








NEBRIJA REDIVIVO. 

A R T E E L E M E N T A L 
FILOSOFlCO-rDEMOSTRATIVO 

D E L A L E N G U A 

L A T I N A Y E S P A Ñ O L A , 
(en los principios nías comunes á las dos) 

Ideado por el sistéma de aquel, y simplificado! 
conforme al gusto del dia , para uso de las 

escuelas de Gramática en la religión de 
San Francisco. 

r o a 

FR. J O A Q U I N B E R D O Y D E A L ü S T A N T E f 

lector de sagrada teología, y profesor de 
humanidades en su convento de la villa 

de Brihuega. 

M A D R I D 1819 

m L A I M P R E N T A DE D. M . DE BURGOS. 

' Se hallara en la librería de Bnin, frente 
d Ir.s Covachuelas. 



No debe» ponerse en la definición vocablos, á los 
cuales podemos dar solamente una idea confusa : co
meten muchas veces este yerro aquellos con especiali
dad, que confunden las etimologías, y deribaciones gra
maticales con las definiciones. 

Jacqu ie r pa r t e t . de l a l ó g i c a , cap . 3 . 0 p a g . m i h i 8 9 . 
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I nsultaría yo d V. P , B.ma y d to
da la Religión Seráfica ^ si tratase^ 
llamar su atención con elogios men
digados, y representar la imagen 



con mentidos colores, ó adornarla 
con ojarascas , d sean flores de 
una retórica superficial y lisonjera. 
A u n á los rasgos mas sublimes de 
este arte encantador y alagüeño, 
son demasiado superiores el celo^ 
la aplicación, literatura, y sobre 
todo3 el soberano empeño de que 
todos sus subditos se dediquen d la 
enseñanza, y pública educación de 
la Juventud Española;, correspon
diendo así á la voluntad espresa 
de N . P . S. Francisco, y á los 
deseos de jiuestro augusto Sobera
no ; estimulando con sus exhortos 
d que consagren sus talentos, re
poso, y quietud religiosa d este em
pleo de beneficencia 3 por mas pe-. 
noso que se presente, y a por su 
mismo carácter 2 cuanto porque l i * 



gados con otras obligaciones indis~ 
pensables, se hace mas doloroso el 
sacrificio. 

Siendo esto un hecho de públi
cas y constante verdad 3 y no ne
cesitando de elogios , ó mas bien 
inciensos, que se han acostumbra* 
do d quemar en semejantes dedi
ca tor iasen las aras del Mecenas^ 
(que -protegía los partos, ó los abor
tos del escritor), por ser inmensa
mente superior d todos ellos el re
levante mérito de V. P . R.ma y el de 
la Religión 5 que tan dignamente 
preside, rige y gobierna; paso d 
dar razón de esta pequeña obra 
que V , P . R:mt ha tenido d bien ad
mitir bajo de sus benignos auspi
cios. ¡Ojalá, R r P . N . , que llena
se todos los deseos de V . P . R.ma y 



de la Religión á que indignamente 
pertenezco! yo me contaría por el 
mas dichoso de los mortales, y re
puta r ía por premiados muy sufi
cientemente iodos mis trabajos, 

RM0 P. N. 

B . I . M . de V . P . R.MA 

'su mas humilde, y obediente subdito 

F r . Joaquín Berdoy de Alustante. 



P R Ó L O G O . 

A m i g o lector, mas de veinte años llevaba 
consumidos en la penosa carrera de cátedra, 
pulpito, y confesonario, cuando nuestro So
berano , que Dios guarde , para reparar las 
quiebras, que la educación, la cultura, y la 
moral hablan padecido en los seis años de 
opresión, y turbulencia, en que parecía ve
nirse al suelo todo el edificio político, y re l i 
gioso, promulgó el decreto restaurador de las 
ciencias, y virtudes del 19 de noviembre de 
1815, invitando á los cuerpos religiosos á de
dicarse á la enseñanza, y educación de la ju -
bentud española. 

M i Seráfica Religión, que sin ceder á otra, 
siempre ha respetado como preceptos riguro
sos hasta las leves insinuaciones de nuestros 
Monarcas, trató de llevar á efecto esta volun
tad del Soberano por cuántos medios le pudo 
suministrar su celo, su aplicación, y su de
ber, tanto mas, cuanto conoce, que sin este 
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paso no será posible restablecerse en el mundo 
el orden, la sociedad, la seguridad, la sumi
sión á las leyes, y en una palabra la moral 
pública. Figúrese un pueblo sin educación, ni 
literatura: ¿quién podrá calcular los errores, los 
vicios, los desordenes en que se veria envuel
to-, y arriesgaría su misma existencia ? Por es
te calculo puede inferirse la suprema necesi
dad de una educación competente. Reflexio
nó asimismo los íntimos deberes, que á los 
religiosos, ya como miembros de esta gran 
sociedad, y ya como ministros del Santuario, 
impone la suprema ley del estado, y los Sa
grados Oráculos tantas veces repetidos en los 
divinos libros, en los Santos Padres, y Conc i 
lios. A la verdad este debe ser el empleo total 
de los Sacerdotes: omne ofus eomm inw doc
trina consiitat. 

Penetrado yo de iguales ideas, abracé con 
mucho consuelo de mi alma este empleo de
masiado penoso pata mi edad, y trabajos. V i -
me aislado al principio con una porción de jo-
benes sin saber qué rumbo tomar para esplicar 
simultáneamente todos los ramos que abraza 
el Arte que te presento, y yo creo necesarios 
para una educación decentemente ilustrada. 
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porque yo había tenido un maestro para cada 
uno de ellos, y por otra parte en mi carrera 
había esplicado una misma lección á todos los 
cursantes; y aquí lo conceptuaba imposible^ 
Confieso francamente, que aunque había sido 
otro mi principal empleo, no me eran pere
grinas las humanidades, porque no solamente 
no desdicen de un teólogo, sino que apenas 
podrá serlo sin su conocimiento. Pero cono
cía, que no es lo mismo saber una facultad, 
que saber enseñarla. Por fortuna ya algunos 
preceptores, mas por su devoción á mi per
sona, que por mi suficiencia, me habían pedido 
les formase un método diario, y por decirlo 
asi domestico, á los que satisfice lo mejor que 
pude por entonces , y me hicieron al caso 
aquellos borradores, y apuntes para la nueva 
erección de una Aula de Humanidades que se 
trató de fundar mientras las borrascas pasa
das, y que por las mismas no ha tenido efec
to, A principios del año ISI-) me encargó el 
ilustrísimo Ayuntamiento de Guadaiajara su
plir la vacante de aquella cátedra, y á pocos 
meses me dispensó el no merecido honor de 
elegirme por juez de las oposiciones que se hi 
cieron á la misma. 



Por esto me fue preciso discurrir por los 
varios métodos de enseñar, que se han inven
tado no solamente en Europa, sino en otras 
partes del mundo, caminando por distintas 
épocas; porque en mi concepto los señores 
opositores no tanto debian ser examinados en 
su suficiencia, que yo suponía, cuanto en el 
orden, método , y tino de hacer percibir 
aquellos preceptos á unos niños despojados de 
ideas, y de conocimientos, especialmente en 
un tiempo en que se trabaja por mejorar los 
métodos con tanto ardor, que dudo se haya 
discurrido nunca. 

Pero si aquellas circunstancias pasageras 
me pusieron en carrera de leer, apuntar, dis
currir , y combinar, ¿ cuánta mayor debia ser 
mi obligación encargado efectivamente de la 
educación de una tierna, y hermosa juben-
tud, tan digna por sí misma, como por los 
fines á que está destinada en la Sociedad, de 
los desvelos de su maestro? ¿Corno correspon
dería yo á la elección de mis Prelados, y á 
la voluntad del Soberano esplicada en el cita
do decreto, renovada para mi Seráfica Orden 
en 23 de junio de 1816, y últimamente acor
dada para mi persona en particular en 15 de 
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marzo de 1818? ¿Y cómn satisfaría yo a mi 
conciencia, á la religión, y á la confianza pu
blica, s i , cuanto estaba de mi parte, no traba
jaba por instruirme, no solo en los conoci
mientos necesarios, sino mas principalmente 
en el orden, método, y claridad para llevar á 
la ¡ubentud por caminos tan escabrosos á la 
cumbre de las ciencias? 

¿Y qué podré decirte sobre el resultado 
de estas penosas investigaciones ? Tú harás el 
juicio que te parezca según las opiniones ea 
que abundes. Y o solo puedo decirte , que es
toy mui lejos de menospreciar á ninguno, á 
todos soy deudor, de todos he aprendido, y 
como dice el sapientísimo Iriarte , aun los ar
tes mas vulgares no dejan de tener algo bue
no. Este que te presento, (seacomo quiera, y 
llámale como gustes) es el froto de la lectura 
mas porfiada de mas de cuarenta metodistas 
gramáticos españoles, latinos, franceses, i n 
gleses, portugueses, é italianos: de otra por
ción considerable de metodistas de primera 
educación, y de mas de sesenta filólogos, que 
han escrito, ya obras enteras, y ya tratados 
sueltos sobre la materia: te digo aun mas con 
franqueza, y candor religioso, es el fruto de 
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mss de treinta años de indagación sobre los 
diversos progresos del entendimiento humano, 
de sus vicisitudes , del ascendiente , y deca
dencia de la literatura desde los primeros po
bladores del mundo hasta nuestros dias, y so
bre las diferentes maneras de propagarla. 

He llenado de borrones muchas resmas de 
papel haciendo obserbaciones históricas, y fi
losóficas, y he concluido por ultimo, que el 
método puramente científico, intelectual, 6 
lógico no es el mas análogo para la enseñan
za de los niños, y esto precisamente por falta 
de ideas, y de robustez en su cerebro; pero 
que un método sensible , material, simple, 
ordenado , egemplar , orgánico, mutuo, y 
que choque con los sentidos, cual es el do
minante hoy dia en Europa, le hallo no sola
mente conforme á ¡a historia del hombre, á la 
practica de los antiguos griegos, y roma'nos, 
y de nuestros sabios españoles en los siglos de 
mayor ilustración, sino que justamente ha si
do este del que han usado los sabios, y San
tos Padres \ y el mismo Hijo de Dios para en
señarnos las verdades mas sublimes é intere
santes. Jesucristo, dice San Lucas, y lo mis
mo se puede decir de los Profetas, siempre 
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enseñaba por medio de parábolas: semper lo-
quebatitr in pardbolis; et sine par abolís non 
loquebxtur eis. Y si unas verdades tan altas, 
y espirituales, de tanta trascendencia, pudie
ron sensibilizarse por medio de parábolas, 
egemplos, y sentencias vehementes, ¿qué d i 
remos de las que no pasan de la esfera de sen
sibles? ¿Por ventura serán menos rudos unos 
niños de nueve á doce años, que aquellos á 
quienes se esplicaban aquellos dogmas subli
mes ? Y si hubiese otro método mas propor
cionado á la economía animal, y á la depen
dencia de nuestro espíritu con los órganos sen
sorios, ¿el Maestro de los hombres, y enmen-
dador de los sabios no hubiera echado mano 
de él? Me parece deber concluirse que el mé
todo orgánico,• demostrativo, y egemplar si 
no es el único verdadero, es mas próximo á 
é l : y este es el que en la manera posible he
mos adoptado en este Arte. 

Y por cuanto ni soy, ni puedo gloriarme 
de inventor original de reglas gramaticales, 
habiéndome precedido tanta multitud de sa
bios, en cuya comparación me reputo yo un 
miserable pigmeo ; y especialmente Antonio 
de Nebrija, el primer inventor de ellas en Es» 
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paña, el primero que levanto el estandarte, 
como él micmo dice , de esta facultad , e l 
maestro de quien todos han aprendido, y 
de cuyo almacén de noticias, reglas, y pre
ceptos todos hun tomado ya mas, ya menos, 
según el gusto de los tiempos en que han v i 
vido; y yo no he sido el que menos: asimismo 
porque mi método de tratarlas, en cuanto yo 
entiendo, es el que hoy domina, y especial
mente en el sistema de ortografía, y pronun
ciación española le sigo con escrupulosidad, 
he fijado el epígrafe: Nebrija Redivivo, aña
diendo ideado segmt el sistema de aquel > y 
simplificado conforme al gusto del dia. Los 
verdaderos españoles no se quejarán de mí por
que me esfuerce á perpetuar la memoria del 
restaurador, y redentor de la literatura espa
ñola. También añado elemental filosófico, por
que en él se esplican sintética, y analíticamente 
las partes ó elementos de que se compone el 
lenguage asi latino, como español, con las defi
niciones, y divisiones que le competen, sin sa
car de su esfera los nombres gramaticales, ni 
confundirlos con las mismas cosas: lo cual ege-» 
cuto por un modo simple, practico, egem-
plar, sensible, y en cuanto alcanzo, demos-



trativo: por esto le doy este mismo nombre. Asi
mismo esplico á un tiempo los preceptos comu
nes á nuestra lengua, sin cuyo conocimiento me 
ha parecido imposible enseñar á mis discípulos la 
inteligencia de aquella. Por eso dice: de la len
gua latina, y española. Aquella como obje
to principal , y esta como condición sin la 
cual no puede percibirse aquella; y para que 
mejor se perciba esto, quiero ponerte aquí el 
plan diario, material, minucioso, ó como tú 
quieras llamarle, que hice fijar en una tabla: 
dice así en estracto: 

T I T U L O P R I M E R O , 

Principios generales. 

1 ° Asi el Preceptor como los alumnos 
tendrán á grande satisfacción ser conocidos 
por su moral, y crianza, realizando ésta por 
su modestia, y compostura, y aquella por los 
actos de religión indispensables á todo cris
tiano, oyendo misa, confesando, y comul
gando de comunidad los dias, que se asignen. 
2.° Los díscolos y relajados serán espelidos 
de este estudio si no se enmiendan::: pero ha-
brá , pata los defectos ordinarios,. otros casti-
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gos mas suaves, á saber, banquilla, coraza, 
poste , reclusión , pan y agua, columpio. 

Pora merecer castigo por defecto de lec
ción , ha de pasar de doce puntos la primera 
vuelta, la ¡segunda de seis, y la tercera de 
cuatro::: Por cada falta voluntaria al estudio 
se le cuentan ochenta puntos, y en llegando 
á treinta faltas al año, se le despide : por de~ 
fit en la lección, sesenta, y si faltase á la mi
tad, treinta, cet., y lo mismo si hiciese frau
de; por ser cogido jugando en las horas de es
tudiar, ochenta. Por cada tace del Preceptor, ó 
Censor veinte, sí es de celador de bando diez, 
y si es del de partida, cinco: los Celadores 
que delinquen tienen duplicada pena. 4.0 Por 
el contrario se destinan premios para los mo
destos, y aplicados. Estos son, targetas bien 
grabadas, y hermosas: ganar el puesto al mas 
adelantado, divisas para el pecho, y los l i 
bros necesarios á proporción de su mérito. 
5.0 Cada dos meses habrá un corto examen 
para arreglar las clases; otro mas riguroso al 
medio año, y uno publico en el Ayuntamiento. 
6.° Habrá tres clases principales subdivididas 
en otras tres, siendo el primer trozo de los 
mas adeiantados;;: la Aula será un cuadrilón-
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go con bancos fijos á la redonda, y en el tes
tero principal estará la mesa del Preceptor: 
si hubiese cátedra la ocupará el Censor. Con
viene que la Aula sea mui capaz para el eger-
cicio, y ocupaciones, que luego se dirán, y 
en su circunferencia se fijaran unos clavos pa
ra los sombreros, y de cada uno colgará un 
cartón , y se fijaran en la pared pqr dupli
cado tantos números, cuantos fueíen los alum
nos. 7.° Habrá asimismo dos bandps bajo la 
letra R . y C. Cada uno tendrá su Celador de 
todo el bando, que atienda á los progresos 
de sus encomendados: ademas otros dos de 
partida para la clase 2.a y 3.a, y sobre todos 
un Censor, que sustituya al Preceptor, y le 
ayude á su ministerio:: : la divisa de todos es
tos será una varita con una cinta de rosa en 
la parte superior, la que perderán cuantas ve
ces pierdan el puesto , porque todos los dias 
por tarde y mañana se hacen oposiciones res
pectivas á la clase. 8.° Igualmente todos los 
días se echa un tema, que han de llevar per 
escrito los de primera, y segunda clase ;; pero 
los de la tercera llevan los días á quienes ha 
precedido fiesta una página del Índice general 
del autor que se señala, g.0 Este pían de le-
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yes se leerá en alta voz todos los meses, en 
el primer dia. 

T I T U L O I I . 

Libros, horas de Aula, y de estudiar ¡ cet. 

x ° E n conformidad total de la real cédu
la del Señor Carlos III de 1768, en 23 de ju
nio, y de la ley 34 de Partida, todos los l i 
bros, y esplicaciones que se hagan, han de ser 
en lengua española.... las esplicaciones serán 
con egernplos tan claros, y sensibles, que 
si yerra el discípulo conozca su desacierto. 
2.0 Los autores latinos que se han de traducir 
son precisamente los de latinidad pura por la 
colección de don Pablo Lozano . . . . 3.0 Son 
horas de Aula de siete á diez , y de dos á 
cinco; mas en los meses diciembre, enero, y 
febrero se atrasa media hora por mañana, y 
se anticipa por la tarde; y son horas de estu
diar desde las cinco y media hasta las ocho, 
y se madruga todo el año á las cinco. 4.0 En 
los dias que no hay Aula, que son precisa
mente los festivos, no hay obligación á velar» 
ni madrugar; pero los dias que no son festi
vos, sino para oír misa, darán dos horas de 
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paseo de comunidad con el Preceptor. 5.0 L a 
lección por punto general es una hoja por 
mañana, y otra por tarde; pero los princi
piantes hasta pasar á segunda clase se retiran 
á otra pieza si la hay, ó al ultimo ángulo del 
A u l a , y sumisa voce estudian, concluido el 
egercicio respectivo : de segunda vuelta hoja 
y media, y de tercera todo lo que abraza 
una esplicacion. 6.° Son decuriones para to
mar lección los de tercera clase, y primer tro
zo de la segunda por orden de números. Los 
Celadores pasan la cédula de puntos al Cen"* 
sor , y este los asienta en la lista de puntos, 
la cual se ajusta cada quince dias , ó antes si 
se llena, y el bando vencido rinde las insig
nias de mérito á sus respectivos ribales. Los 
colas, y semicolas de los dos bandos reciben 
vejamen, y tienen la obligación de barrer la 
Aula hasta otro bando. 7^° Todos los dias hay 
egercicio del círculo, esplicacion, y traduc
ción , y aunque no se pierda la ocasión de 
analizar siempre que se presente algún perio
do oscuro , no obstante se hace detenidamen
te por los de la segunda clase toáos los luneSj 

estos se percibe mejor por el siguiente 



( X X ) 

T I T U L O 111. 

Operación ¡ practica. 

I.0 Las siete: lección, íijuste de puntos, y 
seguidamente el egercicio'etl esta manerá: se 
forman seis círculos, cdatro én los ángulos, y 
dos en el centro de la Aula , en medio se en
tra el Celador respectivo, y con la varita se
ñala al que ha de comenzar, que es por la 
composición, ó tema: si este yerra, pasa á 
otro, y no corrige hasta que yerran todos: á 
dos, y lo mas á cuatro, se les permite la opo
sición al puesto, y entonces estos solos hacen 
el egercicio. 2.0 A los principantes hasta pasar 
á la segunda clase, los egercitnn, é instruyen 
los celadores de bando, y los dos que se les 
siguen al suyo respectivo, y se supone que 
estas clases' así subd'ivididas pueden compo
nerse de diez, quince, o veinte alumnos, y 
así un maestro solo puede enseñar á ciento y 
veinte, y aun á ciento y cincuenta. 3 0 E l 
egercicio dé la primera clase es precisamente 
declinar, y conjugar; se comienza por dos, ó 
tres egehiplos de lo primero, y sigue la' con
jugación en esta manera: i.a semana del mes, 
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verbo con sus compuestos, y oraciones 
equivalentes: v. g. sum poeta, salutor poeta, 
sencillas por mañana, y, con la nota de por 
la tarde: 2.a semana, amo, amor, amatur d 
tne: corriendo las cuatro conjugaciones , y va
riando de verbos: 3.*, amo te, amaris d me, 
y sus equivalentes: 4.*, las mismas con la nota 
de primeras por mañana, y segundas por la 
tarde: 5.a, verbos deponentes bajo del mismo 
plan: 6.a, verbos que carecen , en los mismos 
términos: 7.a, verbos indeterminados, amare, 
amavisse , cet.: gerundios latinos de amar, 
amandi, cet. , con un solo verbo , y los parti
cipios, el que ama, cosa amada, con egem-
plos acomodados; 8.a semana, repaso á los 
verbos anómalos; y para que esta operación 
no salga arbitraria , se fijan dos listas de de
clinados y verbos en una tabla. 4.0 Los de 
la segunda cla<e egercitan las oraciones com
puestas de dos verbos, entremezcladas con las 
reglas de sintaxis, cada especie por dos sema
nas: v. g. las dos primeras, oraciones de infi
nitivo, cet., y se recorren todas en dos meses; 
por un cuarto de hora, y en el otro, ó lo 
que se pueda, reciben un repaso de la traduc
ción s el egercicio de la tercera clase es dar un 
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repaso á los A A , y se supone, que todo este 
egercicio lo preside el Censor, que va recor
riendo, los círculos para guardar el orden, y el 
Preceptor lo observa desde su asiento. 5.0 Las 
ocho : dando un golpecito en la mesa se co
locan en sus asientos: manda el Preceptor, si 
no hay opositores, á dos, ó á cuatro que de
coren la lección del Arte que corresponde es-
plicar, y conforme la van decorando, va es-
plicando por medio de egemplos sencillos, y 
claros. Todo el Arte se divide en ochenta lec
ciones, ó pocas mas, para que se verifique 
una esplicacion total cada bimestre , y cuan
do hayan percibido tres esplicaciones, se du
plica, y aun triplica esta operación, por ma
nera, que llega ocasión que en tres semanas se 
da vuelta á todo el Ar te ; pero no se incluyen 
en estas los nominativos , ni verbos. 6.° Las 
ocho y media: traducción, comenzando siem
pre los mayoristas, y siguiendo por su orden; 
la primera subdivisión traduce tres páginas por 
mañana del tercer tomo, y tres del segundo 
por la tarde, y la segunda repite á la siguien
te Aula lo que aquella ha traducido: semejan
te operación egecutan los de la segunda clase 
en el primer tomo , salvo que no traducen 
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mas de una hoja por día. Si los hubiese cortos 
de talento, se les echa los primeros diez, ó 
doce renglones::: E n todo debe gobernar el 
buen juicio, y discreción. 

Corolario. 

Suponiendo talentos regulares, aplicación 
mediana, salud robusta, y asistencia conti
nua, en treinta meses salen instruidos en todo 
lo que abraza este Arte. Porque á los seis me
ses ya han decorado, y egercitado hasta la 
Prosodia, en los dos siguientes se perfeccionan 
en la Sintaxis, van decorando lo que resta, y 
comienzan á traducir con solidez de princi
pios. Por las reglas dadas, al medio año siguien
te han traducido dos veces el primer tomo, y 
continuando otro año traducen del mismo mo
do cuatro veces los dos tomos siguientes: lle
van oidas cerca de treinta esplicaciones tota
les, decorado el Arte algunas mas; se han 
egercitado en sus reglas dos veces cada dia, 
que tomadas parcialmente pasan de setecien
tas veces: y de hecho ningún estudiante de las 
calidades dichas ha completado los dos años 
en mi estudio, como es notorio en esta V i l l a ; 
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pero yo exijo medio año mas para mayor se
guridad , y madurez. 

N o desprecies, lector mió, estas menuden
cias : sin ellas no puede haber orden , y sin 
orden nada se puede progresar , porque otn-
nia enim breviora reddet ordo, ratio, et 
modus. Si te agrada, da las gracias al dador 
de todo bien; y si no, encomiéndame á él, que 
corrija mis yerros, y á t í , y á mí nos conser
ve en su santa gracia. Vale. 



A R T E E L E M E N T A L 

FILOS.OÍiGÓ-DEMÓSrRAÍClY.O 

DE L A L E N G U A 

L A T I N A , Y E S P A Ñ O L A . 
í b i v i b ¡se E> iza.'eai^nn': zsntq m-jwiu 

,•-) • P R. O, E -M I O. v. .; 

yjrramatka i por ^'^»»maÍCT,gífl , y ohg_eío 
material es: í*/ conocimiento de las letras ^ no 
en cuanta tiénen 'e,stí;( 6E!aquel!a dimensión, 
qi:¿ esto perteíig^e i La,Orto!ogía;5. ni en cuan
to-ap$ep demos •«• formarlas . que-esta se ílamá 
e-dlígraFía, sino'en chantó so:n representativas 
S é s ^ s píálab.rasK.IJar-.su obgeto fuial t%'. Arte 
x}a^*nseña á h'ttbiar con ̂ exactitud, y yro-
^/V^.'ZÍ/, previo el conuciinicmo de las pala
bras. Lueig o pontéúvffljgfeto formal , Gramática 
^>...4rte; í% enseña. á cgnocer las. p a l a 
b r a s \ dicciones.* voces , ó vocablos conato-
Has sus re lachñe j , y defendeñcias^-patñ 

a 



ssher formar el periodo ú oración gramati-
cal (i).' ~ \ " ' [J J T. A 

Palabra 'es un sonido estenor articulado 
por el hombre para significar, sus pensamien
to?. Las pa'abVas, ó las consideramos escritas, 
ó pronunciadas, 6 las contemplamos separa
das, y absolutamente.; ó unidas entre sí , y 
dependientes'unas de otras: lo" primero se 
llama Ortografía, lo segundo Prosodia, lo 
tercero Analogía , ó Etficologíay :\o cuar
to Sintaxis\ ó Construcciorú Luego la G r a 
mática se divide en cuatro ^partes principales? 

Urtograj ía , que enseña con qué letras se 
escriben las palabras. 2.A Prosodia» que ense-

el valor,vy cuantidad* ae-'̂ usi silabas (2). 
3 * Analogía,.JC^UC enseña—la naturaleza, nu
mero, y accidentes de las palabras tomadas se
paradamente. 4¿ti'i&'s^^KfTtlique enseña la 
Union, relación , y dependencia, que li©'né9 
aasag¿i \ ¿t§i iomiía n̂  loq ; • O 

(1) LOÍ anríeufJS ,íi3^ d (̂5i} (̂̂ ,bfegi Î - Gramarica, 
y m iy cbhí'orVñe'á- lás reglas logi a'es ciundo han di* 
cho •quf GrAmSticí i'es Arre'5 áe' bíi'rt^'h.iblar, porqué 
la han d^fioíau sfgun su nbgwu-fir¿r¿'ctc>mlî ysad^",cu;)<* 
do; contra detini-ion , ¿? 2eaé.«K« y pdifHrénc'*! 
A r t e l es el' - géiifiro i ^ S e ' f l ' - M i i r b í i n ^ ' l \á dífereiii-Ü OÍ 
todas o-ras arres"; v. g. p í M ' a ^ l d e < d M r 'etí^ 'ifoeuMt 
ría , ftc. que es lo-^ife ba.-.n -.p^ray una bf'en^^^aii! 
cien ; iuegb los modero'»,, . u.mdo dicen : .a.'re \í |ü^foV 
Seña á conocer, u n i r , p r o n u n c i a ^ , Wc/H Ví'nfuhS^Vtor-» 
p é n e n t e la' definición' vou, la,rihvj$é>fl, 0 1Í«"definen'pi>i 
sus Rtecciones ,. 

(2; Aunque hemoS, c-ilbcado' por su nrdeñ natural 
las p i'tes de la GramatkaV dejainov fa' Prusudií p<trt 
cuando los niños, tengan mas dispo^doa. 
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unas con otras. SI las palabras son latinas, se 
llamará Gramática latina; y si Españolas , ' se 
llamará Española, _ 

* TI n \ I M M • ' A M 
DOJ reglas para, toda la Gramática. 

i.a Toda palabra tiene cuatro accidentes, 
ó propiedades, que llaman: 'Naturaleza, Es-
fecie, Figura , y Acento. Naturaleza de la 
palabra es ser declinable ó indeclinable: E s 
pecie es ser primitiva, o derivada. Figura es 
ser simple , ó compuesta: y Acento es el tiem
po que necesita para pronunciarse: v. g. ama' 
rémos, es verbo, es tiempo derivadoj es sirií?-
pie, y tiene acento en la é : y lo mismo suce
de en latin , diligémus,: solo que este es ver
bo compuesto. 

2.a Toda palabra latina compuesta , o deriva
da, guarda las mismas leyes, , que su simple, 
ó primitiva, con muy pocas escepciones , que 
se apuntan en sus lugo res. Y asi se escriben1 de 
un mismo modo, se pronuncian, se declinan, 
se construyen , y aun se traducen: á no ser 
que se le junte la dicción negativa :in, que 
equivale á non (t) . r 
— i — — — \ . ! •• -
9CauDi0q , ¡«a aínfetnslJ . í* -'F- íi ; nh? 

(i; Cuando no se hace distinción, entiéndase la 
doctrina que damos, para los dos idiomas. 

a 2 
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P A R T E P R I M E R A 

O R T O G R A F I A . 

C A P I T U L O I . 

Del numero, valor, y pronunciación de 
las letras. 

L jas letras del Alfabeto Lat ino, y Español 
son veinte, y cinco, aunque no todas nece
sarias como veremos: las cuales se figuran, y 
pronuncian asi: A , bé^ c é , d é , é , ef, gé , há, 
i , j , k , e l , em, en , o , p é , qu , er, es, te, 
u , v , x , y , zeta , o zeda. La / / , ch, y la 
ñ no son letras distintas de las señaladas, s i 
no las mismas modificadas, y no se usa en la
tín su pronunciación, como en castellano. 

De las 25 letras hay cinco vocales, que 
son á, é , í , ó , ó , Llamanse asi, porque se 
pronuncian por sí miomas, y ellas solas for
man silaba; y las veinte restantes se llaman 
consonantes porque por sí solas, ni todas jun
tas pueden formar sonido, ni silaba sin el au
xilio de las vocales. Esto no obstante aun se 



dividen las consonantes en mndas , y semivo
cales: aquellas son, todas las que tienen la 
vocal después de s í ; y estas las que la tienen 
delante. 

Halíanse dos que se liquidan, esto es, que 
pierden la cuantidad, que les corresponde, no 
la pronunciación, tanto en latin como en es
pañol, y son / , y r , lo cual se verifica cuan« 
do son heridas de las mudas, 6 de l a / , aun
que es semivocal: v g. BUsius Blas, Ambro~ 
sius y Ambrosio, Jlegma, flema. De las v o 
cales se forman varios diptongos asi en latín 
como en español, y aun en este se hallan a l 
gunos triptongos. Diptongo es unión de dos 
vocales que forman un solo sonido, y tripton
go unión de tres vocales que se pronuncian 
de un solo golpe, aunque no con tanta-expre
sión , y fuerza como si estubiesen separadas. 

Los diptongos mas comunes latinos son: 
ae ¡ como musa: au, como aurum: en, c o 
mo eurus: oe, como poena : ei, como queis: 
ou , como prout: ui, como huic: ai , como 
mata: o/, como Troia : ia , como H a r p í a : eâ  
como Platéa'. pero estos cuatro últimos son 
heredados de los Griegos: por esto solo se 
hallan en voces greco-latinas. 

Los diptongos españoles mas ordinarios 
son los siguientes: ae, como Paez: a i , como 
vais: ao, como nao: au, como causa : ea, 
como lea: eo, como veo: ei, como ley, veis: 
ÍV, como envié: io, como rio-.iu, como diur
no: oat como proa: oe, como roe: oi, como 
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doi: ua, como fragua: ue, como ruega: ui, 
como ruin: uo, como aguo : Los triptongos, 
son cuatro: de i a i , como l idiáis: /V/ , como 
menospreciéis : uai, como averiguáis : ueiy 
como valuéis. 

Valor y y pronunciación de las letras por 
orden alfabético, 

B . 
•Esta letra se equivoca fácilmente en la 

pronunciación con la -P consonante, y asi se 
ha de pronunciar aquella juntando los labios, 
y esta apartándolos ^ y casi como /- . de otro 
modo jamas distinguiremos bibo , beber, de 
vivo y vivir ; y hasta que se destierre de nues
tro alfabeto, es necesario pronunciarla como 
va dicho. Usase de la B en los dativos, y 
ablativos en bus : en los verbales en bilis, y 
bundus como optabilisy vitabundus: en los 
tiempos en bam, y en bo como amabaniy le-
gebamy amabo, docebo: \o$ pretéritos en 
bi que vienen de verbos en bo como glubot 
glubi, y siempre que hiere la / , ó la r , como 
Blasius y Ambrosius, Blas, Ambrosio: y en 
otros muchos vocablos que enseña el uso. 

si -Vio., ánm .: • ̂ riJC; i S^ánó h h >••> I 
Se pronuncia como en español: mas para 

saber cuando se ha de usar de c, ó de f antes 
de dos vocales, se atiende al origen de.donde 
nacen las voces: v. g. de Judici judicium con 
c ; de prudenti prudentia con t $ de iectum 



. . . . 
lectio: mas sí la palabra pnmitira m tiene / , 
ni c , sieinpre escribirás t, como de amor^ 
amü itui. Y Mempre ê pronuncia como r , es-
cepto si se le sitíue a<-pirncion: v. g. siruthio, 
Pithia , ó le precede s, ó x : co iro qucesíiot 
osíium, mistio > que conserva el valor de / . 

D . 
Pronunciase levantando la lengua acia el 

paladar, y la / estrechándola con los dientes: 
asi distinguirás ad , de at. Pero *olas estas 
dicciones Lninas , ad , apud h.iud, sed y id, 
istud, ilhid, aliud, qutd. quod, <on sus com
puestos , se escriben con d al fin : tod;>s las 
demás acaban en mas ninguna en español. 

. • - on E ; / ' ' V 1 • 
Ninguna dicción latina se escribe con é 

antes de J , siguiendo a la J otra consonan
te: v. g. síudtum , stelía '. pronunciase apre
tando la lengua acia las encías eU'ademan de 
silbar. N o obstante se esceptuan de la regla 
dada: esca, escara, íestuo, asJimo \ astuus\ 
es, esto, estofe, cow sus derivados por la pri
mera regla general. Pero en español siempre é 
antes de J : V. g. esgrima , estan-do. 

Se escribe en palab^a*» latinas^ y españolas, 
y solamente cuando hablemos el griego usa
remos de la Ph, y cuando mucho siempre 
que en latín escribamos voces estrangeras. 

G . p a•• - -" -
Asi en latín como en español se pronuncia 

con aspereza en j? , gi; por eito en estas dos no 



se necesita áe \ a j : proiiuoeaase con suavidad 
en go, gu : v. '¿.gama, goma, gula. 

Esta .no es., letra, ni fe pronuncia como tal, 
e«; solo- señal de aspiración,; y pecan, conrra 
e r̂a reŝ 'a los que pronuncian, ÍW'AÍ/, y mihi, 
como si la k tuviera vqtór de ^ , ó de k. Pero 
si le precede , f á la h, en empaño! se lé da 
valor de cha , che;, etG; y latin de ca, que, 
qni , c/v^ .cu,: v. g. Distichurn, distiebi, 6 
JDisiichm : en castelianoMa tisarás casi nunca. 

I- J- K . • _ . 
Los nombres lorinos. en ¿t»j /«w do

blan la ¿j m -]os casos, ên ?,::y .en /x: v.- g. 
alius, a lü aliis; pero: no en los vocativos, 
como 6 Laurenti , o, JiU. .Ciiando se;, hace 
consonante ,. q,ue es ¿iempire qué -hiere á otra 
vocal, en latín se. pr^n^ncia .como la ^.grie
ga: v^s^.v-Janua , y anua ; mas en espanoL se 
hace gntura', y se pronuncia con aspereza, 
como Jairríe,, . Jolas, Judías ; desterrando para 
siempre,,1a .ar en -esta pronunciación : y coa 
igual razón la k; para nada se necesita ni 
en latin, ni en español. 

L> 
Doblase en las voces latinas en los super

lativos en limus y como facülimus ; y en al
gunas otras que enseña el uso, como pello, 
f e l í i s ; mas su pronunciadoíl es como si no 
hubiese mas que una /. 

i riunni^ ^ ' • • ¥ . t>m* 5 rúisi n ^ - í e A 
Antes de ¿'j w;, no s.e escribe sino 
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otra m : v. g. ambulo , impiger , summum'-. 
esta ultima no se entiende en español; y aun 
en las dos primeras no hay obligación indis
pensable : y asi no es solecismo español escri
bir inperio, inbuyo: 6 imperio > imbuyo. 

N . 
Ninguna palabra latina acaba en « , sino 

en w , excepto los nombres en ¿"̂  como / / -
nomen, y los Griegos Ti tán, Delfin^ 

y todas estas: an, en, in, forsan , for sitan f 
non, quin, tamcn f sin , dein, viden. Distin
güese la pronunciación de la w, y de la m, en 
que ésta es labial , y se ha de pronunciar 
juntando, y pegando los labios, y aquella 
abriendo la boca:, v. a. meum, non. 

A la ^ siempre se sigue u, y siempre se 
liquida Ja primera « , (digo la primera, porque 
siempre se dobla esta letra cuando no se le si
gue otra vocal diferente: v. g. equus). E n 
español solo se usa de q en las palabras que9 
qui: pero no en ca, co, ni en cu: v. g. cvi-
tna, cofre, cuando, cuenta-, pero aun esta u 
española despucs de c, se liquida, e«to es, 
pierde el valor de silaba, pero no la pronun
ciación. 

R. 
Nunca se dobla en principio de dicción; 

v. g. rosa, rana; pero sí en los superlati
vos como tenerrimus, pulcerrimus: y en me
dio de ,dos vocales cuando ¡o pide la aspereza 
de la voz: v. g. orror ¡ error \ porque es re-
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g'a ^eneraliMma que las consonantes solo poe-
dc-n doblarse entre dos vocales, mas nunca en 
principo de vocablo; si sé esceptúa !a / / espa
ñola como llubia , llanto > ó fuere muda, y 
liquida como PLinities , planicie o llanura. 

V . U . : 
La i? consonante se escribe cuando hiere a 

la vocal que le sigue: v. g. vita, vida: y es 
regla adoptada por el uso , qüe en ca'tellano 
las mismas palabras que en latín se escriben 
con z;, ó con se escriben del mismo modo: 
y si ignoras cual debes u«ar, escribirás en la
tid con v y y en espnnol siempre con pues 
no diferenciándola en la pronunciación es inú
ti l para nosotros. La u vocal se usa cuando se 
le sigue consonante: v. g. urbanus , urbano. 
8 - v . W v_ ^ X . • ? A 

Tiene valor de dos consonantes qre íoíi 
c y s , ó g y s, según el origen de la voz: 
su pronunciación es igual en latin, y en es
pañol: v. g. próximus, pró-ximo ; y jamas la 
usarás gutural dándola pronunciación de j , 
ni de g. 

Y . Z . 
L a jy solamente se rsa en palabras grie

gas : como syuodus, hymnus; pero no en 
español: v. g. sínodo, himno, sintaxis', s; Ivo 
cuando es conjunción, v. Padre , y Ma
dre , y cuando hiera á la vocal siguiente : v. g. 
yo, Leyó, hay a, hoyo, y en fin de dicción 
cuando es breve: v. g. ley, Riy. La z , es 
mui frecuente en nuestra lengua j"y tal vez se 



halla en algunas dicciones grecolatmas: v. g. 
Gaza, Gazophilazium : en las dos lenguas se 
pronuncia como ce , c i , y tiene valor de dos 
ss: v. g. paírizo, ó patriso. 

Nota. Tengase por regla general para la or
tografía española, que siempre que hablemos 
en español no hemos de ligarnos ni á la eti
mología de las voces, ni al uso de los A A . , 
sino mas particularmente á nuestra pronun
ciación ; y asi escribiremos bien , Fi.osoftat 
Teología, José , Joaquín, Farmácopéa, cet. 

C A P I T U L O I I . 

Algunas reglas f articulares de ortografía, 
y signos ortografieos. 

1.a Aunque los A A . latinos han dado por 
asentado que cuando una dicción se compone 
de preposición, y otra consonante, comun
mente muda su consonante en la primera con 
que comienza, el otro vocablo: v. g. affero, 
que se compone de ad , y fero \ oppugno, de 
ob, y pugno: esto no obstante se halla en A A . 
de primer orden lo contrario: v. g. adfero, 
adpeto, obpugnó , lo que tendrán presente 
los principiantes para que no juzguen que son 
distintos verbos. 

