letra f'ixtvc para principio, y medio de dicción ; pero na 
para el-fin , porque para fia de dicción fe pone efta s peque
ña, afs-i entre los .Hebreos ay dos figuras de la letra 7>-í:la vna 
llaman M apertum , EM abierta , porque en fu figura es 
abiert:?, y íc pronuncia Qrs apsrio , abierta la boca , y efta 
firve para medio de dicción.Otra llaman Mclaufum , M ce
rrada, porque fe eferive cerrada,}' cerrados los labios fe pro
nuncia, y ella íirve para fin de dicción, de tal modo, que fe-
gun el efiiío de eferivirios Hebreos , y fu pronunciación ,1a 
M cerrada no fe debe eferivir s ni íe puede pronunciaren 
medio de dicción. 

40 Obíervado efio , obfervan varios Expositores 
el Minorita iu trlumpho Chri í t l , Gaiatino l ib . 7. cap. 13. 
Rabbi Aseados, Juan de Baíblis j . íeruenc. q. 2. di i t ind. 1. 

•Ddd f 



394 TraB. II. (De la Letra, 
y Nicolao Hebreo , á quienes cita,y ligue Matute en fu p r o -
ÍapiadeChr i í to ,edad4. cap. 5. j?. 7. que en el cap. <?. de 
líaias, donde dize el Propheta: Párvulas natus eji nobis, O* 
jV.iusdatus eflnobis. ,&fli£lus. eji principaíus Juper hume-
rum eiusy & vpcabitur nom¿a eius admirabais , ¡Shr. muíti-
plicahitur eius imperium., palabras cu que prophstiza la En
carnación de nueüro Redeinptor Jeíu-Chriífco , en donde 
nueítra Valgata lee mulüplicabitar eius imperium , eítá en el 
Hebreo la palabra Lemarbe , que. quiere ácz'vc ad muíiipli-
cítnium \ y l a /» l , que eílá en medio de dicha dicción Le-
Marbe, es M.c¡Aiifum%^cerrada contra naturam,qi\c dizen 
dichosExpoíkores , contra la íuturalcza.de la pronuncia
ción , y contra todo el arte de eícrivir , para que fe enrien
da, .que eíle inefable myíterio de encarnar en Madre Virgen,. 
i¡fero roirainaliclavfOy fue íbbrc toda la naturaleza , en cuyo 
lymbolo myííenofo íolb ea eíledugar de Licritura. k , halla... 

. CU medio de..diccion \z..M.cerrada. 

§,. I I . . 

Proponsnfe,ypruehanJe otras dos cGnc!uf¡ov,cs.contra-
Antonia.^y Diomedes. 

mm™ 
• •"<'' wá £pf íu .ienclamenco : r>or tanto 

i j im pudiera aver inhmtas voca 
por nu.an.co laquanti-

1 • í i - * 

íL-.d continua fe .puede d i v i 
dir en infinitas partes. Eflá es la razón, fundamental de.-Aa-
torno 

./pxueua: iuri;o uu pue
den íer ¡as ; vocaico infinitas. L a mayor, y la ccuicq'aencia. 
coníhim La .menor, cíex.ic.dos partes».. Efúfcs* 
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{Difptit. II Que/?. III. j'9'5' 
4 i Pruebafe en quanto ala primera ene fia fer

ina : fi el fundamento de Antonio prueba , debe proc eder 
defte modo: la voz es quaniídad continua;la-quan tidad con
tinua fe puede dividir.cn infinitas partes : luego la vez fe 
puede dividir en infinita* vocales, ó vozes.Q mas en forma 
sfsi : La quantidad continua fe puede dividir en infinitas 
partes; la voz es quantidad continua : luego fe -puede divi 
dir en infinitas vocales, ó vozes, y áfsi las vocales pueden' 
fer infinitas , Mam Matbematici dicunt qurmtitatem coníi-
nuam non haberejmem iñ dividendo, Efteíln duda es el mo
do de prodec:r de ÁntcniG;/id fie eji, que es contra fi mií-
mo : luego contra íi miímoes fu íimdamcnto.Pruebo ía me
nor, notando , que Antonio en el rniírno lugar citado deh -
niendo á la letra dixo, que era itox^cus: pote/i ferihi iridio;--
dwa,y explicando eña definición en el Comento, di¿e: Indi
vidua auiem jubiecit , quia (é't alia defjinitione F'rife'uinus 
ojiendit) Litera eji mínima pars voeis sompojua ; mirninurfi 
(mUm.ejl^ gjiod amplias dvuidiiiGnpQiefí , cuiufmodi eji Li
tera. De forma, que Ja letra dize., que es mínima parte de id 
voz , y que íeliama íniiíima-, porque -no-fe puede -bolver á 
dividir, 

43 De eíia-do&rina arguyo afsi contra Antonio: 
L o que fe divide ea partes qae fon mi ni mas ,"y no pueden 
bolverfe-á dividir , tiene fin en fu diviíion; ti la voz fe divide 
en leerás, fe divide en parces, que ion mínimas,y no fe pue
den bolver á dividir : luego (i la voz íe divide en letras,tiens 
íi» en fu diviííon. La mayor es cierta: porque lo que íe d i v i 
de en parces mínimas, que no fe pueden dividir,disidido ea 
dichas partes, no puede proceder cníii eUvIíkm, pues dichas 
partes no fe pueden dividir. La menor es .doctrina de Anto 
nio , que confiefTa fon las letras partes minimas-de la voz , y 
que fe llaman mínimas , porqus nofe pueden dividir mas. 
De donde fe.iníiere legitima mente , que ia voz fe divide en 
letras corno en partes indi viíibles, y mínimas: luego vna vez 
dividida la voz en letras,no fe puede en partes mas mínimas 
dividir, y tiene fin en fu diviíion. Ntwcjtció ía voz es quan-
tidad continua, o no es qnantidad-c'ontinua.Vno deflos dos 
extremos es neceííario csnfieííe Antonio. Si es quantidad 

Ddd 2 con-
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396 TraSt* 11. De la Letra. 
continua -.luego la quantldad continua de la voz, como que 
es diviíible en Ierras es divinóle en partes mínimas. Sigueí'e 
ella confequencia de la doctrina dada. Sed fie e(i , que lo que 
es diviíible en partes ..mínimas, c índiviables , tiene íin en fu 
diviíion : luego ía quanridad continua de la voz , como que 
es diviíible en leerás , tiene fin en fu diviíion , que es contra 
Antonio en aquel principio tomado.: Quantitatsm conti
nuar non b&bsre fimm in diviilcndo. 

44 O de otro modo : la voz como que es diviíible. 
en letras es quanndad continua ; la quantiMaá continua es 
diviíible en parces ín^tnfinitetm divinóles, porque coriíinuum., 
e/i áwifibüe infemper div.tJ¡hUi¡zrr.oa\o con Santo Thernás 
repiten muchas vezes ios Piüíofppho? , de ral modo , que es 
impoíslble , que. elxontinuofe divida en parces inilviiibies* 
porqueya.no lucra• divinóle i&fempi3r:álvij%llty% luego \kr 

voz no fe puede dividir en partes indivlllbksj uno dlyiíibles,.. 
Sed fíe eít.. que la voz fe divide en letras : luego la letras na, 
fon partes indivisibles , y minimasjlz ¡a voz TJinodivihbles, 
que es contra. Antonio : Qy<¡a ¡i-era ejk- mínima pars vacis, 
>:ampop¿ajjyilnl;fUím. ¿tifám e¡l.¡ quod amplius dvotdi nonpo* 
éejft, cumfmodi efi!7i*<?r¿3.Sí la vos no es quantidad!continua.v 

que es la otra parre del. propueüo dilema., es de ninguna, 
fuerca la rasan de Antania^par fuña arfe etv vmprinápioj 
que no viene al calo,. Gyníia* pues..,.para probar que puede 
•aver infinitas vocales , toma por principio , que la quantir 
dad continua fe puede dividir en partes mónitas : luego ñ la. 
vozno es quantidad continua, que le haze que el continuo 
fe pueda./?? infinitum dividir, para que le divkia.la.voz ,,que 
continua no es? L o miímo es que probar '.todo animal racio
nal es riíibié dnegoda piedra.es-riilblc,.Es vna. confequencia 
per mgationcrnfuppojitifaifa.', porque la piedra no es anif 
mal raciona!. Lo miímo en nueítro cafo : codo continuo fe 
puede dividir en partes infinitas : íueso Le puede, dividir la 
.vp.z en infinitas ^znts.Pernegationem fuppojiil es la coníe
quencia faifa,cu caío. que fe conceda,que no es la letra quan
tidad continua, 

45 Confirmaíe la primera parte de la menor prin
cipal : por tanto prueba. Antonio ¿cjue fon , o pueden ifiX 
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infinitas las vocales , por quanto la voz es quantidad conti
nua, y fe puede dividir en infinitas partes. Neme fie.: la voz 
no íolo fe divide.en vocales , fino en confonanr.es: luego en 
virtud de aquel principio no folo puede ayer vocales infini
tas, fino infinitas coníonantcs también , lo qual no concede 
Antonio, ó por lo menos no lo dixo, fernlando , como fería
lo á las coníonantes fu cierto.numero. 

4¿> L a fegunda parte de la menor p r i n c i p a l , e (lo
es, que el fundamento de Antonio no prueba infinitas voca
les , íe prueba lo primero, porque aunque la voz como d i v i -
fíjale eu letras fuera quantidad continua , y aunque la quan
tidad continua fea, como es, divífible en infinicas partesana», 
íc figue que la voz fea divífible en infinitas letras : luego fui 
principio no prueba fu intento,. Pruebafe el antecedente * 

j¿?w///:aunq.ue el agua,v.g. fea continua, y codo continuo fea. 
diviíible en infinitas parces,no fe fig.ue q el agua lea diviíible. 
en inrim.tas aguas : luego.iyí./2Ü¿. La razón es vna mifma ea, 
vna parte , y otra, porque ay que caníiderar el continuo pa
tamente ea.fer.de quanto, como ios Mathematícos lo canil* 
deran, y en eíle fentido es divífible in femper divino Illa* que 
dizen los Phiiofophos v y ay que. coníiderarlo como quanto 
natural, efio es, como que debaxo.de aquella quantidad fe 
puede coníervar efta, 6.aquella naturaleza , y eí>. elle fenndov 
en fentencia muy probable tiene termino intrinfeco de par
vedad, de modo., que llegará, á quantidad tan pequeña , que 
no fe pueda coníervar en .menor , aunque.pueda dividlríeen 
fer 4^ quantidad. Y á la verdad, para que la voz. fea fenílblc 
(como lo debe íerper atiditum) debe .tener.alguna, exteníion... 
Véanle los T neólogos al tratado ele.. Eucbariftia., donde d i s 
putan ii el Cuerpo de Chriflo Sacramentado fe conferva bá.-
x.o de las partes infeníibles de la HoíUa coníagtada. 

47 Pruebafe lo fegundo, dicha.fegunda parte cor,., -
tra Antonio: porque íu fundamento fupone.faiío : ergo» 
Pruebafe el antecedente : fupone. que la voz es quantidad'. 
continua, y efto es falfo : porque lavoz.de que ai prefente 
hablamos, es voz articulada., cuya parte es la letra,, y la voz. 
articulada es cofa cierta entre los Metaphyílcos no es qunru 
tidad continua > fino cUícreta , aquella que llaman Qr&i¡ 

eahw-

http://confonanr.es
http://ea.fer.de
http://debaxo.de
http://lavoz.de


39% Tr¿úl. II, De la Letra, 
Ueanfe los Authores en el tintado cís quantidad : luego fa^ 
pone íalfo el fundamento de Antonio. 