H-a Todos los casos en e de la primera 
declinación se escriben con a diptongo-, v. g. 
mus ce, y todas estas voces: hcec, qu<t, istte, 
*am i ea, y estas dos intergeciones, papce. 



pero no las conjunciones enclíticas, quê  
ne i : ni las silabas te, se , como suaptCy 
reapse: mas sí la preposición pra , como pra-
lium, prceceps, excepto Presbyter, inierpres, 
sprevi, pretium > premo, prex, prehendo, con 
todos sus derivados como reprehendo, precor, 
por la regla general. 

I I I a Se escriben con letra mayúscula: i.0 
los nombres propios, y sus derivados, como 
Cicero, Ciceronianus: 2 . ° los apelativos apro
piados 6 por antonomasia, como Apostolus, 
por San Pablo: 3.0 Los de dignidad 6 esce-
lencia eminente, como Cónsul, Rex, el Cón
sul , el R e y : 4.0 los de artes, y ciencias, co
mo Rhetorica , Philosophia , Retorica , F i 
losofía: 5.0 cuando comienza clausula, ó pe
riodo ; y todo principio de verso: 6.° los 
nombres abreviados, ó por cifra, v. g. A . Au
las, C . Cajus. Man. Manlius. D . Decimus, 
K . Kcesus. L . Lucius. M . Mariius. N . Nu-
merius. P. Publius. Q . Quiníus.. T. Titus. 
A p . Appius. C . N . Cneus. S. P, Spurius. 
Tib . Tiherius. P. C . Paires Conscripti. R . P. 
Respublica. U . C . Urbs Condita. S. C . Se-
natus Consultum. S. P . Q . R . Senaius,popu-
lusque Romanus-

De los signos otograficos. 

Estos son once , que se señalan así ( ,) co
ma, 6 inciso: ( ; ) colon imperfecto, ó pun
to, y coma: (:) colon perfecto, d dos pun-
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tos: (.) punto final: (¿ ?) interrogación: (I ¡ ) 
admiración: ( ) paréntesis: ( ) diereis: {-) 
guión: ( : : :) puntos suspensivos: ( ') acento. 

De la coma usamos: i.0 para separar las 
partes mas menudas del periodo; v .g . Gram-
tnaticus , Rhetóricus t Philósophus , Geóme
tra > cet., para denotar, que todos estos nomi
nativos son cada uno principio de una oración 
gramatical, y el verbo (sin el cual no puede 
haber oración) se sobreentiende tantas veces, 
cuantos son los supuestos, 6 predicados re-̂  
gidos: 2.0 por eso usamos también de cornadas-
pues de todo verbo con sus casos regidos, es 
decir, después de cada oración: 3.0 para sepa? 
rar el relativo del antecedente: v .g . el hombre f 
que Dios protege, será feliz : 4.0 para separar 
unas oraciones de otras, y no confundirlas,, lo 
cual se hace por medio de la conjunción : por 
esto la usamos antes de relativo, y conjunción: 
5.0 las partículas inquit , ait , y otras que 
sirven para mayor claridad, los vocativos, y 
los ablativos absolutos , porque equivalen á 
unos breves paréntesis , se ponen entre dos 
comas. 

Del punto, y coma se usa precisamente 
en oraciones contrarias , ó adversativas : .v. g. 
Aunque este genero de escribir no d todos 
sea agradable; con todo cet. Jt. Cuando Pom-
peyo descansaba con sus tropas; Cesar care
cía aun de lo mas necesario: también solemos 
poner punto, y coma aunque no haya ora
ciones contrarias, cuando después de tres, ó 



tu] . . 
cuatro comas, queremos aliviar la respiración 
haciendo algo mas de pausa. 

Los dos puntos sirven para dividir el pe
riodo en sus dos partes principales que se lla
man Pró ías i s , p Apódosis. Por consiguien
te se usa cuando la oración está concluida 
en cuanto al régimen , pero le falta algo en 
cuanto al sentido: 2 ° cuando el periodo cons
ta de muchos miembros, se separa cada uno 
con los dos puntos: v. g- Ifrfc studia adoles-
centiam alunt: senectutem oblectant \ secun-? 
das res ornant: cet. y porque cada una es 
una sentencia, que ninguna depende de otra 
en lo gramatical, y pudiera concluirse el pe
riodo en cualquiera de ellas 5 pero como to
das pertenecen á una idea, ó pensamiento^ 
no se debe cerrar el periodo hasta manifestarla 
en toda su estension: 3.0 se usa de los dos pun
tos cuando se cita algún pasage, o autoridad, ó 
sentencia de: algún autor, y cuando hablamos 
por escrito á alguna persona puesta en dignidad: 
v. g. lll.mo Semr\ \>\<tx\ que ya se ha hecho muí 
común este estilo cuando comenzamos á hablar 
en las cartas con cualquiera persona, que sea. 

Luego del punto final solo usaremos en 
dos ocasiones: 1.a cuando la sentencia, d pen
samiento , que nos proponemos esplicar, está 
y a perfecto en cuanto al régimen gramatical, 
y en cuanto al sentido espiritual, ó mental: 
2 . ° siempre que usemos de letras iniciales: v. g, 
M . T . C . Mircus: Tullius Cicero., 1 

De los signos .restantes se usa en esta for-» 
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ma: de la interrogación usamos cuando «e pre
gunta: v. g. iquis ex vobis arguet me ? ¿quien 
de vosotros nie reprenderá ? = De la admira
ción cuando nos maraviitamos , esc (a átomos, 6 
apetecemos algun;i cosí con veemencia: v. g. 
\que prjMgif}. ¡ ó cielos sanios\ \ quien os 
viers, Dios 'mioX— Del paréntesis se u<a cuan
do en el periodo se introduce alguna oración, 
ó sentencia, que no depende ni del verbo que 
le precede, ni del que le^igue: v- g. vis pro-
friture Deum} (inquit séneca) esto bonus'. 
pero si la oración, ó sentencia que se intro
duce es breve, bastarán dos comas: v. g. vir-
tus, ait Tulláis , ««/A? vi labefactari potest.zz 
L a diéresis se usa precisamente sobre la u 
cuando esta> debe ser pronunciada- hacienda 
dos sitabas de la que sin la diéresis sería' una 
sola: v. g. S i \ ü e m a i persolüenda die. — G[\ion 
se pone al fm del renglón cuando- no tabe to
do el bocablo, y la división se ha de hacer 
por orden de silabas: v. g. Pa blo, Pe-írus, asi" 
du-us, benig-nus, benig no. 

Ufamos de los puntos suspensivos cuando 
interrumpimos el discurso por la figura, reti
cencia: v. s. yo le digera cierta cosa, pero 
amigo::: Del acento precisamente sobre la 
vocal , que se ha de pronunciar larga : v. g, 
amargara, amargará ( i) . 

(r) , Con esro se de^nerr^ t-1. implíc.ulo uso d. I acen-
'0 =»1:11.1 o y circunflejo, y <,» J., L, esciirur. nias 
stncau , a ivirtíen <o que la i¡&b» que sigue á U ácen-
luada se pronuncia breve, asi en Utiu «orno en español 



(i6) 

P A R T E S E G U N D A . 

E T I M O L O G I A . 

T R A T A D O I , 

Esplicación histórica de las partes de L 
oración. 

C A P I T U t O PRELIMINAR. 

ración 6 periodo gramatical ts el agre
gado de las palabfds colocadas por el orden-
que prescribe la regencia, ó concordancia se* 
gun reglas de Sintaxis, Si las -palabras tuvie
sen natural dependencia oon la naturaleza de 
nuestros pensamientos, bíistarian solas dos pa-. 
ra esplicarnos , según Aristóteles ; cinco' se* 
gun Platón, y seis segnn otros; pero sien
do como son por el arbitrio de los hóm-
bres , este ha adoptado en el idioma latino 
ocho especies de palabras; para esplicarse coft 
mas propiedad, y menos Confusión, y en el 
español nueve , á saber: wcim^r-^, pronombrê  
verbo, •participio, adverbio, preposición, con
junción, intergecion -, las cuatro primeras se 
declinan, y en español el articulo, el * la, lo', 

las cuMro restantes ,son; iadscHuables. 



Declinar' es variar la palabra por dife
rentes casos, números, y terminaciones. Los 
nnmeros son dos: Singular, y Plural. Singular 
que habla de uno solo, y Plural de mas de 
uno. Los casos son seis: nominativo, que nom
bra la cosa directamente: genitivo, porque 
engendra los casos que se le siguen: dativo, 
que denota á quien damos, ó concedemos: acu
sativo, que denota la cosa acusada, 6 produ
cida: vocativo, denota la persona á quien d i r i 
gimos la palabra: ablativo, que signiñca el l u 
gar de donde nos apartamos, ó á quien se qui
la alguna cosa , cet. 

Haremos usos de los casos en la manera si
guiente. En nominativo ponemos la persona 
que es, dice, ó hace por activa, y la que pa
dece por pasiva; y se llama persona, sugeto^ 
ó supuesto de la oración. En genitivo cuya es 
la cosa con este romance de. E n dativo á quien 
viene utilidad, 6 daño con el romance á , ó 
para. En acusativo la persona, ó cosa que pa
dece por activa , ó es producida de alguna pre
posición , v. g. á , ó contra-, it. la "que hace 
por infinitivo, precedida de este romance que 
después de verbo. En vocativo la persona con 
quien hablamos, con la intergecion, ¡ o! 6 sin 
ella. Y en ablativo la persona que hace por 
pasiva con preposición d , 6 ab: it. el lugar 
de donde nos retiramos con a, ab, ex-, it. la 
materia de que se hace alguna cosa con ex-, it. 
el tiempo, el modo, y el instrumento con que 
se hace alguna cosa, con uno .de estos siete 

b 



( i 8 ) 
romances, ó p r epos i c iones : ^ , con, dey €n% 
sin, sobre, desde. 

Nota. Hablando en rigor, en nuestro ¡dio-
ma español ningún nombre se declina por ca
sos sino mediante el articulo, y aun este es en 
fuerza de las diversas preposiciones: v. g. 

Singular. 
Nominativo, el tiempo, la muerte , lo justo. 
Genitivo. . . del tiempo, de la muerte, de lo 

justo. 
Dativo. . . . á, ó para el tiempo, la muertef 

lo justo. 
Acusativo.. . 4, ó contra el tiempo, la muer

te, lo justo. 
Vocativo. . . ¡o tiempol j ó muertel carece. 
A b l a t i v o . . . . por, con, cet. el tiempo, la 

muerte, lo justo. 

Plural. 
N . los tiempos, las muertes, carece. 
G . de los tiempos, de las muertes. 
D . d , ó para los tiempos ¡ l a s muertes. 
A . d , 6 contra los tiempos , las muertes. 
V . j o tiempos! ¡ o muertes ! 
A b . por , con, cet. los tiempos, las muertes. 

Estas mismas reglas sigue el articulo inde
finido: un, una, un, ( i ) . 

(i^ E l , l a , l o , es también pronombre relativo , y 
se conoce cuando está en lugar de nombre, ó se refiere 
fe el» cuando no, es a d g e t i v o . 



( Í 9 ) 
Adviértase que nunque la voz neutra espa

ñola carece de vocativo del singular, y de to
dos los casos en el plural, la suplimos con esta 
palabra, t w ^ - - v. g. las cosas justas, y ya tiene 
todos los casos. E l plural se forma añadiendo 
una J á la vocal del singular, y &| este acaba 
en consonante, se le añade es: v. jgj monte, 
añadiendo Í , montes: virtud i añadiendo es 
virtudes. 

C A P I T U L O I L 

Explicanse las cuatro partes declinables de 
la oración por el orden que se han 

nombrado. 

D E L N O M B R E . 

Nombre es parte declinable de la oración, 
que sirve para nombrar las personas, y las co
sas, ó sus calidades, ó accidentes: v. g. miles, 
el soldado: esta es persona: strenuus, valien
te: este es accidente: malum la manzana: esta 
es cosa: olens olorosa: esta es cualidad. 

Luego el nombre es de dos maneras, sus
tantivo que signitica lo que por sí existe, y por 
sí solo puede formar oración: y adgetivo que 
significa el modo, ó calidad de la co<ia, y no 
puede formar oración sino concretado con el 
sustantivo: v. g. domus formosa, casa her
mosa: la palabra casa por sí sola puede ser su
puesto de una oración, pero la palabra her-

b 2 



(20) . . . . 
niosa no puede ser sino unida a la palabra 
casa. 

Y de aquí es, que el nombre sustantivo, 
según su genero, se declina con uno ó con dos 
artículos, pero el adgetivo abraza los tres. E | 
articulo español es el que ya hemos declinado. 
E l articulo latino, 6 mas bien terminación, es 
hic, htec, hoc, ó bonus) a, um, ó prudens: 
hic bonus sirve para masculino: hac bonâ  
para femenino: hoc bonum, para neutro: hic, 
et hac, para común de dos: hic, hac, hoc, 
para común de tres: luego los géneros que 
pueden convenir al nombre son cuatro : mas
culino, femenino, neutro, y común de dos\ 
el común de tres no es genero, sino termina
ción adaptada á los tres géneros principales; 
pero esto se esplicara mas en su lugar. 

Ahora adviértase que el nombre sustanti
vo se divide en propio , y apelativo: proprio 
es el que significa una cosa sola, individual, 
y determinada: y el apelativo la significa en 
común , y sin determinar: v. g. chitas, la 
ciudad: es nombre apelativo porque no de
clara de que ciudad se habla: Toletum, To
ledo : este es propio porque ya determina, 
y declara de qué ciudad se habla. De otro 
modo: apelativo es el que bajo del misino 
nombre comprende otros muchos particulares; 
y el propio el que no comprende mas que 
uno solo, que es el que se nombra. 



( 2 1 ) 

Nociones que deben tenerse del nombre 
adgeiivo. 

E l nombre adgetivo califica, ó modifi(^ al 
sustantivo de varios modos. 1.° Fositivamen-
ie, y se llama adgetivo positivo , el cual sig
nifica la cualidad de la cosa sin diminución, ni 
aumento: v. g. tempus breve > tiempo corto. 
2° Comparando , y se llama comparativo, el 
cual aumenta, ó disminuye la significación, ó 
bien absolutamente: v. g. tempus brevius, tiem
po mas breve: 6 bien comparado con otro es-
iremo, y le corresponde el romance mas, y 
que: v. g. tiempo mas corto, que el pasado, 
Tempus praterito brevius. 3.0 Superlativo, 
que pone la cosa en supremo, 6 Ínfimo grado; 
v. g. tempus brevissimum, tiempo mu i corto, 
6 eí mas corto. Estos se llaman grados del ad' 
getivo. 4.0 Se llama derivativo el que se deriva 
de un nominativo: v. g. de pater el padre, pa~ 
iernus cosa del padre, aunque este se diferencia 
mui poco del posesivo: v.g. rus Ciceronis ,vt\ 
rus Ciceronianum, granja de Cicerón: no hay 
mas diferencia que este se origina del genitivo 
de posesión. 5 ° Numeral que significa el n u 
mero de la cosa: v. g. unus y dúo y tres, uno, 
dos, tres. 6.° Partitivo que significa parte de 
Ja cosa: v. g. alter duorum, uno dp los dos. 
7.0 Gentilicio, ó nacional, que significa la pa
tria , nación , ó secta de alguno: v. g. His~ 
panus de España, Atheniensis de Atenas, (el 



(22) 
Patronímico, ó de descendencia, como JEnea* 
dess Eacides, descendientes de Eneac, descen
dientes de Eneo: son sustantivos). 8.° Interro
gativo, que sirve oara preguntar: v. g. qux res) 
que asunto? 9.0 Relativo, que significa la rela
ción, que tiene el nombre referido con el otro 
estremo, ó sea antecedente: v. g. el hombre, 
que yo habia visto al principio, habló conmi
go : vir, quem vtderam a principio , locutus 
est mecum. 10.0 Verbal , que se deriva de ver
bo , como benévolus, magmficus, optábilis, 
fugitivus: sator , defensor , usus , audítus, 
scriptura, lectio, consolatrix : los cuatro pri
meros son adgetivos, los demás son sustan
tivos. 

Carecen de comparativo, y superlativo, 
1.0 Todos los sustantivos, y los pronombres; 
2° los posesivos: 3.0 los patronímicos: 4.0 los 
partitivos: 5.0 los diminutivos como tenelluŝ  
tiernecito: :6.0 los que significan materia, co
mo aureus de oro : 7.0 los acabados en bun-
dus, y en ivus, como vitabundus, fugiti
vus: 8.° los compuestos á t f e r o , y gero : co
mo frugifer, áliger : y los acabados en is\ ó 
ns, con otra vocal delante: enmo tenuis, stre-
nuus; aunque estos aun se hallan en A A . cla
sicos: te'nuior y tenuissimus : strenuior, stra-
ftuissimus •. pius, piissimus. 9.0 Carecen to
dos los relativos, é interrogativos: y los si
guientes: ¿Í/W/ZJ , omnis , summus , unicus, 
imus, mediocriSy magndnimiis ^ medius. Pero 
se les suple á Jos comparativos los adverbios 



ntagts, mas: á los superlativos: niaxi~ 
me, ó valde, muí. . : . ., -

Hai también algunos, que carecen de po
sitivo, y no obstante forman comparativo, y 
superlativo: v. g. deterior , detérrimus : u í -
terior , últimus: prior, primus : proprior, 
próximus: interior, íntimus \ otros solaipen-
te tienen positivo, y comparativo: v. ig. ¿tfbtp 
lescens, adolescentior-: juvenis, júnior'. in-~ 
gens, ingen(ior: senex, sénior: dexter, dex* 
íerior- dives, divitior, ó ditior. 

Otros tinalmente carecen de comparatlvOj 
y tienen positivo, y superlativo, como :;ccí«h" 
sultus , ínclitus, invictus, fidus D falsus, mé-
ritus; novus, novissimus, meritissimus^cet, 

Formanse los comparativos, y superlativos 
del primer caso de sus positivos, que acabe en 
i : v, g. de..sanctusy-a, um: genitivo.Jsaw.f//: 
santior-y sanctius : sancíissimus: excepto 
los en er, que le forman del nominativo: v. g:. 
nomijiauy^ pujcef, fulcérrimusx vafer va-

férrimits -. y los acabados en lis , como j f o a -
i w , facíMjm&s-ji b • ;-• 

Son irregulares los siguientes. 

B O J Í U S , melior ¡ óptimus * malus, pejor^ 
péssimus: magnus, majir, maximus: par~ 
vus, minsr ,• mínqnusA mu}tum , plus f p/uri-
mum v ntagnificus-., magnificencior ,, magnifi-
ceníissiMVt; benéyMus, benevolentior, bene~ 
•volen¿isimus.:,.ext:er1 exterior y extremus-, sé* 



(24) , 
-perüs, superior) supremus'. f áster US i, posté*-
rior , postremus: ínferus , inferior > ínfimusi 
nequam , nequior, neqinssimus. 

D E L P R O N O M B R E . 

Es parte declinable de la oración, que ocu-
^ a , y hace las veces del nombre: v. g. ego, 
yo, en lugar de Paiilus i tu, en lugar de M a 
r í a : ///<?, ¿n lugar de Anionius: illud, en l u 
gar de Templum. Es sustantivo y adgetivo: es 
proprio , y apelativo , porque sustituye âl 
nombre según todos sus respectos, tan suma
mente necesario para facilitar el lenguage, co
mo es cierto que son nías las cosas que hai, 
qué los nombres: y que muchas veces, no 
acordándonos del nombre, 6 ignorándolo, es-
plkrámos nuestro pensamiento por--medio del 
pronombre: esto i eso, aquello, estotro: hoc, 
dstud, illud, hocce, cet. 

Hai pronombres primitivos, y derivativos: 
aquellos se llaman así porqué fio tienen origen 
de otros, y estos porque se derivan de los pri
mitivos: los primeros son ocho: ego, tu, Ule, 
sui, hic, iste, ipse , is\ idem, quis't, qui, es 
lo mismo, que is. Los derivativos son : meus, 
tuus, sutis, noster, vestcr, jzostras, y ves-
tras. De estos unc's ion demostrativos, por
que señalan, 6 demuestran Ja cosa^ y son: 
ego, tu, sui, hic, iste\ ipsé', ^V, Otfos'rela
tivos, y son: hic, iste, ute', is, idem, qui. 

Otros posesivfts, y son: meus, tuus, suus, 



nosier, y vtsttr. Recíprocos, solamente suz, 
y suiis. 

D E L V E R B O . 

Verbo , (parte principalísima de la ora
ción , y sin el cual nada podría espresarse) es 
•el que significa la esencia , y existencia de la 
cosa, su acción , ó su pasión, la afirmación, o 
negación del egercicio que se le atribuye. E l 
cual, aunque no siempre significa tiempo, siem
pre se declina, 6 conjuga por tiempos, núme
ros, modos, y personas, y en esto se distin
gue la declinación , de la conjugación: que 
aquella es por casos, y números , y ésta por 
personas, ó terminaciones, modos, y tiempos. 
B e esta explicación del verbo se infiere, que 
bal muchas clases de verbos. i.a Verbos sus
tantivos, que significan la esencia , ^y existen
cia de la cosa: como sum, soi, J/O , estoi, exis-
to, esisto: y todos los que pueden reducirse á 
ellos. 3.a Verbos adgetivos que significan la 
acción, ó la pasión: v. g, amo) moneo, estos 
son activos , 6 acusativos, porque en fuerza de 
su significación tienen virtud de producir lin 
acusativo: amor, soi amado , moneor, soi av i 
sado, son verbos pasivos, poique significan la 
pasión. Luego el verbo activo , y el pasivo so
lo se diferencian en el modo de significar: 
aquel significa la acción, y este la pasión. 3.a 
Verbos neutros (1) , ó intransitivos , los cuales 

( 0 N o es tá en el arbitrio de todos los g r a m á t i c o s des-



significan acc.on, pero no paeden convertirse 
en pasivos: v. g. dormio, duermo: no puede 
decirse dormíor , soi dormido; pero podrá de
cirse bellamente, dormitur a me , se duerme 
por mi : itur, cúrritur, se v a , se corre. 4.a 
Verbos finitos , ó personales á quienes se les 
juntan ordinariamente todas las personas, ó 
tienen todas las terminaciones: y verbos im
personales , los cuales, aunque puedan tener 
todas las terminaciones, de ordinario se usan 
en solas las terceras del singular ; ó ya en la 
voz activa: v. g. decet, lubet, expédií, es de
cente, agrada, conviene; ó ya en la voz pasi
va: v. g. servítur, pugnatur: se sirve , se pe
lea. 5.a Verbos deponentes (en la lengua la-, 
tina) llamados asi porque en lo antiguo eran 
activos, y pasivos al mismo tiempo: v. g. irnt-
tor Pairem ( activo ) : imito al padre. Paier 
imitatur a me ( pasivo): el Padre es imitado 
por mí. Pero ya han depuesto, 6 dejado la 
significación pasiva, y asi verbo deponente es 
el que tiene conjugación de pasiva, y signifi
cación de activa. Pero tengase presente que 
han quedado algunos participios de pretérito 
activos, y pasivos: v. g. dmplexus ¡ amplexa.' 
tus) consolatus, textatus, adeptus y medita^ 

terrar los verbos neutros, como pretenden los devotos 
de S á n c h e z . Y entre tanto que los hombres n ó ' se con
vengan en decir : v., g . D t i e rmo el sueñoi'fiij) h . r i s a , coi ' ' 
yola c a r r e r a , vuelvo la v u e l t a , ando la a n d a n z a , c a r e z 
c o , c a r e n c i a , cet. todo es gana de gastar tiempo púa» 
zaudo moscas. 



fus, depopnlatns sum: sbracé, o fui abraza
do-, con'oie, ó fui consolado, cer. 7 a Hai tam
bién verbos anómalos, ó irregulares, qne son 
los que se apartan de las reglas de la conjuga
ción regular; y finalmente verbos deficientes, 
ó defectivos, á los que les falta no solamente 
personas, ó terminaciones, sino también algu
nos modos, y tiempos como luego veremos. 
8.a También hai verbos vocativos, que sirven 
para llamar: verbos incoativos, que significan 
comenzar, hacer alguna cosa: v. g, ÍWZÉ-JÍ-O, ha
cerse viejo: verbos frecuentativos, que signi
fican la continuación, ó frecuencia; v. fac ti
to , as, scríptito, as; hacer, escribir, frecuen
temente, y todos van por la TA (1). 

Tiempo es aquella diferente duración, que 
presenta una cosa pasada con respecto á la pre
sente, ó futura; la futura con la presente, y 
pasada ; y la presente con la pasada, y futura. 
Persona gramatical es todo lo que sirve de 
supuesto, ó sugeto del' verbo, á distinción de la 
logical, que es una propiedad negativa del suge
to para poder ser otro, ni comunicarse con otro. 
Las personas que acompañan al verbo ordina
riamente son tres, ego, primera del singular, tuf 
segunda, , tercera: nos, primera del plural, 
•vos, seeunda, //// , ^ , illa, tercera: qui, qua, 
quod, i_pse, ipsa, ipsum, pueden ser todas tres. 

(1) T a m b i é n h a y verbos meditativos, que significan 
tener gan.i de hacer alguna cosa : v g. f í « r * o , tener ga
na de comer, y todos van por la cuarta. 



(28) 
Modo es un accidente del verbo para sig

nificar el tiempo de diferente manera: co-
mumnente son cuatrp los modos de signifi
car: indicativo, que indica la cosa absoluta
mente, y sin dependencia alguna: imperati
vo, que la señala mandando 6 vedando: su~ 
juntivo, ó conjuntivo , que la significa con-
dicionalmente, con cierta sugecion al indica
t ivo, 6 á alguna conjunción: infinitivo, ó in
determinado, que significa el tiempo sin de
terminar personas, ni números, ni tiempos; 
y necesita de otro verbo, que determine su 
significación : v. g. tacere , callar , tacuisse, 
haber callado; aqui nada determino; pero sí 
digo: philosopho expedit tacere, al filosofo 
le conviene callar; aqui ya determino perso
na: y si añado: expedit, Philosophum ta
cere, conviene, que el filosofo calle; aqui ya 
determino también el tiempo, que es el pre
sente de sujuntivo. 

Los tiempos en que el verbo puede men
surarse , 6 conjugarse, ni son , ni pueden ser 
mas de tres: presente, pasado, y futuro. Pe
ro como las cosas pasadas llevan consigo la re
lación á otros estremos, resulta que el tiempo 
pasado se divide en tres diferencias; porque la 
cosa, v. g. se considera absolutamente pasada: 
v. g. el año pasado nació el hermano; y este 
se llama pretérito perfecto, ó absoluto; ó se 
considera con respecto á una cosa presente: 
v. g, llegó el maestro cuando yo escribia: 
y este se llama pretérito imperfecto; porque 



no es aun pasado; ó íinalmente se considera 
la cosa pasada con relación también á otra pa
sada: v. g. recibí tu carta, cuando ya te 
habia escrito, y se llama mas que perfecto, 
ó plu&quam perfecto; porque se juntan dos 
pretéri tos, el uno mas pasado, que el otro. 

Luego los tiempos no pueden ser mas de 
cinco en el modo indicativo, y otros tantos en 
el sujuntivo (i) . 

Conocense estos tiempos asi en español, 
como en latin por las notas siguientes. E l pre
sente de indicativo denota que la cosa se está 
haciendo, como yo amo, yo leo, amo, lego. 
E l imperfecto en alguna de estas terminacio
nes, ba, ia , ó ra^ como yo amaba, leía, era, 
amabam , legebam , eram. 

E l Pretérito perfecto en que la cosa ya 
pasó, y tiene tres romances, como yo amé (2), 
ó hube amado, ó he amado: los dos prime
ros denotan la cosa remotamente pasada, y el 
ultimo la significa próximamente pasada; en 
latin, ego amavi, ego ¡egi. 

E l Pretérito plusquam perfecto se conoce 
por la nota habia (3), como yo habia amado, 

(1) Si esta esplicacion no es ilusoria; los que dividen 
1̂ p r e t é r i t o en 1.0, 2.Ü y 3.0, ó usan de palabras insigni-

ticanres, 6 chocan con la idea que formamos del t iempo:; 
(2) A m e es voz simple; huve a m a d o , he a m a d o , son 

compuestas del auxiliar haber, y del participio de pre
t é r i t o a m a d o , del cual usamos en las voces pasivas por 
carecer de ellas nuestra lengua. 

(3) Este tiempo antiguamente era simple : v. g. a m á ~ 
r a , l eye ra , y en el p r e t é r i t o imperfecto de sujuntivo se 



(30) 
había leído, amaveram , légeramt t\ futuro 
en que la cosa está por suceder, y tienen dos 
romances el uno en é largo, y el otro en de, 
como yo amaré, leeré, yo he de amar, yo 
he de leer: ego amabo, ego legam: Y el im
perativo en que manda, ó veda: como lee 
tu , no leas, lege, ne le ge, /. ne legas. 

Modo sujuntivo , ó conjuntivo. 

E l presente se conoce en que su primera 
persona termina en ¿í, ó en é breve, como 
y o lea, yo ame: legam, amem. E l imper
fecto en que tiene tres romances en ra , ria, 
y se: como yo amara, amaría, y ama
se ( i ) : Ego amarem: y el perfecto en este 
romance haya: como yo haya amado, leído, 
amáverim, légerim. E l plusquam perfecto 
tiene otros tres romances, hubiera, habría, y 
hubiese, como, yo hubiera, habría, y hubie-

consideraba compuesto : v. g. tornarse h i a , mor i r se h i a . 
Pero e1 uso de mas de cuatrocientos a ñ o s los ha fijado y a 
en la forma, que los expresamos. T e n d r í a m o s , pnes, por 
a f e c t a c i ó n i n ú t i l , y aun por error g r a m á t i c o confundir 
Jos dos tiempos: á mas que toda novedad que no traiga 
utilidad conocida, debe desterrarle. 

( i) L a bervedad no nos permite detenernos á fijar el 
« s o que se fia de hacer de estos tres romances. Nos con
tentamos con advertir , que los dos primeros o r d i n a r i a 
mente equivalen á f u t u r o , y el tercero á p r e t é r i t o , y que 
los preceptores se aprovechen del trabajo de nuestra sa
bia Academia sobre este particular. Con advertencia ex
presamos unas veces la primera persona , y otras la ca
l lamos» para que los n i ñ o s se acostumbren á callarla. 



se amado: amavissefn. E l futuro finalmente 
en que tiene otros tres romances , el primero 
en re breve, y simple; y los dos siguientes 
compuestos hubiere y habré-, como yo omá-
re, hubiere amado, ó habré amado: amávero. 

Conocimientos de tiempos- con la nota de. 

Indicativo. Presente, yo he de amar, de
bo amar , ó tengo que amar: amaturus , ra^ 
rum, sum: imperfecto, yo habia de amar, 
dcbia, cet. amaturus, ra , rum, eram ( i) . Pre
térito perfecto: yo hube de amar, ó de haber 
amado: amaturus, ra , rum, fui. Plusquam 
perfecto: yo habia de haber amado*, amaturus, 
r a , rum fueram. Futuro, yo habré de amar: 
í imatnrus, ra, rum ero. Sujuntivo , yo haya 
de amar: amaturus, ra , rum, sim. Pretérito 
imperfecto, yo hubiera, habría, y hubiese de 
amar: amaturus, ra , rum essem. Pretérito 
perfecto, yo haya de haber amado: amatu
rus, ra, rum fuerim. Plusquam perfecto, yo 
hubiera, habria, y hubiese de haber amado: 
atnatttrus, ra, rum fuissem. Futuro, yo hu
biere de amar, ó hubiere, ó' habré de haber 
amado: amaturus, ra, rum ero, ó fuero. 

Nota. Distinguense los imperfectos de los 
perfectos en que estos á mas de la nota de l le-

( i) E n s é ñ e s e á los n iños en el egercicio del aula los 
dos romances, que suprimimos, por no cargar tanto la 
cabeza de los principiantes. 



van de haber, y el participio de pretérito, 
amado, leido, cet. 

D E L P A R T I C I P I O . 

Participio es un adgetivo calificado , que 
se declina como el nombre , y se deriva de 
verbo, participando de aquel los casos, y de 
este la construcción, y la signiñcacion ( i ) . Los 
participios son cuatro, dos activos, que concier
tan con persona que hace; y son amans, y 
amaturus , el que ama, y el que ha de amar: 
dos pasivos, que siempre concuerdan con per
sona que padece: como amatus, y aman^ 
dus, el que fue, y ha de ser amado. 

D E L A CONCORDANCIA» 

Siendo la concordancia , conveniencia de 
«na parte de oración con otra, resulta que és
tas deben ser tres. Porque ó se junta un sus
tantivo con un adgetivo: v. g. corvus niget} 
el cuervo negro: 6 un nombre con un verbo: 
v. g. magister explicat > el maestro esplica; 
ó finalmente un relativo con su antecedente, ó 
estremo referido: v. g. miles ^ qui pugnat̂  
vincet hostem-. el soldado, que pelea, vencerá 

( i) Luego el participo es nombre, y es verbo segnn 
estos respectos , luego no es bastante colocarle solamente 
en la clase de los adgetivos, porque su c o n s t r u c c i ó n , y 
s i g n i ñ c a c i o n es mili diferente del simple adgetivo. 
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al enemigo: de aquí se colige, que la concor
dancia de sustantivo, y adgetivo debe concor
dar en genero , numero , y caso : la de nom
bre, y verbo en numero, y persona: y la de 
relativo, y antecedente en genero, y numero, 
y tal vez en caso, como se ve en el egemplo: 
miles masculino, qui también: miles singular, 
y qui lo mismo: miles nominativo, y ^«¿ tam
bién nominativo (i) . Es también concordancia 
de nombre, y verbo, como está claro: lo p r i 
mero se llama Sintaxis concordante, y lo se
gundo Sintaxis regente. 

C A P I T U L O I I I . 

Esplicanse las partes indeclinables de la 
oración. 

Preposición es parte de la oración que pre
cede á las demás, y tiene fuerza de producir 
el caso, que inmediatamente se le sigue: de es
tas las hay que siempre se juntan á verbos, ó 
á nombres, y no siempre rigen caso: v. g. am, 
con, di , dis, re, se, ve, en dmbigo, cónfe-
ro, dinúmero, répeto, séparo, vecordia, án-
á o , confiero, disputo, repito, separo, locura: 
otras, que van separadas, y siempre rigen su 

( i) Luego parece demasiada animosidad decir : que 
esta sea. u n a concordanc ia puramente s o ñ a d a ; pues es 
mui real y verdadera. N i basta llamarla so la r e l a c i ó n , 
porque es r e l a c i ó n , y concordancia sin contradicciou al
guna. 

C 
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caso, ó acusativo, ó ablativo, o uno y otro: 
solo hay una, que rige ablativo en el singular, 
y genitivo en el p lura l , que es tenus, hasta; 
\ . capite tenus, hasta la cabeza: hume-
rorum tenus, hasta los ombros, y siempre se 
pospone á su caso. 

Indice de las preposiciones. 

Son de acusativo: ad, á, para, ademas: 
versum , vel adversas , contra, ó enfrente: 
adusque ante, ante, delante, sobre: 
apud, en, entre, con: circa, cerca, al rede
dor: circiter, cerca, al rededor, poco mas, ó 
menos: circum, al rededor, a la redonda, en 
torno: cis, y citra, de la parte de acá, aquen
de: cldnculum, á escondidas: contra, enfren
te: désuper, encima de: erga, para con: exad-
verfum, (reate de: exante, antes, desde: ex
tra, fuera de: inante, para: infra, debajo: ín
ter, et intra, entre, dentro: juxta, según, 
cerca de, junto: ob, per , y propter, por , á 
causa de, por medio de: pone, detras de: post, 
después: pr&ter, escepto, ademas, sino: se-
cundum , según, conforme: secus, y subtus, 
junto á: supra, sobre, encima, ademas: trans, . 
y ultra, de la otra parte, allende de. 

Son de ablativo: á, ab, abs, por, de, desde, 
después: absque , sin, escepto: abusque, des
de: coram, delante, en presencia: cw»?, con, en 
compañía: desub, debajo, á la falda de: dê  
éf ex, des desde, después, en fuerza de : pra. 



( 3 5 ) 
delante, masque: pro, por, en favor: sine,sin% 
escepto. Son de acusativo, y ablativo: ^ / / / « c , 
ha, ó hace: v. g. ha, ó hace cuatro años: á b -
hinc quatuor annos, v. annis: clant, oculta
mente, á escondidas: / « , en , á , para , entre: 
j}alam , á vista de : sub , y subter, debajo: 
super, encima de, sobre, ademas. 

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

Adverbio es. parte indeclinable de la ora
ción que modifica al verbo, nombre adgetivo, 
y participio, aumentando, disminuyendo, 6 
mudando su significación: v. g. valde sapiens, 
mui sabio : minus doctus , menos docto : non 
amo, no amo (i) . De los adverbios, unos per
tenecen á la cualidad, como pulcre , turpiter, 
bene , rede, hermosamente, feamente , bien, 
rectamente: melius, pejus, tanto melior, tan
to nequior, mejor, peor, tanto mejor, tanto 
peor. Orros pertenecen al modo: v. His~ 
pane, Gallice, k la española, á la francesa; 
meatim, tuatim, nostratim, á mi modo, á 
tu modo , á nuestro modo : suatim, como 
puercos: coestm, de tajo: punctim., de punta. 

O tros al numero determinado, como semel̂  
bis, iterum, una vez, dos vece11, segunda vez; 
ó al indeterminado, como scepe, muchas ve
ces: frecuenter , frecuentemente: alicuando, 
\nterdum, alguna vez: alias, otras veces: ó al 

(i) Y tal vez un adverbio modifica á otro : v. g. satis 
quiere, con bastante belleza, ó hermosura. 

C 2 

file:///nterdum


numero por orden, como primum, o princt-* 
pió y demde, denique, postremo, lo primero^ 
lo segundo, lo postrero, ó finalmente: ó á la 
distribución, como singidatim, ó singtlatimy 
cada uno de por s í : vicaíim, por barrios: vi-* 
ritim, barón , por barón. 

Otros pertenecen á la cuantidad j como 
multum, magis, ó mage , plus, valde, mu
cho , mas, mui: ddmodutn, saiis, abunde, 
affatim, bastante, ó asaz, abundante, ó co
piosamente. Otros á la igualdad, como ceque, 
pariter, juxta, igualmente. Otros á la seme
janza , , / ^ , ceu, quasi, tamquam, ut, sicuti, 
itaut, asi como: alias, ál i ter, secus , de otro 
modo. 

Pertenecen á la afirmación, ita, máxime, 
si, certe, sane, p lañe , prafecto, quidem, úti-
que, nce, s í , mui bien, ciertamente, á la ver
dad, en efecto: nempe, quippe, sin duda, con
viene á saber: pol, Hercle> á fe mia, asi me 
ayude Hercules: á la negación, «ow, haud, 
no: ne, que no, para que no, dejar de, me
nos de: mínime, minus , de ningún modo, 
menos: son de duda forte, fortassis , forsan, 

fár sitan, quizá ^ acaso, por ventura: interro
gativos iquidl iquid ital- ¿quare'i ¿que? 
¿porque?: an, num, utrum, nonne, por ven
tura , acaso. . 

Otros preferentes, como magis, potius, 
imo, mas bien, antes bien: potissimum, prx-
sertim , prcecipue , máxime, especialmente, 
principalmente, mayormente. Exortativos, age, 
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Agite y ¿í%eduM, ea, vamos. De declamar, eu-
ge ^ feliciter > en horabuena, viva. De aprobar. 
bene , belle , sophos , bellamente, gallarda
mente. Para llamar, heus, ola , oyes. 

Son de tiempo, heri, ayer: nuper> po
co ha: nunc, ahora: eras, mañana: mox, 
luego, ó después: tum, entonces, á la sazón: 
usque , semper, perpetuo, ¿ternum , perpe
tuamente, para siempre: nunquam, jamas: un~ 
quam, alguna vez: quando, cuando, ó en qué 
tiempo: quandiu, en cuanto tiempo: olhn, 
quondam, en otro tiempo, ahora, en adelante. 

A D V E R B I O S D E L U G A R . 

E n donde se esta: ubi, donde, ó en don
de: hic, aquí : istic, ahí: ibi , 6 illic, allí: in-
tus, dentro: foris, fuera: usquam , en algu
na parte: nusquani, en ninguna parte. A don-
de se va : quo, adonde : huc , acá: istuc , 6 
isto, ahi: illue, ó illo, eo, allá, acullá: intro, 
dentro: foras, fuera: JM/^r^, arriba: infra, 
abajo -.longe, lejos: péregre, i países estra-
ños. Acia donde se v a : quorsum, acia don
de : horsum , acia acá : istorsum , acia ahí: 
77/. rsum , acia allá: dextrorsum, sinistrof— 
sum, ó lavorsum, acia la derecha, acia la 
izquierda:/7rorjz/OT , acia adelante: retrorsum, 
acia atrás: sur sum , acia arriba: deorsum, acia 
abajo: introrsum, acia dentro: versus, acia: 
Por donde: qua, hac, por acá, ó por ahí: 
istac, por ahí: illac , ó e a , por allí s unde, 
¿de donde? hinc, istinc, ///me, de aqui, de 
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ahí , de allí', superne, de arribat inferné, 
abaio: continus, de cerca: éminus, de lejos: 
calitus y det cielo: ¿Hasta donde? quousque,6 
usquequot hucusque > hactenus , hasta aquí: 
eousque , eátenus, i l látenus, hasta allí. 

D E Í.A C O N J U N C I O N . 

Es parte indeclinable de la o r a c i ó n q u e 
sirve para unir, y atar los casos y oraciones 
siguientes con los antecedentes: v. g. Saulusf 
et Paulus -Mnt idem. Sanio, y Paulo son una 
misma coss: 'Cicero scríh't > et Casar fug-
nat: Cicerón- escribe, y Cesar pelea : en el 
primer egemplo une , y ata los dos nominati
vos; y en el segundo los dos verbos. Mas 
aunque este sea todo el empleo de las conjun
ciones, se distinguen unas de otras por el di
verso modo de significar, 

Y ' asi las hay concesivas porque significan 
la concesión de alguna cosa : v. g. etsi, ta-
metsi, elianisi, licet, quamvis, quamquamf 
aunque. Otras son causales, que significan el 
motivo, ó razón de alguna cosa: v. g. nam, 
namque, quoniam, quippe , enim, etenim, 
propterea) p'roptereaqüod, porque, por cuan
to , por lo que , puesto qoe. Condicionales, 
que espresan la condición de lo que se dice, 
6 hace, como dum ,• dúmmodo, modo, si, 
n i , nisi, con tal, á no ser, á no ser que. 
Otras finales, porque denotan el fin por
que se hace: v. g. ut, uti, quo, ne, por, 
para, para que no. Otras copulativas, que 
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unen nna significación con otra, y SOQ at̂  at~ 
que, et y que, y . Otras disyuntivas, ó exclusi
vas , que , aunque unen las palabras gramati
cales, separan unas cosas de otras, como auf) 
vel, seu, sive, nec, ñeque, nevé , ó, ni. Otras 
son ilativas, ó racionales que sirven para infe
rir una cosa de otra: v. g. ideo, idcirco, ergo, 
igitur, quare, luego, pues, por lo cual. Otras 
adversativas, que espresan alguna cosa con
traria á la que antecede: v. g. at, ast, autem, 
verum, verumenimvero, atqui, tamen, á t t a -
men, verámtamen , nihilominus, nihilosecius, 
pero, mas, no obstante, con todo, sin em
bargo. Otras dubitativas, como ne, neut, ut-
ne , si, an , utrum, num , acaso. Otras final
mente expletivas, que solamente sirven para 
adorno de la oración: v. g. autem, porro, qui-
dem, vero, enim, pero, mas, pues. De to
das estas conjunciones solamente autem, vero, 
enim, que, ve, quidem, siempre se posponen 
á la palabra que unen; pero todas las demás 
se anteponen, 6 posponen á gusto de los A A . 

Advertencia. Cuando estas, ú otras con
junciones no egercen el empleo de atar, ó tra
bar, dejan de ser conjunciones, y pasan á ser 
adverbios; y lo mismo sucede con las prepo
siciones cuando no rigen los casos , que les 
pertenecen: v. g. paucis ante diebus, pocos 
dias antes: paucis post annis, después de po
cos años : bien porque ellas sean converti
bles, ó bien porque sea distinta parte de la 
oración con unas mismas silabas, como sucede 



en nuestro español con la voz naya¡ árbol: 
hayayVOT. de arrear el ganado bacuno: haya, 
ó tenga, tercera persona, cet. 

D E L A I N T E R G E C l O i í . 

Es el primer signo, y el mas natural al 
hombre para significar los movimientos, y afec
tos del corazón: como estos sean ínumera-
bles, también lo son las intergeciones : las mas 
comunes al hombre son: v, g. \d \ \ ah\ \aha\ 
significan varios afectos que solo por el con
texto pueden conocerse : egemplos: | ah fe~ 
rus hostis \ ah cruel enemigo: ¡ ah me míse-
rum! ah desdichado de mi! \ ah quid est \ 
ola , qué hay ? ait ay ! apage , apagessis : ay 
quítate alia: atat, at ^ attdte, tata, tate, ta
ta: babae, bueno, bueno , dando palmadas: 
\Bontbax\ bomba! \eh\ \eke \ suspirando, j ó ! 
¡ ay ! \ ehem\ \oh \ ¡ a y ! ¡ ay ! en casos repen
tinos : \ o \ \ heu ! ¡ ay ! ¡ eho ! ¡ ehodum! j ola! 
eja, ehea, ¡ ea! ^ « , mira: euge, eugepe, ¡ bue
no ! ¡ bueno! albricias!: evax, ene, viva, victor, 
y lo mismo, /o ! : f u é , puf: ¡o! ¡ ! ]oho\ 
\ohe ! ¡ola! Papa] ¡fuego! ¡caspita! \ Pax\ 
¡ chiton! Pro hominurñ fidem 1 ¡ á fe de los 
hombres! \st\ silencio, chiton: \ vx\ ay ! Vce 
victis} ay de los vencidos! ¡ vaha ! vaya, con 
escarnio: vaha pestis te tenet, vaya que estas 
apestado, con otras casi infinitas, que se deben 
aprender no en los diccionarios, sino en los A A, , 
especialmente en el Plauto, pues solamente 
asi se pueden conservar en la memoria. 
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T R A T A D O S E G U N D O 

D E L A ETIMOLOGÍA. 

De los accidentes ¿ y propiedades 
del nombre latino. 

i / T o c 

C A P I T U L O I . 

t>E L A D E C L I N A C I O N . 

Reglas generales. 

)da palabra compuesta (como se ad
virtió en la 2.a regla general) se declina como 
su simple: v. g. f tetas, átis, la piedad: itnpie-
tas, átis. Esceptuase exanguis, cosa sin san
gre , que tiene el genitivo igual al nominativo, 
y su simple hace genitivo sánguinis. 

2.a E n todas las declinaciones latinas e! 
nominativo, y vocativo son iguales en los dos 
números:ÍV . , los dativos, y ablativos del p lu-
raj, los cuales acaban en is y ó en ihus como 
dóminis, sertnonibus: it. los dativos, y ablati
vos, en la 2.a declinaeion del singular, como 
D . y A . Dómino. 
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Excepciones. 

x* Los en us de la segunda declinación 
hacen el vocativo en é como dómine, y los 
en ius lo hacen en i como fili. 

2. a Algunos nombres de la primera decli
nación hacen los dativos, y ablativos en abus¡ 
como filia 1 hija, filiabus ; liberta, la liber
ta, libertabus : y algunos de la 4.a hacen en 
jtbus , como Partus, lacus, arcus, cet. Pdr-
tubus , Idcubus , drcubus , parto , lagu
na , arco. 

3. a Regla. Todos los nombres neutros tienen 
nominativo , acusativo , y vocativo iguales, y 
en el plural todos acaban en a, como templa, 
témpora. . \ 

4. a E n los nombres que se componen de 
dos nominativos, los dos se declinan; como 
res-publica, genitivo rei-publiae, cet. Pero 
si se componen de nominativo (que se llama 
el recto), y de otro caso diferente, {que se 
llama oblicuo) solo el nominativo se declina, 
y el otro queda imoble: v. g. N . Senatus-
consultum, Senado-consulto. G . Senatus-
consulti, D . Senatus-consulto , cet. 

5. a Regla. Luego los nombres latinos tie
nen cinco declinaciones, las cuales se distin
guen precisamente por el modo de terminar 
el genitivo: porque la primera (en el orden 
común de colocarlas) tiene el genitivo en it 
diptongo, como musa; la segunda en co-
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mo dóm>§i, templi: la tercera en is como 
sermónis , *Jntporis : la cuarta en us, como 
sensus, 6 <tn u, como genu: la quinta en ei, 
y el nominativo en como ¿/«Vi, z^V/. 

6 / Aunque esta regla es indefectible en el 
genitivo, el nominativo es sumamente vario 
en sus terminaciones, porque la primera cons
tantemente acaba en a como musa: la segunda 
en er , ir , ur, us , um , como puer, vir, sa-
tur , dóminus , templum: la tercera las tiene 
todas, menos y um , es decir que tiene en 
el nominativo mas de sesenta modos de ter
minar, y por consiguiente de formar el ge
nitivo , aunque todos acaban en is como se 
ha dicho: la 4.a siempre en us, 6 en y la 
5.a siempre en es. 

7.a Forman los nombres de la tercera sus 
genitivos por la manera siguiente : los en ¿í, 
y as hacen en atis , como poema, atis, el 
poema: libertas, atis, la libertad: los en é 
la mudan en is , comó mare , maris, el mar: 
los en o hacen en onis, como sermo, ónis: es-
ceptuanse los en do , y go, que hacen en ims,% 
como origo , itiis, origen: arundo, inis, caña: 
y estos masculinos: Apollo , inis, el dios Apo
lo : homo, inis, hombre: turbo, inis, trompo 
6 torbellino: nemo,inis, ninguno : y todos los 
acabados en en como nomen , inis , tibicent 
inis , el nombre , la trompeta. 

Los en ar hacen en aris, como lacunar, ar i^ 
artesonado, ó entresuelo: los en ber, hacen en 
bris, como imber, imbris} llubia: los en cer ha-



cen en cris^ como acer, acns '. los tt% « nacet» 
en «s, como nubes, nubis, la ni'be: escep-
tuanse ¡os griegos latinizados, q^e hacen en 
etis , como lehes, éíis , caldero; y estos, artes, 
paries , carnero , pared : perpes , prapes, se-
¿ e s , teres, cosa perpetua, ligera, mies, ro
lliza. Hacen en edis, merces y jornal, prm, 
fianza, y pes, como pedís'. mas todos los la
tinos qne crecen en el genitivo hacen en itis, 
como palmes, itis. Los en is tienen ordina
riamente el genitivo ignal al nominativo, co
mo p a ñ i s , nis. Hacen en idis, lapis, cuspis, 
punta: Paris, y los Griegos latinizados, como 
i yranni sd i s , tiranía. 

Los en os hacen en otis, como Sacerdos, 
otis, Sacerdote; pero hacen en oris,Jlos, ros, 
mos, le pos, flor, rocío, costumbre, gracejo: y 
algunos otros. Bos, el buey , hace bobis, cus
ios, odis, guarda, Minos ais, Heros, ois, 
Tros , ois. 

Los en us hacen en orzs, como tempusr 
oris; pero hacen en eris, fcenus, funus , ge
mís , latus, pondus y vetus, logro, entierr©, 
genero, lado , peso, y cosa vieja. En udis ha
cen incus, palas, y pecus (femenino) subscus, 
yunque, laguna, ganado , tarugo. Y tellus, li-
gus, y los de una silaba hacen en uris, como, 
tellus, uris, la tierra: rus, úris , la granja: 
mus, uris, el ra tón; pero intercus, salus, vir-
tus, cosa entre cuero y carne, salud, virtud , y 
otros hacen en ntis , como Juventus , t i í is , la 
juventud. 



(45) 

Del acusativo, y ablativo de la tercera 
declinación. 

Regla 8.a E l acusativo del singular acaba 
en em, y el ablativo en é como sermonem, 
s-ermone ; pero tienenle en im , y por consi
guiente el ablativo e n / , buris , a í cumü, pel
vis , ravis , securis, sitis, tussis , -vis, la ca
ma del arado, cohombro, bacía, ronquera, 
segur, sed, tos, fuerza: y todos los que tie
nen el nominativo en is le tienen en ^m, ó en 
im , y el ablativo en í?, ó en {: v. g. clavis, 
febris , navis , pupis, restis, furris , ignis, 
annis , imber , suvellex , vectis; llave, calen
tura , nave, popa , maroma, torre, fuego, 
rio , lluvia, ajuar ; y todos los comparativos, 
como abl. a breviore, v. breviori: it. tienen 
el ablativo en i todos los neutros, como ani
mal, ali, calcar, ar i , cubile , Jii, choza, y 
todos los adgetivos que van por brevís , con 
memor, y plus; y los adgetivos que se for
man de los apelativos, como trirremis , a 
trirremi, de tres remos; pero no los nom
bres propios, como Martiale, Juvenale, y 
estos cuatro aunque son neutros : / ^ r , arre, 
néctar, are, epar, ate , jubar, are, el far
ro , el néctar", el higado, el resplandor. 

9.a E l genitivo del plural acaba en um, 
como sermonum ; pero hacen en ium , 1.0 to
dos los que tienen el ablativo en i , ó en é j 
en / , como turris, turrium: 2° los acaba-
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dos en ns, sean nombres , ó participios, co-
jnn htfans , infantiian , legens, legentium: 
3." los que termiiian en dos confiantes, co
mo iners, inertum: 4.0 los en a , é is que no 
crecen, como nubes, nubium , ensis , en~ 
sii/m : 5 0 iodos los de una sola silaba, co--
mo fro7'is , frontium , ars, artium : frente, 
a-rte (1). 

Excepciones. 

Guardan la regla general de hacer en um 
todos las compuestos de fac ió , como artifex, 
artíficum , el artitice : it. compos , dives, 
degener , inops , ve tus , vigil, vigillum \ it. 
bíceps, bitipiturn, á¿ dos cshzzas, particeps, 
participuni, participante:/'/, canis, juvenis, 
vates, bos , crux, frux , jios , fax , frans, 
laus, lex, Rex, el perro, el joven, el pan, 
el adivino, el buey, la cruz, el fruto, la flor, 
la hez , el fraude , la alabanza, la ley , el 
R e y , y otros. 

Advertencias sobre la 4.a y 5.a declinación* 

1.a Algunas veces 'e halla dativo metu, en 
lugar de metui: 2.a todos los, nombres déla 
quinta carecen de genitivo, dativo, y ablati
vo del plural; solo dies, y res, los tienen 
enteros. 

(1) Algunos nombres se quedan sin traducir, por
que se repiten en los g é n e r o s , ó en la Sintaxis, y 
aili se Ies da la t r a d u c c i ó n . 
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Re^la. ultima sobre los anómalos. 

Llamanse ¿si, y por otro nombre hete' 
róclitos , y heterogéneos aquellos nombres, 
que (por uso de los A A . , y prescindiendo si 
los hay en el orden filosófico) no tienen to
dos los números, ó todos los casos, ó varían 
la declinación, ó el genero: y asi es que ca
recen del plural, 1.0.todos los nombres pro
pios: 2.0 las cosas que se miden, ó pesan, 
como tritkuni , oleum, el trigo, el aceite: 
3.0 los elementos, como aer, aire: 4.0 las 
virtudes, y vicios, como spes, esperanza, in-
sifientia, necedad , JẐ WO , ninguno, letumt 
la muerte, con otros. 

A otros no se les conoce singular, como ca-
lenda, arum , las calendas del mes: castra^ 
orum, los reales: los hay totalmente indecli
nables, como frngi) bueno, nihil, nada (1). 
Muchísimos carecen de vocativo: 1.0 todos los 
interrogativos, y todos los relativos: 2 ° todos 
los partitivos , como vllus , nulhis , aliusi 

(1) Es mucha Especu lac ión la de un moderno de no 
a á m i m h e t e r ú c l i t o s , ni h e t e r o g é n e o s , n i indeclinables, cet. 
üq i i e l lo porque asi lo dLe S á n c h e z : pero supongamos, 
que los hay en realidad, como los h a y , ¿ q u é hacemos 
con que no los admita S á n c h e z ? Estos, porque el s e r 
los casos semejantes , no es ser los m i s m o s , y siendo 
estos ¡ a f e r e n t e s , b a s t a esto p a r a ser dec l inables : ¡ v e r 
dades profundas! Por lo mismo los llamamos indecli
nables , porque no tienen casos diferentes en lo gra-
niatlco; por mas, que puedan tenerlos en lo orto
lóg i co . 
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3.0 todos los pronombres, escepto, tu , nos-
ter , y nostras. 

Los hay de un solo caso, ó monóptotos: co
mo Júpiter, solo nonñnnúvo: infidas , acu
sativo, la negación: natu, ablativo, nacimien
to : otros tienen dos, y se llaman díptotos, 
como genitivo spontis, ablativo sponte, vo
luntad: nominativo y vocativo expes, sin es
peranza: otros son triptotos, que tienen tres: 
como genitivo, opis, opem , ab ope, el so
corro. Otros hay tetraptotos ¡ ó que tienen 
cuatro casos , como genitivo precis, preci, 
precem , a prece , el ruego : vis, vis, vim, i 
vi, la fuerza: estos dos son enteros en el plural. 

Son heteróclitos , ó mudan de declina
c ión , vas, assis de la tercera, y en el plu
ral , vasa, orum, de la segunda. A l contrario 
jugerum, i , de la segunda, en el singular, 
y jugera, um, de la tercera en el plural. Son 
heterogéneos, 6 varían de genero , i .0 bal-
teus, i , m. banda, ó faja: baltea , orum, n.: 
tartarus, i , tártara, orum, el infierno: lo~ 
cus, i , el lugar, loca, orum, v. loci, loco-
rum, estos son masculinos en el singular, y 
neutros en el plural. A l contrario coelum, i , y 
Argos, argi, neutros en el singular, y mas
culinos en el plural cceli , orum, los cielos, 
A r g i , orum, la ciudad de Argos. También 
los hay femeninos en el singular, y neutros 
en el plural , como Pergamus, a, orum, el 
Alcázar de T r o y a : carbassus , a , orum, la 
vela del navio, con otros muchos que ss han 
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omitido en toda esta regla de los anómalos, 
por no cardar demasiado la cabeza de los n i -

C A P I T U L O 11. , . 

Egemplos de las declinaciones de los 
nombres. 

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

Primera declinación. 

Numero Singular. 
N . Musa, la Musa. 
G . 7kíí<í^,de laMusa. 

D . Mus* , á , ó p^ra 
la Musa. 

A . Musam, la, á, con
tra la Musa. 

V . Musa , ó Musa. 
Ab . ¿í-Ma-r^, por, con, 

de, en, sin , so
bre la Musa. 

Numero Plural. 
N . Musa , las Musas. 
G . Musarum, de las 

Musas. 
D . MUSÍS ¿ á , 6 para 

las Musas. 
A. Musas, las, á, con

tra las Musas. . 
V . Musa , ó Musas. 
Ab . 4 MUSÍS , por, 

con , de , en , sin, 
sobre las Musas. 

Véase la declinación del articulo, y nom
bre español en el folio 18. 

Uic Poeta, el poeta: híc Nauta, el mari
nero: conviva, el convidado, ó convidada. 

Estos, y los que se popen al pie de cada 
nombre sustantivo, los hará leer, y pronun
ciar al principiante en el egór'cicio del circo. 

d 



m 

Segunda declinación en í. 

1 

N . S. 
N, Htc Dominus, el 

Señor. 
G . Dómint. 
D . Dómino. 
A. Dóminum. 
V . Dómine. 
Ab. á Dómino. 

N . P . 
N . Dómini. 
G . Dóminorum. 
D . Dóminis. 
A. Dóminos. 
V . Dómini. 
A b . Dóminis. 

Hic equus, el caballo. 

iJrfr latirus, el laurel. 

Hic animuSj el animo. 

N . S. 
N . ffoc Temflum}e\ 

Templo. 
G . Templi. 
D . Templo, 
A . Templum. 
V . Templum. 
A b . <i Templo. 

N . P . 
N . Templa. 
G . Templorum.. .O 
D . Templis. 
A . Templa. 
V . Templa. 
A b . Templis. 

Hop atramentum. \\ 
tinta. 
atramentarnm. 
el tintero, 

i í o c gimnasium , la 
escuela. 

Tercera declinación en 

N . S. N . S. 
N . Hic Sermo, el ra- N . i í b c Tempus, el 

zonamiento. tiempo. 



G . Sermóvis. 
D . Scrmóni. 
A . Scrmónem. 
V . Sermo. 
Ab. á Sermone. 

N . E . 
N . Sermones. 
G . Sermómim. 
D . Sermónibus. 
A. Sermónes. 
V . Sermónes. 
Ab. í í Sermónibus., 

( 5 0 
G . Té m por is., 
D . lémpori. 
A . Jémpus (/). 
V . l émfus . 
Ab. ¿í Témpore. 

N . P. 
N . Témpora. 
G . Témporum. 
D . Tempóribus. 
A . Témpora. 
V . Témpora. 
A b . ^ Tempóribus. 

H i s t r h f ú comediante 
Pater, el padre. 
Parens^el padre, y Onus, la carga, 

madre. 

P e c í u s , el pecho. 
Nomen, el nombre. 

Cuarta declinación en us,^ ¿"K n. 

N . S. N . S. 
í>f. ^ « J M J , el sentido.. N . Genu y la rodilla. 
G . Sensus. G . Genu. 
D . Sensui. D . Genu. 
A . Sensum. A . Genu. 
V . Sensus. V . Genu. 
A . Sénsu. Ab. 4 Genu. 

(i) Colocanse asi d é frente para que el principiante 
conozca á primera vista las diferentes terminationes 
del masculino , y neutro. 



N . P. 
N . Sénsns. 
G . Sénsuum. 
D. Sénsibus. 
A. Sénstts. 
V . Sénstts. 
A. á Sénsibus. 

Metus y el miedo. 
Visus , la vista. 
Socrus, la suegra. 

(5*) 
N . P. 

N . Genua. 
G . Genuum. 
D . Génibus. 
A. Genua. 
V . Genua. 
A. á Génibus. 

Gelu , el yelo. 
Veru , el asador. 
Tonitru, el trueno. 

Quinta declinación en ei. 

N . S. , 
N . Dies, el día. 
G . Diei. 
D . JP/Vf; 
A . Diem, 
V . .DÍVJ. 
Ab. ¿í DzV. 

Meridiesy el medio
día. 

N . P. 
N . Dies. 
G . Dierum. 
D . Diebus. 
A . Dies. 
V . X^VJ. 
A b . Diebus. 

Res, la cosa. 
kS/í-j, la esperanza. 

Declinación del nombre irregular Domusj 
la, casa. 

N . S. N . P. 
N . Domus. N . Domus. 
G. DomifVelDomus. G . Domorum1vúDo' 

tnuum. 



D . Domü¿,ve\Domo. 
A . Dotnum. 

V . Domus. 
Ab. d Domo. 

D . JDómibus. 
A . Domus, vel Do

mos. 
V . Dontus. 
A b . ¿i Dómibus. 

Egemplos de la declinación del nombre 
adgetivo. Hay dos clases, la primera va por 
dominus, musa, templum, que es por la 
primera, y segunda declinación : la segunda 
por sermo, y iempus, que es la tercera. 

Primera clase de los adgeti-oos. 

N . S. 
N . Bonus, bona, bo-

num, cosa buena. 
G . Boni, borne, boni, 

domini, musa, tem-
ftí . 

D . Bono, bona, bono, 
domino , musa, 
templo. 

A. Bonum , bonam, 
' bonum, dominum, 
.musam, templum. 

V . Bone, bona, bo
num. 

Ab. 4 Bono,bona bona. 

N . S. 
N . Alter, altera, át-* 

terum, uno, de dos» 
G . Altérius. 

D . Alieri. 

A. Alterum , álte— 
ram, alterum. 
. ... . . . u i/f 

A b . ab Altero, dite
r a , altero. 

i ~ 



N . P . N . V. 
N . Boni^bona, bona, N . Aheri, alteró, al. 

tera. 
G . Alterorum, alte-

rarum, alterorum. 
D . Alterio. 
A. Alteros, alteras, 

altera. 

G . Bonorum , boná-
rum, bonorum. 

D. Bonis. 
A. -SSWOJ , bonas, 

b'ma. 
V . J5í3W?, ^0«^, ¿Í??Z(Í. 
Áb. Bonis. Áb. Í3¿I Álteris. 

Blandas, blanda > blandum, cosa blan
da , 6 apacible. 

E l principiante decorará solamente el an
terior: pero !os que signen , con el libro en la 
mano: y lo mismo los que sigan adelante. 

N . Alius, alia , aliud, el otro. 
N . Solus, sola, solitm , solo. 
H . Totas. tota, tof um, todo. 
N . Uiius, una, unum, uno solo. 
N . Ullus, ulla, ullum, alguno. 
N . Nuil ti , nuil a > nullum , ninguno. 
N . Uier, utra, utruTn, :cvs.\<\\.útxs de los dos. 
*!í« Neuter, neutra -, neutrum, ninguno, ni 

otro de dos. -o4 , V! • V 
N . Áltérutef , altérutra -, altirutrum , el 

uno, ó el otro de los dos. 
E«:te tiene el genitivo: Alterutrius , vel 

Alteriusütrias: en lo demás como los ante
riores. 



Advertencia. E n las concordancíns , ó de
clinados, se procurará acompañar los sustanti
vos con los adgetivos que aqui se espresan: 
y esta todos los dias por mañana , como se 
dice en el extracto. 

Segunda declinación de los adgetivos que 
van por la 3.a 

N . S. 
N . A c e r , A -

c r i s et acre, 
cosa fuerte. 

G . A c r i s , 
D. A c r i . 
A . A c r e m et 

acre. 
V . A c e r , a 

c r i s , v . acre . 
A b , ab A c r i . 

N . B r e v i s et 
B r e v e , cosa 
breve. 

G . B r e v i s . 
D B r e v i . 
A , Brevem et 

breve. 
V . B r e v i s . 

A b . d B r e v i . 

N . B r e v i ñ r et 
b rev ius , mas 
breve. 

G . B r e v i o r i s . 
D. B r e v i o r i . 
A . B r e v i o r e m 
et brevius. 

V. B r e v i o r et 
brevius , -

Ab. d B r e v i o -
re, vel bre 
v i o r i . 

N . P r u d e n s , 
cosa pru
dente. 

G . P r u d e n t i s . 
D. P u d t n t i . 
A . P r u d e n t e t » 

et f u d e n s . 
"V. P r u d e n s . 

Ab. d P r U ' 
dente , vel 
p r u d e n t i . 

N .P. 
N . Ac res et 

a c r i a . 
G . A c r i u m . 

T>. A c r i b u s . 

A . A c r e s , et 
a c r i a . 

V . A c r e s , et 
a c r i a . 

Ab. ab A c r i -
i u s . 

N . Breves , et 
b r e v i a . 

G . B r e v i u m . 

D . B r e v i b u s . 

A . B r e v e s et 
b r e v i a . 

V . Breves et 
b r e v i a . 

A b . d B r e v i 
bus. 

N . B r e v i o r e s 
et b r e v i o r a . 

G . B r e v i o -
r u m . 

D. B r e v i o r i -
bus. 

A. B r e v i o r e s 
et b r e v i o r a . 

V . B r e v i o r s 
et b r ev io ra . 

Ab. <¿ B r e v h -
r ibus . 

N . P ruden tes 
et f ruden t i a , 

G . P r u d e n -
t i u m . 

D , P r u d e n -
tibus. 

A. P r u d e n t e s 
et p r u d e n t i a . 

V . P ruden te s 
•et f r u d e n t i a . 
A b . « 

dentibus. 
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Adgeíivos irregulares. 

Plural. 
N . D u o , d u a , ábc > N . Ambo) atnha, am~ 

dos. bo, los dos junta
mente. 

G . Duorum, duarunt) G . Amborutn, amba-
duorum. 

D . Duobus, duabus, 
duobus. 

A . Duos v. duo, duasr 
duo-

V . Z)¿/o, > 
Ab. ¿i Duobus, dua -

bus, duobus. 

rurriy amborunt, 
cet.: como el an
terior. 

III. C A P I T U L O 
K .ciA I • o i í V , ^ *..<íA I .VHitS. V . d A . | 

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

Pronombres primitivos. 
N . S. 

N . JE^a, yo . 
G . M e i . 
D . Mihiy v e l m i . 
A . M f . 
Ab . a M e . 

(a „ t ' \ , V J l nowvifl . V 

N ; S, 
N . 7« j tu. 
G . 2« / . 
D . T ib i . 

N . P . 
N . Nos. 
G . Nostrum, v. Nosíri. 
D . Nobis. 
A . Nos.,. 
Ab . ¿í Nobis. 
1 f.v,-Atv . v ; n , • .'. . V 

N . P . 
N . Vos. 
G . Vestrum, v. Ves i r l 
D . W / Í . 



0 7 ) . . 
A . Te. . A . Vos. 
V . Tu, V . Vos. 
Ab . d Te. A b . d Vobts. 

S. y P. 
N . Su i , de s í , de é l , de ella. 
D . Sibi. 
A . Se. 
Ab . d Se. 

N . S. N . P. 
N . H i c , hcec, hoc, "S. H i , h a , hac. 

este. 
G . Hujus. G . H o n m , harum, 

horum. 
D . H u k . D . B i s . 
A . H m i c ) hanc, hoc. A . /TOJ, /Z^J, hac. 
A b . «xé Í/OÍ", /Z/ÍC, hoc. A b . j^Tw. 

N . S. N . P. 
N . 7J , fí?, i d , aquel. N . I I vel E i , ea , ea. 
G . G . Eorum , earum, 

eorum. 
D . S*. D . jS/V vel i is. 
A . E u m , eam, i d . A . iíaí ' , ^¿ZJ, ^¿Í. 
Ab. ab E o , ea, eo. A b . ab E i s , vel «x. , 

N . S. N . P. 
N.I-dem, ea-dem (i) , N . l i - d e m , e¿e-demt 

i-dem , el mismo. ea-dem. 

( i) Se colocan divididos cor) las rayitas para que los 
principiantes distingan las radicales, de las terminales. 



G . Ejus'dent. G.Eorum-dem,eanm' 
dem, eorum dem. 

D . E i - d e m . D . E i s dem, vel i is-
dem. 

A . Eun-dem i ean- K . Eos dem^eas-dem^ 
dem, i-dem. ea-dem. 

A b . ab Eo-dem, ea- Ab- ab E i s -dem, vel 
dem) eo-dem. i is-dem. 

N . S. 
N . Iste, ista , i s iud, 

ese. 
G . Istius. 
D . Is t i . 
A . Istum, i s lam, is~ 

tud , cet. 

N . 7//^ , i l l a , ÍV/Z/̂ , 
aquel. 

G . l l l i u s . 
D . J / / / , cet. 

N . Jpse, / ^ j ^ , i p -
sum, el mismo. 

G . Ipsius. 
D . J^J / , cet. 

N . MeuS) mea, meum, 
mió. 

Tuus, t ua , 
tuyo. 

Suus, sua, suum, 
suyo. 

N o s i e r , nostra, 
nostrum, nuestro. 

Vester, ves t r a, 
vestrum, vuestro. 

Todos como Bonus, 
bona, bonum; pero 
tuus, suus, y ves-
ter, carecen de vo
cativo, y Meus, le 
tiene. 

V - M i , mea, meum. 
"V- Noster , nostra, 

nostrum. 

N . Nos/ras. 
N . S. 

N . Ves tras. 



G . Nostt atis, de núes- G . Vestratts de vues
tra patria, o ^ecta, tra patria, ó "-ec-
lo mismo que P r « - t a , como Nos-
dens. i ras , y carece de 

vocativo. 

Q u l , pronombre relativo. 

N . S. N . P. 
N . pMz, quee y quod, N . Qw/j qu<x ^ qu<e. 

el que, é l ,óe lcua l . 
G , Cujus. G . Quorum, quarum, 

quorum. 
D , Cui. D . Quh$ queis, vel 

qmbus. 
Quem,quam,quorl, A Quos , quas. qua. 

Ab . ^«o , qua, ^wo, Ab . Quis, queis, vel 
vei ^«//solamente. quihus. 

Compuestos de Qui, relativo. 

N . S. N . P. 
N , Qui -dam, <7«^- N . Qz// ¿/^w, quee-

dam , quod-dam, dam, qua-dam. 
ve! Qiddam , un 
cierto. 

G . Cujus-dam. G . Quorum dam, qua-
rum-dam, quo ' 
rum-dam. 

D. Cui-dam. D . Quis-dam, queis-
d a m , vel quibus-
dam. 



A . Quem-dant) quam- A . Quos-dam, ejuas~ 
dam , quod-dam, dam, qua-dam. 
vel quísdam. 

Ah . d Quo-dam, qua- A b . d q u i s - d a m t 
dam, quo dam, vel queis-dam, vdqui-
qid-dam, solo. bus~dam. 

N . S. 
N . Q u i S s f quit-vis, N . Qui-libet, qu¿e-lí~ 

^wo^-^/j, cualquier. ¿^z, quod-libet,v, 
quid-libe t , cual
quiera. 

G . Cujus-vis. G . Cujus-libet. 
D . Cui-vis, cet. D . Cui-l ibet , cet. 

N . S. 
N . Qui-cumque, qua-cumque, quod-cumque, 

todo aquel que. 
G . Cujus-cumque. 
D . Ctd-cumque cet, lo mismo que quídam. 

Quls , pronombre interrogativo. 

N . v. ^ í ? , v. ^«¿Í, ^«o^ , 
v. ^«/a?, ¿quien? ¿cual.? 

G . Cujus. 
D . CW. 
A . Quem, quam, quod, v. En los 

demás casos lo mismo que Qu i , y 
todos los que siguen. 

.«n.V> . , j 
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Compuestos de Quis , que tienen l a compor 
sicion antes. 

N . S. 
N . A l i -qu i s , ali-qua, N . Ec-quis , ec-quap 

ali-quody v. a l i - vel ecqua , t e 
quia, alguno. quod, v. ec^quid, 

¿por ventura algu
no ? 

G . Ali-cujas. G . Ec -cu jm. 
D . A¿ i~cu i , cet. D . JEc-cui , cet. 

N . Né-quiSy ne-qua, N . N u m - q u í s , num-
ne-quod, vel ^«¿z, v. mwt qu^e, 
qu id , i ninguno ? num-quod, v. wz/m-

^wW, ¿por ventu
ra alguno? 

G . Ne-cujus. G . Num-cujus. 
D . N e - c u i , cQt. • D . Num-cui , cet. 

N . Si-quis , si-qua, si-quod, vel s i-quid, ¿si 
alguno ? 

G . Si-cujus, 
D . S i - cu i , cet. (i)» 

(I) A d v i é r t a n s e l e s á los n i ñ o s , que A l i q u t s , cet., lle
nen la t e r m i n a c i ó n ftmenina e a 4 , y los otros dos ea a 
y en 
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Compuestos de Qiifc, que tienen l a 
cion después de él. 

N . S. 
N . Quis-nam, qua -

natn, quod-natn, 
vel q u i d - n a m , 
l qukfi ? 

G . Cujus-nam. 
D . Cui-nam, cet. 

N Quis quam, qua-
quam, quod quam, 
y. quid-quam, a l 
guno. 

G . Cujus-quam. 
D . Cui~quam > cet. 

N . S. 
"N. Quis quis, qu id-

quid , cualquiera 
que„ 

G . Cujus cujus. 
D . CW c«/. 
A . Quem quem, Quid-

quid. 
Ab . Qtio-quo. 

N . . Quís piain, qu<€~ 
piam,quod-piamy 
vel IfQw ^i í iw, al-, 
guno. 

G . Cujus-piam. 
D . Cu i -p i am, cet. 

N . Quis-que , ^í/^e-
^WÍ, qu o d- que, 
v. quid-que, cada 
uno. 

G . Cujus-que. 
P . Cui-que. 

N . P . 
N . QM/-

G , Quorum-quorur, 
D . Quisbus quibus. 
A . Quos-quos. 

Ab . 4 Qtiihus-quibus.. 
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Dos compuestos de Quis, que tienen l a com
posición antes, y después de él. 

N . S. 
N . Ec -qu i s -nam, E c - q u a nam^ Ec-quod--

nam, v. Ecqu id -nam, quien. 
G . Ec-cujus-nam. 
D . Ec -cu i -nam, cet. 

N . Unus-quis-que, una-qua-que , unumT 
quod-qzie,v. unum-quid-que, cada uno. 

G . Unius-cujus~que, 
D . Uni-cui-que. 
A . Unum-quem-que, unam-quam^que , n~ 

unum quod-que y v. unum-quid-que. 
A b . ab Uno-quo-que , una-qua-que , uno-

quo-que, v. uno-qui-que. L o misma 
que Unus , y Quis-que. 

C A P I T U L O I V . 

D e l segundo accidente, o mas bien propie~ 
d a d del nombre , que es el genero. 

R E G L A S G E N E R A L E S . 

i . * Genero gramat ica l , es una propiedad 
inseparable del nombre sustantivo para signi
ficar la diferencia de los sexos en las cosas 
vivientes; y en las inanimadas, é insensibles, 
aquel, que por atribución , analogía, ó uso 



perpetuo les compete ( i ) . De aquí resulta, 
que ios géneros diferentes deben ser cuatrcn 
porque ó significa macho, y se llama mascu
lino : ó significa hembra , y es femenino: ó 
iñ bien significa macho, ni hembra , y se lia-
ma neutro: ó comprende aquellos dos bajo 
de una sola pa labra , pero con dos termina
ciones; y entonces es común á dos, ó de dos. 

2.a Hay algunos nombres llamados pro~ 
miscuos, ó epicénos, los cuales bajo de una 
sola /fmm¿í£707x significan los dos sexos en 
las cosas vitales: v. g. hic passer, este paja
ro, significa macho, y hembra : 'AquilL 
esta águila, significa igualmente los dos sexos: 
y para distinguirlos se usa de esta palabra 

(i) j N o es esta la idea que tiene de esta palabra 
genero todo hombre hasta e! n i ñ o mas candido? ¿Y no 
distingiriria este de sexos aunque no hubiese adgetivos 
en el mundo? Y e r r a n , pues, ios que atribuyen esta 
f r o f i e d a d al nombre adgetivo, y confunden mi.serable-
jnente las reglas logicales, tomando d medio , por el 
fin: v. g. No puede conocerse el genero, sino me
diante el adgetivo: luego el genero es una propiedad 
del adgetivo; ruinoso paralogismo, que trastorna todas 
las leyes de la lóg ica . No puedo navegar sia navio, 
luego el navio es el mar. Llamamos propiedad , y no 
accidente, porque este es separable de la sustancia, y 
aquella no. Los que sepan filosofía p e r i p a t é t i c a , enrien
den la diferencia de estas dos palabras : p r o p i e d a d , y 
a c c i d e n t a l i d a d . Mas los que sepan de filosofía natural, 
apenas podran formar idea de un nombre sustantiva 
p r o p i o , no digo en el reino de los vivientes, mas aun 
en el vegetal, y m i h é r s l sin concebir al mismo tiem
po la idea del sexo que le compete : y asi decimos 
que el genero en los vivientes, y aun vegetales i es 
propiedad inseparable , y en los d e m á s seres podrá 
llamarse, accidente. 
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mas, para los machos; y fentina, para las 
hembras: v. g- Lepus mas y la liebre macho; 
L e m s femina, la liebre hembra. Comunmeu^ 
te siauen las reglas de su terminación, qu^ 
iue^o estableceremos. 

3.a Hay otros de genero dudoso , ó am
biguo , no porque lo sean en realidad, sino-
porque los A A . los han usado ya masculinos, 
y a femeninos, y tal vez neutros: v. g. en es
paño l , el fin, ó la fin-, el a lma, ó la alma\ 
e l m a r , ó la mar. E n latin se encuentran 
treinta y nueve, que son: anguis , la ser
piente: natrix, la culebra de agua: clumzs-, 
la nalga: cor bis, la cesta: finís, el fin: í o r -
^MÉ-Í, el collar: scrobs , ó scrobis, e\ hoyo: 
j j / iasé lus , la navecilla: c a n á l i s , la canal: 
dama, el gamo: t a i f a , el topo: colus, la 
jueca: grossus , la breba : rubu® , la zarza; 
bdrbi íQs , la citara: g r u í s , la grulla: ales, el 
ave : falumbes, paloma torcaz : q u á d r u p e s , 
Ja bestia de cuatro pies: dies el dia: linter, 
fcarca pequeña : marga , la margen : serpens, 
l a serpiente : adeps , la grosura: Umax , 1« 
limaza, especie de caracol: cortex, la corte
z a : imbrex , la teja; obex, el obstáculo: pu -
tnex , la piedra pómez: rumex , Iz romaza, 
yerba: s í l e x , el pedernal: sandix, la escar
lata: l í n x , el lince: h d í x , la manta: tradux% 
el mugrón , insecto, ó sapillo: histrix, el pue-r-
co espín: ó n i x , la piedra asi llamada : sardo-

piedra sardónica: var ix , la vena grue
sa , o hinchada. 