48 Oezimos lo quarto: No fon las vocales fíete ef* 
pecifiexmente dijlinías. Eflaconclníiors parece procede con
tra Diomedes,citado arriba al nana.3 1 .Pruébale impugnan
do íu fundamento. Por tanto las vocales fueran iiete , por 
quanto íaE equivale á varias vocales Griegas breves, y tárc* 
gas; fcdjíff efi , que elía raaon no tiene íuerca alguna-.Iuego 
nueilra conciuíioneontra Diomedes es verdadera.La mayor. 
es el miímo; fundamento del contrario , á quien icnpugn a-
BíüSj.como confia dfe fus palabras , que referimos: Sunt au~ 
tem numero quidem quinqué, : pote/Lite aHtcmfptsttryfiq_iM~ 
d'em,E 0* pro Epiiion, & pro El, Ú*pr.b Echa Groéis poni-
íur. La.rnenorie prueba :que vna vocal equivalga por dos 
vocales .Griegas, que no fon eípeciííca , y esencialmente dif-
ciatasj.tjo prueba , qué tenga poteftades efíencialmente di--
•verías.: las jeeras Griegas referidas no ion .eíiencialmente 
difuntas.: luego aunque ja E equivalga por eftas letras Grie-
.gas referidas, 110 fe ísgue ,quc lo. E tenga poteítades eiTeu-
•ci alna en te.di verías. 

.4.9 L a mayor confia , porque ísempre que dlítia-
güimos en algunaxoia virtualidades eípecie difuntas , por 
quaoco equivale a colas varias , es .¡meneíbr que aquellas. 
cofas, por quienes.equivale .9fean eípeelficaniente dHlintas: 
pues íi el termino,de la equivalencia no tiene dittineion 
eficacia!., no puede aver fundamento viu dPLiúvaieniia\i^& 

.inferir, que en ia cofa equivalente ay eílencialdiftíncion^ lue
go para que en vna letra aya poteítades efíeucialmenté áíl~ 
zimas, por quanto dicha letra equivale .per otras, es necefia-
l ío que aquellas otras lean esencialmente difuntas,, y aísi el 
equivaler por muchas letras , que entre si no íbu esencial
mente diüinfas , no prueba en vna letra poteiUdes dpecis 
d!verías,que es lo que dezia la.mayor deUliícurío.;La menor 
préebo : la.'5j7j?loByy Etba Gdegas; tienen vna niiírna arti -
.enlacio?'] eípecifica , pues, la vna,y 'a otra fe pronuncia como 
J3y y íbio te diferencian en material quantidad , 6dura.cion, 
.por quanto h vna es larga, y la otra.breve; fedfcejí , que eí 
LÜíUnguñlceü materíai quantidad ¡,6duración nüha¿:equc 

ias 
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Jas letras fean efTcncialmcnte difuntas , como explicamos 
arriba, tratando de la definición de la letra : luego dichas le -
tras Griegas no ion eflencialmente difuntas , y por coníl-
guiente aunque nueüra E equivalga, por ellas , no equivale 
por letrasvarias.. 

50 ConhYmafe : íi el fundamento ele Diomedes 
prueba, prueba muchas mas vocales de las que afirautiuego 
no las numera bien ejfte Author. Pruebo la íequela del ante
cedente. Por tanto prueba ¡qpp lasvocal.es Ion. líete , por" 
quanto la II equivale por>dichas letras Griegas ; ella razón 
prueba que las vocales fon mas de íiete : luego prueba mas 
vocales. Pruebafe la menor, ílguicndo fu modo de contar.. 
L o primero cíías cinco J, E, i", O, {J, á que añade la 12 como 
que equivale , y fe vfurpa por Epíflon, por Etba , y por EI3 

de donde íieudo tres tus equivalencias , y no contandoíe en 
el numero de las cinco mas que por vna , Cobran dos , que 
aíudidasa las cinco hazenfíete, como Diomedes áízz.Nun* 
Jk : la O-equivale también a la Qmsgayy Omisron , y no po« 
niéndoíe en el numero-de. las cinco mas de vnavez , c.ó.náo; 

equivale por dos y es viíTo Cobrar vna,.que añadida á las íiete; 
del paífado numero,.fon ocho, Mas : afsi como iá E equiva
le al diphtongo E.ly y afsi la,/,equivale por dichodíphthon--
go ,pues muchasovezes le convertimos en-1, cómoda V, que 
equivale por el diphtongo ov. de Ios-Griegos , y/por el AV 
délos Latinos , coxno^lxduo-.Exclado : tambienda O equi
vale por diphtongo ÁV Latino, como Piaudo, Exphdoú\ic *. 
go atendidas ellas equivalencias (y dexamos otras muchas,. 
de que uataremos en lo de cognación de laJetra) ferá neeeí-
íario que bolvamos á numerar con nueva equivalencia a la 
i¿ dos vezes á la V¡ y otra vez á la O, que fon quatro, las que 
añadidas Cobre las ocho y a contadas, hazen doze. vocales -: 

difuntas, y pudiéramos Cacar muchas nías : luego no es fuíi- • 
ciente el fundamento del Author citado» 

% 1 Dirás : Ja pronunciación del d i t h o n g o ' ü / es : 

esencialmente diftíntade hrdú/Epfiioni y Ethai pues confía -
de EJ\ y aquellas de Cola £ : luego íi nuefira E equivale por • 
EpJílonxEí,y Etba, cquivalepor pronunciaciones sííencial-
meute.diiVmías, y aísí taidrájppteíUcks cííenc lamiente d i -

- ' s ver-• 
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ycrfas. Diftingo el antecedente es efíendalmcnte difunta , y 
como cal equivale la E por ella , niego ; y equivale por ella 
folo en quanto ala material longitud , ó quantidad tempo
ral, coacedo el antecedente , y niego h conlequencia. Nuef-
tra E no equivale á El en quanto ion dos articulaciones ef-
..pecificamente difuntas,y como que tienen diílintos íonidosj 
lino en quanto componen dos tiempos. No equivale á los 
forucíos, porque fuera neceflario que íonara eu nueflxa E el 
íbnido de la / , por quien equivale. Equivale en quanto á los 
tiempos, pites íi El tiene dos tiempos en fu duración , tam
bién los tiene la E, guindó íc vfnrpa por él , hablando en lo 
.gcneral,aunque no áy regla íiu cxcepcion,y tai vez ia ¿ c u a 
que por Elíe.vfurpe, no ¿era larga; fiad breve, 

§, III. 