Hay asimismo otros cinco, qae los nsan 
ya masculinos, y ya neutros, y son: Anxur^ 
la ciudad de Terracína: N a r , el rio Ñ e r a : si-
ser y la raiz de la chiribia: sa l , la sal; y vul-
gus , el vulgo. Tres femeninos, y neutros: 
G a d i r , la ciudad de Cádiz : á t r t p l ex , los 
armuelles, yerba: y laber, el berro ; Y otros 
tres, que los usan en los tres géneros, y son: 
animans, el animal; specus %\z cueva; y / f -
««x, penus, la provisión. 

4.a Hay esta diferencia entre los ambi
guos , epicenos, y común de dos; que el am
biguo es por el uso variable de los A A . sin 
otra razón: el epiceno es por razón de su 
mismo significado natural, y físico: y el co
mún de dos, porque le conviene; no como 
propiedad inseparable, sino como un puro ac
cidente que se le atribuye por razón de al
gún oficio, cargo, ó dignidad; v. g. amanst 
el amante, hombre, ó mugen aucior, autor, 
ó autora: vates, adivino , ó adivina : convi
va, convidado, ó convidada: e x u l , desterrado, 
ó desterrada: fiares, heredero, ó heredera: con 
otros muchisímos , que se conocen mui aluego 
advirtiendo el oficio, cargo, ó dignidad, que 
pueda igualmente egercerse por varón , y por 
muger; pero adviértase que aun en este ca
so sobresale, el uso del genero masculino en 
los A A . 

5 .a Toda palabra latina, que no se decli
na por casos, ya sea nombre, ó esté en lu
gar de nombre , no siéndolo , pertenece al 
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oenero neutro: v. g. c e í e , las ballenas: melos, 
fa melodía: Jfm? í u u m , t u saber, por sapien-
tía tua: mi l i e ^ mil : (salvo cuando es adjeti
v o , que entonces se junta con los tres gene-
ros). 

6.a A los nombres que carecen de nomi
nativo, se les ñnge, y se les da el genero de 
su terminación: v. g. sponte y se le finge N . 
spons, y es femenino por la regla. 

y.3 Que muchas veces los A A . dejan las 
reglas de significación , y toman las de termi
nación, y al contrario^ v. g. Sulmornis f la 
ciudad de Sulmóna, debe ser femenino por su 
significación, y no obstante se halla masculi
no por su terminación: Toletum, neutro por 
terminación ,* y femenino por significación: al 
contrario Ossa, E t n a , que debian ser femeni
nos por su terminación , se hallan masculinos 
porque se les sobreentiende el apelativo mons, 
monte, que es masculino: luego á losnom-r 
bres propios se les debe entender el apelati
v o , ó común á que pertenece, y según sea 
el genero de este, será el de aquellos. Esta 
regla importa tener presente. • . 

8.a Por la misma razón debe advertirse 
que hay algunos adgetivos, que toman el ge-̂  
ñero del sustantivo que se les entiende: v g. 
c6ntinensrQ\ continente, es femenino, porque, 
se le sobreentiende terra-. ú contrario, onVwj-, 
y óccidens y el saliente, y poniente, ion mas-
culinos^ por entenderse JO/,.que,es masculino. 
Mas si no podemos asignarles un sustantivo 

e 2 



(68) 
competente, les sobreentenderemos el gené
rico i negotium, y en este caso son neutros: 
v. g. decens est, es cosa decente. 

9.a Que todo nombre latino, que muda 
de declinación, muda también de genero: v. g. 
N . Pascka , a , femenino: N . P a s c k a , atisi 
neutro; y lo mismo si muda de significado: 
v. g. unió , onis, la perla, m.: unió , la unión, 
f. Puestas estas nueve reglas generaiisimas, 
hay dos reglas generales para conocer el ge
nero asi en español, como en latín: i.a poj? 
su significación: 2.a por su terminación. 

Reglas cíe significación. 

1. a Es masculino todo nombre propio, 6 
apelativo, que signifique varón, ó macho de 
cualquiera especie de viviente, que sea: v. g. 
Pau l lus , Pablo: pater , el padre : alastor, 
un caballo ; y á estos pertenecen los de dio
ses, como M a r s , martis, el dios Marte: los 
de angeles, como M i c h a e l , elis, Migue l ; y 
los que significan oficio propio de hombre, como-
scriba, el notario: fatronus, i , el abogado. 

2. a Son masculinos, por regla de significa
ción , los nombres propios (no los apelativos) 
de meses, rios, vientos v montes: v. g. Sexti~ 
lis, agosto: N i l u s , i , el N i l o : Aquilo, onis , el 
cierzo: Agragas , Grigento. Mas los apelati-1 
vos siguen las regias de su terminación: v. g. 
F l u v i u s , i , el r í a , m : jfewí??/.,: también el. 
r io, neutro. 
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3. a Es femenino, por la significación, t o 

do nombre propio, ó apelativo ck muger, 6 
hembra, de cualquiera especie de viviente: v. g. 
P a u l l a , Paula: sóror, or is , la hermana: 
*tk*9 athes, yegua de Agamenón: cerva, 
a , la cierva: á los cuales se juntan los nom
bres de diosas, como J u n o , onis, Juno: los 
de ninfas, y musas, como Alecto, us , Alec
t o , ninfa: T h a l í a , ce, Tal ía , musa; y final
mente los de oficios propios de mugeres, co
mo lotr ix, i c i s , la labandera. 

4. a Son también femeninos por esta regla 
todos los nombres propios (no los apelativos ) 
de arboles, de islas, regiones, ciudades , na
vios, y poesías: v. g. malus, i , el manzanos 
Ciprus , i , la isla de Chipre: Rhodus, i , la 
ciudad de Rodas: H i s p a n i a , a , la nación 
de España: Centaurus, i , el navio Centauro: 
^ E n e i s , edis, la Eneida de Virgi l io . Pero 
ios apelativos siguen las reglas de su termi
nación , v. g. Regnum, i , el reino, neutro: 
esceptuase el apelativo arbos, 6 arbor, el á r 
bol , que siempre es femenino. 

Excepciones de l a Regla 4.a 

j De los de arboles es masculino, oleaster, 
t r i , el acebnche; y neutros, acer, dceris, el 
acebo : súber , er is , el alcornoque ; y robur, 
m s , el roble. De los de regiones es masculi
no Pontus , i , el Ponto: de los de poesías, 
son neutros, Bucólica, orum; y Geórgica, 
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orum, poesías de V i r g i l i o ; y tal vez se ha
llan masculinos por respecto, ó relación al au
tor, que las compuso. Non dum finitus Ores-
tes, dijo Juvenal. 

Reglas de terminación. 

Para conocer el genero en los nombres es
pañoles basta atender á los artículos e l , la, 
l o , los, las. E l , y los , masculinos: l a , y 
l a s , femeninos: mas para asegurarse de los 
nombres latinos se ponen las siguientes reglas. 

1. a Todos los nombres latinos tienen el 
mismo genero (con las modificaciones puestas 
arriba) en el singular, que en el plural, y 
los que solamente tienen plural observan es
tas leyes (i); los que terminan en / son mas
culinos , como cance l l i , orum, las celosías: 
los en ¿e, femeninos, como l i t t e rx , a m m , la 
carta; escepto pandecta, arum, las pandec
tas, y herma, arum, estatuas, que son mas
culinos. Los en a , son neutros, como arma, 
orum , las arma^ : castra , orum, los reales. 

2. a Los acabados en a del singular, si son 

(i) Por no haber sugetado los latinos los g é n e r o s 
con las declinaciones, ni haber adoptado el articulo í/, 
l a , lo : ni bastar tampoco el adgetivo para conocer el 
genero , se han ideado varios sistemas por los A A . Pe
ro confesemos francamente que en cuanto se han apar
tado del N.'bri¡a en este particular, intentando espli-
car mejor, han implicado nias las reglas. Nuestro m é 
todo nos obliga á seguirle religios.imente. 



de la primera declinación , son femeninos, co
mo a r a , ¿?, la ara ; y si van por la tercera, 
son neutros, como diadema, tis f la corona. 
Se esceptúan de la primera por masculinos, 
f lane ta , a , el planeta: cometa^ a , el co 
meta (estrellas), y A d r í a , el mar de V e -
necia. 

E . Los nombres latinos acabados en son 
neutros, como al tare , r i s , altar. Pero los 
griegos latinizados son femeninos, como epíto
me ¿esy compendio. 

0. Los acabados en o son masculinos, co
mo draco > « w , el dragón; y los acabados en 
i o , que significan cosas corpóreas, como unió, 
nis , la perla : scipio, n i s , el bastón: titiot 
n i s , el t izón: pugio, n i s , el puñal. 

Excepciones. 

Son femeninos, caro, n is , la carne: taltOy 
n i s , pena de tanto, por tanto: i t . todos los 
verbales en io que significan cosas incorpó
reas , como lectio, n i s , la lección; y estos 
cinco aunque significan cosas corpóreas: cae-
nat io, gestatio , legio, regio , potio, cena, 
ademan , legión de soldados, región , bebida. 
It. todos los acabados en do, y engo , como 
dulcedo, n i s , la dulzura: imago, nis , la ima
gen. Sin embargo son masculinos, harpago^ 
el garfio: cudo, el casquete: udo, el escar
pín: cardo, el quicial: ligo, el azadón. 
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JD^ /í?j acabados en consonantes, C. T. X , 

• 3.a Los acabados en c, / , son del genero 
neutro, como lac , tts, la leche: tVí/>«/ , 
la cabeza: animal , a l i s , el animal. Soio mu-
g i l > el pez mugol; y so l , l i s , el sol, son 
masculinos, 

A n , i n , oñ, dé la tercera> son masculi
nos, como t i t á n , n i s , el sol: delphin, nis, 
el delfin {pescado): canm , nis , el canon, ó 
tegla. Se esceprúan por femeninos ^ sindon, la 
S a b a n a 5 Alción, el Alción (ave) : icón , la ima
gen ; pero lo-; griegos latinizados en ón^ y los 
latinos en um, de la segunda declinación ^ son 
nturros, tomo distichon, i , el verso distico: 
donun, / , dadiva. 

E n : los acabados en en -son neutros, co
mo carmen, nis , el verso: son masculinos 
pof escepcion, hiinen , én i s , la tela en que 
nace el niño t ten , r iñon: sp íen , y l i en , el 
bazo: atagen , el francolín (ave): peden , el 
peine; y lichen , el empeine del pie. 

A r : son también neutros, como calcar, 
nris , la espuelas p a r , un par de cosas, que 
cuando significa cosa igual es adgetivo. Mas 
salar , sdlar is , la trucha, es masculino. 

E r , i r : estos son masculinos, como liber, 
b r i , el libro: lévir , r i , el cuñado; pero hay 
doce neutros que son los siguientes, spinter, 
eris, la ebilla: zinziber , z\ gengibre (espe
cie aromática): uber , el pecho : / « ^ r , 



hinchazón: l á s e r , zumo de yerba: p a p á v e t i 
la adormidera: ver, el verano: siler , la mim
brera: cicer, el garbanzo: verter, el látigo: 
piper, la pimienta: c a d á v e r , el cadáver. 

Or\ los nombres que terminan en or son 
masculinos, como color, oris, el color; pero 
hay cuatro neutros: ador, la escandía, ó es
caña: cor, el corazón: marmor , el marmol; 
y cequor, la playa del mar. 

U r \ los acabados en « r son neutros, co
mo fulgur, uris, el relámpago. Pero hay tres 
masculinos: f ú r f u r , ur i s , el salbado: vidtur, 
uris , el buitre; y iurtur, uris , la tórtola. 

A s : los en as de la tercera son femeni
nos , como bonitas , atis , la bondad. Son 
neutros: Vas, asis, el vaso: artocreas ^ pas
tel de carne : ceras, atis, la asta ; y mas
culinos : á d a m a n s , atis, el diamante; y as, 
assis, la libra, con todos sus compuestos de 
cualquiera terminación; y é l e p h a n s , antis, 
aunque sea epiceno , con todos los griegos 
latinizados de la primera declinación j como 
ihiaras, ce, la tiara, ó mitra; y lo mismo 
los de untia , como decussis, las diez onzas; 
y lo propio decunx, quadrans, la cuarta 
parte de la libra: triens, la tercera parte, to-
dos son masculinos, aunque untia, ce, sea fe
menino por su terminación. 

E s : los finales en es de la tercera, y 
quinta declinación son femeninos, como f a ~ 
mes, i s , la hambre: requies, e i , el descanso. 
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Excepciones. 

Son masculinos todos los que hacen el ge
nitivo en itis , como palmes, i t i s , el sar
miento; y estos, partes , etis, la pared: pes, 
d i s , el pie t -oepres, ium , las espinas: bes¡ 
bessis, las ocho onzas: meridies, el me-
diodia: antes, anttum, el vallado: con los 
greco-latinos de la primera, y tercera decli
nación, como aromatites, ce, vino hipocrás: 
magnes, t i s , la piedra imán. Pero son neu
tros estos cuatro; p anace s, i s , yerba cúra
lo todo: cacohetes, la mala costumbre: ne~ 
pentes, i s , yerba que alegra; y ¿es , arist 
el bronce. 

Nota. De los compuestos de pes unos son 
masculinos, como semipes , edis , el medio 
pie: otros femeninos por su terminación, co
mo campes, edis, los grillos, ó esposas; y 
otros adgetivos, como tripes, cosa de tres pies, 
y se junta á los tres géneros. 

I s : Los acabados en is son femeninos, 
como turr is , la torre ; pero hay veinte y 
siete masculinos, que son, aqualis, el jarro: 
p isc is , el pez: coll is , el collado: vermis, el 
-gusano: ca l l i s , la calle: fo l l i s , el fuelle: cri
sis , la espada: mensis, el mes: ved i s , el 
cerrojo : postis, el postigo: g l i s , el lirón; 
fustis, la vara : a x i s , el ege : io r r i s , el tizón: 
caulis , el tú\o ' . Jaseis, el haz : lapis, la pie
dra: iinguis, la uña : orbis* la redondez: san-



gu 's , la sangre: cucumts, el conomnro, o pe
pino: pollis, la flor de la harina: vomis, eris, 
la reja del arado: cossis, la carcoma: cassis, 
la red de cazar : cenchris , la culebra: sentis* 
la espina: y finalmente, todos los latinos, que 
acaban en n i s , como p a ñ i s ^ ts , el pan; pero 
no los griegos latinizados, y que hacen el ge
nitivo en tt&f , como í i rannis <, idis > la t i -
ranía^ que estos son femeninos por la regla. 

Os : los acabados en os son masculinos, 
comof íos , la flor; pero hay dos femeninos, 
¿¿os, dotis, la dote: y eos la piedra de amo
lar: y dos neutros, os ¡ or i s , la boca; y OÍ, 
ossis , el hueso. 

Us \ los acabados en us de la segunda, y 
cuarta declinación, asi latinos, como griegos 
latinizados, acabados en OÍ, son d¿l genero 
masculino, como cibus ^ i , el manjar: f ruc -
tus 1 «Í , el í tnto : prólogos , 6 prólogus , i , 
el prologo. 

Excepciones. 

De los latinos se esceptúan diez por feme
ninos , y dos por neutros. Estos son , virus, 
i , la ponzoña ; y pélagus , z , el piélago , ó 
alta^ mar: los femeninos son , acus , us, la 
aguja: manus , us, la mano: porticus , us, el 
pórtico: carbassus, i , lienzo: ahus, i , el vien
tre: vanus, i , la zaranda: iduus, iduum , los 
idus del mes: de los griegos latinizados se es
ceptúan por femeninos los acabados en odusy 



<x>mo synodus, i , el concúio: tné ihsdus , it 
ei método , y los siguientes: biblos, i , cor
teza de un árbol: papirus > / , papel: chrys-
ía lus , el cristal: abissus, el abismo : s aph í -
ras , safiro, piedra preciosa: nardus, el nar
do, yerba: diftongus, diptongo: costus, yer
ba: eremus, el yermo, ó soledad: melil6tusy 
una yerba : Pharus , el Faro, isla , torre , y 
linterna: topatius^ el topacio, piedra precio
sa: aretus, constelación , ó reunión de estre
llas. Mas ios en tts de la tercera son neu
tros, como munus, e r i s , el cargo. 

Excepciones. 

Son masculinos por e s c e p c l o n , / ^ « x , on's, 
h liebre, y mus, muris, el ra tón ; con los 
compuestos de pus , podos , ó podis , como 
tripus , odos, vel odis , banquillo, ó escaño 
de tres pies. Son femeninos por escepcion la,-
gopus, d i s , yé rba , pie de liebre ; y los que 
hacen el genitivo en uris , audis , ud i s , y 
u t is , como tellus, ur is , la tierra, el globo: 
fraus) f r audis , el engaño: incus > udis , el 
yunque : juvenius , ut is , la juventud: iníer-
cus y uiis y cosa entre cuero, y carne; y ve-
éts'i eris, cosa antigua, son adgetivos, y con
vienen á los tres géneros, 
^ ^ i " : los nombres acabados en s monosíla
bos , que tienen consonante antes de la s son 
femeninos, como urbs, la ciudad: ars , ei 
arte: se esceptuan por masculinos, dens, e! 
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áknte- . inons , el m&at&.grtps, el gnto:fons> 
la fuente: J?ons, el puente: rudens, la maro
ma : seps , cuando significa culebra: y por 
regla general, los acabados en f s , demás de? 
una silaba, también son masculinos, como ca~ 
l i p s , cal ibis , acero: hidrops, h idrópis , la 
hidropesía: no hay mas que fórceps i ípis , la 
tenaza, femenino. 

X : todos los acabados en x de una sola 
silaba son femeninos, como p a x , c is , la pazi 
nex , cis. la muerte: nox ociis , la noche: 
nux, cis , la nuez: solo g rex , gis , el ganado, 
es masculino. Para los acabados en x de m u 
chas silabas hay tres reglas. 

1. a A x , y ex, masculinos, como thoraXf 
cis , jubón : murex, cis , la purpura. Esto no 
obstante son femeninos, smi lax , el tejo, á r 
bol : fornaXf el horno: car ex , ca r r i zo : /o r -

f e x , tigera: halex, sardina, v ivex, íc/V, car
denal, ó señal de golpe: supellex, alaja. 

2. a Los en ¿ r , ó ^ son femeninos, co
mo lod ix , cis , la manta: ortyx, g i s , la co
dorniz ; bombix , la seda: se sacan por mas
culinos,/onzia;, la bobeda : spad ix , racimo 
de dátiles: Phenix, el ave Fénix: bombix, ei 
gusano de la seda: c a l i x , cáliz, ó vaso: ca~ 
l y x , el hen'zo de la castaña, ó el botón de la 
xosa: o r ^ , cabra montés: na t r ix , culebra 
de agua: m a s t i x , g í s , el azote, es femenino, 
pero suŝ  compuestos, como Homcromastix, 
azote, 6 reprensor de omero, son masculi-
nos, por significar barón. 
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3.a De los en o x , solo volvox, ocis, el 

gusano revoltón es masculinos por consiguien
te, solox) cis, la lana basta: celox , la fraga-
gata; y pha lanx , el batallón , son femeninos. 

Resumen. 

Son, pues, masculinos los acabados en an^ 
i n , on , o, er, i r , or , os , us t as (de la pri
mera) a x , ex , de muchas silabas, y los grie
gos en ¿"J. Femeninos, ¿z, de la primera, 
do, gOy as, es, i s , s, y x , de una silaba: y 
neutros, a , e , us, de la tercera; c , t , l , en, 
um , a r y u r , y on, de la segunda ; lo cual se 
entiende por regla general, y sin olvidar las 
cscepcioncs. 
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yMnmnnnnnnnnniniw 
T E R C E R A P A R T E 

D E L A ETIMOLOGIA. 

Egemjplo de las conjugaciones [de 
los verbos. 

C A P I T U L O I . 

Conjugación del verbo auxi l iar español, haber.. 

Indicativo: presente. 
S. Y o /te: tu /¿as: aquel ha ( i ) : 
P . Nosotros hemos, ó habernos', vosotros ha

béis', aquellos han* 

Pretérito imperfecto. 
S. Y o H a b i a , habías , había . 
P . H a b í a m o s , h a b í a i s , habían. 

Pretérito perfecto, simple, y compuesto. 
S. Y o hube, ó he habido', hubiste, ó has 

(i) Cuando la orac ión es impersonal en lugar de ha, 
se dice hay . v. g. ¡ h a y quien diga? iest qui dicaf. vel 
tunt, qui dicant. 
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habido : hubo , ó ha habido. 

P. Hubimos, ó hemos habido: hubisteis, ó 
habéis habido: hubieron , 6 han. habido. 

Pretérito plusquamperfecto. 
S. Y o habia habido y habías habido, habia, 

habido. 
P, Habiamos habido, habiais habido, habian 

habido. 
Futuro simple. 

S. Y o h a b r é , h a b r á s , h a b r á . 
P . Habremos, habréis, h a b r á n . 

Futut1© compuesto. 
S, H e de haber, has de haber, ha de haber, 
P, Hemos de haber, habéis de haber, han 

de haber. 
Imperativo. 

Carece como auxiliar, pero en la significación 
de tener, se dice: habed vosotros: y las 
demás personas se suplen por él. 

Presente de sujuntivo-
S. Y o haya, hayas, haya. 
P. Hayamos, h a y á i s , hayan. 

Pretérito imperfecto. 
S. Y o hubiera, habr ia , y hubiese: tu hubie

ras, h a b r í a s , y hubieses, cet. 

Pretérito perfecto. 
Sé Y o haya habido : i\x hayas habido, cet. 
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pretérito plusquamperfecto. 
S. Y o hubiera, habr ía , y hubiese habido: tu 

hubieras, h a b r í a s , y hubieses habido, 
cet. 

Futuro simple. 
S. Y o hubiere , hubieres, hubiere. 
P . Hubiéremos, hubiereis, hubieren. 

Futuro compuesto* 
S. Y o habré, ó hubiere habido: h a b r á s , ó h u 

bieres habido: habrd, ó hubiere habido. 
P. Habremos , 6 hubiéremos habido : ha

bréis , 6 hubiereis habido: hab rán , ó 
hubieren habido. 

Infinitivo: presente, Haber , 
Pretérito , Habido. 
Futuro, Haber de haber. 
Participio de presente, Habiente. 
De pretéri to, Habido . 
Gerundio 1.0, Habiendo. 

2.0 Habiendo habido. 
3.0 Habiendo de haber. 

4.0 Habiendo de haber habido, 

C A P I T U L O I I . 

D e las terminaciones, y raices de los verbos. 
Los verbos españoles tienen tres termina

ciones, ar, ert ir-, como amífr, vencer, unir,, 

f 



V cuatro raices de donde se forman los demás 
tiempos, que son la i.a amar , y de ella se 
forman todos los tiempos simples, como yo 
amo, ame'j amaba, a m a r a , i a , ase, am^ 
a m a r é , amdre, ama t ú : 2.* haber amado, 
y de ella se forman todos los tiempos com
puestos del auxiliar haber, y del participio 
amado: v. g. yo he, haya, había, h a b r é , ha' 
bria, hubiera, y hubiese, hubiere amado: I3 
3.a añade haber, y de) como haber de amar-, 
y la 4.a añade dos veces el haber, y partici
pio pasivo, como haber de haber amado \ y 
de estas se forman todos los tiempos cuando 
se les juntan los romances dichos: v. g. ha
biendo de amar se forma de la 3.a, y ha
biendo de haber amado de la 4.a, 

Los verbos latinos al revés , tienen cuatro 
terminaciones, y tres raices no mas. La i.a 
terminación, 6 conjugación es en are , como 
a m á r e ' . la 2.a en ére largo, como monére, Ja 
3.3 en ere breve, como -víncere; y la 4.a en 
iré largo, como uniré. Las raices son el pre
sente de indicativo, el pretérito perfecto, y 
el supino. De la primera se forman los tres 
presentes de imperativo, sujuntivo, é infi
nitivo , los dos pretéritos imperfectos, el fu
turo de indicativo, el participio de presente, 
y futuro en dus, con los gerundios. De la 2' 
se forman los demás pretéritos perfectos, y 
plusquamperfectos de indicativo, y sujuntivo; 
el futuro de este, y el pretérito de infinitivo 
en la voz activa, acabada eaasse. Del supino, 
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6 tercera raíz, se forma solamente el partici
pio de pretérito , y el de futuro en rus. 

E l modo material de formar los tiempos, 
y terminaciones es así: Ia raiz, atn-o ( i ) , las 
dos primeras letras se llaman radicales, y la 
ultima, terminación: y así de am-o, mudan
do la o en abam, amabatn; en abo, amaba; 
en a , a m a , añadiendo ío , amato: en em, 
amen: en arem, amarem: en ans, amans: 
en a n d i , amandi : en andus, amandus: 
2.a raiz: am-avi , mudada la i en eram, ama-
ver am: en ero, amdvero: en er im, a m á v e -
r i m : añadiendo issem, 6 sse, amavíssem, 
amavisse : 3.a raíz: amatum , quita h m , y 
añadiendo s, amatus: añadiendo rus, amatu-
rus. En la voz pasiva se añade una r , en los 
que terminan en o, como á amo, añadida la 
r , dirá, amor: y los que acaban en m , se 
muda en r , como amem, amer: en el impe
rativo se añade re, como ama, amare: en el 
infinitivo el TV, se muda en rz : como amare, 
amari : monere, moneri: uniré, u n i r i : escep-
to vmcere , que se. convierte en vinci (2). Y 

(1) Las mismas leyes se observan en las tres res
tantes conjugaciones; aunque no creemos d é una gran
de importancia esta e s p e c u l a c i ó n , porque esto lo apren
den los n i ñ o s con el continuado egercicio. No obitante 
e n s é ñ e s e l e s á formar algunas. 

(2) L a demasiada escrupolosidad de nuestros sabios 
modernos, y la regla de p e r f e c c i ó n , ó , optimismo, por 
decirlo, a s í , nos ha ob'igado á mudar de verbos egem-
P'ares , los cuales , á la verdad, no deben tener escep-
c lon , ni tacha alguna. E l verbo doceo, es irregular cu 

/> 
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tengase por regla invariable f que el verboj. 
<que carece de alguna ra íz , carece asimismo de 
los tiempos que de ella se originan: v. g. los 
verbos que carecen de supino, carecerán tam
bién de participio de pretérito, y de futuro ea 
rus. 

C A P I T U L O I I L 

Conjugación de l verbo sustantivo sum, esy 
f u i , ser, estar, haber, tener, vivir, acaecer. 

Indicativo: tiempo presente. 
S. Y o soy, sum. T u eres, es. Aquel es, est, 
P . Nosotros somos, sumus. Vosotros sois, es-

í i s . Aquellos son, suní . 

Pretéri to imperfecto. 
S. Y o era, eram. T u eras, eras. Aquel era, 

erat. 
P. Nosotros eramos, eramus. "Vosotros erais, 

eratis. Aquellos eran, erant. 

Pretérito perfecto. 
S. Y o fui , he sido, ó hube sido, ego fui. 

el supino. Lego se aparta de su regla final en el pfe-
terito. Audio aunque no es irregular, ni tiene anoni.i-
l í a s : su correspondiente oigo en e s p a ñ o l es de los mas 
irregulares en nuestro idioma. Pareciendo, pues, justa 
esta mudanza, y muy conforme a los dos idiomas, he 
sustituido los mas inmediatos, y conformes al aire, y ana
l o g í a de la una lengua con otra , á fin de facilitar á 
los n i ñ o s esta o p e r a c i ó n , sin duda, la mas penosa , y 
necesaria; los verbos son amo, moneo , -vinco, y unió. 
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Tn fuiste, 6 has sido, fuis t l . Aquel fae^ 
d ha sido, futt. 

P, Nosotros fuimos, ó hemos sido, fuimus. 
Vosotros fuisteis, ó habéis sido, fuisíis. 
Aquellos fueron, ó han úáo , Juerunt9 
v. fuere. 

Plusquamperfecto. 
S. Y o habia sido, fueram. T u habías sido, 

fueras. Aquel habla ú á o , fuerat. 
P . Nosotros hablamos sido, fueramus. V o s 

otros hablas sido, fue ra í i s . Aquellos ha
blan sido, fuerant. 

Futuro. 
S. Y o seré, ó he de ser, ero. T u serás, ó has 

de ser, eris. Aquel será, cet. erit. 
P . Nosotros seremos, ámwwj. Vosotros seréis, 

i r i t i s . Aquellos se rán , erunt (i). 

(2) Habiendo hecho conocer & los principiantes los 
diversos romances, ó terminaciones d í l verbo espafiolf 
tanro simples, como compuestos; los n ú m e r o s , y per
sonas, por la esplicacion que antecede, suprimimos de 
aquí adelante , los n ú m e r o s , y los segundos romances: 
tomando siempre el pr imero , debiendo suplir el p r i n 
cipiante todo lo que dejamos, por no molestar, r e p i 
tiendo E n el latin suprimimos desde luego las perso
nas, porque asi las han de encontrar ea los A A . los 
cuales constantemente callan las primeras, y segundas 
personas , á no ser que en las palabras haya é n f a s i s , 

o p o s i c i ó n : v. g. jíM unquam te corr igas l j tú corre
girte? Ule timare, ego risu corrui: aquel se c a y ó de 
miedo , y y o de risa. 
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Imperativo. 
Sé tu , es v. esto. Sea aquel, esto. Sed voso

tros, este, v. estote. Sean aquellos, sunto. 

M O D O S U J U N T I V O . 

Presente. 
Yo sea, sim. T u seas, sis. Aquel sea, sit. 

Nosotros seamos, ; j/WM-f. Vosotros seáis, 
sitis. Aquellos sean ,• sint. 

Imperfecto. 
Y o fuera , seria, y fuese, essem, o forem. 

T u fueras, serias, y fueses, esses y ó fo~ 
res. Aquel fuera, cet. esset, ó foret. No
sotros fuéramos, cet. essemus. Voso
tros fuerais, cet. essetis. h.<yae\\os fueran, 
cet. essent, ó forent. 

Perfecto. 
Y o haya sido > fuerim. T u hayas ú&o,fueris. 

Aquel haya sido, fuer i í . Nosotros haya
mos sido, fuér imus. Vosotros hayáis si
do, fuér i t i s . Aquellos hayan ú á o , f u é -
r int . 

Plusquamperfecto. 
Y o hubiera, habria, y hubiese sido, fuis~ 

sem Tu hubieras sido, fuisses. Aquel hu
biera sido, fuisset. Nosotros hubiéramos 
sido, fuissemus. Vosotros hubierais sido, 

fuisseí is . Aquellos hubieran sido fuissent. 
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Futuro. 
Y o fuere, ó hubiere, y habré ú á o ^ fuero. 

Tu fueres, fueris. Aquel fuere, fuerit. 
Nosotros fuéremos, f u é r i m u s . Vosotros 
fuereis, f u é r i t i s . Aquellos fueren, f u é r i n t . 

M O D O I N F I N I T I V O . 

Presente, y pretérito imperfecto. 
Ser, esse. 

Perfecto, y plusquam perfecto. 
Haber sido, fuisse. 

Futuro. 
Haber de ser, fore , ó futurum , ant, ««/, 

esse, ó fuisse. Futuros t as, a , esse, 6 
fuisse. 

noi. otttqp t ̂ buocmiioo al »ojj t oqmaít ]f « Í;Í: 
Participio de futuro en m r . 

Cosa que ha, tiene, 6 debe ser, futuruSy a, um. 

Egemplos. 
Que y o , que tu , que aquel, sea, fuese, ha d® 

ser, me, te, se, esse, fuisse, futurum^ 
esse, ó fuisse. Que nosotros, que vo
sotros , cet. seamos, hayamos sido, ha 
yamos de ser, nos esse, fuisse, futu
ros fuisse. 

Los compuestos de sum, son once, á ss« 
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ber: ab-sum, e<tar ausente: aa-sum ^ estar 
presente: de-sum, faltar: in-sum^ estar enci
ma: inter su m , estar presente, intervenir, in
teresar: ob-sunt, dañar : ^r^-JMW, presidir: 
jjos-sum, peder: pro-sum, aprovechar: 
sum, estar debajo: super sum, sobrar, restar. 
Todos se conjugan como su simple, escepto pos-
sum, y prosum, que tienen algunas anomalías 
como luego se dirá. Solo tres tienen participio 
de presente : absens, de absum: pr(esensy 
de prosum'. potens, de possum. Y possuniy 
é insum, carecen también de imperativo, y 
de futuro en rus. 

Concordancias, 6 sean oraciones del verbo 
sustantivo sum , cet. 

Una primera de sum consta de nomina
tivo, y verbo concertado en numero, perso
na, y tiempo, que le corresponde, como son 
todos los egemplos hasta el modo infinitivo: 
xnns la segunda añade otro nomativo después, 
el cual se ha de referir al primero: v. g. Dios 
es la fuente , y origen de toda felicidad, 
JDeus est fons, et origo totius beatitudinis. 
L a primera es concordancia de solo nombre, 
y verbo, como está claro: y la segunda es de 
nombre, 3̂  verbo; y de sustantivo, y adgeti-
vo, cuando el segundo nominativo lo fuere: 
v. g. Dios es sumamente justo, Deus est sum-
me justas. Deus est, concordancia de nomi
nativo , y verbo. Deus justi ts , concordancia 
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de sustantivo, y adgetivo. Pero si el segun
do nominativo es también sustantivo, como en 
el primer egemplo , esta se llama relación de 
nn nombre á otro. Si las dichas oraciones l i c -
ban de) ó haber, 6 deber ^ se hacen del 
mismo modo por el participio de futuro en 
rus , haciendo siempre buena concordancia: 
v. g. Dios ha de ser, T)eus fu íurus est. Dios 
siempre ha de ser el justo juez, Deus se ñ i 
pe r futurus est justus judex (i). 

( i) Mientras el principiante va decorando los cuatro 
verbos egemplares, que siguen, se e g e r c i t a r á n en con
cordancias de sustantivos, y a d g e t í v o s , y en l.is o r a 
ciones de s m t , que quedan esplicadas. Esta o p e r a c i ó n 
« s de suma utilidad. 
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C A P I T U L O I V . 

JEgemplo de l a primera, conjugación latina^ 
y española-, amo., amas, amare, amavi, 

amatum: amar ( i ) . 

Indicativo: tiempo presente. 

V o z (2) Ac t iva . V o z Pas iva . 
Y o amo, am-o. Soy amado, am-or. 

(1) No alcanzamos las razones, que pueden tener 
los modernos para haber variado la t r a d u c c i ó n de los 
yerbos latinos del modo indeterminado al presente de 
indicativo: v. g. lego leo, pues lo primero es falso el 
sentido que se le quiere dar. L o segundo, que con igual 
r a z ó n se p o d í a decir; lego, legis, legi, í e c t u m : leo, lees, 
l e í , á leer. Y lo tercero , que los antiguos han traduci
do la primera raiz del verbo latino, por la primera raiz 
del verbo e s p a ñ o l , por la r a z ó n de ser tan varios en su 
primera t e r m i n a c i ó n , á que atendieron constantemente pa
ra darles p r e t é r i t o , y supino. Y lo cuarto , que han de
bido demostrar en q u é es tá el error, ó á lo menos la 
•ventaja conocida. Porque si yo pregunto q u é significa el 
verbo lado, y responden, d a ñ o , é s t a no es la significa
c i ó n del verbo , que yo pregunto > sino la a c c i ó n actual 
de d a ñ a r , la cual, n i pido, ni debo suponer. L o mismo 
decimos sobre la novedad de conjugar los verbos por 
raices, y no por los modos. j N o p u d i é n d o s e realizar esta 
o p e r a c i ó n sin invertir el o iden , ó de los modos, ó de 
los tiempos, ó de las raices, no será mejor quedarnos 
con aquel , que es mas viejo , y el menor' A l contrario 
nos parece de suma utilidad conjugar los verbos activa, 
con pasiva , y por eso hemos colocado de frente las dos 
voces, para que los principiantes vean la diferente ter
m i n a c i ó n . 

(2) Voz, en el verbos es su diferente signif icación, 
y a s í , si denota a c c i ó n s e r á voz act iva» y pasiva, si 
p a s i ó n . 
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Eres amado, am-aris^ 
v. am á r e . 

Aquel ama, am-at. A^uel es amado, am~ 
alur . 

N o s o t r o s amamos, Somos amados, 4f»í-¿í-
a m - á m u s . mur. 

Vosotros amáis, ^ w - Sois amados, a m - á -
á t i s . mini. 

Aquellos aman, am- Son amados, am-an-
ant. tur. 

Pretérito 
Y o amaba, am abam. 
T u amabas, a m - á b a s . 

Aquel amaba, a m - á -
bat. 

Nosotros amábamos, 
a m - á b a m u s . 

Vosotros a m a b a i s , 
am abá t i s . 

Aquellos amaban, am-
ában t . 

imperfecto. 
Era amado, am-abar. 
Eras amado, am a b d -

r i s , v. am-abare. 
Era amado, a m - a b á -

tur. 
Eramos amados, am-

abamur. 
Erais amados, am-a -

bámini . 
Eran amados, a m - a -

bantur. 

Pretérito perfecto. 
Y o amé, 6 he amado. F u i , he sido ó hube 

ó hube amado, am~ sido amado^wn?/?^, 
ta, tum, sum, v . fu i . 

Fuiste amado, amaiust 
a, um, es, v . fu i s t i . 

Fue amado , amatus^ 
a, um, est i v. f u t í . 

av i . 
T u amaste , cet. am-

avisti. 
Aquel a m ó , am~avit. 
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Nosotros amamos, a - Fuimos amados, am¿£~ 

ti, a , ¿z, sumus, y. 
fiiimus. 

Fuisteis amados, ama-
ti y te y a ^ cs t í s , v. 

fuistis. 
Fueron amados, ama-

ti, a , a, sunt,fue-
runff \ . fuere. 

m-avtmus. 

Vosotros amasteis, a -
m-avistis. 

Aquellos amaron, ani-
avéruntj v. a m - a -
vére. 

Plusquam 
Y o habia amado yam-

dveram. 
T u habias amado, am~ 

áveras-. 
Aquel habia amado, 

am-dverat. 
Nosotros habíamos a-

mado , am-averd-
mus. 

Vosotros habias ama
do, am-averdiis. 

Aquellos habían ama
do, am-dverant. 

perfecto. 
Sido amaéo^amatus^a^ 

um, eram, v .fueram. 
Sido amado^amatus^a^ 

«W7, eras^ v. fueras. 
Sido amado, amatus^a, 

um, erat, v. fuerat. 
Sido amados, amati, 

¿e, a , eramus, vel 
fueramus. 

Sido amados, atnatir 
a, a , eratis, M.fue~ 
ratis. 

Sido amados, amatl, 
ce, a, erant, v. fue" 
rant (i). 

, ( i ) Se ve claro que por carecer nososros de voz pa
siva .usamos del verbo ser en los tiempos de la pr ime
ra raíz latina, y en los d e m á s del v e r b o , ser , y ha.' 
ber, juntando el participio de p r e t é r i t o : s ido, amado. 



( 9 3 ) 

Futuro. 
Y o amaré , ó he de 

amar, am-ábo. 
Tu amarás, amd-bis. 

Aquel amará, amá-bit . 

Nosotros amaremos, 
am-dbimus. 

Vosotros amaréis, am-
dbitis. 

Aquellos amarán, a m -
dbunt. 

Seré amado, am-dbor. 

Serás amado, a t n - á -
beriSf v. am-dbere» 

Será amado, am-dbi~ 
tur. 

Seremos amados, a m -
dbimur. 

Seréis emados, am-a" 
bifltini. 

Serán amados, a m - a -
buntur. 

M O D O I M P E R A T I V O . 

Presente, y futuro ( i ) . 
Ama tu , a fn -a , vel Se tu amado, a m - d ' 

am-dto. 
Ame aquel, anti-et, v. 

am-dto. 
Amad vosotros, am a-

te, v. a m - a t ó t e . 
Amen aquellos, a m 

en to . am-anto. 

re f vel am-dtor. 
Sea amado, am-étur% 

vel am-dtor. 
Sed amados, a m - é m i -

« / , v. ame-minor. 
Sean amados, am-en-

íu r . v. am-antor» 

(i) Esta es toda la diferencia d é este modo de los 
d e m á s , significar con una so¡a palabra dos cosas, y co-
notar dos tiempos: el presente mandando; y el futuro 
egecutando !o mandado, ó vedado , en el tiempo p o í 
venir. 



OPTATIVO Ó SUJÜNTIVO. 

Tiempo presente. 
Y o ame, a-men. Sea amado, am-er. 
T u ames, am-es. 

Aquel ame, am-et. 
Nosotros, amemos. 

am-émus . 
Vosotros améis, a m -

etis. 
Aquellos amen, a m -

ent. 

Pretérito 
Y o amara, ia ase, am

a r cm. 
T u a m á r a s , cet., am

ares. 

Aquel amara, am-d-
ret. 

Nosotros amáramos, 
am-arémos. 

Vosotros amárais,íím-
aré t i s . 

Aquellos amáran, am
ar ent. 

Seas amado, a m - é r i s , 
v. am-ére . 

Sea amado, a m - é t u t . 
Seamos amados , a m -

émur. 
Seáis amados, a m - i -

mini. 
Sean amados, am en-

tur. 

Imprefecto. 
Fuera, seria, y fuese 

amado, am-arer. 
Fueras, cet , amado, 

am a r é r i s , v. am-
arere. 

Fuera amado, am-a-
rétur . 

Fuéramos a m a d o s , 
am-arémur. 

Fuerais amados , ant-
arémini. 

Fueran amados, am a-
rentar. 

Pretérito perfecto. 
Y o haya amado, a - Sido amado, amdtus, 



(95) 
m-áver im. 

T u hayas amado, am-
áveris. 

Aquel haya amado, 
an t -áver i t . 

Nosotros hayamos a-
mado , a m - a v é r i -
mus. 

Vosotros hayáis ama
do, am-avé r i t i s . 

Aquellos hayan ama
do, a m - á v e r i n t . 

Plusquam 
Y o hubiera amado, 

am-avissem. 

T u hubieras amado, 
am-avisses. 

Aquel hubiera amado, 
am-avisset. 

Nosotros hubiéramos 
amado, am-avisse-
mus. 

Vosotros hubierais a-
mado, am-avisse-
i is . 

a, um, sim, v. fuerim. 
Sido amado, amátus ¡ 

¿i, um, sis, v.fueris. 
Sido amado, amátus^ 

a , u m , sity v fue-
ri t . 

Sido amados, a m á t i , 
¿e , a , simus, v. 
fu í r imus . 

Sido amados, amdtiy 
ce, a , si t is , v. f u é -
ri t is . 

Sido amados, amdtt, 
ce, a , s int , v. f u t -
rint. 

perfecto. 
Sido amado, amatuSy 

a , um , essem , v. 
fuissem. 

Sido amado, amatust 
a , um , esses, v 
fuisses. 

Sido amado, amafus, 
a , um, esset , v. 
fuisset. 

Sido amados, amati, 
¿e, a , essemus, v. 
fuissemus. 

Sido amados, amati, 
a , a , essetis, v. 
fuissetis. 



Aquellos hubieran a 
mado, am-avissent. 

(96) 
Sido amado', amatr, 

a , a , essent , y, 
fuissent. 

Futuro. 
Y o amare , habré , ó 

hub;ere amado, 4W-
ávero . 

Tu amáres , habrás, 
cet. amado, ama-
veris. 

Aquel amare, a m - a -
verit. 

Nosotro': amáremos, 
am -avér imus . 

"Vosotros amáreis, am-
avér i t i s . 

Aquellos amaren, a~ 
tnáverint . 

Fuere, habré sido, ó 
hubiere sido amado, 
amatus , a , um, 
ero , v. fuero. 

Fueres amado, ama
tus, a, um, eriSj v. 
fueris. 

Fuere amado, ama
tus, a, um, erit, v. 
fuerit. 

Fuéremos amados, ¿Í-
mati, a , a, erimus, 
v. fuerimus. 

Fuereis amador, ama~ 
t i f ee, a , ir i t is , v. 
f u é r i t i s . 

Fueren amados, ama' 
ti, ce, a f erunt , v. 

fuerint. 

M O D O I N F I N I T I V O . 

Presente, y pretérito imperfecto. 

S. y P . Amar , a m - Ser amado, am~ari . 
are. 



(97) 

Pretérito perfecto, y plusquamperfecto, 
S. Haber amado, a-* Haber sido i amado, 

' mavísse. amatum, am , tint 
esse, v. fuisse. 

P . Amatas, as , . ala^ 
"•' ' V . ^ ' i ' .í. TttiSSt, t^vi.**^ 'rfA 

FutU 
Haber de amar, ó de 

haber amado, ¿zw-
a(nrum,am} ama-
turHm,essefv.fuissc, 
v. am-atum iré [solo]. 

P. Amaturos, , 
ÍJJÍ , v. fuisse % ó 
amatum iré (solo), 

oinfí/i ?b dgbln?;^ 
Gerundios activos ( i ) . 

Obligación de amar, 
. arnandum.. 

ro. 

De amar, G . amandi. 

Haber de ser, <5 de* 
haber sido amado, 
amandum, am n̂my 
esse , v. fuisse, p 
amatum /rV (solo). 

Amandos, , 
¿'ÍJÍ' , v. fuissse , o 
amatum, i r i (solo. 

Gerundios pasivos. 

Obligación de ser ama
do , N . amandus} 
a , um. 

De ser amado, G . a~ 
Y J U T P W n d i i ' d * , d i . 

. : ( 0 . VerUaderaihent? ^cr^os .los geruí^dioí. son pasi
vos , dice un iiioderng, Rfirqüe se forman del partici
pio eii mi, que es pasH'ó.- Verdadefamente' decimos 
nosotros , es confundir las derivaciones gramaticales con 
las definiciones. Gerundio entendernos "un nombre ver
bal , que hace las veces de verbo: gerit vices verbh 
si signific* p a s i ó n , s e r á pasivo, y i i á c c i í - h . ' s e r á ac-



(98 
Para amar, D . aman

do. 
A amar, A . aman-

dum. 
• . . ..v . . . . w 

Por amar, ó amando, 
Ab . amando: 

Supino activo: A.&maTf 
amatum. 

Participio de presente, 
é imperfecto. 

E l que ama, ó amaba, 
ó amando, amans. 

Participio de futuro 
en rus. 

E l que ha, ó tiene de 
amar , am-aturuf, 
amatt í ra ,1 a m a t ú -
fum. 

) 
Para ser amado , D . 

amando, d a, Í/O. 
A ser amado, A . ¿z-

mandum , ¿¿3»», 
dum. 

Por ser, ó siendo ama
do, A b . amando, da, 

do. 
Supino pasivo: Cosa 

digna de amarse, a-
matu. 

Participio de pre té
rito. 

Cosa amada: amatus, 
a , üm. 

Participio de futuro 
en dtts. 

Cosa que h á , ó tiene 
de ser amada, a~ 
mdndus, dmanda, 
amandum. 

C A P I T U L O V . 

Egemplo de la segunda conjugación latina, 
moneo, es, é r ¿ ,u i , itum» ¡avisar. 

1NDICATJVO, ÍIEMPO PRESENTE, 

. V o z activa. V o z pasiva. 
Y o a viso jmoneo. Soy avisado, mon-eor. 



Tu avisas, mon-es. 

Aquel avisa, mon-et. 
Nosotros avisamos , 

mon-emus. 
Vosotros avisáis, mon-

étis. 
Aquellos avisan, mon-

ent. 
. . • bes! •:• nena " ,v • -• • 

Pretérito imperfecto 
Yaavisahafinon ébam. Era avisado 

(99) 
Eres avisado, mon-

eris , v, mon-ere.. 
Es avisado, mon-éíur. 
Somos avisados, mon-' 

émur. 
Sois avisados , mon-

émini. 
Son avisados , mon-

eninr. 

mon-

Tu avisabas , mon-
ébas. 

Aquel avisaba , mon-
ébat. v 

Nosotros avisábamos,, 
mon-ebdmtiSy 

Vosotros avisabais , 
monebdtis.. 

Aquellos avisaban. ,; 
mon-ébaní. 

Pretérito, 
Avisé, monui (j). 

Avisas te, manmsit. 

ébar. 
Eras avisado, mon-
- ebdris , v. món~ 

ebáre. 
Era avisado,; m o n ' i -

batnr. -
Eramos avisados, mon* 

ebámur. 
Erais avisados j ^ow-

^ebdminL 
Eran avisados, wow-

ébaniur . 

perfecto. 
Fui avisado, mórntus, 

a , um, sum, y,, f u i . 
Fuiste avisado, ^ j ; , af 

(i) L o egecutado hasta aqui es bastante para que el 
principiante conozca las personas sin espresarlas, y dis
tinga las letras radicales, de las teruiinaks. 

6 



(100) 
um, es, v fmst i . 

A \h6 ,monu i t . Fue a v i s a d o , / « J , a. 
u m , est j v. fui t . 

Avisamos, monuimus. Fuimos avisados WÍO-
n i t i , ¿e t a , sumus, 
v. fu ímus . 

Avisasteis, monuistis. Fuisteis avisado», moni-
í i , eef a , estis , v. 

fuistis. 
Avisaron, ntonuérunt, Fueron avisados, t i , 

v. monuére. ¿e, sunt4 fuirunt, 
v. fuere. 

Piusquam pérfecto. 
Había avisado , mo- Sido avisado, mónitus, 

niieram. a , um , eratn, v. 
fueram. 

Habías avisado, nto- Sido avisado, tus, a, 
nueras. um, eras, v. fueras. 

Hahia avisado, mo~ Sido avisado, /MÍ, a, 
nuerat. um,era i , \ . fuera t . 

Habíamos avisado, mo- Sido avisados. monií i , 
'• nuerdmus. a , a, eramus, y.fue-

ramus. 
Habíais avisado, mo- Sido avisados, mánit i , 

nuerá t i s . a , a , e ra t i s , \ . fue-
ratis. 

Habían avisado, mo- Sido avisados, / / , ee, 
nuerant. a , erant^ fue" 

rant. 



(101) 

Futuro. 
Avisaré, monébo. Seré avisado, tnonS~ 

bor. 
Avisans, monébis. Serás avisado, moné~ 

beris, v. monébere. 
Avisará, ntonibit. Será avisado, monébi* 

tur. 
Avisaremos, monébi- Seremos avisados, wo-

mus. nébimur. 
Avisaréis, monibitis. Seréis avisados, moni~ 

bímini. 
Avisarán , monébunt. Serán avisados, mo-

nebúntur . > 

M O D O I M P E R A T I V O . 

Presente, 
Avisa tu, mone , vei 

monéto. 
Avise aquel, moneat, 

v. monéto. 
Avisad vosotros, mo-

néte , v. monetóte. 

Avisen aquellos, mo-
neant, v. monento. 

y futuro. 
Se tu avisado, moni" 

re) vei monétor. 
Sea aquel avisado, mo* 

neatury v .ntonetort 
Sed vosotros avisados, 

monémini, v. moné~ 
minar. 

Sean aquellos avisados, 
monean íu r , v. mo-
nentor. 



( i o s ) 
O P T A T I V O , Ó S U B J U N T I V O . 

Tiempo 
Avise, móneam. 
Avises , móneas. 

Avise, moneat. 
Avisemos, monearnits. 

Aviséis, tnoneaiis. 

Avisen , monearit. 

Pretérito imperfecto. 
Avisara-, monérem. ' Fuera avisado , ntojté-

rer. 

presente. 
Sea avisado, monear. 
Seas avisado, monea-

ris , v. moneare. 
Sea 3visado,OTo«í^«r. 
Seamos avisados, ma

né ámur . 
Seáis avisados, monea-

mini: 
Sean avisados , mo* 

neantur. 

visaras, monérts. 

, monére't. 

visárífmos, monére-
mns. 

Avi 

Avisara 

. A 
mus. 

Avisarais, monéritis. 

Avisaran, monérent. 

Hi 
Pretérito perfecto, 

aya avisado , mo- Sidoavis 
núerim. /7. nnt 

111 . 

Fueras avisado, mane-
r é r i s , v. monerére. 

Fuera avisado, moné-
rettír. 

Fuéramos avisados , 
monerémuf. 

Fuerais avisados j mo-
iierémini. 

Fueran avisados, mo-
ner-éntur. 

rrecto. 
do avisado, mónitus, 
a, um, s im, \ . fue-
r im. 



Hayas avisado , 
ntieris. 

Haya avisado » 
núerit . 

Hayamos avisado, 
nuérimus. 

Hayáis avisado, 
nuéri t is . 

Hayan avisado, 
núerint . 

mo~ Sido avisado, tus , at 
utn, sis , v. fuerts, 

mo- Sido avisado, tus , ay 
unt, s i í , v. fué r i t . 

mo- Sido avisados, móniti^ 
a , a i simus, V./MI-
rimus. 

mo''- Sido avisados, / / , <?, 
a , sitts, v. fuér i t i s . 

mo- Sido avisados, / / , 
a , sint, v. fuerint. 

Plusqaam 
Hubiera avisado, mo-

nuissem. 

Hubieras avisado, tito-
nutsses. 

Hubiera avisado» ino~ 
nuisset. 

.mu ,Í«S» 
Hubiefamos avisado, 

monuissémus. 

Hubierais avisado, mo-
nuissetis. 

Hubieran avisado, mo-
nuissent. 

perfecto. 
Sido avisado, mómtus) 

a , unt , essem , v. 
fuissem. 

Sido avisado , tus , <í, 
um) fsseS y V. fuis-
ses. 

Sido avisado, tus, ¿r, 
unüf ess£t , ,v. fu i s -
set. 

Sido avisados, wó;nV/, 
a , a , essemus, v. 
fuissemus. 

Sido avisados, ¿y, 
essetis, v. fuissetis* 

Sido avisados, //^ 
essent , v. fuissent. 

Futuro. 
Avisare, momUro, Fuere avisado, ^ ¿ » 1 -



Avisares , toiónúerts. 

Avisare, moniierit. 

Avisáremos, monuért-
mus. 

Avisaréis, moméri t i s . 

Avisaren, tnomierint. 

(104) 
tus, ¿t, um, ero, v. 
fuero. 

Fueres avisado, tus, a, 
um, eris, v. fueris. 

Fuere avisado, tus, a, 
um, erit, v. fue-
ri t . 

Fuéremos avisados,wo-
n t í i , ee, a , érimus, 
v. fuérimus. 

Fuereis avisados, t i , te, 
a, eritis, v. fuerii is. 

Fueren avisados, t i , ce, 
a, eruní , v.fuerint. 

Modo infinitivo : presente , y pretérito 
imperfecto. 

S, y P. Avisar, Mo- Ser avisado, monéri. 
nére. 
Pretérito perfecto, y plüsquam perfecto». 

S. Haber avisado, mo- Sido avisado , tnóni-
nuisse. tum, am, u m , esse, 

\ \ futsse. 
P. Monitos, as , a, es* 

se, v. fuisse. 

Futuro. 
S. " Haber de avisar , ó S. Haber de ser, 6 de 

de haber avisado, 
tnoniturum , a m , 
um, esse , v. fu i s 
se , ó moniíum iré. 

haber sido avisado, 
monendum , a m , 
um, esse, o móni -
tum ir í . 



P-. Monitufos as 
esse, v. fuisse, ó 
tnónitum iré. 

ay P . Monendos, as, a , 
¿sse v. fuisse , ó 
tnónitum i r i . 

Gerundios activos. 
Obligación de avisar, 
N . monendum. 

De avisar , G . nto-
nendi. 

Para avisar, D . ntO' 
nendo. 

A avisar, A . monen
dum. 

Por avisar, ó avisan
do, Ab . monendo. 

Supino activo. 
Avisar, mónitum. 

Participio de presente, 
é imperfecto. 

E l que avisa , o avi
saba , ó avisando, 
monens. 

Gerundios pasivos. 
Obligación de ser avi

sado, N . monendus9 
a , um. 

De ser avisado, G.mo-
nendi, d a , d i . 

Para ser avisado, D , 
monendo, d a , do* 

A ser avisado, A.ÍMO— 
nendum^dam^dum.. 

Por ser, ó siendo avi
sado, Ab. monen
do , d a , do. 

Supino pasivo. 
Cosa digna de avisar

se , móniíu. 

Participio de p r e t é 
rito. 

Cosa avisada, móni-
tus, a , um. 

Participio de futuro Pafticipio de futuro 
en rus. en dus. 

Él que ha, 6 tiene de Cosa que ha , o tiene 



(io6) 
avisar , monitúrus, de ser avisada , wo. 
moni tú ra , monitú- nendtts, da y dum. 
rum. 

C A P I T U L O V I . 

Egí tnplo de la tercera conjugación latina^ 
y 2.a española) vinco, is, ere, c i , ctum, 

vencer. 

Indicativo, tiempo presenté. 

V o z activa. V o z pasiva. 
"Venzo, vinco. Soy vencido, vincor. 
Vences, vincis. Eres vencido, vínce-

r i s , v. víncere. 
-Vence, vincit. Es vencido, víncitur. 
Vencemos, víncimus. Somos vencidos, v i n -

citnur. 
Vencéis , víncitis. Sois vencidos, vincí-

mini. 
Vencen , vincuní. Son vencidos, vincun-

tur. 

Pretérito imperfecto. 
• Venc ía , vincébam. Era vencido , v i n c i -

• bar. 
"Vencías, vincebas. Eras vencido , vinee-

b.íris, v. vincebdre. 
-: Venc ia , vincébat. Era vencido, vinceba-

••.i '•• r tu r*w\ {13 -
Venciamos, vincebd- Eramos vencidos, f/;í-

mus, cebainur. 



( i o 7 ) 
Vencíais, vincebatis. Erais vencidos, vtt i" 

cebdmini. 
Vencían , vinc'ebant. Eran vencidos, -vince' 

bantur. 

Pretérito perfecto. 
V e n c í , w a . Fui vencido, vicius, 

a , um , sum, vel 
fu i . 

Fuiste vencido, ctus, 
a , um, es, v. f i i i s t i . 

Fue vencídd, ¿"/«J, i?» 
um, est. v. fitit . 

Fuimos vencidos, vic* 
t i , ce, a , sumus, v. 
fuimas. 

Fuisteis vencido, d i , 
¡ié, a, estis, v.fuis-
tis. 

Vencieron , vicérunty Fueron vencidos, ftí , 
v. vicére. ce, a , s u n í , fue-

runt , v. fuere, 

Plusquam perfecto. 
Había vencido, vice- Sido vencido, vicfus, 

ram. a , u m , eram , v. 
fueratn. 

Habías vencido , vice- Sido vencido , vzctüs, 
ras ' a , um , eras t v. 

fueras. 
Habia vencido, vice- Sido vencido^ victtiSy 

r a i ' ayumyeratyv.fuerát. 

Venciste, vicisti. 

V e n c i ó , -vicit. 

Vencimos, vícimus. 

Vencisteis, vicistis. 



(io8) 
Hablamos vencido, v i - Sido vencidos , v ic i i , 

a , a , e r á m u s , v. 
fuérdmus . 

Sido vencidos , victiy 
¿e , a y erdtis y v. 

fue r á t i s . 
Sido vencidos, victi , 

¿e, a, erant, v.fue-
rant. 

ceramus. 

Habiais vencido, v i -
cerát is . 

Habian vencido, Dice-
rant. 

Venceré, vincam. 
Vencerás, vinces. 

Vencerá, vincet. 

Venceremos, vince-
mus. 

Venceréis, •oinc'etis. 

Vencerán, vincent. 

Futuro. 
Seré vencido, vincar, 
Serás vencido, vincé-

r i s , v. vincére. 
Será vencido, vincé* 

tur. 
Seremos vencidos, v in -

cémur. 
Seréis vencidos, v i n " 

cém'mi. 
Serán vencidos, w»-

centur. 

M O D O I M P E R A T I V O . 

Presente y futuro. 

V enes y vine e ,v . v ín- Sé vencido, vínce\ 
ato. v. víncitor. 

Venza , vincat , v. Sea vencido, vine 
víncito. tur y v. vtncitor. vinctto, tur , v. víncitor. 

Venced, v ínci te , v. Sed vencidos, mncí~ 



vincitóte. 
Venzan , vincanty v 

vincunto. 

(109) 
mtnt, v. vinctminor. 

Sean vencidos , vin~ 
cattiur t v. vincun-
íor. 

O P T A T I V O Ó S U J U N T I V O . 

Tiempo presente. 
V e n z a , vincam. Sea vencido , v incas 
Venzas, vincas. Seas vencido , vincd~ 

ris, v. v incáre . 
Sea vencido, vincatur. 
Seamos vencidos, vm~ 

cdmtir. 
Seáis vencidos, v i n -

cámin i . 

V e n z a , vincat. 
Venzamos , vinca-

mus. mus. 

Venzá i s , v i n c á t i s . 

V e n z a n , vincant. 
Sean vencidos, virir 

cantur. 

Pretérito imperfecto. 

Venciera, v íncerem. 

Vencieras, v ínceres . 

Venciera, v ínceret . 

Venciéramos, vince-
rémus. 

Vencierais r vine eré ~ 
- US, í ' 1 i . ! - ' . ' 

Fuera vencido, -JÍn-
cerer. 

Fueras vencido , v i n -
ceriris , v. vince-
rére. v 

Fuera vencido , v i n -
cerétur. 

Fuéramos 'vencidos, 
vincerémur; > 

Fuerais vencidos, z'iu-
ccrimini. 



( l i o ) 
Vencieran , vince- Fueran vencidos, v i n -

rent. cereníur. 

Pretérito perfecto. 
Haya vencido , vice- Sido vencido , victus, 

fim. a, uniysim, v.fue-
r im. 

Hayas vencido, vice- Sido vencido, victus, 
: fis. a y U m ^ s i s , v.fue-
:•>..: . • • .-.ÍSV 2«%<i rit&sAtCvs tzr.y-. V 
Haya vencido, vice- Sido vencido , victus, 

rit . #» nm > ^ > v- fus-
xtKh\^xásÉm3aZ ••• ••.rMxi- -t -sottissciv 

Hayamos vencido, Sido vencidos, wV//, 
cérimus. 4S4 a, simus, v. /w^-

rimus. 
Hayáis vencido, «z- Sida vencidos, vicíi, 

céritis. ce, a , sit is, \ .fue-
ritis* 

Hayan vencido, ffc^- Sido vencidos , ^¿f//, 
cerint. a , a , s int , v.fut-

•.aW obbasv sisa'? .n^ktíbtiy. ^t'^Á-tv. ̂ V"' 

Plusqaam. perfecto. 

Hubiera vencido ^ v / - Sido vencido , victus, 
cissem. ,rí a , ufñ , ¿ssetn, v. 

fuissem. 
Hubieras vencido, >wi Sido, veneno n victus"f 

cisses. a , , WÍJ- ,, v. 
-RV:> .?.ooi3rt̂ v ^61.Ja'5I t l i l l ' ' # 
Hubiera vencido, Sido vencido, victus, 



cisset. 

Hubiéramos vencido, 
vicissemus. 

Hubierais vencido, w -
cisseíis. 

Hubieran vencido, v i -
cissent. 

( n i ) 
um, esset , v. 

fuisset. 
Sido vencidos, wV/f, 

, ¿i, essemusy v. 
fuusetnus. 

Sido vencidos ^ wV//, 
ce j a y essetts, v. 
fuissetis. 

Sido vencidos, ÍWV/Í, 
^ , , essent, v. 
fuissent. 

Futuro. 
Venciere. vícero% 

Vencieres, víceris. 

Venciere, vícerit. 
.te • bfíüist) : 

•sñNF •'. jnobü&ildO 
Venciéremos, •vicéri-

mus. 

Venciereis, viciri t is . 

-at? .A . bbcav isa í 
Vencieren, víceriní. 

Fuere vencido, w V -
/HJ , , um , r̂<?, 
v. fuero. 

Fueres vencido, v i c -
- tus, a , um , erisy 

v.fueris. 
Fuere vencido, vic~ 

tus, a , u m , eritf 
v. fuerit. 

Fuéremos vencidos, 
v ic t iy a , a , é r i ^ 
mus, v. f i é t i m u s . 

Fuereis vencidos, vic* 
tt y a y ÍritiSf v. 
fuér i t is . -

Fueren vencidos, v ic -
t i , te, a^erunti v, 
fuerint. 



(112) 

M O D O I N F I N I T I V O . 

Presente , y pretérito imperfecto. 
S. y V. Haber vencí- S. Haber sido venci

do , vicisse. do , victum , arn^ 
um, esse^ v.fuisse. 

P . victos, a s , a , es-
se , v- fuisse. 

Futuro. 
S. Haber de vencer, ó 

de haber vencido, 
victurum, am, «w, 
esse , v. fuis se y ó 
victum iré. 

P . Victuros, as, a, es
se, y. fuisse% 6 vic
tum iré. 

Haber de ser , 6 de 
haber sido vencido, 
vincendum,am,un$, 
esse , v. fuisse , á 
victum ir i . 

Yincend.oj, as ^ a, es
se , v. fuisse y 6 
victum i r i . 

Gerundios activos. 
Obligación de vencer, 

N . vincendum. 
De vencer. G . v i n -

cendi. 
Para vencer. D . v in -

cendo. 
A vencer, h.. vincen

dum. 
Por vencer , •» .ven

ciendo. A b . v i n -
cenda* 

Gerundios pasivos. 
Obligación cet. N.F/«-

ce ¡ idus , a , um. 
De ser vencido. G.vin-

cendi, d a , di . 
Para.ser vencido. D . 

vincendo y d a y do. 
A ser vencido. A . v in -

cendum,damy dum. 
Por ser, ó siendo ven-̂  

cido. Ab. vincendO) 
da y do. 



Supino activo. 
A vencer, victiim. 

( " 3 ) 
Supino pasivo. 

De vencerse, victu. 

Participio de presente, 
é imperfecto. 

E l que vence, ó ven
cía , ' ó venciendo, 
vincens. 

Participio de futuro 
en rus. 

E l que ha, ó tiene de 
vencer, victurus ( i ) , 
victura, victurtm. 

Participio de pre--
teríto. 

Cosa vencida, victus, 
a y um. 

Participio de futuro 
en dus. 

Cosa que ha, ó tiene 
de ser vencida, vin*-
cendus, vincenda, 
vincendum. 

C A P I T U L O V I I . 

Egemplo de la cuarta conjugación latina^ 
y española : unió, fe, ¡re, ivi, itum, ««¿r. 

Indicativo, tiempo presente. 

, V o z Act iva . 
Uno , unió. 
Unes, unis. 

V o z Pasiva-
Soy unido, unior. 
Eres unido, uniris}v. 

uniré . 

( i ) Cuando los princjplaates hayan dado con perfec
c ión las cuatro Conjugaciones como e s t á n en el tgemplo, 
se les hará añadir el semi-impersenal pasivo: v. g. arnÁ, 
amatar 4 me , con las d e m á s clases de oraciones ;-.-que 
se c s p l i c a r á n luego; ya por d í a s , ó semanas como me
jor parezca al preceptor. 

h 



Une, unit. 
Unimos, u n í m u s . 
Unís, umtis. 
Unen, tiniunt* 

Pretérito 
Unía, un iébam. 
Unias, u n i é b a s . 

Unía, uniébat . 
Uníamos, umebdmus. 

Uníais, un iebát i s . 

Unían, uniébant* 

Es unido, 7tnítur. 
Somos unidos, unímur. 
Sois unidos, unímini . 
Son unidos, untuntur. 

imperfecto. 
Era unido ^ uniibar. 
Eras unido, unieba~ 

ris* Vé uniebare. 
Era uñido, u n i e b á t u r . 
Eramos unidos, unie~ 

Erais unidos , unie-
bamini. 

Eran unidos , ««;>-
taníur* 

Uní, unív i 

Uniste, univisti. 

Unió, unív i t . 

Unimos, un ív imus . 

Unisteis, univistis. 

Unieron , univérunt 
v. vn ivére . 

Pretérito perfecto. 
Fui unido, un í tus , af 

unty sum, v . fu i . 
Fuiste unido, unítus^ 

a, um, es, fuisti. 
Fue unido, ün i tus , af 

urri, est. v. fuit. 
Fuimos unidos, u n í -

tiy eé, a, sumus y v. 
fuimits. 

Fuisteis unidos, unitit 
a, é s t i s , v. fuistis. 

Fueron unidos, un{ti% 
Mi a, sunt,fueruntt 
v. fuere. 



("5) 
Plusquamperfecto. 

Habla anido, uníve- Sido unido, unítttSy 
ram. urn^e-

- r ~ r — * 
utn , e ram , v. f u e 
ram. ratn* 

Sido unido, unítus, af 
um, eras, v. fueras. 

Jo, unítus, a . 

Sidc 

ram. 

Hablas unido, uníve-
ras. 

Había anido, un íve - Sido unido, ««f^wj, ^z, 
rat. um, eratt v. fuerat. 

Habiamos unido, «« / - Sido unidos, uníti , <er 
verAmus. a, eramus, y- fue~ 

ramus* 
Jo unidos, uníti, a% 
te, eratisy v. fue~ 
ratis. . 

xauDiuu uniuo, unive" Sido unidos, unttiy eet 
rant. a}erant%\.fuerant. 

Futuro. 
Uni ré , uniam. Seré unido, untar. 
Unirás , zm/V-f. Serás unido, unHris% 

v. uniére. 
Unirá , uniet. 
Uniremos, uni ímus. 

Uniréis, unittis. 

Unirán , unient. 

verAmus, 

Habiais unido, 
rdtis. 

Habian unido, uníve" 
rant. 

Ser 

v. uniere. 
Será unido , unietur. 
Seremos- unidos, unif' 

mur. 
unidos, m i i " 

mini. 
Serán un¡dos,««/V«///r. 

M O D O I M P E R A T I V O . 

. . . • , n.Tig 
, Presente, y futuro. 

Une, m i , v. unito. Se unido, u n i r é , v, 
unitor. 

h 2 



Una, u n i a i , v. umto. Sea unido , uniatur, 
v. unitor. 

Vn\d,uní te ,v-uní tóte . Sed unidos, unimini^ 
v. umminor. 

Unan , n n i a n t , v. Sean unidos, unian-
uniimto. tuf) v. uniuntor. 

O P T A T I V O Ó S U J U N T I V O . 

Tiempo presente. 
Una , uniam. Sea uni( 
Unas, unias. 

Una , unia í . 
Unamos, uniamus. 

Unáis, uniatis. 
Unan, uniant. 

Pretérito 
Uniera, tinírem. 
Unieras, unir es. 

Uniera , uníret. 
Uniéramos, unirémus. 

Unierais, uniri t is . 

Uni«ran, tmírent. 
.othiiñ v 

)resenie. 
Sea unido, uniar. 
Seas unido , tmiariS} 

v. i tniáre. 
Sea unido, uniatur. 
Seamos unidos, unid-

mur. 
Seáis unidos,z/«¿íf??7/«f. 
Sean unidos, unlantur* 

imperfecto. 
Fuera unido , unírer* 
Fueras unido, uni ré-

r í s , v. unir i r é . 
Fuera wmáo^ uniré tur. 
Fuéramos unidos, 

rémur. 
Fuerais unidos, u n i -

' rémini. 
Fueran unidos, u n i -

ren tur. 



Pretérito perfecto. 
UayamidOfUmverim. Sido unido, uníius, at 

íum, s imyV.fuir im, 
Hayas unido, unive- Sido unido, unitus, a, 

um, sis, y . fueris. 
Sido unido, unztus, a9 

um, sit, v. fuerit. 
Sido unidos., uní t i i &¡ 

a,simus,v.fuerimtis. 
Sido unidos, uniti, 

a, sitiiy v. fueritis". 
Sido unidos, uniti, cê  

a, s int , v. fuerint. 

ns. 
Haya unido uníverit . 

Hayamos unido, u n i -
vérimus. 

Hayáis unido, univé-
ritis. 

Hayan unido, un íve-
r in í . 

Plusquam 
Hubiera unido, u n i -

vissetn. 
Hubieras unido, uni~ 

visses. 
Hubiera unido, u n i -

visseí. 
Hubiéramos u n i d o , 

univissemus. 

Hubierais unido, u n i -
vissetis. 

Hubieran unido» uni~ 
vissent. 

perfecto. 
Sido unido, unilus, a, 
um, essepi,v.fuissenf. 

Sido unido, unítus, a, 
um, esses, v.fuisses. 

Sido unido, Unítus, cf, 
um, esset, v. fuisset. 

Sido unido, un i t i , ¿e, 
a, essemus, v . fu i s -
semus. 

Sido unidos, uniti, eé̂  
a, essetis,v.fuissetis. 

Sido unidos, uniti, cet 
a, essentj v.fuissent. 

Uniere, unívero. 
Futuro. 

Fuere unido, uní tus , 
íi} um} eroyv, fue.ro. 

http://fue.ro


Unieres, unheris. 

Uniere, uníverit . 

Uniéremos, univér i -
mus. 

Uniereis , univiritis* 

1 tÜtW ^oHlTi Ofc 
Unieren i uníveriní* 

Fueres nnidc, unUns, 
a, ttnt, eriSf v.fueris. 

Fuere unido, uníius, 
tim, eri í , v.fuerit. 

Fuéremos unidos, uni~ 
t i , a, a, érimuS) y. 

fuér imus . 
Fuereis unidos-, uníttf 

a , a, eritís f v. /ue-
r í t i s . 

Fueren unidos, ítHÜL 
eruntjV.fuertnt, 

M O D O I N F I N I T I V O . 
-• . K ^ I i a q m i p u p í i J i ' j 

Presente, y pretérito imperfecto.. 
S. y t*. Unir, uniré . Ser unido, unir i . 

Pretérito perfecto, y plusquamperfecto. 
S. y P. Haber unido, Haber, sido un ido, unfc 

univisse. tum, am, um, esse. 
y. futsse.V. Unitos, 
tas já^esse j í . fu isse . 

Futuro. 
S. Haber de tinir , '6 Haber de ser, 6 de ha

de haber unido, u n i - ber sido unido , u -
tu rüm,am,um, esse', niéndum , am , um, 
v. fuisse, 'ó tmttum esse , v. fuisse , ó 
iré. unitiim i r i . 

P . Unituros, as, a, es* TJniendos, as-, a, esse, 
se, \ . fuisse, 6 unt- v, fuisse-, 6 unitunt 
tum iré. i r i . 



Gerandios activos. 
Obligación de unir. N . 

Uniendum. 

De unir. G . Uniendt. 

Para unir. D . Uniendo. 

A unir. A> Uniendum. 

Por unir, ó uniendo. 
A b . Uniendo-

Participio de presente, 
é imperfecto. 

E l que une, unia, 6 
uniendo, uniens. 

* • 
Gerundios pasivos. 

Obligación de ser u n i 
do, N . Uniendus, at 
um. 

De ser unido. G . U ~ 
niendi, d x , d i . 

Para ser uniáo. T ^ . U -
niendoy da^ do. 

A ser unidof A . Unien
dum, dam, dum. 

Por ser, ó siendo uni
do. A b . Uniendo, 
d a , do. 

Participio de p re té 
rito. I 

Cosa unida, unitus, a, 
um. 

Participio de futuro 
en rus. 

E l que ha, 6 tiene de 
unir, un i tá rus , uni-
t ú r a , uni túrum. 

Participio de futuro 
en dus. 

Cosa que ha , ó tiene 
de ser unida, wnzVw-
dus , u n i m d a , u~ 
niendum ( i ) . 

(i) Ya hemos dicho repetidas veces que nuestro mé
todo es facilitar k ios niños el estudio de las dos grama-
ticas. Sabemos muy bien que el verbo unto no se halla 
en los que se Ilajman AA. del siglo de oro. {Pero por
que casualmente no hiciesen uso de él; por eso dejará 
de ser verbo latino? Tertuliano, Sulpicio, Severo, Séneca, 
Arnobio , Aulo Gclio, sabrían el latiu? 



(126) 

C A P Í T U L O V I I I . 

JBreve explicación del período g ramát i co 
absoluto i ó sean oraciones simples, absolu
tas , ¿ independientes de otra parte de la 
, oracio&^i; constan de un solo verbo (i). 

Per íodorgramat ico es aquel circulo, ó agre-
gado de palabras necesarias para esplicar un 
pensamiento, verdad,, ó sentencia. Esta puede 
ser simple , dbsoluta, é independiente : v. g. los 
ángeles alaban á Dios: y puede ser condicio
nal , compuesta, y relativa: v. g. si los ánge
les alaban á Dios, es porque le aman ^ y por
que es' justo que le alaben. Ahora anticipa-
naos una breve esplicacion del periodo simple 
para que se egérciten los jóvenes mientras van 
aprendiendo los verbos anómalos, y las regla* 
<ie pfetérkos-, y supinos. 

E l período simple solo puede verificarse de 
cuatro modos , ó lo que es lo mismo , so
lo cuatro clases de oraciones pueden entrar 
á componerlo: dos de verbo activo, y dos 
de pasivo: ó dos oraciones de voz activa, y 

(i) Por la misma razón que digimos arriba, convie
ne-; tpM los principiantes'traigan todos los días por ma
ñana tm tema, ú o r a c i ó n por clases; pues en esto eitri-
b5 toda 1? difkutad de la k-ngua lat ina, en soltarse á 
d í d i n a r conjugar , y conco rda r ; y nada se c o n s e g u i r á 
per un m é t o d o puramente c i e n t í f i c o , y especulativo, Si
no, sencillo, v practico: longmn est i te r f e r p recep ta i 
breve a u t e m , et efficax. pe r e x t m p l a . 



(121) 
otras dos de pasiva. L a primera activa, ó de 
sintaxis intransitiva, consta solamente de no
minativo» y verbo activo: cuales son todos los 
egemplos de que hemos usado en las cuatro 
conjugaciones: v. g. ego amo, moneo, vinco, 
unió: yo amo, aviso, venzo, uno ( i ) . La se
gunda de sintaxis transitiva consta de nomi
nativo, verbo activo, y acusativo regido del 
verbo activo: v. g. amo, moneo, vinco, unió 
farentes. Amo, aviso, venzo, y uno á mis 
padres. 

Luego la primera de pasiva debe constat 
solamente de un nominativo, y verbo pasivo, 
(concertado en número , y persona como ya 
se dijo): v. g. amor, moneor, vincor , uniorf 
soy amado, avisado, vencido, unido. Y la se-r. 
gunda de pasiva constará de lo mismo ; y á 
mas de un ablativo con d , 6 ab de persona 
que hace: v. g. omnes amnmur, monémur^ 
v íncimur , unímur á pa rén t ibus nostris. T o 
dos somos amados, avisados, vencidos, y uni-í 
dos por nuestros padres. 

De aqui se colige con cuanta facilidad 
se convierten las pasivas en activas, y estas en 
pasivas sin mas operación que mudar los su^ 
puestos, y las voces del verbo: v. g. esta mis
ma oración vuelta por activa dirá: paren* 

( i) Seguimos en esta esplkadon el gusto de los mo
dernos fundado é u |a naturalez;i, que en todas sus obras 
ofrece primero las compoiiciones simples que las mistas. 
Por eso llamamos primera á la orac ión mas sencilla , y 
segunda a la que consta de mas atributos. 



( » * ) 
tes nostri amant, monent vincunf, uttiunt 
nos omnes. 

Hallanse en los A A . con bastante fre
cuencia los verbos pasivos en la tercera per
sona del singular: v. g. amdtur, monéíur, vítt' 
ct iur, u n ü u r •, y cuando el tiempo es pre té
rito se halla tomada la terminación neutra , y 
el verbo sum en tercera persona del singular: 
v. g. amatum fu i t , tnónitum est, v. fuit. Su 
traducción es, se ama, se a m ó , amase, á 
aman, amaron. Estas oraciones se llaman vu l 
garmente impersonales, porque se calla ordi
nariamente la persona que hace, que debe estar 
en ablativo: pero si esta se espresa, se llama 
semi-impersonal; v. g. se peleo ^ pugnatunt 

fu i t ; este es impersonal total: por los solda
dos,^" mih'íibus; este es semi-impersonal. 

Luego esta oración : pugnatum fuit á m i -
litibus, es convertible en esta primera de ac
tiva: miliies p í i g n a v i r u n t , los soldados pe
learon. Y por consiguiente todas- las primeras 
de activa se pueden convenir en semi-imper-
sonales pasivos : v . g. lo mismo será decir, 
amo, moneo, vinco, unió, que antatur, mo-
netur, v. incitur, unitur d me, á te, ab illo, 
Xuego nunca pueden ser mas de cuatro las 
clases de oraciones, que entran á componer el 
periodo simple; y esto aunque la oración lleve 
el romance de, pues realmente son las mismas 
cuatro clases, y guardan las mismas leyes es-
plicadas, sin mas mutación, que en la activa 
se hacen por el participio activo en rus, y en 
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la pasiva por el participio pasivo en aus , y 
el verbo sum concordado en tiempo, número, 
y persona; y haciendo concordancia de sus
tantivo, y adgetivo. 

Primera de activa: v. g. yo he de amar, 
a m a tur us sum: semi-impersonal, se ha de amar 
por mi , amandum est á me, y mejor, mihi: 
en dativo: se ha de amar, amandum est, im
personal absoluto. Segunda de activa, los h i 
jos han de amar á sus padres, F i l ü amaturi 
sunt par entes. Primera de pasiva, yo he de 
ser amado, amandus sum. Segunda de pasiva, 
los padres han de ser amados por los hijos, 
farewtes amandi sunt a filiis: y mejor fi-
l i is en dativo , y esto se llama hacer estas ora
ciones por gerundio de nominativo, ó part icí-
pal en dum : advirtiendo que este se puede 
tomar en voz neutra, y el verbo sum en ter
cera persona , como si fuera un impersonal 
pasivo: v. g. la misma oración podrá decir, 

filiis, en dativo , amandum est parentes. 
Nada se pierde en egercitar al principiante 

luego que llegue aquí , en las oraciones simples 
de gerundio latino: v. g. de leer la lección, 
legendt lectionem; gerundio activo: lectionis 
legenda, gerundio pasivo, ó adgetivo, y asi 
de los demás. 