BxpHcafeelmsmsro de las vocales ̂ y fila Ffex Mudn^ 
, 0 Semivocal* 

Eslmos lo quinto : Las vocales 
SSi ejfencialtneme d¡Juntas en 

fu fanido , feguri ¿n promm-
¿iacion* UMiná fon cinco,, 
conviene dfaberA,E. 1,0,V 
La concluhoa esde Priícía-
no arnba referido,num. £M 
V hablando de la pronun
ciación eme cu nadkos 
tiempos íe eoaíerva , tü«* 

bien concuerda Ncbrija. Pruébale excluyendo la r d e lee 
vocal ai tínica de las numeradas: porque la T\ entre nolbtros 
6 íuena como f, 6 como V y íegun varios Anchores Aingre, 
d .13rocenfe,y Correas arriba cicadosdaego so es vocal eílea-
ciakxicnte di íí hita de las cinco numeradas* Sigucíe la confe-
quencia : pues para íerdÜlinta' vocal., debe tener diítinta 
pronunciado:! ; como de lo que hemos dicho íe innereduego 
íi no tiene difunta pronunciación cíe la pronunciación de ia 
í y o de ia r , no íerá letra di,fdn:a , lino que íe vendrá i 

re-
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reduci r i vna de eftas dos vocales , pues fíempre fe ve femar 
con vna , b otra pronunciación. 

«$3 N i ay que recurrir a i l los antiguos pronuncia» 
ron deíle modo, ó del otro , para aumentar, ó diíminuk en 
virtud de las antiguas pronunciaciones el numero ya pueíío 
de las vocales. L o primero : porque Priíciano, Cápela,Lyp-
íiOjEfcaligero, y otros amantiísiaias, y obkrvaneiísimos de 
la antigüedad , no puíleron mas vocales eípecie diilintras-: 
luegoyfigmitH tfl, que no las huvo adhuc entre los antiguos. 
L o iegundo : porque fnelen padecer equivocación algunos 
por oír vna vocal mas, b menos clara, mas, ó menos confu
ía, y les parece , que porque la E v. g. algunas vezes Hiena 
confufa, y otras mas clara, y difunta, es vocal divería ; (ion-
do afsi, que citas ion pronunciaciones accidentales , que no 
varían la cífencia de la letra; como ni en el hombre íer blan
co,b fer negro le hazen esencialmente difunto, Y afsi mi fino 
vernos muchas vezes que ay dos vozes,, vna y otra thenor, 
como los Mnficos dizen , vna mas clara , otra mas confuía* 
mas fuave, é mas afpera, y bronca , ññ que quiten eílas acci * 
dentales diferencias, que fean thenores ambas.Tambicn vna 
mi fui a vocal fe pronuncia .afpirada,y lene, con acocoto agu
do, grave, b circunflexo,fm Q^ue por eítár afpirada paííe á íer 
letra, b vocal eífencialmente diílinta : fuego no porque fue-
ne mas clara , b mas confuía , mas breve , b mas -larga, fe ha 
decontar por vÓc ai éííeb c i a 1 rrt c n te d i fl i n t a , í'i no q u e p a r a 
eíto fe avri de atender á la difunta articulación,que es la que 
conílitHye á la letra, b vocal en tal eípecie. Y de aqui, á mi 
ver, í'e defeubre el motivo de equivocación que han tenido 
Antonio, y otros Autbores para aumentar el nuaero de las 
vocales, que íi fe miran fus articulaciones, fon fulamente las 
cinco referidas, corno fe experimenta al pronunciarlas. 

54 Explicado el numero de las vocales , para de
terminar el délas confortantes , iremos refol viendo varías 
dudas, que oceurren fobre algunas de ellas. L a primera pro--» 
ponemos fobre la FCi fea Muda, b Semivocal. Antonio New 
briílenfe , lib. 3.cap. 2. de Ero-temat. Orthograph.dize,que 
la Fes Muda: Quot funt Muta} Novem : B. C . D. F. K. 
JPj QJL2^ y e í l ?1 Comento añade, que todos los Grarmnari-

Eee; c®$ 
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eos la tienen por Muda á efta lctra:F vero mutam efe omnes 
Gramtnatici tefianiur. Es verdad , que la púEo por muda 
J^riíciano , l ib. r. ibi : Csnfbnantium autem alia funt Semi. 
vocales; alia Muta-. Semivocales funt , vt plerlfqae Latino-
vum placuit , fepíem : F , L , M , N , R , S , X . Sed F multis-
ofienditur modis muta magis , de quapofl. docebimus. Pero 
también es verdad, que Diornedes iib.2. numera á la F por 
Semivocal i b i : Semivocales funt feptem F , L , &c. y Marcia
no Cápela, lib. 3. de itópt. Prulol.cap, &. tambien-tiene á ia< 
letra Fpor Semivocal, ibi : Quippe F litera, qu£ e/i Sernivo-
caliumpr'ü'nx, &c. Julio Eícaiígero de cauf. ling. Lat. lib. 

;2..cap. 1 5. juzga, y defiende, que es Semivocal también. De 
donde íe infiere, es falfo io que Antonio dize , que todos los 
Grammaticos tienen á la Fpor Muda, antes bien, como ad
virtió el P„ Ueleíio íupeE Alvatez., \ml3'. de fyllabarum d i -
rnenílone : Solas Prifcianus,contra vsterum omniumfenten* 
tiam^ ínter Mutas nuweravií.$o\o fue Priíciano el que 
contra la fentencia de todos ios antiguos numero á la F en
tre las Mudas.. 