Cuando el verbo que se conjuga carece de 
alguna r: íz , también carece de todos los tiem
pos, que de ella se originan, y entonces se 
le suple lo que le falta con la palabra factum 
fui t , á c c i d i t , futurum est i y la conjunción 



(124) 
ut por el modo sujuntivo, en presente, o; pre» 
térito imperfecto: en aquel cuando habla de 
tiempo presente, ó futuro; y en este cuando 
hable de cualquiera otro : v, g. el toro hirió 
al caballo: Facit im fuit* v. áccidit , ut //z«-
rus fcfiret equum'. pasiva , Faetum fuit ut 
equus feriretitr á tauro, Otro egemplo: tú 
has de aprender la lección, Futurum est, ut 
discas lectionem \ por pasiva no se suple por
que teniendo la primera raíz el vtxho discy 
debe tener también el participio pasivo en 
das) y asi dirás -, lectio discenda est a te. Y 
tengase presente que aunque los verbos no 
carezcan, suelen los A A . usar de semejantes 
perífrasis, por mayor espresion, ó elegancia: 
de que se infiere cuan útil es esta operación 
practica, y diaria. : 

C A P I T U L O I X . 

Conjugación de algunos verbos latinos, y es
pañoles anómalos , ó irregulares (i),^ 

defectivos. 

V E R B Ó S D E P O N E N T E S . 

Estos se conjugan por la pasiva de su res
pectiva conjugación : teniendo presente la de-

(r) En la lengiu e s p a ñ o l a es demasi.ido el n ú m e r o , 7 
no conviene detener en esto á los prncipiantes: ahora 
pondremos aquí alguncs, asi e s p a ñ o l e s como latinos, y al 
fin de esie c a p í t u l o pondremos una lista de aquellos, ios 
nías precisos de saberí -e . • , 



finlcion que se dio de ellos, es mu! fácil la 
operación de conjugarlos: v. g. imitar, imi td -
ris, imitar; se conjuga por la pasiva amor, ama-
r i s : fateor, f a í é r i s , confesar, por moneor. 
Cris: adipiscor , t r i s , alcanzar, por vincor, 
t r i s : y meniior, mentiris, mentir, por iinior% 
uniris. Pero se debe advertir, que desde el 
futuro de infinitivo, y por consiguiente en las 
oraciones, que ¡levan de ya son activos, y pa
sivos: v. g. yo he de imitar, imitaturus sum: 
yo he de ser imitado, imi íandus sum. 

Irregularidades de possum, poder, y pro-
sum, aprovechar^ compuestos, de sum. 

E l primero es sumamente irregular en es
pañol , el segundo es regular. 

Indicativo, presente. 
Puedo, possum. Puedes, potes. Puede, po~ 

test. Podemos, possimus. Podéis, potestis. 
Pueden, possunt. 

Pretérito imperfecto. 
Podia, póteram. Podías, pá te ras . Podia él, 

f ó t e r a t . Podíamos, poterámus. Podíais, po~ 
terdtis. Podían, póterant . 

Pretérito perfecto. 
Pude, pótui. Pudiste, poiuisti. Pudo, potuit, 

Vadhnospotuimus. Vudlsteis, potuistis. Pu 
dieron , po tué run t , v. pqinere. 
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Plusquamperfecto» 
Había podido, potueram. Habías podido 

íueras . Había podido, potuerat. Habíamos 
podido, potueramus. Habías podido, potue-
rd í i s . Habían podido, f o t u e r a n í . 

Futuro. 
Podré , pátera. Podrás , póteris. Podrá , p6te~ 

rit . Podremos, potérimtis. Voáxeis, po tér t -
ris. Podrán , póteruní.. 

Imperativo. 
Carece, pero se le suple á este, y á todos los 

que carecen por el presente de sujuntivo 
en esta forma. Puede t ú , faCy ut possist 
Pueda aquel, fad tor ut possit. Poded vo
sotros,/^«Ví' , ut possítis. Puedan aquellos, 

faciunto, ut jpossint; y se puede callar el ut.. 

Optativo, ó sujuntivo: presente. 
Vutda, fossim. Puedas, ^omV. Pueda possit.. 

Podamos, possímus. Podáis, possít is . Pue
dan, fossint.. 

Imperfecto. 
Pudiera, podría , y pudiese,/^OJÍ^W. Pudie

ras, podrías , y pudieses, pos se fossett. 
possemus i poss í t i s > possent. 

Perfecto. 
Haya podido potuerim , potueris, potuerity 

p o f u í r i m u s , p o í u é r i d s , potuerint. 
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Plusquamperfecto. 
Hubiera podido, potuissem, potuisses, po -

íu isset , poiuissemus, potuissetis , potnts~ 
sent. 

Futuro. 
Pudiere, potuero, potueris, po íue r i t , p o t u é -

r imus, potuérit is , potuerint. Vese claro 
que este verbo recibe / en los tiempos, que 
sum recibe/. 

Infinitivo: presente, é imperfecto. 
Poder, posse. 

Pretérito perfecto, y plusquamperfecto. 
Haber podido, potuisse. 

Participio de presente. 
El que puede, podia, ó pudiendo,^o/ím, tis. 

Anomalías de prosum, aprovechar \ en es
p a ñ o l va por la primera conjugación , y es 

en iodo regular. Pero en la t in tiene los 
siguientes. 

Indicativo: presente. 
Aprovecho, prosum, prodes, prodest, p r o -

sumus, prodestis, prosunt. 

Pretérito imperfecto. 
Aprovechaba, p r ó d e r a m , p r ó d e r a s , p r ó d e -

rat, proderdmus, proderdtis, proderanf 
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Futuro. 
Aprovecharé, p r ú d e r o , p r á d e r i s , proderit, 

proderimus, prodér i t i s1 p róde run í . 

Imperativo-
Aprovecha tú, prodes,v. prodesto. Aproveche 

aquel, prodesto. Vosotros, prodeste^ v. 
prodestóte. Aquellos, prosunto. 

Sujuntivo: pretérito imperfecto. 
Aprovechara, prodessem, prodesses, prodes-

set, prodessemus, prodessetis, prodessent. 

Infinitivo. 
Aprovechar, prodesse. E n todo lo demás, que 

se omite, io mismo que sum. 

Irregularidades del verbo: Fero, fers, ferre^ 
tuli, latum, llebar. E n español no tiene nin

guna , en lat in las que siguen. 

Indicativo, tiempo presente. 

V o z A c t i v a . V o z Pas iva . 
lÁtvo, fero, fers, ferty Soy Ilevado,/íror,/^f-

fertis. ris, \ ,ferre,fertur. 

Imperativo. 
Lleva t ú , fer, v . f e r - Ferré . , v. fertor,fer~ 

io , ferie, \ . fer ióte , t'or. 
feranty Y . ferunto.. 
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Sujuntivo: pretérito imperfecto. 
Lleva r a , / í T ; v m , / í T - Fuera l l e v a d o , / f m r , 

res, ferret, f e r r é - f e r r é r i s , v. fer rére , 
mus, fer ré t i s , fer- f e r r é t u r , f e r rémur , 
rent. fe r rémini , fe r réníur . 

Infinitivo: presente, y pretérito imperfecto. 
S. y P. Llevar , /^rr^ . Ser llevado,/<?rr/. 

En rodo lo demás se conjuga como vinco, 
sin escepcion alguna. 

Conjugación irregular asi española , como 
latina de los tres verbos, señores, ó imobles. 

Yolo, noh , malo, quiero, no quiero, quiero 
mas. y/V, nonvis, mavis, quieres: no quie
res, quieres mas. Y u l t , nonvult, mavult, 
quiere, no quiere, quiere mas. Vólumus, 
nólumus, málumus , queremos, no quere
mos , queremos mas. Vulíis , non vultis^ 
mavultis, queréis, no queréis, queréis mas. 
Volunt, nolunt, malunt: quieren, no quie
ren , quieren mas. 

Imperativo. 
N o quieras tú, noli, v. nolíto. N o quiera aquel, 

nolíto. N o queráis, nol í te , v. nohíóte. N o 
quieran aquellos, nolunío. Voló, y malo, ca
recen, y se suple (como se dijo de f.os-
sum), por él. 

i 
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Presente de sujuntivo. 

Veto* t nolim , mal im, quiera, no quiera, 
quiera mas. Velis, nolis, mal i s , quieras, no 
quieras, quieras xnas.Velity nolit ^ malit y 
quiera, no quiera, quiera mas. Velímus, no-
¡í tnus, malímus, queramos, no queramos, 
queramos mas- Velítis, nolítis, malí t is , que
ráis , no queráis, queráis mas. Velint, noliní, 
ma l in í , quieran, no quieran, quieran mas. 

Pretérito imperfecto-
Veltem, nollem, mallem, quisiera, no quisie

ra , quisiera mas. Velles, nolles, malíes, 
quisieras, no quisieras, quisieras mas. y<?/¿W, 
nollet, mallet, quisiera, no quisiera, quisie
ra mas. Vellémus, nallémus, mallémus, qui
siéramos , no quisiéramos, quisiéramos mas. 
Vellétis, nolléíis, mallétisx vellent, nollent, 
mallent, cet.. 

Modo infinitivo. 
Velle i nolle, mal le , querer, no querer, que

rer mas : volluisse , nolluisse , mallutsse, 
haber querido, no haber querido, cet. 

Participio de presente. 
Volens, nolens, malens, el que quiere, que-

r ia , o queriendo, cet. De todo lo demás 
que se halla en el modo, infinitivo carecen, 
como también de. voz, pasiva. Y en todos 
los demás tiempos se conjugan por vincoy 
vincis. 
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E l verbo fac ió , c is , con todos sus compues

tos , aunque asi en la activa como la pasi
va se conjugan por la tercera; no obstan
te los que no mudan la a , como benefa-
cío, comonefac to , tienen en la. pasiva las 
siguientes irregularidades.. 

Indicativo , tiempo presente. 
Soy hecho, fio, fis , fimus, fitis, fiunt.. 

Pretérito imperfecto. 
Era hecho , fiébam, fiébas, fiébai, fiebámus,. 

fiebdtis, fiébant. 

Futuro. 
Seré hecho, fiam, fies, fieí, fiemus, fietisy 

fient. 
Advierto que fac ió , dico, y duco , con todos 

sus compuestos, pierden la I del imperativo 
por Apócope : v. g. Haz , f a c , v. fdcito: 
d i , dic , v. dtcito : guia, duc, v. dúcitov. 
bénefac , g r a d i c , r é d u c , cet. 

Sujuntivo , presente. 
Sea hecho , Jiam , fias, fiat, fiamus, fiatiSy 

fiant. 
Imperfecto. 

Fuera hecho, fierem ¡ f ie res , fieret, fierimus, 
fieretis, fierent. 

Infinitivo presente é imperfecto. 
Ser hecho, fieri. 

Í 2 
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En todo lo demás es verbo regular, y sus 

compuestos, que mudan la a , en i , tienen 
su pasiva, y son regulares en todos los 
tiempos, y modos. 

E o , i s , i r é , i m t i tum, i r : se conjuga por 
la 4.a latina, y la 3.a española, y tiene 
bastantes irregularidades en la una, y en la 
otra lengua. 

Indicativo: tiempo presente. 
V o y , eo: vas, i s : va , it : vamos, imus-, 

vais, itis : van , eunt. 

Imperfecto. 
Y o iba , ibatn, ibas , iba t , ibámus , ibatis, 

ibant. 
Pretérito perfecto. 

F u i , o-he ido, i v i , iv is t i > iv i t ^ iv imus , ivis-
t is , ivérunt , v. ivére. 

Plusquam perfecto. 
Habia ido, í v e r a m , {veras, í v e r a t , i ve rá -

mus, iverdtis, ívera?ií. 

Futuro. 
Iré, ibo, ib i s , ib i t , í b imus , tb i í i s , ibunt. 

Imperativo. 
V e tu , i , v. i to : vaya aquel, eat , v» ito: 

id vosotros, ÍVÍ, v. i tó te : vayan aquellos, 
eant y v. eunt o. 



Modo sujontivo: presente. 

Y o vaya, eam, eas, eat^ eántus, edtis, 

Imperfecto. 
Fuera, ir la, y fuese, / V m , Í>ÍÍ, ÍV ¿̂ , /r^-

ÍW^Í, i r i t i s , irent. 

Pretérito perfecto. 
Haya ido, (verim, (veris, íve r i t , ivérítnusf 

ivér i t i s , íverint . 

Plusquam. 
Hubiera ido, ivissem, ivisses, ivisset , ivis~ 

semus , ivissetis, ivissent. 

Futuro. 
Fuere, ó hubiere ido, ívero , í-oeris , tverit, 

ivérimus , ivér i t i s , íverint. 

Infinitivo, presente, y. pretérito imperfecto. 
I r , iré. 

Pretérito perfecto, y plasquamperfecto. 

Haber ido, ivisse. 

Futuro. 
Haber de i r , ó de haber ido, iturum^ attts 

t m , esse, v.fuisse, ó itum iré . 
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G E R U N D I O S A C T I V O S . 

Obligación de Ir, 
N. Eundum. De i r , G . E u n d i . Para ir, 
D . Eundo. A i r , A . Eundum. Por ir , 6 
yendo, Ab . Eundo* 

Supino activo. 
A i r , itum. 

Participios. 
E l que va , iba, ó yendo, iens, e u n t i s e l 

que ha, 6 tiene de ir, itiirus, i t ú ra , i túrutn. 

Anomalías de los cuatro verbos activos, 
mémini , novi, o d i , coepi. 

Carecen de la primera raiz, y por consi
guiente de todo lo que de ella se- origi
na, escepto mémini^ que tiene imperativo: 
coepi tiene también supino, y pasiva, y 
en todo se conjugan por wVf, v ic i s i i : v, g. 

Indicativo , píesente, y pretérito perfecto. 

Y o me acuerdo, y me acordé, mémini. 
Tu te acuerdas, y te acordaste, meministi, 

méminit : meminimus, meniinisíis, memi-
né run t , v. meminére: 

Pretérito imperfecto, y plusquamperfecto. 
Me acordaba, y me habia habia acordado, 
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memíneratn, tnemineras^ m e m í m r a t ,me-
minerámus , memineratis, memmerant. 

Futuro. 

Me acordaré, me acordare, hubiere, 6 ha-
breme acordado, memínero, tnemíneris, cet. 

Imperativo. 
Acuérdate t u , memento : acordaos vosotros, 

mementóte. 

Sujuntivo, presente, y pretérito perfecto. 

Y o me acuerde, y me haya acordado, me-' 
m m e r í m , memíner i s , cet. 

Pretérito imperfecto, y plusquamperfecto. 

Me acordara, y me hubiera acordado, me-
•minissem, meminisses , cet. 

Infinitivo. 
Acordarse, y haberse acordado, metninisse, 

N o v i , conocí , cet. O d i , aborrecí, se conju
gan lo mismo, y carecen de imperativo. 
Casfiif ccepisti, cceptum, haber comenza
do , se conjuga lo mismo; tiene verdadera 

^pasiva, y todos los tiempos, que se for
man de la 2.a raíz: no tiene participio de 
presente, ni le corresponde el romance de 



la primera raíz del verho español, v. g. 
Indicativo: pretérito perfecto. 

V o z activa. V o z pasiva. 
Y o comencé, ó he co- Fui comenzado, caep-

menzado, ccejpi. tus , a , unt, sum, 
v. / / / / . 

Comenzaste, cet. Ci*- F u i s t e comenzado, 
ptstt. 

Comenzó , ccepit. 

Comenzasteis, coepis 
tis. 

cceptus , a , wm, es, 
v. fnist i . 

Fue comenzado, cosp-
tus, a , um , ^J/, v. 

Comenzámos , coepi- Fuimos comenzados, 
mus. ccepti , a , a , su -

mus, v. fuimus. 
Fuisteis comenzados, 

ccepti, ¿J? , ¿z, estiS) 
v. fuistis. 

Comenzaron , ccepé- Fueron comenzados, 
runt , v. Cíepére. Í\ ccepti, a , a , sunt, 

fuerunt , v. fuere. 

Plusquamperfecto. 
Y o había comenzado, Sido comenzado, ro?/;-

cceperam'. y asi de tus, a, um, eram. 
Jos d e m á s tiem- ! v. fueram. 
pos (i). 

•fi) Todo lo que se omite debe r e p e t i r á en el eger-
cicio del circulo. El e n s e ñ a mas que l o q u e pueden m o -
lest.irse los n i ñ o s si se les obligase. á decorarlo, y to
marlo de l e c c i ó n ; aunque si deben llevar rodo lo que 
&e les manda en el. texto. 
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JE Jo , is , comer , tiene las siguientes i r 

regularidades: tú comes, ^í'. aquel come, esh 
aquel es comido, estar: come tú , es * v. es
to', coma aquel, esto: yo coma, edim: yo 
comiera, cet. essem , esses, essei, essemusy 
esseiis, essent: comer, esse. 
• De algunos verbos antiguos han quedado 

solas las personas siguientes . inquam , i n~ 
quis , inqnit, ínqtiimus ^ inquiunt, digo, d i 
ces, dice, dicen. Aquel decía, inqméba t : tu 
digiste, inquisti : tú dirás, inqnies: aquel d i 
rá, inquiet % di t ú , inque ^ v. ínquito: el que 
dice, 6 decia , ó diciendo, inquiens. Ajo, ais, 
¿tit, ajunt, digo, dices, dice, dicen. A j é -
bam , ajébas , a jébat , ajebdmus , ajebdtis^ 
a jébant , decia, decias, cet. Di t ú , mk tú 
digas, <íj.7j: aquel diga, ajat'. el que dice, 6 
decia afirmando, ajens. 

F a x o , yo haré : f a x i m , f a x i s , faxit^ 
f i íx i t is , f a x i n t , haga , hagas, cet. Q u í e s o , 
ruego : quasumus, rogamos. A v e , Dios te 
guarde : avéte , Dios os guarde : avérc^ 
guardar Dios alguno : salvébis , recibirás 
saludes : salve , Dios te salve : sa lvéte , 
Dios os salve: sa lvére , recibir saludes: ce
do, di t ú , ó da tú : cédi te , dad , ó decid 
vosotros./«7?/ , aquel comienza , 6 dice. Ovat, 
aquel triunfa. E l que triunfa , ó triunfa
ba, ó triunfando, ovans. Déf i t , aquel falta: 
défiat , aquel falte: defieriy faltar. Aus im, 
ansis, ausit, me atreva, te atrevas, se atreva. 



Verbos anómalos , y defectivos españoles. 

P R I M E R A C O N J U G A C I O N . 

Hay muchos verbos españoles , que ad
miten alguna vocal distinta entre las radicales 
del infinitivo, que suelen ser, ó una ¿, co
mo v. g. alentar , aliento, alientas, a l ien
ta , alientan : aliente , alientes , alienten. 
Otros que mudan la o, o la « , en : v. g. 
j uga r , juego, juegas, , juegan: / M Í ^ 

cet. 6 acordar, acuerdo, acuerdas, a -
cuerda, acuerdan. 

S E G U N D A C O N J U G A C I O N . 

Tienen las mismas irregularidades : v. g. 
defender, defiendo, defiendes , defiende, de
fienden : defiende tú,. defiendan aquellos; de
fienda, defiendas, defienda, defiendan: ad
mite la / antes de en: pero el verbo absol
ver muda la o en MÉ" : v. g. absuelvo , ab 
suelves, en las mismas personas, y tiempos, 
que el anterior. E l verbo tener varía en 
tengo, tenga , tengas, tengamos , tejtgais, 
tengan : tuve , tuviste , tuvo , tuvimos, tu
visteis , tuvieron. 

T E R C E R A C O N J U G A C I O N . 

Los hay, que admiten i antes de la e en 
algunas personas, y en otras mudan la en 
i : v. g. sentir, siento, sientes, siente, sien
t en : s i n t i ó , s int ieron: siente t ú , sienta 
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aquel, sientan aquellos : yo sienta , sientas, 
sienta, sintamos , s intáis , sientan : sintie
r a , y sintiese : sintieras, y sintieses , cet. 
sintiere, sintieres, sintiere, sintiéremos, cet. 
Pero hay otros, que solo mudan la Í» , en /, 
en los tiempos, y personas siguientes: v. g. 
pedi r , p ido , pides, p ide , f iden s p i d i ó , p i 
dieron', pide t ú , p ida aquel, pidan aque
llos', p i d a , p idas , p ida , pidamos , p i d á i s , 
p idan ' , p id ie ra , y pidiese , pidieras, y p i 
dieses, ctt. pidiere , pidieres , cet. Gerun
dio, pidiendo. Adviértase, que en todos los 
demás tiempos, y personas, que no se c i 
tan , guardan perfecta regularidad. 

Breve l is ta de algunos verbos españoles 
irregulares. 

T.0 Se conjugan como alentar, todos los 
siguientes: acertar, adestrar, acrecentar, apa
centar, apretar, cerrar, comenzar , concer
tar , confesar, decentar, derrengar, desper
nar, desterrar, escarmentar, desasosegar, des« 
membrar, empedrar, empezar, encerrar, en
comendar, enmendar, enterrar, escarmentar, 
fregar, gobernar, elar, errar, infernar, i n 
vernar, mentar, merendar, negar, nevar, pen
sar, quebrar, recentar, recomendar, reven
tar, segar, sembrar, sentar, serrar, sosegar, 
soterrar, temblar, tentar, tropezar. 

2.0 Se conjugan como juga r , y acordar. 
agorar, almorzar, amolar, apostar, aprobar, 

\ 
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asolar, avergonzar, colar, consolar, contar, 
costar, descollar, desolar, desollar, empor
car, encordar, encontrar, engrosar, forzar, 
holgar, hollar, mostrar, poblar, probar, re
goldar , renovar , recostar , resollar , reso
nar, revolcarse, rodar , soltar, sonar, soñar, 
tostar, trocar, tronar, volar; y sus compues
tos, como reprobar, desconsolar, reforzar, y 
otros. 

S E G U N D A C O N J U G A C I O N . 

2.° V a n por defender, ascender, cerner, 
descender , encender , entender, heder, hen
der, perder, tender, verter; y sus compues
tos, desatender, contender, y otros 

4.0 Y por absolver 1 cocer, disolver, l lo
ver , moler, mover, morder, oler, poder, 
soler, torcer, volver; y sus compuestos, re
cocer, condoler, demoler, revolver, cet. 

T E R C E R A C O N J U G A C I O N . 

advertir, ar 



t i r , servir, seguir, teñi r , vestir; y sus com-
paestos , como desceñir , sonrreir, persea 
guir, cet. 1 

Verbos defectivos españoles. 
Aunque sea considerable su numero, no 

obstante tenganse presentes los cinco que s i 
guen: soler , placer , yacer y podrir , haber. 
E l primero solo se usa en el presente , y pre
térito imperfecto: v. g. Suelo, sueles y solía, 
solías, cet. E l pretérito solí es pocas veces 
usado. 

E l segundo solo tiene el presente , y 
pretérito imperfecto en esta forma: me p l a 
ce , te place , le place , nos place, os place, 
les place: me p l a c í a , te p l a c í a , cet. E l pre
térito perfecto asi, me plugo, te plugo, cet. 
E n el sujuntivo solo se dice, plega á Dios: 
p luguiera , y pluguiese: pluguiere; y nada 
mas. E l tercero solamente tiene estas perso
nas, y<3¿r, yacen, yac í a , yac ían . E l cuarto 
solo estas, p o d r i d , p o d r i r í a , podr i r , y p o 
drido con todos sus compuestos, y deriva
dos , como se había podrido, se h a b r á po-* 
dr ído. También decimos en el sentido fami
liar , la pera se pudre , se p u d r i ó , se pudra , 
st pudr i e ra , y pudriese. 

E l quinto ya queda esplicado como 
auxiliar, y por tener, solo advertimos aqui 
que en la acepción de existir solo se usa 
en las terceras personas del singular , ó 
itnpersonalmente con la particularidad que 



significan singular, y plural: v. g. hay hom-
k r e , hay hombres : habia vacación , ha
bía vacaciones: hubo fe r i a , hubo ferias. 
Omitimos otros muchos asi irregulares, como 
defectivos, que por su demasiada frecuencia, 
y uso son fáciles de conservar en la memoria. 

C A P I T U L O X . 

Reglas de los p re té r i tos , y supinos de los 
verbos latinos.. 

R E G L A S G E N E R A L E S . 

1.a Todo verbo compuesto guarda las mis
mas leyes que su simple en conjugacio-n, pre
tér i to , y supino: como amo, as , are , avi , 
dtum: redamo, a s , are, a v i , d tum, amar 
reciprocamente. 

Excepciones. 
1.A H a y algunos que mudan de conjuga

ción: otros tienen supino aunque su simple 
no le tenga , como iremos observando. 

a.a Si el simple tiene doble la primera s i 
laba del pretéri to; el compuesto la pierde or
dinariamente : v. g. pendo r i s , r e , pependi, 
pensum, pagar: impendo, impendí , impen-
sum, espender, 6 gastar. Pero la conservan 
algunos compuestos de curro, como p r a c u r 
ro , p r a c u c ú r r i , p racursum, correr delante; 
y también los compuestos de s ío , do, poseo, 
y disco: como constoJ as , cónstiíi^ cónsíi-
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i icm, perseverar*. vennndo,as , venundediy 
•venúndatum, vender: re fosco, ü , re , repo-. 
fosct, pedir otra vez: addisco, i s , a d d í d i -
c i , aprender de nuevo ( i ) . 

Segunda Regla . 
Cuando el verbo compuesto muda la a 

del simple en e f ó en / , en el supino reci
be e: v. g. scando, i s , scandi , scansum, 
subir: ascendo , ú , hará a s c e n d í , ascen-
sum, ascender, ó subir: f ac ió , f e c i , f a c -
tum, hacer: afficio, affeci, affectum, causar.. 

Excepciones. 
1. a Pero conservan la a en el supino to

dos los acabados en go , como ago, egi , ac-
tum, hacer: éxigo , exegi, exactum, pedir; 
y los compuestos dé cado, como récido , ré-
c i d i , recasum , recaer. Mas los compuestos 
de spargo guardan la regla general, como 
aspergo, aspersi , aspersum , rociar. 

2. a Los compuestos de statuo, y haheo 
guardan la i en el supino, como restitno,res
t i t u í , rest i tútum , restituir: perhíbeo , perhi-
bui , perhíbitum , afirmar. 

3. a También retienen la i en el supino to
dos los compuestos de verbos simples, que 

(1) Para que haya verdadera d u p l i c a c i ó n en el pre
tér i to , se requiere que esceda en silabas á la segunda 
persona del singular del presente de indicativo : v. g. 
c u r r i s , c u c u r r i , esta es d u p l i c a c i ó n ; pero ng la h a b r á 
en b i b i , porque las mismas tiene b i b i t . 
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hacen el supino en itum , como placeo, p í a -
cuiy pl-'ícitnm , agradar: displicea, displicui^ 
displícitum, desagradar; y los de salió reci
ben ti) como resillo, i s , i r é , res i lui , resul~ 
tum, rebotar. 

Regla tercera. 

Todo verbo que carece de pretéri to, por 
lo mismo carece también de supino. Estos 
son principalmente: 1.0 todos los meditativos 
como cenaiurio, is, tener gana de cenar: es-
cepto , esurio , esurivi , y esurííum , tener 
gana de comer: 2.0 todos los incoactivos, que 
se derivan de nombre, como de nocte, noc-
tesco: de Juvene , Juvenesco, comenzar á 
anochecer, comenzar á hacerse joven: pero 
si se derivan de verbo, siguen ordinariamen
te á sus primitivos por la regla general: 
v. g. de caleo, es, sale calesco , i s , hará c a -
l u i , cal i tum, todos acaban en seo, y se con
jugan por la tercera: 3.0 estos , glisco, ferio, 
vergo, polleo, ámbigo , furo, sdtago , hisca, 

f a í i s c o , mosreo, aveo, faiiscor ; vescor, dif~ 
f i t eo r , liquor, médeor, reminiscor, engordo, 
hiero, inclino, puedo, dudo, enfurezco, an
do solicito, boquéo, estoy triste, codicio, me 
fatigo, como, niego, me derrito j medicino, 
me acuerdo. 



P R I M E R A C O N J U G A C I O N . 

Regla general. 
Los verbos de la primera conjugación ha

cen el pretérito en a v i , y el supino en atunt) 
como l igo , a s , are, a v i , á tum , atar: l a u 
do , a s , a re , a i ñ , á tum , alabar. 

i .Excepciones. 
1. a M i c o , a s , micui , caret, resplande

cer: dimico, as ,• a v i , atum, batallar: juvo, 
as, j u v i , caret; aunque algunos le dan Juvi, 
jutum , ádjuvo ,• ád juv l , adjútum , ayudar: 
lavo, as , con v , l a v i , lotum , lautuni , y 
¿avdtum , labar : poío , as , a v i , potum, y 
fot á t u m , beberá do, as , de d i , datum, dar: 
venundo,as, vemíndedi , veitúndatum, ven
der : sto, as , s te i i , statum , estar en pie: 
sus compuestos hacen s t i t i , stitum , ó s ta 
tum,. como obsto, as , óbsíi t i , obs tá tum, 6 
óbstitum , estorbar , resistir, embarazar. 

2. a F r i c a , as , f r icui , f r i c tum, frotar , ó 
fregar: seco, secui, sectum, cortar: ñeco, as, 
neoui, necatum , matar: éneco , as ,enecui, 
enectum , sufocar, y todos también en avi , 
y atum , como enecávi , enecátum. 

3. a Hacen en u i , y en itum , doma,. u i , 
itnm , domar: sonó, u i , i tum, sonar: ve
to , as , vedar : crepo , as , quebrarse con 
ruido: cubo, as , y ocubo, as, yacer , ó mo-
i i r ; y plico, a s , .plegar. Pero todos forman 

k 
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el futuro en r u s , en aturus, como c u b a t ü -
rus, sonattirus , p l i ca tú rus . 

4.a Los compuestos de pl ico, que vienen 
de nombre , hacen en a v i , y atum , como 
duplico , dupl icav i , a i u m , duplicar: mas si 
nacen de preposición hacen de los dos mo
dos, como explico, a s , u i , i tum, ó a v i , a* 
tum, esplicar , ó desplegar : escepto si ippli-
co, suplicar, y réplica, replicar, que hacen 
en a v i , y atum, aunque vienen de prepo
sición. 

S E G U N D A C O N J U G A C I O N . 

Regla general. 
Los verbos de la segunda conjugación ha

cen el pretérito en u i , y el supino en itum, 
como móneo, es, u i , i t um, avhat: tdceOf es, 
MÍ, i t u m c a l l a r . 

Excepciones. •> 
1.a Guardan el pretérito en u i , y carecen 

de supino los compuestos de taceo, que mu
dan la a en i , como conticeo, reticeo , rettcui, 
caret. Item, sileo, es, callar; timeo, es, temer; 
y arceo, es, apartar. Pero los compuestos de 
este mudan \a a , en e, y guardan la regla 
general: v. g. coérceo , coercui, coércitum, 
reprimir ó refrenar. I tem, todos los verbos 
neutros de esta conjugación, como férveo, 
fervni, hztvixflore ô  Jtorui, florecer: mddeo, 
madui , mojarse: ^"i-o, égu i , indígeo, i n d í -
g u i , carecer. Item, todos estos impersonales, 
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placet, í i i t , v. pldcitum est\ libet, u i t , 
líbitum esi , agraciar : licet, u i í , v. Hcitum 
est, ser licito: piget, uit, v. p íg i tum est, do
lerse: pudety ui t , v. púd i tum est, zstvspxx-
z z r s e : miserety uit , v . misertum compa
decerse: pertaciet, uit, v. pertassum est, en
fadarse. 

Pero guardan la regla general^ aunque 
sean neutros: vdleo , u i , itum y poder , 6 
valer: careo, u i , i íum, carecer: placeo, ui, 
itum , agradar: dolé o, u i , i tum, doler: p d ~ 
ceo, i d , i tum, obedecer: jdceo, u i , itum>% 
acostarse: cáleo,- i d , i tum,. calentarse: wo-
ceo, ui, itum, dañar : óleo, ui, itum, oler ; con 
sus compuestos, que significan lo mismo: mas 
los que significan otra cosa hacen en evi , y 
é tum, como obsoleo, evi, étum , perder sa 
lustre. Esto no obstante, abaleo, hace, évi, 
i tum, horrax i adoleo, ¿vi, ultum, crecer. 

a.'"1 Guardan el pretérito, y mudan de su
pino : censeo, u i , censum , juzgar : doceo, u i 
doctum, enseñar: frendeo, u i , fressum, re
gañar: misceo, u i , mixtum, mezclar: teneOy 
i d , tentum, tener: tqrreo, u i , tostum , tos* 
tar: sorbeo, y absorbeo, tú, absortum, sorber, 
y absorver: contineo, ut, contentum, contener. 

3.a Mudan de pretérito, y carecen de su
pino, strideo, s t r id i , rechinar: rf/g^-o, als i , 
helarse: fúlgeo , f i d s i , resplandecer: úrgeo, 
u r s i , apremiar: tú rgeo , tur si, hincharse: 
ceo, lux i , , lucir: lúgeo, l u x i , llorar: frígeo, 
f r i x i , tener frió; y mejor f r igu i . 

k 2 
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4.a Mudan de diferente manera el p re té 

rito, y supino: vídeo, di., vissum, ver: sédeo, 
sedî  sessum, sentarse: obsideo, obsedí, oh' 
sessum, sitiar: supersédeo, edi, supersessum, 
cesar: prándeo, d i , pranssum, comer: mó)--
deo, momárdi, morsum, morder: spóndeo, 
spopóndi, sponsum, prometer: péndeo , pe-
pendí , pensum, estar colgado; fondeo, to~ 
tondi, tonsum , esquilar: todos estos hacen 
en d i , y en sum. 

Maneo, ans í , mansum, quedar, 6 agvár-
ázr\ térgeo, ersi, tersum, Wm^ht: hareo, 
has't, kícsum, arrimarse: rideo , risi', r i -
sum, t ú t : suadeo , suasi, suasum, ^er~ 
smálf. árdeo , arsi , arsum, arder: miíl~ 
ceo, mulsí, mulsum, halagar: múlgeo, muí-
si, mulsum, ordeñar: Jiíbeo , jussi, jus~ 
sum, mandar: estos hacen en sí, y en sum. 
Tórqueo,. torsi, tortum, atormentar: indúl -
geo, índulsí, indultum , perdonar: núgeo, 
auxi, auctum, aumentar. 

Los compuestos de maneo mudan la a 
en i , hacen en ui , y carecen de supino., 
como imméo , /mí« /« , amenazar: hacen en 
evi, y eiumydéleo, evi, etum, horrar: Jleo, 
llorar: «Í'Í»,: hilar: vieo, atar, y todos los 
compuestos del antiguo fleo, como ímpleo, 
évi, eium, llenar. Cíeo, civí, cítum, mo
ver: pero hacen en -vi, y tum, los activos 
en veo, como móveo, moví, motum , mover; 
vóveo, vovi, votum, hacer voto: mas los neu
tros carecen de supino, como paveo, pavi, 



r r49 ) . 
tener miedo. Cdveo^ cav i , cautum , recelan 

faveo, v i , fauium, favorecer: connives, v i , 
ó x i , sin supino, guiñar , ó disimular: ^ ¿ í « -
deo, gavissus JMW, alegrarse: soleo, sólitus 
sum, acostumbrar: audeo , ausus sum > atre
verse. 

T E R C E R A C O N J U G A C I O N . 

. , V S H & -p'̂ tVta orneo *WVÍ\ / 
Regla general. 

N o la tiene esta conjugación , y solo pue
de servir la terminación de cada verbo aten
diendo á la consonante que le precede: v. g. 
Bo (i): los verbos de esta conjugación aca
bados en bo, hacen en b i , y í u m , como bibo, 
b ib i , bíbitum ^ hehet', glubo, deglubo, de-
g lub i , deglúbitumy áesoWax, ó descortezar. 

JSxcepcioíies. 
Scabo, rascar, y lambo, lamer, hacen 

scabi, y lambi , sin supino. Scribo, scripsi, 
scriptum , escribir: nubo , mipsi , nuptum, 
casarse la muger. Y los compuestos de cubo, 
as , de esta tercera conjugación, hacen en u i , 
y i tum, quitando la w : v. g. aecumbo, is, ui , 
ctíbiium , sentarse á k mesa. 

Cox vinco, v i d , victum, vencer: /co, i c i . 

(i) j Q i i i é n puede dudar, que unas regl í tas por or
den a l f a b é t i c o son infinitamente mas fáciles de apren
derse, y conservarse, que una larga, y molesta lista de 
esta c o n j u g a c i ó n , que oprimen la cabeza para olvidarlas 
luego' Siempre vamos conformes á nuestros principio$ 
ortografieos, , . 



ictum^ herir: dico, d i x i , a ic íum, decir: duco, 
d u x i , ductuw, guiar: p a ñ o , peperct, pdr~ 
chum mejor, pa r s i , f a r s u m , perdonar. E l 
participio -en rus, con todos sus compuestos 
es parsurus. 

Seo: los verbos acabados en seo, que no 
son incoativos, 6 aumentativos, hacen en vi , 
y en tum, como creseo, crevi , cretum, cre
cer : scisco, sc iv i , scitum , ordenar: MOSCO, 

nóvi, notum, conocer, con sus compuestos, 
como ignoseo, ignovi , ignótum, perdonar: 
el futuro , en rus , noseiturus, ignoseiturus, 
pernosciturus, del antiguo nóscitum. Pero 
agriosco, y cognosco , conocer , ó reconocer, 
hacen él supino dgnitum, y eógnitum, y el 
participio en rus, agniturns, ¿ogniturus. Pas
co, p a v i pastum , apacentar, con sus com
puestos , que guardan la ¿i: v. g. depasco, 
dep a v i „ de pastum ^ pacer. Pero los que la 
mudan en hacen en u i , y carecen de supi
no, como compesco, dispesco, compescui, dis~ 
fescuiylmvzdir, refrenar, apartar del pasto. Y 
carecen de supino, disco, d íd i c i , aprender: 
poseo, poposci, pedir: conquinisco, ocquinisco, 
conquexi, ocquexi, inclinar. 

Do ' . Aos verbos que terminan en afo, ordi
nariamente hacen en d i , y en sum, como edo, 
edi , esum, y alguna vez estum, comer: paK-
do , pand i , pasum , abrir: fundo , f u d i , f u -
¿«w, derramar: scindo ; s c id i , s c i sum, ras
gar, ó desgarrar : findo, fidi. 'fisum , hender. 
Carecen de supino, sido, s i d i , sentarse: s i r i -



dosS t r id i , rechinar: rudo, r u d i , reboznar: 
fedo, pepéd i , peerse: fido, fissust sum, fiarse. 

Excepciones. 
Los compuestos de do, das , de esta ter

cera, hacen en dfdi] d i ium, como edo, édidit 
édituniy Szcat á luz: credo* c r é d i d i , c rédi~ 
í u m , creer, 6 confiar. Cado, cécidi, <;aswn$ 
caer. Sus compuestos mudan la ¿r, en i breve, 
y ordinariamente carecen de supino, como 
¿xcido, éxcidi , caer, excepto óccido , morir: 
incido, caer dentro, y récido, recaer, que 
hacen, occasum , incasum , recasum. Cedo 
sin diptongo, cessi, cessum, conceder , ren
dirse. Ceedo con diptongo , cac td i , casum, 
cortar. Sus compuestos mudan el diptongo ea 
¿larga, como recido? r ec íd i , recisum, v o l 
ver á cortar. 

Vendo, pependi, pensum, pesar , esti
mar: tendo, tetendi, tensum , ó tentum, es
tender: OJ/ÍTÍ^O , mostrar: extendo, exten
der: in íendo , intentar, os íendi , ostensum, 
ostentum, extensum, 6 extentum , é i l i 
ten tum , ó intensum: pero sus demás com
puestos hacen en tum, como conundo, con
t e n d í , conientum , porfiar. Tundo, tutu-
d i , tunsum, golpear, aporrear. Sus com
puestos pierden la n en el supino: v. g. rí?-
tundo, r é t u n d i , retusum , embotar: Itedo, 
l a s i , l a sum, dañar: ludo, lus i , lusum, jugar: 
divido, d iv is i , divisum , dividir: plaudo, 
aplaudir; rado, raer: rodo, roer: trudo, em-



pujar: vado , caminar , y claudo , cerrar: 
todos en si , y en sum : vass i , vassum, 
irusi ^ trusum. 

Los compuestos de lado mudan el dip
tongo en i larga, como ati ldo, a l / í s i , all{~ 
Siim , estrellar. Los áz p iando, ó la conser
van, como aplaudo , aplausi , aplausum,, 
aplaudir ; o la mudan en o larga , como apia
do, complódo , explódo , sacudir , tirar ^ ar
rojar,,. Y los de claudo la mudan en u lar
ga, como conchido, us¿, usum, cerrar, con
cluir. ' 

G o : los acabados en go hacen en x f , y 
en inm , como tingo, i i n x i , t inctum, teñir: 
contingo, continxi, contictum, teñir Junta
mente : fégo, r ex i , rectum, gobernar : su 
compuesto corriga, correxi , correctum, cor
regir: surgo, sur rex i , surrectum , levantarse: 
pergo , per r ex i , per rec tüm , caminar: pingo^ 
•pinxiy p ic ium, pintar: fingv,Jinxiy fictum; 
fingir, ó formar: s i r ingo, s t r i n x i , strictum, 
estrechar, ó apretar: estos tres pierden la n 
ea-ehjsupino. • < 

Excepciones. 
Carecen de supino, ango, a n x i , angus

tiar": ningo, n i n x i , nevar : clango , clanxi, 
tocar la trompeta: pródigo , p rodég i , desper
diciar : dego*, degi, pasar la vida. Del antiguo 
pagó ha quedado solamente pépig i , pactum^ 
hacer alianza. " • 

Varian de pretérito , y suylno, figo , fi-
xi^ fixunt) clavar , ó f r igo , f r i x i} f r i ~ 
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x v m , freír :. iango , tét igí , tactum , to
car: sus compuestos mudan la a en i , como 
contingo, cóniigi, contactum, tocar juntad-
mente: a g O i egii acturn, hacer, ó tratar: de 
sus compuestos unos guardan la ¿Í, como fé r~ 
ago , p e r é g i , peractum, perfeccionar: otros 
la mudan en / , como éxigo, exegi, exactum, 
pedir: y otros la pierden en el presente, co 
mo cago, coegi, coacium obligar: pango, 
f a n x i , pactum , plantar, fijar, y . entre ecle
siásticos, cantar: sus compuestos, que guar
dan ia a , hacen lo mismo: mas los que la mu
dan en i hacen en pegi , y act.iim, como 
impingo, impégi , impactum, empujar: fran* 
g o , f r e g i , f r ac tum, romper: infringo, su 
compuesto, in f reg i , infractum , romper 
mucho. 

Lego, h g i , lectum, leer, coger, saber. 
Pér lego, su compuesto , pé'rlégi, perlecium, 
leer hasta acabar, Cólligo, también compues
to de lego, collegi, collectum, recoger: i n -
iélligo , intel lexi , inte/íecium, entender : y 
ciziigo, d i l e x i , dilectum , amar á discreción» 
Pungo, p ú p u g i , ó p u n x i , purtctiint, pun
zar. Sus compuestos toman el pretérito punxi , 
como expungo, expunxi, expunctum, raspar, 
anular: pero repungo, estimular, hace de los 
dos modos. Spargo, spars i , sparsum, espar
cir: sus compuestos mudan la ^ en ^ , como 
dispergo , dispersi , dispersum , derraman 
mergo, mersi, mersum, zambullir: Urgo, ter~ 
s i , tersum, limpiar. 
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H o : veho, vehis , vehere , hace vexi^ 

vectum, llevar encima: traho, is, í r a x i , trac" 
tum, traer , ó llevar arrastrando. 

Jo: los verbos acabados en spicio* y licio 
hacen en x i , y en ectum, como aspicio, as-
f e x i , aspectum, mirar: al l icio, a l lexi , allec-
tum, traer con halagos : esceptuase elicio, 
que hace elicui, elíciíum, sacar á fuera. Meto, 
minx i , minctnm, orinar. 

Varias excepciones de Jos acabados en lo. 

Quatio carece de supino, y también de 
pretérito j pero 5e halla el participio pasivo, 
quasus, a, um, menear, sacudir: sus com
puestos mudan la d en i , y la ^ en f, y hacen 
cus si, cussutn, como percut ió, cussi, cussumy 
herir. Ccepio solo h-a quedado capi^ Cíeptum^ 
comenzar. S-ipio, saptd, sapi i , ó sapívi, sa
ber, ó tener sabor., 6 juicio, y sus compues
tos resipiO) reslpui, ó resiptvi, volver sobre 
sí, carece de supino. Fodio, fodi, fossum, ca-
bar, enterrar: fació, feci. fecium, hzcer: cale~ 

fació, calefeci, calefactum, calentar: este guar
da la d : perficio, perfeci, perfectum, per
feccionar: muda .la d en / , y así los demás. 

Jacio, jeci, jactum, tirar, echar: sus com
puestos mudan la ¿í en | , como objicio, objeci, 
objectum, objetar: -rapio, rapui, raptum, ar
rebatar: sus compuestos mudan la en /, co
mo corripio, corripui <, correptum , repren
der: fugio, f u g i , fúgi tum , huir: cupio, cupi-
v i , cupúum, desear: capio, cepi} captum, to-
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mnr: anfecapio i prevenir: y usucapió, apro-
priar, nada mudan: pero accipio, 'iccépi, ac-
ceptum, recibir: muda la a en i , Y o f ros van 
por la primera, como nuncufo , as , avít 
atum, llamar. Pa r ió , péperi , pai tura, 6 p a -
riium, parir, ganar: el participio en rus siem
pre p a r i í u r u s . 

Lo \ hacen en l u i , y en ultum, como co
ló , colui, cu/tum, cuhivar,- ó venerar: récolo, 
recolui, recultum, recapacitar, 6 volver á cul
tivar: ócculo, occului, occultum, ocultar, son 
compuestos de coló. Alo , alm, diitum, 6 al- . 
tum, alimentar: molo, molui , mólitum, mo
ler: fallo, fefélli, f a l sum, engañar. Sus com
puestos mudan la d en e, y carecen de supi
no, como refello, refélli, refutar. Pello, pépu-
l i , pulsum, arrojar, o herir: compéllo, cómpuli, 
compulsum, obligar, forzar: sallo, sal l i , sa l -
sum, salar: pero psallo , con p , p s a l l i , sin 
supino, cantar. Vello, v e l l i , 6 •vulsi, vulsum, 
arrancar: voló, y sus compuestos, volui , sin 
supino ni pasiva. 

Los compuestos de cello, que no es
tá en uso, hacen en n i , y carecen de su
pino: v. g. antecello, antecellui, aventajar; 
exceptuanse , percello, pé rcu l i , perculsumy 
herir. Pracello, p race l lu i , pracelsum, aven
tajar; y excello, excellui, exceísum, elevar. 
Tollo, súst 'uli , sublatum, quitar, ó levantar. 
Sus compuestos hacen como é l , escepto a t t ó -
Uo, que carece de pretér i to, y supino, y to
dos significan lo mismo. 
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M o : en u i , y en ¿íum, como gento, g e 

mui , gémitmn , gemir. 

Excepciones. 
Tremo, tremut, caret, temblar. Emo, emi% 

emptum; coemo, coemi, coemptunt, comprar: 
adimo, compuestos de emo , a de m i , ademp-
ium, quitar. Como compst, comptum, com
poner el cabello : promo, prompsi, prompíum, 
sacar lo guardado : demo, dempsi, demptum, 
quitar; y sut^o., sumpsi, sumptum, tomar: 
fremo, pressi , pressum, apremiar. Sus com
puestos mudan la e en i breve, como impr i 
mo, impressi, impressum, imprimir. 

No: p o n O f p o s u í , pós i tum, poner, dejar: 
gigno, genui , géni(um , engendrar. Cernoy 
crevi , c r e í u m , \ tx . Cano, cécini, cantum, 
cantar: cóncino , concinui, concentum , can-
tai acorde ; y r i c ino , r é c i n u i , recentum, 
resonar, son compuestos de cano, de donde 
salen, cantus, y concentus'. l ino, l i n i , l i v i , 
levi , l i tum, ungir: temno, y contemno, des
preciar, temsi, temtum, contemsi, contem-
tum: sino, sivi, situm , dejar. Sperno, spre-
v i , spretum, menospreciar ; y sterno, s t ra -
v i , s í r a t u m , estender, ó arrojar por el suelo, 

Pox estos hacen en p s i , y tn p í u m , co
mo carpo, carpsi , carp/um, tomar, coger: 
discerpo, su com^üts to , discerpsi, discerp-
tum, desgajar, ó rajar: rumpo, rupi, ruptnm, 
romper:, y strepo, strepui i s t répi tum, ha
cer ruido por escepcion. 
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Qíio'. coquo, cóxi, cocíunt, cocer: linquo, 

liqut, dejar: sus compuestos hacen lictum, co
mo delinquo , deliqui, delictum 1 delinquir, 
faltar, pecar. 

Ro'. qurfro , quas ivi , quasitum, buscar: 
inquíro, compuesto, inqitísivi, inqnisiiumt 
buscar con diligencia: curro, cuci í r r i , cur~ 
sum, correr: gero > gesi , gestum, tratar, ha
cer, llevar: fero, tu l i , la t iwi \ sus compuestos 
varían: affero, Ó adfero , á t t id l i , a l l á tum, 
traer: atífero > ábs íul i , ablatum , quitar, 
robar: effero, éxtul i , e í á tum, ensalzar, en
terrar: inffero, íntuli , i l láíum, inferir, meter: 
offero, óbtuli, obLítum, ofrecer: conffero, con~ 
t u l i , colldtiim, conferir, conferenciar, con
ducir: differo, dístuli , dildtum, diferir, d i la
tar: sjíffero, sustuli , subldtum, sufrir, aguan
tar: uro, ussl, ustum, quemar: verro, verri , 
versum, barrer: tero, t r iv i , tritum, trillar; y 
sero, sevi, satum, sembrar. De sus compues
tos unos significan cosas del campo, y hacen 
en sevi, situm, como insero, insevi, ínsitum, 
ingerir, entremeter. Otros significan cosas dis
tintas del campo, y hacen en u i , y ertum, 
como dssero, asserui, asser íutn, afirmar. 

So: los verbos acabados en so hacen el 
pretérito en s i v i , y el supino en situm, como 
lacesso, lacessivi, laceessítum, desafiar. 

Excepciones. 

Incesso hace incessi, 6 incessui, desa-
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fiar, ó provocar, y carece de. supino: viso 
hace vist , visum, visitar, ó ir á ver: pinso 
tiene pinsui , y tres supinos, p íns i tum, p i n -
sum , y f is tum, majar. 

7o: Jlecto, doblar, hace J l e x i , J lexum: 
fecto, pexi , ó pexui , pexuniy peinar: plecto, 
•plexi, ó plexuiy plexunt, castigar: w^ffo, ne-
jei, ó nexui , nexum, atzx: meto < messui, 
snessum, segar: miíto, miss i , missum > en
viar: peto, petivi , pe i í tum, j^edir: sisto, de
tener, ó quedarse, hace s t i t i , statum , y sus 
compuestos en stitum, como desisto, déstiti , 
dést i íum, desistir: sterto, stertui, caret, ron
car ; y verto , ve r t í , versum, volver. 

Uo: los verbos acabados en uo hacen en ut, 
y utum, como abluo, ab lu í , ab lú tum, labar: 
díluo, di lui , di lútum, disolver : statuo, statui,, 
statt í tum, establecer. 

Excepciones. 
Carecen de supino luo, l u i , pagar (pero-

se halla luitúrus) : batuo, batui , batir, esgri
mir : metuo, m e í u i , temer: annuo, annui, 
otorgar, ó conceder: abnuo, abmd negar: re-
nuo, renui, rehusar; y expuo, expui, escupir. 

Var ían ruó , r u i , r u i t u m c a e r , arrui
narse: pero sus compuestos hacen en utum 
breve, como diruo, d i r u i , dirutum , des
truir, derribar: struo, s t rux i , structum, edi
ficar, y Jiuo J l u x i , fluxum, manar. 

V o : vivo, v i x i , v idum , vivir : solvo, sol-
v i , soMtum, pagar: y volvo, volví, volútum, 
revolver. 
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X o \ texot texni , textum, teger, urdir, 

componer. 

C U A R T A C O N J U G A C I O N . 

Regla general. 

Todos los verbos de la cuarta conjuga
ción hacen en íw , y en i tum, como munio, 
munivi , mun í ium, fortificar: audio, audivir 
a u d í t u m , oir. 

Excepciones. ' 
Veneo , compuesto del nombre venum, y 

del verbo eo, ser vendido, hace solamente ve-
n i i , mejor que venivi: no tiene participios, ni 
gerundios, pero aquellos se suplen asi: ve~ 
numy iens, venum, euní ts , y venumiturus*. 
Vero vento hace ven i , ventum, venir, l l e 
gar: smgul í io , s ingul í iv i , s ingul íum, sollo
zar: sepelio, sepelivi, sepültum , sepultar: 

fa rcÍ0) f a r s i , f a r i u m , engordar -. in/arcio, su 
compuesto, infars i , infartum, llenar: los de-
mas mudan la a , en e: v. g. confercio, con" 
fersi , confertum y henchir •.fulcio y f u l s i , f u l -
tum, sostener; y sardo, sars i , sartum, co
ser: haurio, hausi, Ziaustum, beber. 

Los compuestos de pa r ió de esta conjuga
ción hacen en erui , ertum, como aperio, 
aperuij apertum , abrir: pero comperio, y 
reperio , hacen cómperi , comperlum, ré~ 
pe r i , repertum , averiguar, hal lar , descu
brir: sa l ió , sa lu i , s a í t u m , saltar, bailar: 
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sus compuestos hacen en tilium, como assi-
l io , i d , sultum , acometer : sentio , sensi, 
sensinn •> sentir : septo, sepsi, septum, cer
car; sancio, -sanxi , sanctum , 6 sancüttm, 
establecer, sancionar: amicio , a m i x i , amic~ 
i n m , cubrir; y vincio, v i n x i , vinctum, atar. 

Advertencia sobre los verbos deponentes. 

Estos observan, las mismas reglas que los 
demás, y para conocer el participio de preté
rito, se les finge la voz activa, y se ve á qué 
regla de las esplicadas pertenece: v. g. vereor, 
é r i s , le finguiremos, vereo, veres, que por 
la regla general debe hacer, verui y véri tum, 
supino; y del supino véritum formaremos 
el participio veritus, a , um. 

Excepciones. 
En la segunda conjugación, hay fateor^ 

eris, fassus, sum; y confíteor, éris, confes-
sus , JMW, confesar; it. misereor, é r i s , m i -
ser tus , JZÍW , . compadecerse ; y reor , eris, 
ratus, sum, pensar, que no guardan la regla 
dicha. 

E n la tercera hay los siguientes: adipis~ 
cor, eris, adeptus , sum , alcanzar : cominis-
cor, comentus, sum, comentar, inventar, fin
gir : expergiscor , experrectus, sum, des
pertar: gradior , gressus, andar: aggredior, 
su compuesto, aggressus, acometer : loquor) 
loc/itus , hablar: labor, lapsus, resbalar, des-
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lizar: niíof, nisus, ó n ixus , estribar, force-
gear: morior , tnorimis, mox\x\ nascor, na-* 
tus, nacer: obliviscor, oblitus, olvidarse: ̂ ¿Ü-
tior, p a s s í t s , padecer -.proficiscor , profectttSy 
partirse : paciscor, p a c í u s , pactar: queror, 
q u e s í u s , quejarse: sequor, sequutus, seguir; 
u í o r , usas y usar: fruor , fruitus, gozar: nari' 
(iscoty nactus •> alcanzar, lograr: ulciscor, uU 
tus y vengarse. 

E n la cuarta solo hay , m e í i o r , niensus, 
medir: ordior, orsus, urdir, comenzar: orior, 
eris, v. orír is , orius, nacer. Y nascor, orior^ 
y morior, hacen el futuro en r u s ^ n a s c i í H " 
rus , o r i í u r u s , moriiurus (t). 

( i) Por evitar proligidad, y molestia á los n iños , omi
timos los varios modos de formarse nuestros participios 
de p r e t é r i t o ; pero se les debe advertir , que hay muchos 
irregulares: v. g escrito, por escribidor otros son de dos 
maneras: v. g. roto ó rompido, cet. 

rTJZÓO 
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P A R T E T E R C E R A 

DE L A G R A M A T I C A . 

Sintaxis , ó Construcción. 

TRATADO PRIMERO 

D E L A S I N T A X I S N A T U R A L . 

C A P I T U L O L 

Reglas generales , p r eliminar es. 

1.A Sir 'intaxls natural es la que observa to
das las leyes y preceptos , que se esplícan 
sobre la gramática ; y figurada es la que fun
dada en la necesidad de esplicarnos con mas 
vehemencia, en el uso de los A A . y en la 
razón, no observa literalmente aquellas re
glas-

2. L a sintaxis natural verifica su fin de 
tres solos modos, á saber: concordando, r i -
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giendo, y dependiendo. Concordando, que
da espücada esta operación en todo lo que 
hemos enseñado sobre la concordancia de sus
tantivo , y adgetivo; y de nominativo , y 
verbo. R ig iendow, g. Genitivo, Dativo, cet. 
Dependiendo, ó mas bien perfeccionando, ó 
finalizando el sentido del período , como son 
todas las oraciones, que necesitan de dos ver
bos para formar el sentido cabal, y adecua
do , que es el fin de toda la gramática. A la 
primera, pues, llamaremos Sintaxis concor
dante ¡ á la segunda Regente, y á la. terce^ 
ra Sintaxis final, ó per iódica . 

3.a Aunque hayamos esplicado lo bastan
te de la primera para los niños en las con
cordancias'del nombre, y verbo, ténganse pre
sentes las siguientes advertencias. 

i.a Cuando en la oración se hallan mu
chos sustantivos, que pertenecen á una mis
ma cosa, todos se colocan en el caso, que es
tá el primero, y se llama fundamental, aun
que los demás sean de distinto genero, ó nu
mero i v. g. L a ciudad de P a r í s , delicias de 
los Reyes de Francia. Oppidum P a r i s i i , 
delitite regum G a l l i a . Y estos, se llaman 
casos de aposición, porque al primero siguen 
los segundos. Pero el reguni G a l l i a es ge
nitivo de posesión, el cual puede mudarse en 
ablativo con d , - ó ab, ó de-, v. g; Gallice, 
á 6 ab, 6 de G-aliia : ó se forma un adge
tivo posesivo : v. g. de l i í ia regum Gal lorum. 

2.a Si en la oración hubiere muchos sus-
/ 2 
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tantivos, y un solo adgetivo, se concierta 
con el mas digno, primero el masculino, se
gundo el femenino, y últimamente el neu
tro. Pero si fuesen de cosas inanimadas, po
drá tomarse la terminación neutra del plural: 
v. g. d iv i t ia , decus, et g lor ia in oculis si
ta sunt, las riquezas, el honor, y la gloria 
están delante de nuestros ojos. 

3. a Lo mismo sucede con los verbos, que 
siempre han de concordar con la persona 
mas digna, que es por el orden en que están 
en los verbos egemplares: v. g. t u , sóror-
que t ua , boni estis; tú y tu hermana sois 
buenos: pater, et maíer jampridem mortui 
sunt, ya tiempo ha que murieron mi padre, 
y madre. Y adviértase que dos singulares 
constituyen un plural: v. g. Remus, et R 6 -
mulus fiterunt f r a í r e s , Remo , y Romulo 
fueron hermanos. 

4. a Y a se ha dicho, que todo verbo pide 
por supuesto, persona, sugero, ó fundamen
to un nominativo de persona agente, si el 
verbo es activo; y de paciente si es pasivo: 
ahora añadimos, que todo verbo, sin escep-
cion alguna, puede tener dos nominativos, 
cuando el segundo se refiere al primero: v. g. 
i C u r ega Poeta salutor} Por qué me llaman 
Poeta? Asi son todos los siguientes, vocor, 
nuncupor , appellor , dicor , hábeor , sc r i -
bor, existimar, jíídzcor , insignior : v. g. co
mo te llamas? qui vocdris, dtceris , habéris, 
cet. ? Antonio, Antonms: vel qno nomine in-



s ignír is l Antonius, v. A n t o n ü , id Q%t nomi
ne Antoni i : y esto aunque el verbo sea neu
tro, ó deponente: v. g. E l avaro vive, y 
muere infeliz, avarus v iv i í , et móritur i n -

fe l ix , v. est, v. r e d i í , v. existit infélix. 
5.a Digimos y a , que las primeras, y se

gundas personas ordinariamente se callan ; y 
ahora añadimos, que también pueden callarse 
las terceras en los verbos de lengua , y fama: 
como ajunt, narrant , dicen, cuentan, cuyo 
supuesto es hómines: en los de poder abso
luto, comopluit , ningi t , g rdndina t , llueve, 
nieva > graniza : esto es Dios , la naturaleza, 
el cielo ; y últimamente en los verbos, que 
significan voces propias de anímales, como r«-
g i t , id est, Leo : mugit, id est, Bos : la~ 
t ra t , id est, Canis. 

Regla cuarta p a r a l a Sintaxis regente. 
N o obstante lo que sa dijo del yso de los 

casos, conviene tener siempre á la vista que 
el Nominativo siempre concuerda, y nunca 
es regido, porque él es el fundamento de to
da la oración. E l Vocativo puede acompañar
se, v. g. de alguna intergecion , pero no re
girse. E l Genitivo siempre es regido de algún 
apelativo, claro, ú oculto: si el genitivo es de 
nombre propio fácilmente se le suple el ape
lativo : v. g, Ccecilia Meté l l i , Cecilia de M é 
telo, está claro que hay que suplirle el ape
lativo uxor , muger, ó filia , hija. Mas si el 
genitivo fuese apelativo se le sobreentiende el 
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nombre genérico, negotium, ó munus, y siem
pre en ablativo: v. g. amor vir tut is , el amor 
de la virtud; id est, in negotio , v. muñere 
virtutis. 

E l Dativo siempre se rige de algún nom
bre , ó verbo, que pueda significar algún 
favor, ó daño; y asi en cierto modo siem
pre es de adquisición. Pero adviértase que es
te dativo puede ser de cosa adquirida , y de 
persona adquiriente: v. g. -vertis mihi jeju-
nium l a u d i , me atribuyes el ayuno á alaban
za : el mihi) es de persona adquiriente, y el 
Iciudi, de cosa adquirida. Quid fiet tnihp. qué 
harán de mí ? es por esta regla, y puede mu
darse en ablativo ; v. g. de me. E l Acusativo 
se rige perpetuamente ó de algún verbo acti
v o , ó de alguna preposición callada, 6 espre
sa, ó ha de ser supuesto de algún infinitivo, 
el cual en cierto modo también es regido del 
verbo determinante , á lo menos virtualmen-
te. E l Ablativo constantemente es regido de 
una preposición espresa, ó sobreentendida. 

5. a Todo nombre, ó verbo contrarios en
tre sí tienen una misma construcción, y r i 
gen un mismo caso : v. g. p e r í t u s , sabio , ri^ 
ge genitivo ; luego hnperí tus , ignorante , que 
es su contrario, regirá también genitivo; por
que contrariarum éadent est ra t io , una mis
ma es la regla de las cosas contrarias. 

6. a Toda palabra compuesta, 6 derivada, 
se dijo al principio , tiene ¡a misma construc
ción qué su simple, ó primitiva: v. g. ntihs, 
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cosa útil, se construye con dativo; luego per~ 
t í t i l is , muí út i l , que es su compuesto, regi
rá también dativo: y lo mismo ottitúf, uti~ 
Kssimus , u tüi ter , utilius ^ utilissime > que 
son derivados: últimamente sépase, que toda 
pregunta, y respuesta piden un mismo caso: 
v. g. quem doces? A quién enseñas? disci_pu-
Imn, al discípulo. Cui facultat i operam n a 
vas , v. cui facultati vacas, v. studes ? A 
qué facultad te dedicas, te empleas, ó estu
dias? Rhetoricx, Retorica, en dativo corre
lativo á cui. Y también que es mui frecuente 
en los autores mudar los genitivos en ablati
vos, y los dativos en^acusativos con a d , por
que es la misma significación ; lo mismo su
cede en español, que el romance de genitivo 
se equivoca con el de ablativo , y el de dati
vo con el de acusativo por ser variables las 
preposiciones Y/É? , y a. 

"Nociones sobre el Ablativo. 
E l ablativo puede ser de once maneras. 

1.a De persona agente del verbo pasivo: v. g. 
amatur á Petro, calefit á solé , se ama por 
Pedro , se calienta por el sol: y mejor en ac
tiva; Pedro ama, el sol calienta: y tengase 
mui presente , que si este ablativo es cosa ina
nimada se suprime la preposición : v. g. afji-
cior verecundia , la .vergüenza me molesta. 

2.a De causa genérica, ó metafórica: v. g. 
vestra culpa h¿ec acciderunt, por vuestra 
culpa sucedió esto: se diferencia este del p r i -
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mero, en ^ue aquel se junta con verbo pasi
vo, y este con verbo en la voz activa, y pue
de mudarse en dblativo con. p r a : v. g. p r a 
mcerore loqui non, possum, no puedo hablar 
de tristeza: ó en acusativo con ob, 6 prop-
ter'. v. g. ob delictum ptiníriss, te castigan 
por el delito. Y cuando se espresa este nom
bre ¿vzwí^.se le añade ¿/Í?: v. g. Certa de 
causa nondum ahdúcor , nt faciam , por 
cierto motivo no me inclino á egecutarlo^ 

3. a Ablativo de instrumento, con el que se 
egecuta alguna cosa: v. g. Córnibus tauri se 
Uttantur , los toros se defienden'con las astas. 

4. a De modo,, ó manera con que se veri
fica algún efecto : v. gítqfusiííia D e i proce-
dit a d vindictam gradu lento , la justicia 
de Dios camina poco á poco á la venganza. 
< 5.a Ablativo de materia, y es de dos mane

ras; materia de que se hace alguna, cosa: v. 
casa de barro, domus ex a r g ü í a : y mate
ria de q u é , 6 sobre qué se trata : v. g. discur
so de las virtudes, sermo de virtutibus, vel 
su per •üzrtuiibus. 
• 6,a Ablativo de parte : v. g. me tiem
blan todos los miembros , ómnibus a r tu -
bus contremhco ; pendeo, animo , v. animty 
id est m parte, vacilo : pendemus animis^ 
vacilamos, ó estamos dudosos/" 

7.a De compañía : ordinariamente con 
cum : v . g. Antonius venit cum primis co-
giis , Antonio vino con las primeras tropas. 

8.a Ablativo de precio; v. g. compré el 
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caballo en cien doblones, emi equuin centant 
miréis. 

y-.* Ablativo de esceso: v. g. tu herma
no es tres dedos mas alto, que tú , f rater 
tuus est te altior tribus digitis : en don
de tribus digitis es el egempio. 

10.a Ablativo de tiempo: v. g. nos ve
remos el año que vi-ene, en el mes de M a 
y o , el dia ocho: conveniemus inter nos,an
uo sequenti , mense Mnjo , die octavo^ 

i r.H Ablativo absoluto, u oracional. Absolu
to , porque él no depende de otra parte de 
oración espresa, aunqne pueda ser regido de 
alguna preposición callada : oracional, porque 
nace de alguna oración de gerundio español, 
vulgo estandos , y habiendos , ó de algún re
lativo ; y de el depende el sentido de la ora
ción siguiente: v. g. A le x andró judie e , sien
do Alejandro juez : te Praetore, siendo tú 
Corregidor: Philipo regnante, reinando F e 
lipe : X e r x e devicto, vencido Gerges: te do
cente , te docturo, enseñando tú , y habien
do de enseñar: en cuyos egemplos se ven dos 
cosas : la primera que en dichos ablativos fal
ta otro verbo para que perfeccione el senti
do 5 y la segunda que el primer egempio se 
compone de dos nombres sustantivos: el se
gundo de un nombre, y un pronombre : el 
tercero, de nombre, y participio; y el cuar
to , de pronombre, y participio. Esto se es-
pilcará mas en la Sintaxis final, o periódica. 
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C A P I T U L O 11. 

Construcción y ó regencia del nombre (i). 

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

Regla primera. 
Rigen genitivo: 1.° todos los nombres 

sustantivos, que signifiquen posesión: v. g. 
oración de Cicerón, Ciceronis oraiio: 2° to
dos ios verbales; v. g. potator v i n i , bebedor 
de vino: defensor p a t r i a , defensor de la 
tria: sensus malorum, sentimiento de los ma
les: scriptura legis, escritura de la l e y : con-
solatrix aflictorum, consoladora de los afli
gidos: 3.0 todas las voces neutras adgetivas 
puestas sustantivadamente: v. g. multum, plus, 
plurimum doloris, mucho, mas, muchísimo 
dolor. Tantum , quantum, tantundem pecu-
m > , tanto, cuanto dinero: parum aqua , un 
poco de agua : n ih i l filiorum , ningún hijo: 
dimidium vi ta mea, mi media vida; y fi
nalmente, hoc, i d , quid, con todos sus com
puestos, como al iquid boni, alguna cosa bue
na: quidquam pens i , cosa de poca impor
tancia : ̂ / «Í virium , muchas fuerzas: angus-
ta v iarumcaminos estrechos: mi He p a n a -
rum, un millar de penas (2). 

(1) jQiiien vac i lará que es un modo smnainente sen
cillo, y perceptible colocar aqu í las Ocho partes de la 
o r a c i ó n por el mismo orden con. que se esplicaron en 
la e t imo log ía J 

(2) Pero a d v i é r t a s e que esta es c o n s t r u c c i ó n griega; 
la verdsra grcunatica latina es angusta v i * , mille poena. 



2. a Rigen también genitivo, o ablativo 
sin preposición espresa los sustantivos, que sig
nifican alabanza, ó vituperio, calidad, ó cos
tumbres: v. g. Séneca fue varón de brillante 
ingenio, Séneca fuit v i r frastantis ingenii, 
v. prastant i ingenio : ó prastans ingenio 
id est in.\ v. ingenium) id est secimdum, á 
la griega. 

3. a Pero exigen preposición espresa, //, 
ab, e, ex, de los sustantivos que significan 
empleo, ú oficio, patria, o linage, y la ma
teria de que se hace algo, ó se trata: v. g. 
consejeros del Rey , ministri á consilits Re-
g i s : envié un criado á Madr id , servum a pe-
dibus M a t r i t u m m i s i : Pedro de Aragón: Z-V-
trus ah A r a g o n í a ; imagen de Apeles, ima~ 
go ab Ape l l e : caja de oro, capsa a t i r i , ex 
auro, v. á u r e a , y lo mismo los demás pue
den adgetivarse. 

D E L N O M B R E A D G E T I V O . 

Regla primera. 
Rigen genitivo todos los adgetivos que 

significan abundancia, doctrina, deseo, parti
ción, y numero: todos los acabados en ax, 
ius , idus , y osus, y últimamente los inter
rogativos, quis, u í e r , quoties, y los parti
cipios echos nombres: v. g. uno de dos hom
bres, instruido en derecho, participante de 
consejo , lleno de atención, uter duorum hó-
minum, juris peritus) consilU f d r í i c e p s , pie-



ñus oficii: conservador de lo recto, ignoran
te del vicio, hambriento de virtudes, y apli
cado á las letras, tenax r e d i , nullius culpte 
conscius , ávidus virtutum, studiosus litte-
rarum (i), 

A D I C I O N E S . 

1. a Pertenecen d esta regla Iargus,y 
ferax, abundante: capax, capaz : egénus, ¡n-
diguus, necesitado'. íétúWs, f é r t i l \ pauper, 

•pobre, gnarus, y erudítus, erudito', ignarusj 
y rudis, ignorante, rudo: anxius, afanadoi 
vini, somnique benignus, bien bebido , y dor
mido : candidatus, pretendiente : compos áni-
m i , el que esta en su juicio: impos ánimi, lo 
contrario: compos voti, el que logra lo que 
desea: impos vot i , lo contrario: prudens lo-
corum, practico en los lugares: expers , e l 
que carece: securus damni, á damno, v. de 
damno, sin temor del d a ñ o : memor, é íme-
mor, que se acuerda, y o lvida: conscius, sa
bedor, admite un dativo de reciprocidad: 
v. g . conscius sum mihi veritatis, v. de veri-
tate, soi sabedor de la verdad: certior sum 
valetudinis, v. de valetudine tua, s é , ó soy 
sabedor de tu enfermedad. 

2. a Los numerales partitivos , y los i n 
terrogativos mudan el genitivo en ablativo 
con e, ex , 6 de / en acusativo con inter: 

(i) Nos parece que no se debe molestar á los n i ñ o s 
para que lleven de memoria las adiciones, hasta que 
sepan con p c r í e c c i o u todo lo d e m á s de la i i m a x í s . 



v. g. dos soldados alcanzaron la victoria^ 
dúo milites, v. dúo , ex, de militibus, v. 
dúo inter milites victoriara reportarunt: iquien 
de vosotros} quis vestrum, v. e, ex, v. de 
vobis, v. ínter vos? 

Regla segunda. 
Rigen genitivo , y dativo los adgetivos de 

semejanza, fidelidad, parentesco, y sociedad: 
v. g. eres semejante á Pedro, similis es Pe t r i , 
v . Petro: perro fiel al amo, canis fidus herí, 
v. hero: eres compañero del peregrino, y ca-
marada del capitán: comes es peregriniv,pe
regrino, et sodalis ducis, v. duci* 

A D I C I O N . 

Son de esta regla cognatus, pariente de 
sangre', affmls, pariente por af inidad: pro-
pinquus, cercano, vecino, 6 pariente : pro-
prius, propio: superstes, sobreviviente. 

Regla tercera. 
Rigen genitivo, y ablativo, callada la pre« 

posición , fecundus , abundante : dignus, d ig
no: dives, y lócuples, rico: immunis, libre: 
inops , pobre ; nudus , desnudo : plenus , y 
refertus, lleno: v. g. provincia abundante de 
provisión, provintia fecunda annonce, v. an -
nona: macte, y W^Í//vocativos: v. g. mac-
ie , v. macti an imi , v. animo, buen ánimo: el 
primero es singular, y el segundo plural. 
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A D I C I O N . 

L a s oraciones de dignus si salen de ver* 
bo pueden variarse de muchos modos x v. g . 
el libro es digno de leerse , líber dignus est 
lectionis, v. lectione, l e c tu ,qu i , v. ut le-
gatur, v. legís, legibilis, v. legendus: en es
tos dos últimos se calla el dignus. 

Regla cuarta. 
Rigen dativo todos los adgetivos que sig

nifican favor, agrado , utilidad, ó provecho, 
facilidad, sumisión , y rendimiento, aptitud, 
igualdad, y todos sus contrarios: v. g. mu
chacho querido de sus padres; pero aborreci
do de sus condiscípulos, puer charus paren-
tihus, sed condiscipidis invisus : las cosas 
que á unos son agradables, á otros son des
apacibles, quce aliis gra ta s u n í , aliis sunt 
injucunda. 

A D I C I O N E S , 

1. a Aunque todas las palabras de l a gra
mát ica puedaii juntarse d dativo, pertene
cen no obstante mas directamente á esta 
regla los adgetivos siguientes, úti l is , utih 
salutáris, saludable \ cómmodus, provechoso: 
infestus, contrario-, noxius, dañoso-, gravis, 

•pesado : obnoxius , inclinado: supplex, obe
diente-. rebéllis, rebelde: aptus, apto: -pav, 
igual. 

2. a Otros muchos de la p a r t í c u l a con, 
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ín, ob, per: v. g . pams concolor n iv i , 
blanco como l a nieve : mors consentanea v i -
tíe, l a muerte conforme á l a v i d a : hispáni 
contérmini gallis, los españoles confinantes a. 
los franceses : invius, inaccesible : obvius, • 
que sale a l encuentro-, pervius, cosa paten
te, abierta: izcunáus > favorable \ y cuando 
se junta con alguna negación, significa cosa 
igua l , v. g . yo Turno igual en valor d mis 
antepasados, Turnus ego haud ulli vetermn 
virtute secundus. 

3. a Todos los verbales en bilis: pero con 
esta diferencia, que s i denota pasión , la. 
persona paciente es nominativo ¡ y l a agen
te es dativo: v. g , yo apetezco la p a z , pax 
optabilis est mihi: pero cuando denota a c 
ción , todo a l revés: v. g . el lobo es terrible 
á las obejas, lupus tcrribilis est ovibus. 

4. a Proximus coena:, cercano d l a cenax 
proximus ante coenam , inmediato antes de 
cenar; y proximus á coena, v. post coenam, 
inmediatamente después de cenar: íequalis, 
cuando significa igual en edad , v. g . sum 
tui íequalis, soy de tu edad: en cualquiera 
otra cosa dativo por l a regla , y ablativo 
de cosa igualada : v. g . Creso igual d Ciro 
en riquezas, Crjesus asqualis Ciro divitiis. 

5. a Este dativo se muda en acusativo 
por la regla general , y con especialidad en 
los adgetivos que significan inclinación, pro
pensión, apti tud, a b i l i d a d ; y el fin porque 
se hace alguna cosa: v. g . pronas, propen^ 
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sus, proclivís, inclinado : promptus, pronto: 
habilis, preparado: natus , nacido: v. g . ca-
nis natus est indagando, v. ad indagandua^ 
el perro ha nacido p a r a indagar', animalia 
omnia prona térras, todos los animales incli~ 
nados á la tierra. 

Regla quinta. 
Rigen ablativo, callada la preposición, los 

adgetivos que significan parte, ó calidad, y 
los de alabanza ó vituperio : v. g. soldado 
glorioso en victorias, sano de cuerpo, de es
clarecido linage: miles gloriosus viciariis , m -
teger cor por e, génere clarus. Y todos estos 
adgetivos, captus, privado: cassus, vacío, ó 
vano: contentas, con ten to : / a^wí , preñado: 
retas, confiado : OWW^Í , cargado: ornaíns, 
•&áoxtt?iáo-. p rad i tus , dotado: viduus, viudo: 
orbus, huérfano: v. g. captus oculis, cassus 
spe, privado de los ojos, vacío de esperanza. 
Pero llevan siempre la preposición espresa, 
alienas, apartado: alias, diferente: degener, 
el que degenera: extorris, y exu l , desterra
do: salvas, y tatas, salvo, l ibre , seguro: 
puras , limpio: v. g. puras ab omni labe, 
limpio de toda mancha : exuL h p a t r i a , des
terrado de la ^ t ú z ; alias d fratre tao ^ di
ferente de tu hermano : pr imas , secundas, 
iertias a patre, el primero, segundo, ó ter
cero después del padre. Integer, y puras 
rigen también genitivo: v. g. integer vita, 
scelerisque puras ? sano de cuerpo, y lirii-
pio de culpa. 



Regla sexta. 
Rigen acusativo, y ablativo con prepo

sición , ó sin ella , los adgetivos, que signifi
can alguna medida, ó distancia de lugar, v. g. 
crassus , recio , grueso , ó corpulento : latus, 
ancho: longus , largo: frofitndus , profundo, 
ú hondo: que son las tres dimensiones del 
cuerpo físico: v. g. esta torre tiene sesenta 
pies de alta, veinte de ancha , y distante de 
la plaza quince varas : turris hcec alta est 
sexaginta pedes, v- pedibus , lata vero v i -
gin í i pedes, v. pedibus , disians a foro 
qitindecim ulnas, v. ulnis: i d est, ad, v. in . 

A D I C I O N E S . 

L a s oraciones de esta re pía se hallan 
variadas en los AA:. en diferentes mane
ras , v. g . por el verbo sum, haSeo, exten-
do , consto, patet, patebat. Y es tnui f á c i l 
esta variación conociendo el caso , que rige 
cada uno de estos verbos, y sabiendo s a 
car de los dichos adgetivos los sustantivos 
correspondientes, como de latus , latitudo j de 
profundus, profunditas, cet. Y asi, türris hsec 
alta est sexaginta ^ t á e s , podra variarse, aí-
titudo hujus turris est sexaginta pedes, se
xaginta pedes sunt altitudo hujus turris: dos 
oraciones de sum convertibles, v'. huic tnrri 
sunt altitudínis sexaginta pedes , v. ;:<ltItudo 
sexaginta pedum est huic turri i por sum, 
cuando significa tener; y nltimamenle por 

m 



¡os verbos dichos guardada su legitima 
construcción: v. g . haec turrispatet, v. cons
tar altitudine sexaginta pedum , v. sexaginta 
pedibus altitudinis, cet. 

2.a E l adgetivo communis rige cuatro 
casos: v. g . hlc morbus est communis tui 
v. t ibi , eum ómnibus, v. ínter omnes, esta 
enfermedad es común d t i y á todos. 