55 Dcz irnos io quinto : L;-i F no es Muáayfino Se
mivocal. E.s contra Prifciano-, y Antonio referidos, y contra 
el M.. Pa t raña , y el Brocenfe en fu tratado de las ocho par-
Ees de la Oración..Pero conforme á Diornedes, y EícaügerO' 
citados,, Alvarez, Veleíio, y totros feúchos. Pruebafe con fa
cilidad de ía doctrina.que dimos en efte. tratado ,,difp. r. q. 
•2. are. x. §.... 1. tratando de los coníiitutívo-s,y diferencias de-
Semivocales,y Mudas.. Aquella coníonance , que p.<>r íl tie
ne algún íonido, aunque imperfecto, no- es muda.; fino Semi
vocal >.Li F tiene por fi algún íonido , aunque impsrfedio.,, 
aquella (digámoslo,afsi)eilaci.Qn., que entre los dientes fue* 
na, quandu fe pronuncia: luego-no es Muda ; fino Semivo
cal. La mayor es doctrina , que dexamos probada en el lu
gar referido.. La menor confia por expetiencia , y la.confe-
quencia es legitirna^CGmo quiera que procede ¿i defmitione 
da deffin'it'd'm^ & a negationedsfimtionis ad ne.gatipnetnde-

3 • i. • • •' 

56 Contra cita concluílon argüirás lo primero; 
áTavüEdcPr¡£cu&o : por cantó laJ7fuera Semivocal, por 

quan-
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¡juanto tiene el nombre de Semivocal, eílo es, que comienza 
por vocal, y acaba en íi anima , como conüa en fu nombre 
el-), efta razón no tiene fwerca alguna , porque el nombre no 
varia , ni puede variarla efiencial pronunciación de 3a letra: 
luego no es Semivocal , íino Muda. Eíle argumento es ¿$e 
Priíciano referido, donde dizc : Miror hanc (habla de la F) 
Ínter Semivocales pofuijfe artium fcriptores.Nihil enim aliad 
babet h¿ec litera Semivocalis , ni/insminis proLttionem , qu¿ 
a vocali incipit ;Jid bac potejíatem mutare litera non de-
bu it. 

5 7 Rcfpondcmos negando la mayor, cuya caufal 
es faifa. No es la F Semivocal , porque fe llama Semivocal; 
fino al contrario fe llama Semivocal , porque lo es. Pr inci 
pio es alíentado entre los Dialécticos que Ab eoy quod res c/í% 

<uel non e/i, propofitio dicitur vera, veífjjfa* Lianiafe, o tic-
nefe vnu proporción por faifa, ó verdadera , parlo que es, 
6 no es el íugeto de quien anuncia.De modo,que no porque 
fe afirme que el hombre es Racional, fe íígue que lo fea; lina 
al contrario, porque lo es , es verdadera la ptopoficíon que 
lo afirma. A tfte modo de los nombres , que imponemos á 
los entes. Dixo muchas vezes cj Angélico Macara , que al 
modo que concebimos , ó conocemos Vn ente , le impone
rnos fu nombre:}' íi el conocimiento es verdadero db e® quod 
reí efi , velnon ejl, también de lo que es, ó no es el ente íerá 
bien, ó mal puefío el nombre. Qué importa que yo lia trufes 
Racional á ia piedra? Lo fuera, por efío.? No. Luego no he -
rnos de mirar al nombre como c&uía. de la eífencia ; íino á la 
eíicncia como cania del nombre. Miraron , pues , los anti
guos; y miramos con ellos aquel imperfecto fonido de la F9 

y por tenerlo , como confia en fu pronunciación , fe le im
pufo el nombre de Semivocal,que para ferio importara muy 
poco tuviera el nombre, fino tuviera el fonido que la confii-
tuye. Vrimum, quod offerunt (dize Efcaligero, refpondiendo 
á eíle argumento) non deberé vim d n&mine mutari, tantum 
abs/íy vt negemus, vt affsvcrem antiquos ,perpcnfk huius li~ 
terap9teftate,fummoJludio nomen^quod d Gratis aeceperant, 
invertí//} ,idque indidijjc fecundum vim ,quarn cewpertAtfi 
babuere. Ñequetalemfutajje , qu'tñfie appellaretur ,/ed n@~ 

Éec a men 
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men impofitumpvopterea quod taliseffet. Infiere de aquí, que 
quando P rife i a no , y los antiguos dixeron qu¿ la Semivocal 
era aquella letra , cuy© nombre ¿ocnencava e n v o c a i , y ¿ca
vaba eo íi mifma , no quifieron dezir , que eñe era iu ciíen-
cialconftitudvo, como parece aqui de Prifciauo : de donde 
íe confirma loque diximos tratando délas diferencias déla 
letra,y explicando íu divifionen Muda, y Semivocal. 

58 Argüirás lo íegundo : Si la F fuera Semivocal,, 
fe puíkra- por termino ,y fin de alguna dicción, porque efto 
es proprio de las Semivocales , que en ellas íe termínenlas 
dicciones;_/¿i/íV eíi , que ninguna dicción fe termina en F: 
luego no es Semivocal.eña letra ; íino Muda, Sienim'-efftt 
SewivoL-alis,{á\zs, Prifcia-no) necsffario. terminalis nommum. 
in'Ut:nir2¿m\ quod nxinimk v-eperieu. 

5.9 Inítafe efta razón contra. Prifciano-: las mas de 
las Mudas tienen el poder terminar dicción , como confia en. 
eíias : Ah, L&c L Ad. Wbkíp. Chpéé'M F no puede terminar 
dicción ü u e g o n o es Muda.. Praterea (dize Elcaligero) ¿xac 
codem argumento a mutis excluiam fíe: Cdicrarum pista' 
fus MutiC daudint ,.Lac. x &c. . . l : »?#. claudit % non ejí ¿gitur; 
Jyíüta.* 

60 K o tiene mucha Fuerza eft'a miranda, y paede-
£e. rcfponder. a ella , diziendo, que* aunque algunas Mudas, 
terminen, ¿5 clauíulen diccione? , como parece en.las reíeri.-
<das; pero íe puede í-alvar elferMuda^ln que noxlaumle ciie-
cionjcomo.co-nfta en l ampero fer Semivocal:, fin.que clau-
íule, ó termine dÍcáon>,.no puédele:?... No terminando, pues,, 
Ja Fdicción, podra fer Muda , en quien no es neceííario que 
termine; pcifo.no Semivocal,porque en eíra. es precilo que. 
-cJauíuíe.,. 

61 R'efpcmiemos, pues , al'argumento , negando 
la mayor» No es neceííario , para que vna letra fea S.emivo-
•cal, que ter-ínioe, ó claufule alguna dicción : porque las dic
ciones no hazen que las letras lean Semivocales ,.0 Mudas,, 
pues las dicciones no fon' cania de. las letras ; fin© al centra-
i'io las- letras , como partes compon entes ,. fon cania de las 
•dicciones, ficnao aísi que las partes ion caula ele rquel toco, 
4¡$K cuaÜiínycn $r.ás citado no es cuuía de aquellas parres 
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que le componen. Ñeque verb^ dize citado Efcaligero , reBé 

Jic eos argurnentari : Gatera Semivocales claudunt nomina-. 
fgiturfiV e/i Semivoc&lis , claudere item dehet. Ñeque enim 
diéíionss efficiunt , vi litera Semivocaliurn , aut Mutarum 
nnttrt'am fortiantur;fcd litera faciunt^ vt diEíionesJmt: pap~ 
tes,enim totius caufa funt. 

6z Tampoco es buena efta folucion de Efcaligero,, 
porque aunque es cierto , que la dicción no es caufa de las 
letras, ni confute la eííencia de Semivocales,y Mudas en ter
minar, ó no terminar, antes primero fe deben entender 
coniUtuidas en fu fer, que terminens ó compongan á la d ic
ción, no obílante el argumento de Prifciano , procediendo-
apoferiari pudiera fer bueno , como en dios confta : Si la» 
piedra fuera hombre , fuera rifible ; no es rifible : luego no-es 
lotr.br e. Si la piedra fuera fuego , quemaras no quema : luego 
no es fuego. Son buenas coníequencias , porque , aunque lo-
Mifible no fea caufa del hombre^ es prop.riedad que del hom
bre fe figue : aunque el quemar no fea caufa dsl fuego > antes* 
bien primero es fer fuego i que quemar , fe ligue el obrar al 
fer,y fe infere hiena pofieriori qwe no tieae la eííencia el que 
no tiene la propriedad.yque á quien no le conviene el obrar s , 
»o le conviene el fer.Á'éfte modo pudiera fer como prop ie 
dad feguldaá la eííenciacle laSemivocalerclaufular la- d i c 
ción, y en cal cafo,aunquc la dicción no fea caufa de la letra,, 
fino e contra,, arguiera Prifciano apofleriori bien: No puids 
daufuiar.la dicción--, lue^o no es Semivocal. Dexads cita- ío~ 
iUClOHé. 

$Í Refpondemos lo-fegundo j omitiendo 4a ma
yor,.)? negando la menor. Marciano Cápela, vbi íuprá dixo»* 
q.ue la i? no claufulava dicción alguna : Niülum auíem cíau-
áitfinitwa fermonem ; mas no falto quien exceptúale á l a . 
margen el nombre ácVbic-Ief Efcaligero nota , que el nom
bre de cfta letra le termina, en eUaraifma.^f7, y los antiguos 
pronunciavan ,^/enlugar d e ^ prepoíkion de- ablativo: •-
Quid quod prifeorum te/iirnoniaadvcrfnturneg¡.P'itibus no-
mina claudi ipfo ¥.Namtvtomití-ame>o-s vjos efe Ak^pro ÍVD 
p/apoftiene: ipfius fane litera ncmen fuofthiftwi ft claufere • 
(tiam contra quam a. Grdcis accepiljent. Qgs? la r le l«o«r;u- -
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4-o6 Tracl. II. !De la Letra. 
yefTe,y vfiírpaffe por la B lo comprueba Lipfío de re&a pro-
nunciatíone cap. r a. por citas palabras : Abit ea quidem a, B 
íongiufcule ; alten,pro altera tamen /cripta olim , & diSl^ 
Bruges/w Frugibus apud Ennium Cicero ̂ & Fabius ag. 
nofeunt 1 Siíilurn , & Sifilare pro Sibilo Nonius : & Mace
dones Biiippon pro Philippon dixere , au5tors alibi Plutar-
cbo. Quin legi imb in fimplicifsirnis antiquitatis Santo de Ty-
buttinais: De eeis rebus A f vobis peccacum non eíTe. 

64. De aquí confia , que no íblo fe termina en 
i 7 f u mifmo nombre (y ocurrimos a la fubtileza de Alngrel 
ílno otras dicciones también , y afsi podrá fer Semivocal. 
Y para refponder con mas claridad , diftinguimos aquella 
menor.Niuguna dicción fe termine en Fpor repugnancia de 
fu fonido , niego la menor ; pues confta que las puede ter

minar; por plácito Voluntario, tranfeat minor , porque 
efto folo prueba que no quinero» que tenrunaríe 

eíla letra dicción alguna , y niego la confequea-
cia. Otros argumentos, que propone Prif-

ciano , defatarémos mas conimoda-

**# 
mente en otra parte, 

* * * * * * * * * . 



Di/fot. II Qúeft. ni. 

£ V L T I M O . 

liefpondefe diré 5i amenté 4 lo que pregunta el Articulan 

n»^*lEZIMOS lo vltimo : No fb-

tadespor lasfigurastnipor 
el numero de xrnasfe deben 
numerar otras. Pruebafe 
la conclufíon lo primero, 
porque , corno confía de lo 
dicho , en las vocales a j 
íeis figuras difíintas , y no> 
Skf fels potcílades en efpe-
cie di verías. L o fegundo 
porque la F tiene vna fola 

figura, y no obñante cílá en opinión fi es confonante , ó Se
mivocal. L o tercero : porque muchas figuras diftintas tienen-
vnas mifmas potefiades, com©la C s K , Q ^ L o quarto , por
que tiene po teña des eflcncial mente diftinsas vna figura-
miíma^como la I,quando es vocal , y.quando es confonante^ 
luego no fe pueden eommeníurar las figuras coalas potefta-
«áesen fu mimero. Determinar quanías fean en particular 
neceísita de explicar á cada vna fu pronunciación , lo que 
haremos, .De.o annuente , en el fegundo tomo , donde prose
guiremos cite tratado , que cortar; aquí es precíüo por no:-
hazer el volumen deícoropaiíado. Veanfe allí muchas cofas, < 
qjje hafta aqui quedan pendientes de la reíoiucion de otras-
dificultades. 

[Vas- numero Gramma minlms eii' numeranda Figuraos-
Vnafuit-multis; vnaque multa potufl.. 

Por numero de Figuras 
JS!o fe miden potcílades: • 
Que en muchas ay vna fola; 
1» vna i muchas equivale*- Para; 



408 Trail. 1L (De la Letra. 
Para exemplo de los verfos Acrofthicos , de que tratamos 
arriba en el nombre de las letras, ingerimos aquí eflos ,, tóüe 
hizimos en elogio de Santa Librada Virgen , y Mártir, 
Patrona de Siguenca. El, y todo lo dicho , que fujetamos á 
la correcion de la Santa Igleíia Catholica, ceda en honra, y 

gloria de Dios , y de Maria Santifsima de Prado, 
a quien fe confagra,de los dos Gloriofos Do&óres 

de la Igleíia Geronymo , y Aguflmo, 
y del Santifsimo Angelice 

JdUeítro S. Thomás de 
Aquino. 
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Í N D I C E DE LOS T R A T A D O S , , 
Diíputas, Queftiones, y § §. de efte 

primer tomo. 

Tratado i .De la Grammatica. fol.i¿ 
Difput.i.De la enfeuda,y erymologia delaGrammaticaLatina.ibi. 
Quefhí.De la exiítencia,o an eft de laGratnmatica. fol.2e 

Art.Vnic. Que fignifique, y de donde rrayga fu etymologia el nom
bre Grammatica. ibi. 

$.i.Proponefe, y refutaíe vna fingularícntencia. ibi. 
§.z .Declarafe la verdadera etymologia del nombre Grammatica.f.9 
$.3.Declarafe el fignificado del nombre Grammatica. fol. 14» 
Queít.2.De la eííencia de la Grammatica. fol. ip« 
Art. Vnico.Que fea Grammatica^ó como fe defina? ibi. 
§. 1 .Refiereníe algunas definiciones , que los Authores han dado á la 

Grammatica. ibi. 
$>2.Dafe la verdadera definición de lá Grammatica. fol. 22* 
Diíput.2.Del objeto,fin,y oficio de la Grammatica.- fol.2j..> 
Queít. 1.Del oficio déla Grammatica. ibi„• 
Art.Ujíco.Qual fea el oficio de la Grammatica? ibL* 
£. 1 .Refiereníe varias opuñones. ibi. 
$.2.Notanfe algunas coías,y eftabíecefeía primeraconclufion contra-

el Broeenfe. fol.z 8. 
|>3.Proponefe lafegunda conclufion, y^arguyeíe- de inconfiguiente; 

el Broeenfe. fol.38» 
§*4.Refpondefe á los argumentos del Broeenfe. fol. 4J . • 
J.j.Bftablecefe la tercera conclufion, en que íe prueba no pertenece 

aiGrammatico explicar locuciones de -la Efcricura.- fol. 50.. 
$»Vlunjo.lnfierenfe algunas cofas de lo dicho. ío\.6$ . 
Queft*2.Qual fea el objeto, y fin de la Grammatica? tol.66* -
Art. Vnieo.Por varias conclufiones íe refuelven las propnefías difi

cultades. Efte titulo fe omino poner en el folio citado. 
'§, 1 .Refiereíe el modo de dézir de algunos Authores. • ibi. 
$«2„Notanfe algunas coías necesarias a, la refolucion. - fbl.6^7-
$.j.Proppnefe la primera conclufion en queíe declara el objeto, y 

fin inmediato de la Grammatica. rol.tfp. • 
$.4.Proponenfe otras dos conclufiones, y declarafe el objeto mate

rial,}' formal de la Grammatica. - fol 7 ?. 
$¿5 .Eíí^bkccíifc otras tres conclufiones, y; declararle, íi el ohji to de 

al 



Ia Grammatí cá es ente real,b de ra2ón,qual fea fu fin vltimo, y e! 
¿indelGrammatico. fol. 78. 

§. 6. Rcfpondcfe á algunos argumentos contra las precedentes con-
clu.'iones. fol.8p. 

tf.Uítimo.Infierenfe algunas cofas de la doctrina dada,y pruebafe no 
fer la Gramática ciencia. fol. 110. 

Diípuc. 3. De la divinan de la Grammatica , y vtilidad de la Lat i 
na, fol. 118. 

Queft.r.De la diviíion de la Grammatica. ib i . 
Art . i .Sife divida bi<*n laGrammatica en Methodica^HiftoricaPibi. 
§. x .Explícale la diviíion referida, y proponeníe las fentencias de los 

Authores. ibi. 
$, 2.Methodica,y Hiftoríca,no ion. dos Grammaticas ; fino vna con 

dos oficios. rol. 122. 
Art.2 .En que fe d'fting.in el Gramrnatico,yGrammatiíta? fol. 124. 
§. 1. Propouefe La menee de algunos Autliorcs. ibi. 
§, 2..Explicafe la diítincion entre el Grammatico , y Grammatif-

ta. fol. 1 2(5". 
'Arr. j . SI fe divida bien la Grammatica en Technica , l> ;egetica , y 

CHtica,yen Ürchographia.Proíodia^tymo'ogia^vSyntaxi^fo. 1 j 7. 
$. 1. Proponefe, y pruebafe la primera concLution. ibi. 
¿f. 2. Explicafe ia íegunda diviíion del articulo , y refierenfe las fen

tencias de los Anchores, fol. 13 9. 
£ . 3. Refutafe la fenrencia del Brocenfe, y fu fundamento, fol. 143. 
jf. 4.Uindicafe Paftrana de laimpoftura de Antonio , y arguyefíe 

efte de inconfiguiente. . fol.150* 
r Art .4 . Dinfe las divisiones de la Grammatica. fol. 15^. 
$. 1. LaGrammitica genéricamente tomada fs divide , y fe Impug

na el fentir del Nebriitenfe. ibidem. 
$. 2. Breve digrefsion íbbre la diviíion de las lenguas. fol.i 58. 
§. 3. Daafe dos divisiones de ia Gratnmitica Latina,y explicafe otra 

diviíion ya tocada. ío!.i<?5» 
Queft. 2. Déla necefsídad , y vtilidad de la Grammatica Lati

na. . fol. 170» 
Art . vnic. Si la Grammatica Latina fea vti l , y neceílaria? ib 1/ 
§. r. Notanfe algunas cofas necesarias á la refolucion . *&• 
i. 2. Eílablecefe , y pruebafe la primera concluíion : refutafe vña íen-

tencia ungular. && l72 • 
§i 3. Otras dos concluíiones fe proponen, y fe perfuaden. tol.iSo. 
$. Vlt im. Rcfpondcfe á vn argumento contra la do&rina dada : re-

prehsndeíc elabufo de la, Gracnmatica Latina. fol.i *>¿-
r - l í a -



Tratad o 2. De la letra; í&l. 2 ófi 
pifput. 1. De la leerá , y fus propríedades eíi comiití; fo\.zo6¿ 
Queft. 1. De la Erymología , y Eífencia de la letra. ib i . 
Art . 1. De donde íe derive efte nombre Litera} ib i . 
§. 1. Notante algunas cofas, y refiirrenfe varias fentencias. ib i . 
§. 2.Explicafe la verdadera Etymologia del nombre Litera* fol.2 1 5. 
§. 3. Explícale laaurhoridad de S. Ifidoro,y infierenfe algunas cofas 

de lo dicho. fol. 220. 
Ar t . 2. Que fea letra,ó como fe defina? fol. 2 2 3. 
§. 1. Notanfe algunas cofas , y refierenfe variasfentencias. ib i . 
¿y. 2,Refutanfe las definiciones de Prifciano por Eícaíigero.fol. 231. 
§. ¿.Inflando , y rcfpondiendo los fundamentos de £fcaligero,fe 

aprueba la definición dePrifciano. fol,23 3. 
§, 4. Refpondeíe a algunos argumentos contra la difinicion da

da, fol. 2 43, 
Qneft. 2. De la diviíion déla letra. fol.262. 
Art . 1. Si fe divida la letra bien en Condonante, y vocal , y opal íea 

efta diviíion? ib i . 
§. 1. Refierenfe varios Authores por efta diviíion. ibi . 
§. 2. Eftablecenfe , y pruebanfe tres conclufiones. fol.26$, 
Art . 2. Si fe divida bien la Confonante en Mud¿i , y Semivocal , y 

como fe deva explicar efta diviíion? fol.273. 
¿T. 1.Refierenfe algunos modos de explicar la diviíion del articüíó.ib 
0. 2. Proponeníe, y pruebanfe dos conclufiones contra los dos pr i

meros modos de explicar efta diviíion. fol.277. 
§. 3. Con otras dos conclufiones fe explican las diferencias de M u 

da, y Semivocal,y qual fea efta diviíion. fol.2 84. 
Queñ. 3. De las propríedades de la letra en común, fol.2 90. 
Ar t . Unico.Que propríedades tenga la letra en común? fol, 2 91. 
J". 1. Explícale la fentencía de los antiguos, ibi . 
§, 2. Explícale la fsntencia de Efcalígero. fol.2 93. 
Difpnt. 2. De la Figura, Nombre, y Poteftad de la letra, fol. 2 9 5. 
Queft. r . De la Figura de la letra Latina. ib i . 
Ar t . 1.Que fea,y quantasfean las figuras de la letra Latina? fol.205. 
§. 1. Declarafe la primera parte del articulo. ib i . 
§» 2. Explicafe el modo de dividir las figuras de la letra,Efcaligero, 

Í y Antonio? fol.298. 
Figura de la letra. fol.2 99. 
#. 3. Con tres conclufiones fe refuelve la fegunda parte de el arrieu-

A l 0 * c . , . í o l . j oz . 
£Ut. 2. SÍ IaAFigura fe* veredero accidente de la letra? &¡, 

í 



f. vnlce. Condos coiiclüííoncs ferefuelveel articulo; Jbl. 
Art. 3. Si todas las de la ferie del articulo primero fean verdaderas 

figuras , o quantas fean? fol.Jio. 
§. i . Explícafe el intento del articulo, y la razón de dudar. ibi*. 
§. 2. Excluycnfe la H , y la X , del verdadero numero de le". 

t r a s * f o l ^ i r . 
4* 3. Excluyenfcla Z, la J doble, y los diphtongos del numero de 

las letras. foi.315. 
Queít. 2. Del nombre de la Letra» f 0 l # , Lp& 

Art. i . Que fea, y quautos fean los nombre* délas letras Lativ 
ñas? ¡bfe 

§. 1. Notadas algunas cofas , fe refpóóde á la primera parte del 
articulo., ibi. 

§. 2. Rcfuelvefe la fegundá parte del articuló» fol.j 2 j t 
0. 3. Refuelvenfe algunas incidentes dudas, y infierenfe de lo dicho 

algunas cofas.. íbl.z^.6» 
§. 4. Digrefsion , en que fe explican los nombres de las letras He

breas. tol.332. 
Art.2.De los nombres accidentales de las letras. £01.344. 
§,. i . Declarafe que fea nombre accidental? ib/. 
| . 2. Explicanfe los nombres accidentales de algunas letras.fol.145.. 
$. 3. Explicanfe los nombres accidentales de. otras.letras. fol«j5o. 
<f. 4. Explicanfe los nombres accidentales de otras letras, fol.3 $6. 
Art. 3. Qual deeftos nombres fea,propriedad , a accidente de la 

letra?; fol.3 ¿o*. 
¿F. 1. Por varias condufíones fe refuelve el articulo.. ibi. 
§. 2. Defatanfe algunas dificultades contra las precedentes corc

el uñones., fohj<58. 
Queít. ^.DelaPoteñaddelaietra. fol.375-
Art. 1. Quefca Poteftad de la letra , en que fe diílinga de la.fig-

njric ación , y íi fea fu propriedad? ibi. 
£ i . Refpondéíe á las dos primeras partes del articuló. ibi. 
jf. 2. Explicaíe fi la Poteftad fea acciáente , 6 propriedad de la 

letra.. fol. jBi. 
Art. 2. Si fean tantas poteítades efpecie diftintas, qüáhtos fon cha-

racteres ó Ierras?. foi.38^ 
¿f. 1. Notadas algunas-cofas fe eftableccn dos conclufíónes. ibi. 
/.2»Proponeníe, y pruebanfe otras dos concluíiones contra Anto

nio, y-Diomedes. fol.j£4« 
§. 3. Explicaíe el numero de. las vocales, y íi la F fea>Muda, o Se

mivocal. fol.400. 
£. Vlcimo. Refporvdefe dire&amente á lo que pregunta el articu-

loo £ l jN I S, I0I.407. 
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