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

Regla primera. 
E l adgetivo comparativo se construye 

con ablativo sin preposición espresa, aunque 
siempre se ha de sobreentender prte : su ro
mance es, mas, y que, y el nombre que se 
sigue á la conjugación que, es el que se pone 
en ablativo: v- g. oración mas dulce, que la 
miel, oratio didcior melle : id est p r a , la 
cual preposición tiene por sí sola algunas ve
ces fuerza de comparativo: v. g. f r a nobis 
beatus, mas feliz que nosotros. 

2. a Cuando el comparativo significa parti
ción rige los mismos casos, que los otros par-r 
titivos: v. g. de las dos manos la derecha es 
la mas fuerte, dextera manuum, id est, ex 
numero i v. e , ex , v. ín ter manus f o r -
íior est. 

3. a Resuelto el comparativo por su positi
vo con adverbio, plus, ó aumentando, 
y minus disminuyendo, siempre rige los mis
mos casos: v. soy mas, (5 menos sabio, que 
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t ú ; J«WÍ sapieniior, v. / / / Í J , minusve s a -
pieits te. 

4.a Las conjunciones quam , ac t v . atque 
cuando significan ^«i?, se juntan á los verbos, 
que llevan adverbios comparativos, y tienen 
la fuerza de desacer la construcción del com
parativo , y de poner el caso siguiente en 
donde esté el antecedente, porque este es el 
oficio de todas las conjunciones: v. g. mejor 
es la paz segura, que la victoria esperada: 
melior est tuta pax , quam, ac , atque spe-
rdta victoria; en nominativo porque lo está 
pax. Te amo mas, que a Pedro , te diligo 
p lus , quam Petrum. Pero si el caso que es
tá después de quam , no depende del verbo 
que está antes, se pone en nominativo por 
sugeto, ó supuesto de sum : v. g. padezco 
calentura mas fuerte que los dolores, labo
ro febr i acr ior i , quam dolores, suplo sunt; 
lo cual se verifica también en español por la. 
Elipse. 

A D I C I O N E S . 

í.f S i el caso regido del comparativo 
fuere el relativo qu i , qua:, quod, no se pue
de resolver por la conjugación, sino por e l 
mismo relativo: v .g . tenia yo un caballo, que 
no hay águila mas l igera , habebam equum, 
quo aquila non est velocior: y serd solecis~ 
mo decir quam, quo. 

2.a L a s voces negativas no son termino 
de la comparación, y asi es solecismo decirt 
doctior es nemine, eres mas docto, que n a -

m 2 
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ciie: sino doctlor es ómnibus, eres mas doc
to que todos: fo r la misma razón es sole
cismo español traducir estas palabras , ni-
hü crudelius Nerone, nihil calidius Ulise, nada, 
mas cruel, que Nerón , nada mas sagaz, 
que Ulises; porque la nada , de nada es ca
p a z : pero i r a d u c i r á s , ne hubo hombre mas 
cruel que Nerón , cet. E s t a oración, y otras 
semejantes) An\h?í\ calidior erat, quam ut 
quis eum decipere posset, se traduce: An í 
bal era tan astuto, que ningún hombre le 
podia engañar . 

3.a Cuando d los comparativos se llegan 
estos ablativos spe, opinione, aequo , justo, 
sólito: v. g. ditior es spe, opinione, cet. ho-
minum, m quam homines sperant, opinantur, 
cet. v. quam est opinio hominum, se traduce: 
estás mas rico, que lo que los hombres es-' 
peran , j u z g a n , cet. 

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

Regla primera. 
E l grado superlativo, que lleva este ro

mance, mas y de , se construye con geniti
vo del plural, y con todos los casos del par
titivo, escepto que en lugar de inter , reci
be ante: v. g. Eneas fue el mas valeroso de 
los troyanos, ^¿Enéas fuit fortissimus ten
er orum, v. e, ex, de teucris, v. ante omnes 
teneros. También rige genitivo del singular si 
este fuese colectivo: v. g. Platón fue el mas 
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docto de toda la Grecia, Plato fu i í totius 
Greetice sapientissimus, 

2. a E l superlativo se resuelve por su posi
tivo con uno de estos adverbios, máxime^ 
valde, p e r , a p p r í m e , ácimo dum, mínime: 
v. esto me ha sido mui agradable, ó lo mas 
agradable, i d fuit mihi gratissimum , v. per-
g r a í u m , v. m á x i m e , valde , cet. (estos dos 
últimos son los mas usados): v. i d fuit mihi 
pcrquam gratissimum. Pleonasmo elegante. 

3. a También se resuelve por su compara
tivo cuando se le juntan estas dicciones alius, 
reliquttS) c<eter ,. cunctus: v. g. Aquiles fue 
el mas valiente de los griegos, Aquilles fui t 
validissimus grrfcorum, v. validior ali ís, r<f-
l iquis, cunctis, cateris grczcis. 

A D I C I O K E S . 

/.a Cuando el superlativo esta por cons~ 
truccion del comparativo', v. g . si sis stultior 
stultíssimo, s i eres mas necio, que el mas ne
cio: y cuando e s t á antes que el comparati
vo: v. g . luna es pulcerrima, at sol est pu l -
crior, mui hermosa es l a luna, pero mas es 
el sol : en estos casos, y semejantes, dicen 
los g ramát icos > que aventaja el comparati
vo a l superlativo. 

2* Quisque pospuesto a l superlativo sig
nifica todo: v g . todo soldado mas valiente 
prepare las armas, fortissimus quisque miles 
arma prxparet. Cuando se junta á quotus 
significa, sino mui pocos: v. g . ¿quotus enim 
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quisque est , qul hanc sectam sequantur B 
icuantos hay sino tnui pocos, que sigan este 
partido ? 

C A P I T U L O I I I . 

C O N S T R U C C I O N U E L P R O N O M B R E . 

Regla primera. 
Todo pronombre se construye con geniti

vo del plural, y observa las mismas reglas, que 
los partitivos con quienes ordinariamente sue
le juntarse: v. g. de las aves esa es Cuervo, y 
aquella Cisne, avium, v. e, ex, de avibus, 
v. inter aves ista Corvus, et i l l a Cignus est. 
Pero los pronombres nostras, y vestras, se 
construyen con ablativo sin preposición: v, g. 
Séneca fue de nuestra nación , pero de vues
tra secta , Séneca fuit nostras natione , sed 
vestras secta. 

2. a Los recíprocos sui, y Suus se refieren 
al sugeto de la oración , y estos otros hic, 
iste. Ule, is á los casos oblicuos: v. g. el 
soldado mató al enemigo con su espada; si la 
espada es del soldado, dirás: miles mierfecit 
hostem ense suo\ y si del enemigo, ense ejus, 
hujus, v. illiits. Lo cual se entiende cuando 
puede haber equivocacien , que cuando no, se 
usa indiferentemente. Mas si fuesen muchos 
los casos oblicuos se usa de hic para el caso 
mas cercano, y de i s , Ule para el mas re
moto. 

3. a Hay algunos nombres que significan 



acción, y pasión, como son amor> cura, fñe-
moria, desiderium, amor, cuidado, memo
ria, deseo: está claro que si es el que yo ten
go, significará acción; y si es el que tienen de 
mí, significará pasión; para evitar equivocación 
usan los A A . de los posesivos meus, tuus en 
el primer caso; y de meiy tu i , sui , en el se
gundo: v. g. vencido de tu amor, rompí las 
ataduras: si es el amor que tú me tienes, diré 
victus amore tuoy porque tú eres persona que 
hace, y si es el que yo te tengo, diré victus 
amore tui, porque tú eres quien padeces: vin
cula rupi. 

4. a Por la misma razón se usa de los ge
nitivos solíus, ips íus , uníus , duorum, trium, 
y demás cardinales: v. g, solo tu deseo me 
deleita. ¿Qué deseo? ¿el que se tiene de tí? 
diremos: tui solius desiderium: ¿es el que tú 
tienes? diremos, pues: tuum solius desiderium 
afficit me voluptate. 

5. a Se usa de los genitivos, nostrum, y 
vestrum, solamente en los numerales partiti
vos, superlativos, y en esta dicción omnium: 
v' §• í Quién de vosotros ? ¿ Quis vestrum ? E l 
mas sabio de todos nosotros, sapientissimus 
omnium nostrum: fuera de estos de los geni
tivos, nos í r i , y vestri. 

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

Regla primera. 
Relativo es el que se refiere á su antece-
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dente, esta puede ser sustantivo, y adgetívo; 
luego el relativo uno es de sustancia, y otro 
de accidente: este se refiere á un adgetívo, 
y aquel á un sustantivo. 

2. a Son relativos sustanciales q u i , qua^ 
quod, hic, iste ¡ Ule , ipse, is , idem, de los 
cuales el primero puesto entre dos sustantivos 
puede concordar con cualquiera de los dos: 
v. g. cogí una flor, que se llama rosa, carpsi 

jflorem, qui , v. qua vocatus rosa. 
3. a Son relativos de accidente qualis, cual 

ó como: qtiantus, cuan grande: quot, cuan
tos en numero : quotus, cuantos en orden: 
quoieni) a , a, de cuantos en cuantos: quote-
nis ^ de cuantos años: quótuplus, de cuantos 
dobles: quótnplex, de cuantas especies. Y se
gún-algunos cujus, cuja y cujitm -, y cujas, cu-
j á t i s % pero lo contrario parece cierto. 

4. a A qualis se refiere talis: y á quan-
tus, tantus: á quot, toí : á quotus, los nu* 
merales ordinales, primus , secundus, cet.: á 
quateni, los distributivos b in i , a , a ; 'X quo-
/^«ÍÍ", los-adgetivos de su especie, irienis, 
quatrienis: k quótuplus, duphts, triplus, cet., 
y á qúótuplex , d ú p l e x , t r iplex: y todos 
conciertan en genero, numero, y caso: v. g. 
qualis est P a i e r , talis est f i l i u s , cual es el 
padre, es el hijo: quantus est maror, tantus 
est dolor, cuan grande es la amargura, tan 
grande es el dolor: cuantas son las potencias 
del alma, tantos son sus 'enemigos, quot sunt 
potentia animtf, tot sunt inhnici ejus: ; quo~ 



tus sedes in schola ? ¿ qué lugar tienes en M 
escuela? tertius, el tercero: ¿qué hora es? 
iquoia hora estl tertia^ las tres. 

A D I C I O N E S , 

1. a Consta claramente de lo dicho, que 
qualis se refiere d los adgethos de cua l i 
dad : v . g . albus, blanco: crudelis, cruel: y de 
él se forma el adverbio quallter: de quot se 

forma también quoties, cuantas veces, y se 
refiere d los adverbios cardinales: v. g . seis 
veces juraste en vano, cuantas -pecaste, se-
xies peiernsti, quoties deliquisti. Quotus cuan~ 
do se junta con ablativo de tiempo significa 
de quanto en quanto, y en la respuesta se 
pospone d quisque : v. g . quoto anno R o 
mán proficísceris ? de cuantos en cuantos años 
vas d Roma} quintoquoque anno, de cinco 
en cinco años , 6 cada cinco años' , quotannís, 
iodos los años : lo mismo cuando significa de 
cuantos uno : v. g . de cuantos estudiantes 
d i r d uno lección? ¿quotus scholastícus reci-
tabit lectionem? «/zco «720, quintusquisque., 

2. a Cujns, a, um, cuya es la cosa: se re
fiere d las posesivos meus, tuus, y d los ge
nitivos de posesión: v. g . cuyo, ó. de quien 
es e l ganado ¿cujum pecus? se resuelve tam
bién por qui , quaj, quod: v. g . las armas 
son de los soldados, cuyos, 6 de quienes son 
los caballos, arma sunt mílitum, cuji, quo
rum sunt equi. 

3. a Gojas, át is , deque pa t r i a , 6 secta. 
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rige los mismos cases, que nostras y vestras: 
v. g . cujátes estis natione, teligione, profes-
sicne, ide qué nación sois, de qué profesión^ 
ti oficiot Hispan!, catholici, grammatici, 
pañoles ¡ católicos ^ g ramát icos . 

C A P I T U L O I V . 

C O N S T R U C C I O N , Ó R E G E N C I A D E L V E R B O . 

T)QS reglas preliminares. 
1. a E l verbo activo, y el pasivo, qne per

tenecen á una misma significación, y clase, se 
construyen con los mismos casos: v. g. mu
cho te estimo, fació te pluris ; pasiva , j i s d 
me p lu r i s : pero cuando el verbo rige ablati
vo , en la voz pasiva se muda de preposición, 
o se pone en acusativo con per', v. g. te ro
baré la capa: aufferam tibi •> v. d te pall ium; 
pasiva, pall ium aufferetur tibí , v. ex te > d 
me, v. per me. 

2. a £1 verbo deponente rige el mismo ca
so que aquel á cuya clase pertenece: v. g. 
furabor t ib i , v. d te pa l l ium, porque perte
nece á la misma clase, que atijfero: sirvo á 
mi dueño , servio, ó anciltor domino meo. 

A D I C I O N . 

Féne ro , as, tomar d logró, y mutuo, as, 
tomar prestado, no tienen pas iva ; y do, das, 
carece de las dos personas, dor, y der: por 
lo que sus oraciones se resuelven en la p a -



siva por oíros verbos equivalentes: v. g- me 
dan , ó entregan d los berdugos: trador tor-
toribus: y no dirdSy dor. 

C O N S T R U C C I O N D E L V E R B O S U M , Y SUS 

C O M P U E S T C S . 

E l verbo sum, escepto el vocativo, rige 
todos los casos según varía de significación. 

1.° En la significación de ser puede llevar 
dos nominativos, como se dijo en su lugar: 
v. g. la paz es apetecible , optabilis est pax . 

2 ° Rige genitivo bajo diversas significa
ciones. De posesión: v. g. D e i sumus omnes, 
todos somos de Dios: de alabanza, ó vitupe
rio, puer bona indolis erat, el muchacho era 
de bella Índole: y se muda en ablativo, bona 
Índole; de precio, ó estimación: v. g. magnt, 
id est, pret i l est mihi virtus, mucho aprecio 
la virtud: de importancia, ó ínteres: v. g est 
dignitatis t u a , importa, conviene, interesa á 
tu dignidad: y se le entiende negotium, p r o -
f r i u m , ó munus. Pero en lugar de estos ge
nitivos mei, t u i , sui) nostri, vestri , se usan 
estos acusativos, meum, tmtni, suumt nos~ 
t rum, vestrum: v. g . vestrum est d a r é , vin-
cere nostrum , á vosotros conviene dar, y á 
nosotros el vencer. 

3.0 Rige dativo por haber, ó tener: v. g. 
mos est regibus, tienen costumbre los reyes: 
se ve claro que la persona agente es dativo, y 
la paciente nominativo, como sí fuera verbo 
pasivo, y lo mismo cuando significa apreciar, 
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ó estimar, como se ve en el egemplo de arri
ba. E l dativo, por tener, ó haber, se muda en 
ablativo con in \ v. g. si quid ingenii est in 
me i si yo tengo algún ingenio. 

4 ° Rige dos dativos cuando significa cau
sar, acarrear, producir: v, g. litterce tuce fue-
runt mihi magnce Icetitiis : hoc erit mihi 
magno adjumento, tu carta me causó gran
de alegría : esto será para mí de grande alivio: 
y pueden resolverse por afficio, ajfero, pro-
sequor, guardada la construcción respectiva; 
teniendo presente, que el que causa 6 produ
ce es el nominativo, y el efecto producido, 
y aquel á quien causa son los dativos. 

5.0 E l acusativo lo rige mediante alguna 
preposición ; y el ablativo igualmente, escep-
to el de alabanza, 6 vituperio, que nunca se 
espresa. 

6.° Acompañado del sustantivo optts , y 
usus) que significan utilidad con alguna ne
cesidad, rige dativo de persona, que necesita, 
y nominativo, genitivo, y ablativo de cosa 
necesitada : v. g. los soldados necesitan de ar
mas, militibus opus est armórurn, v. armis, 
v. militibus arma opus sunt. S i quis usus 
mei estvobtS) si vosotros necesitáis de mí: hac 
res est mih iusu i , v. usus: v. usus est mihi 
hujus r e i , v. hac re, necesito de esto. 

fé$ Los compuestos de sum rigen dativo 
invariable, escepto absum que lo rauda en 
ablativo: v. g. me faltan las fuerzas, vires 
absunt mihi i v. á me^y possum, que no r i -
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ge caso sino mediante alguna preposición: v. g. 
si quid in me potes, si puedes algo para con
migo , ó algún infinitivo callado : v. g. non om-
nia possumus omnes, suple f ace ré . 

C O N S T R U C C I O N D E L V E R B O A C T I V O ( i ) . 

Hallanse en los A A . seis clases, ó especies 
de verbos activos. 

1. a De los que rigen un solo acusativo. 
2. a Acusativo, y genitivo. 
3. a Acusativo, y dativo. 
4. a De los que rigen dos acusativos. 
5. a Acusativo, y ablativo callada la pre

posición. 

(1) Como nosotros no adoptamos el riguroso racio
cinio paralogice, nadie nos debe reprender que unas ve
ces digamos regencia , otras construcción , otras se colo
can, otras se a c o m p a ñ a n , otras se juntan. Porque todo 
esto quiere decir que asi se halla en los A A . del siglo de 
o r o , prescindiendo de siesta c o n s t r u c c i ó n es l eg í t ima , ó 
si es producida de otra parte de la o r a c i ó n , ó n ó , como 
si las palabras, esto es, un poco de aire modulado, p u 
diesen ser en todo rigor causas eficientes fisicas , y por 
lo tanto producir d la fuerza sus efectos: como v. g. 
I» noguera produce nueces. Hemos creido, pues , suma-
i n e n ^ í imuiles estas cuestiones, ó guerras gramaticales, y 
en su lugar hemos fecundado nuestro arte de frases , y 
fropiedades. de la lengua latina, con toda la hermoia 
yariacion que hallamos en los A A . clasicas. < Qué modo 
mas sencillo, ú t i l , y instructivo puede discurrirse para 
la tierna juventud, que e n s e ñ a r l e s casi insensiblemente 
Ja frase e s p a ñ o l a ; la c o n s t r u c c i ó n latina en su r igor , y 
luego la belleza de sus frases variadas ? A esto suplica
mos que atienda, y no á enredos, y qtjisquülas pue-
tiles. r -í 
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6.a Acusativo, y ablativo con preposicioa 

espresa. 

P R I M E R A E S P E C I E D E A C T I V O S . 

Regla primera. 
Todo verbo activo rige un acusativo, co

mo termino, y fin de su acción; y todo ver
bo pasivo ablativo con a , ó ab, y puede mu
darse en acusativo con per , y mas frecuente
mente en dativo. Son de esta especie todos los 
activos, cuando rigen solo acusativo: v. g. 
cerco la ciudad: obsideo urbem: abrazo la 
virtud, amplector virtutem, 

A D I C I O N E S . 

1. a Animadverto, is, por advertir , con-' 
siderar, cet. es de esta especie: por cast i 
ga r es neutro, y rige acusativo con \vi \y.g^ 
el Rey castiga á los malvados, Rex animad-
vertit in scelerátos. 

2. a Fastidio', dis, es también activo, pe
ro sus oraciones se hacen a l contrario de la. 
que suenán : v g . todo te enfada , ó te da 
hastío , omnia fastidis: y lo mismo las dg ca-
pio, is: -y. g . cuatro caballeros caben en el 
coche, rhseda capit quatuor équites. 

3. a Veho, vehis, aunque activa de esta 
clase, se usa comunmente pasivo: v. g . cur-
ru Darius, Alexander equo vehebatur. D a 
rlo iba en coche, y Alejandro á caballo. Fa
llo tiene estas f r a s e s f a l l o fidem, v. pro-
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missum , falto d mi pa l ab ra : fallo fametn 
cantu, divierto el hambre cayitando: fallor, 
ni fallor, me engaño> s i no me engaño. 

S E G U N D A E S P E C I E D E V E R B O S A C T I V O S . 

Regla . 
Rigen genitivo, á mas del acusativo, to

dos los verbos, que significan precio, aprecio^ 
ó estimación , acusación, reprensión , abso" 
lucion, valor, compra, ó venta: y el geni
tivo se muda en ablativo : v. g. Fanio acusa
ba á Verres de avaro, y de audaz , Fanius 
Verrem insimulabat ataritite , et audacia^ 
(y no avar i et audacis): te condenaré de la
drón, damnabo te latrocini i , v. latrocinio'. 
verbos de esta especie: acenso, arguo, c r i -
minor, acusar: arceso, citar á juicio: affero, 
delatar: insimulo, culpar: absolvo, absolver: 
libero, librar: evio , comprar: vendo, ven
der: loco, as, alquilar: conduco, tomar á a l 
quiler: duco, f a c i ó , pendo, puto, habeo, por 
estimar ó apreciar, 

A D I C I O N E S . 

i.a E l genitivo de los verbos de acusar, 
condenar, absolver, se rige de alguno de 
estos ablativos, crimine, sententia, poena; y 
el ablativo, como y a se dijo, de una preposi
ción callada , qug alguna vez se espresai 
v .g . me de familiaritate Pompei objurgas, me 
zahieres sobre l a amistad de Pompeyo-. y 



en los -verbos absolvo, y \ihtxo, siempre es 
á, o ab: v. g . libera rempublicam á metu. 

2. a A los verbos de precio, y estimación 
se les juntan ordinariamente estos genitivos, 
magni , mucho: permagni, maximi , plurimi, 
miuhissimo: parvi, poco: mínimi, poquissi-
mo: nihi l , nada : ñ o c c i , J i o j o : nauci, cas
cara: assis, una blanca: pili, un pelo: terun-
t¡¡, un cuarto: \ucñ , ganancia: hujus , esto: 
señalando cosa de poco valor: v. g . los sa
bios aprecian mucho laí v i r t ud , sapientes fa-
ciunt, habent, ducunt virtutem magni, v. 
magno, id est, pretii, v. pretio, re, v. pecu
nia , según el sentido. 

3. a A los de compra, y venta se les jun
tan ordinariamente estos genitivos , tanti, 
tanto: quanti, cuanto: pluris, mas: minoris, 
menos: quantivis, cuanto quieras: quanticmn-
que, d cualquiera precio: tant ídem, tanto, 
mismo: dimidiominoris, por la mi tad menos: 
duplomajoris, doblado mas: y pueden bajar-
á ablativo con sus respectivos sustantivos: 
v. g . compro el trigo barato: emo tritícutn 
parvi, v. parvo pretio: tantidem se resuelve 
j)or eodem pretio. 

4. a L a medida, ó peso de lo que se com
p r a , ó vende en ablativo , pero puede p a 
sar d acusativo , y l a cosa genitivo: v. g . 
compré tres varas de raso á veinte reales 
la va ra , emi tres ulnas seridrasi viginti de-
nariis in singulas ulnas, v. pro síngulis. 

5 .a Tenganse presentes estos modos de 
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hablar', emo libros auro contra, compro lof 
libros d peso ds oro: numerata pecunia, JO-
bre el dinero: crédita pecunia, fiado. 
Damnatus ad bestias, condenado d ser comi ' 
do de bestias: reus sanguinis, v. sangine, mor-
tis, v. morte, reo de muerte \ y mejor reus 
capitis, v. capite; pero no puede decirse ca-
pitis turpissimi, v. capite turpissimo, reo ds 
muerte vergqnzosisiina'. sino morte turpíssi* 
maf cet. " ;-: ' . • "• . s 

T E R C E R A E S P E C I E D E L O S V E R B O S A C T I V O S . 

Regla . 
Se construyen con dativo, á mas d?l acu->-

sativo, todos los verbos que significan dar , 
conceder) atribuir y mandar ^ persuadir y de-* 
c la ra r , prometer, enviar , anteponer , y to-? 
dos sus contrarios, cuyo dativo se muda fre-r 
cuentemente en acusativo con a d , ó i n : m g., 
cuando gozamos salud damos buenos coxi;e-» 
jos á los enfermos", cum valemus, recta con-t 
sil ia agrotis damus: misimus litteras tibit 
v. a d te \ incumbo l i t ter is , v. a d , v. in l i t r 
teras. Y en los verbos de significación con
trata se muda de supuestos: v. g. mas quie
ro salud , que riquezas; antepono, v~ prtfffe-
ro salutem diviti is \ por su contrario, / 'c / f -
pano y posthabeo y d i rás , divitias salud. Son 
de esta especie, do y y trado , dar: concede/, 
conceder: divido r dividir: distribuo, distri
buir: impero, mandas promitto , y sfondeof 

n 



Tpíometer: significo, hacer saber: indico, as, 
manifestar: indico, is, intimar: a n t é f e r o , p r a -
fero , aventajar: objicio, obgetar : adjungo, 
íHjwnji'o, ¡untar: incutio , meter: su¿>jicio,sa~ 
getar: praf ic io, encargar , ó poner en algún 
empleo, cet. 

ADICIONES. 
1. a Jubeo, mandar siempre con infini

tivo: v. g . Jubeo, te bene sperare, te man
do , que tengas buenas esperanzas: jussus 
fació ha:c, hago esto porque se me ha man
dado. 

2. a Daremutuum, 6 mutuáre , es prestar 
lo que se vuelve en especie, como, dinero, ó 
trigo', y cómodo, as, es prestar lo que se 
vuelve en el numero idéntico, como libro, ca? 
bailo, cet,: v. g . p ré s t ame dineros, y el c a 
ballo, da mihi pecunias mutuas, et cómoda 
equum. 

3. a Duco, do , verto, y tribuo, por a t r i 
buir dos dativos, d mas del acusativo: v. g , 
me atribuyes el ayuno á vanagloria, d u -
c¡s, vertis, tribuís mihi jejunium jactantia?. 

4. a Mando, as, tantos dativos , tantos 
significados: v. g . mandas cadávera térra?, 
entierras los muertos: mando lectionem me-
moriae, aprendo l a lección. 

5. a D o , luo, solvo poenas judie! temerita-
tis meas, lo contrario de lo que suena: me 
castiga el juez por m i temeridad, ó pago 
a l juez mi merecido. 
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6.3 Do nomen mílitias, tomo p l a z a de 

soldado: religioni, entro en rel igión: do ter-
ga , huyo: operam lectioni, leox da operam, 
procura', do tibi fidem, te doy palabrax pra:-» 
sto tibi fidem , te mantengo la promesa: fa
do tibi fidem, te persuado: babeo tibi fidem, 
te creo. 

7. a Ago tibi gratías ( y nunca/¿zc /o , ni 
do) te doy las gracias de palabra : réffero 
tibi gratiam, de obra , ó con otro beneficio'. 
babeo tibi gratiam, tengo presente tu bene
ficio: debeo tibi gratiam, te estoy obligado. 
Actum est, e s t á concluido: actum est de re-
publica, se acabó la república: actum est de 
me ; perii , esto se ac-abó; perecí. 

8. a Fac ió , tiene varias significaciones'. 
fació tibi injuriam, te injurio ^ de esta clase: 
fació a:qui bonique tuam elemósinam , echo d 
la buena parte tu limosna: de Ha segun
da espacie: fació verba, hablo ^ de l a prime
ra : fació periculum, hago esperiencia: fació 
justa, hago los funerales: fació tibi stoma-
cum, te provoco a náusea , ó vómito. 

CUARTA ESPECIE DE LOS VERBOS ACTIVOS. 

. : / ¡ T O A i . ' : v Regla . ' 
Rigen dos acusativos uno de persona, y 

otro de cosa los verbos: de enseñar, como do-
ceo, edoceo: de amonestar, como moneo, co-
moneo: los de pedir , ó rogar, especialmente 
oro, poseo y reposco ¡f lúgi to , effiagito, pedir 

n 2 
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con instancia. Y el acusativo de cosa puede 
mudarse en ablativo con preposición de, 6 
sin ella, y en móneo , comóneo, también en 
genitivo: v. g. me avisas de mis miserias, mo-
nes me meas miserias , v. meis miseriis, v. 
tnearum miseriarum , v. de meis miseriis. 
Para volver por pasiva estas oraciones se que
da este acusativo imoble, como regido de cir~ 
ca, ó jnxta: v. g. te enseñaré la gramática, 
docebo te grammaticam. Pasiva, docéberis <f 
me gramaticam : pero si este estuviese solo, 
se supone regido del verbo activo, y se vuel
ve por pasiva como los demás. 

AD1C1QNES. 
i.3 Todos estos verbqZyy con especiali~ 

dad peto, postulo, tienen la construcción 
de los de la sesta especie', es decir y que r i 
gen también acusativo de cosa , ¡y ablativo 
de persona con prepos ic ión es presa : v. g. 
Peto, postulo, oro, cet. a te, v. abste, v. ex 
te, te pido: hoc , aut i l lud, esto, ó aquello. 

2.a Celo, ocultar, es de esta cuarta es~ 
pecie: celo tnagistró veritafem, oculto la v ir -
dad al maestro, es de la tercena. 

Q U I N T A E S P E C I E D E L O S V E R B O S A C T I V O ? » 

Regla. 
Rigen ablativo sin preposición espresa, i 

mas del acusativo, los verbos de llenar, y 
cargar, como impleo, compleoy onero, exorii' 
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r o : los de vestir y calzar, como tnduo , ves* 
iio > vesrir s talceo , y excalceo, calzar, y 
descalzar: los de adornar, como orno y exor~ 
no : los de premiar , como múnero , do~ 
no, dar, remunerar: los de privar, y vaciar, 
como orbo, as, vacuo, as , f rando, as, exuo, 
is , spolio, as , privar, vaciar, defraudar, des
nudar, despojar, y finalmente los de causat 
algún afecto, 6 pasión del ánimo: v. g. spolio 
ie provint ia , provinitam vero p r a d a , te 
despojo de la provincia, y la provincia de 
botín : saiiabo te absynthio, te hartaré de 
agenjos: imbuam te l i i ter is , te adornaré de 
letras , te instruiré, y lo mismo erudiatn ie 
doctrinis; effectus sum magno twerore, pa
dezco grande tristeza. 

A D I C I O N E S . 

1. a Estos seis verbos avgeo, auntentart 
cúmulo, as, amontonar: spar^o, esparcir: le
vo , as, aligerar t impertió , ó impertior , dar: 
circundo, interclúdo, cercar, cerrar el pa~ 
so , impedir , son de esta quinta especie, y 
de la tercera: v. g . cierras a l enemigo l a 
vitualla, intercludis inimicum comeatu, v. co* 
meatum inimico. 

2, a Solvo por l i b r a r , ó redimir , es de 
esta clase: por desatar , ó hacerse á la ve
la , de la primera; y por pagar , de la ter
cera. Dono tibi librum , de la tercera: do
no te civitate, te declaro ciudadano', de esta 
quintan 
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^,3 Muto , commúto , permuto, mudar, 

trocar , cet. el ablativo con cum : v. g. rex 
vitam cnm raorte conimutavit , murió el 
rey. M hubiere persona con quien se pe r 
muta l a cosa, sobre ella ha de recaer l a 
preposición: f. g. trocaste los despojos por 
vino con los mercaderes, commutastí spo-
lia vino cum mercatoribus. 

4.a Afficio, y prosequor, siempre de es
ta clase; pero tantos significados, cuantos 
ablativos: v. g. afficio , v, prosequor te, le-
titia , honore , pudore , te alegro, te honro, 
te avergüenzo. Pero se ha de tener cuenta 
con el sugeto, que causa l a pa s ión , pues so
bre él debe recaer la acción del verbo: v. g. 
deseo maravillosamente la c iudad: miro de-
siderio urbs afficit me: y si digeras, ego affi
cio urbem, cet., d i r í a s un solecismo. Amo l a 
v i r tud , virtus afficit me amore , y mejor af-
ficior amore virtutis. 

5 .a 'Esta oración se resuelve por sum con 
dos dativos, como se dijo, y también por 
átfero: v. g. virtus aífert mihi magnum amo-
rem, v. est mihi magno amori. 

S E S T A E S P E C I E D E V E R B O S A C T I V O S . 

Regla . 
Rigen ablativo con a , a b , abs , ex , de 

los verbos de recibir, como accipio, susci-
pio: los de entender , como intélligo , audio: 
los de aprender, y conocer, como cjjtéo, ad -
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disco, nosco, cognosco: los de preguntar, p ro
hibir, quitar, y apartar, como quatro, prohi-
beo , atífero, éxfilo , robar : amoveo, arceo, 
apartar: los de abstenerse , ó contenerse , co 
mo abstineo, cantineo: los de sacar, y es
pantar , como exhaurio, deterreo, y mutuo, 
uas, tomar prestado : v. g. i d ex tuis litteris 
intellexiy eso entendí de tu carta: séceme te 
d mal i s , apártate de los malos: quaro abs 
te , v. ex te causant tristitid?, te pregunto 
¿por qué estás triste? 

A D I C I O N E S . 

1. a Muchos de ¡os verbos dichos perte
necen también d la tercera especie: v. g . 
hunc mihi timórem éripe: eduxit mihí T o n -
gilüm: quitante este iemor : we tobó d Ton-
g i lo , son de Cicerón, y el mismo en otra 
par te : á quo pecúniam grandem erípúeras, 
d quien habías robado g ran cant idad de 
dinero. 

2. a Abstineo, prohibeo, exhaurio, JOW tam
bién de l a regla anterior : v. g . exhauris 
dolium vino, v . vinum ex dolió, agotas l a 
cuba. 

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

Regla-
xa se dijo en su lugar, que verbo neutro 

es el que, aunque tenga la voz de activo, no 
puede convertirse en pasivo, por no produ-
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cir un acusativo como termino de su acción, 
quedándose su significación dentro de sí mis
mo: v. g. duermo, descanso, corro, juego, 
dormio, quiesco, curro y ludo: pasiva no tie
ne, pero se vuelve impersonalmente dormí-
tur , quíescitur , c ú r r i t u r , lúdi tur á me. Y 
si alguna vez se hnllan con acusativo , como 
an servilutem serviam} ¿acaso siempre lie 
de servir? el cual acusativo se llama cognato, 
porque es pariente del mismo verbo = anima 
olet mirram , el aliento huele á mirra: c a 
lleo grammaticam , entiendo con perfección 
la gramática: sapit hrtresim, sabe á here-
gía : a r d é h a t A lex im , amaba perdidamente 
á Alejo: estos, y otros modos de hablar son 
enfáticos y figurados, que no pertenecen á 
la gramática natural; y si alguna vez se veri
fica locución natural, los dichos acusativos 
con evidencia son regidos de alguna preposi
ción callada , 6 porque mudando de signifi-^ 
cacion , mudan de construcción, y se hacen 
activos. Luego el verbo neutro solo puede re
gir genitivo * dativo , y ablativo : tres es
pecies-. 

P R I M E R A E S P E C I E I>EL V E R B O N E U T R O . 

Reglas. 
Rigen genitivo égeo, indigeo ^ necesitar: 

satisdo , dar fianza: saiago , andar solícito: 
y los verbos de acordarse , y olvidarse , co
mo mémini', recordar, o b l i v i s c o r y el ge-
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nltivo puede mudarse en ablativo con d é , y 
tal vez en acusativo: v. g. Clinia está solici
to de sus cosas, Cl inia sdtagit rerum sua-
rum, v. de rebus suis: ahora me acuerdo de 
]a muerte , nunc mSmini, v. reminiscor mor-' 
tis, moríem, de marte. 

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

Regla . 
Se construyen con solo dativo lodos los 

verbos que significan utilidad, favor, daño, 
obediencia, sumisión , repugnancia , y todos 
sus contrarios: v. g. das gusto á tus padres, 
farenlibus ob se cundas \ némini parco, á na
die perdono: dívites favcnt paupé r ibus , los 
ricos socorren á los pobres; y con especiali
dad los siguientes: servio y servir: obedio, ob~ 
tempero , obsecundo , y pareo obedecer: 
obsto, obsisto, resisto, resistir, ser contrario: 
fdveo, suvenio , sucurro, socorrer: illudo, 
insulto, irrideo , hacer mofa: assurgo, i n -
surgo , levantarse : obiameo , obiamproperof 
salir al encuentro: ass ídeo , sentarse junto á 
otro: sucenseo, enojarse: incesso, sobrevenir. 

A D I C I O N E S . 

1.A Cónsulo por consultar, 6 aconsejar $ 
es activo de l a 4.a especie, cónsulo pa-
trem salutem , v. de salute, aconsejo a m i 
padre l a salud: cónsulo, provideo, prospi-
cio patri, miro por mi padre , ó atiendo d 
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mi padre: consnlo bon¡ tuam amicitíam, echo 
tí buena, parte tu amistad. 

2. a Stúdeo, estudiar^ ó favorecer, dativa 
solo: procurar, ó desear, acusativo de l a p r i 
mera clase, ó especie. Cáveo t ib í , miro por 
t i y cáveo te , á te, me guardo de t i : lege 
cautum est, esta prevenido por l a ley. 

3. a Immíneo, impendo, amenazar^ de esta 
clase: bellum á Tarquiniis imminet, losTar -
quinios amenazan con guerra : hasreo , j u n 
tarse, unir , apegarse, es de esta especie: 
hserent parietibus scalse : dolor hasret, estdfi~ 
jo el dolor: hoc haeret mihi in prímoribus la-
biis, tengo en l a punta de ta lengua, o en 
los labios \ ín hac re hasreo , estoy dudoso, 
vaci lo, no sé qué hacer en esto. 

4. a Nubo , dativo, 6 ablativo con cum: 
vaco, por estar empleado, dativo, vaco lec-
tioni, estudio la lección: por estar vacio, ó 
vacante, ablativo: v. g . nihil vacat Deo, v. á 
Deo, nada hay vacío de D i o s : indulgeo, per
donar, es activo, y neutro, y d su résped» 
rige dativo. 

5. a Inhxo, desear con ans ia , dativo, 6 
acusativo: v. g . inhiabam divitas, v. divitiis, 
y lo propio deticio, f a l t a r : v. g . me f a l t a 
ría tiempo , deficeret me tempus, v. mihi. 

6. a Interdíco, impedir, es activo y neu
tro en una misma significación: v. g . te i m 
pido que juegues: interdico tibi ludo, v. l u -
dum: impono, por e n g a ñ a r es de esta es
pecie : v. g . ímposui magistro, engañé m 
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maestro', en cualquiera otra significación es 
activo de l a tercera especie : Im^óno hnzm 
curís, pongo fin d mis cuidados. 

7.a Presto, prascello, prsecédo, pr^ctírro, 
prasverto Regí, v. Regem ,. aventajo, esce
do ^ sobrepujo a l Rey. Ausculto , y audio, 
por obedecer, son de esta especie', por escu
char, y o i r , de la primera de los activos: 
subscribo t ibi , soy de tu opinión, neutro -, por 
firmar, ó signar, agente de l a primera: v.g. 
subscribo epístolas ,.firmo las cartas. 

TERCERA ESrÉCIE DE V E R B O S NEUTROS. 

Repla . 
Rigen ablativo con ab, i n , e, ex , de, ca

lladas , ó espresas , y según el sentido to 
dos los verbos neutros, que no están com
prendidos en las dos reglas sobredichas, y son 
especialmente los que significan pasión de ani
mo, y de cuerpo, parte, materia, instrumen
to , y todos los incoativos, con los que sig
nifican resplandecer, ó brillar: v. g. te ale
gras de los beneficios recibidos: bene* 
ficiis receptis, id est, de x me abraso de ca
lentura, ardeo f e b r i , v. ex febrix me tienen 
pálido los cuidados , pallesco curis'. floreo^ 
niteo, fú lgeo , corusco, vígeo , pólleo, l í t t e -
r i s , resplandezco en las letras: y especial
mente los siguientes: abundo, abundar: c a 
reo, carecer: sudo, sudar: cdleo, calentar: 
váleo, valer :pól leo, poder: sonó, sonar: c a -
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no, cantar: tudo, iugar, cet. y el ablativo lo 
mudan muchos de ellos en acusativo regido 
de ob, propter, jux ta , cet. v. g. gaudeo a d -
ventnm tuum , id est, ob : fiumen p ra te t -

jluebat muros > id est, ptope. 

A L I C I O N E S . 

: 1.a Todos los verbos, que significan bro
tar , 6 manar pertenecen a esta regla, y 
pueden variar de supuestos, v. l a tierra, 
brotaba leche, humus ñ u e h a t , ? , manabat lac
le : convertida, d i r á s ¡Xzc fluebat ab, ex, de 
humo. 

2.a Doleo caput, v. cápí te , v. caput do-
let mihí, me duele la cabeza'. Qon%\o ^ cons
tar , o costar, es de esta clase: vix mente 
consto, apenas estoy en mi'', consto mihi, es
toy en mi dictamen: non constas t ib¡ , eres 
inconstante : centum aureis equus mi constat, 
cien doblones me cuesta el caballo. 

3 a Cano , sonó , ludo cithara, psalterio, 
testudine, toco l a citar a > salterio ^ y ban
durr ia . 

Construcciones particulares de algunos ver
bos deponentes pa ra mayor ilustración 

de los jóvenes. 

D E P O N E N T E S A C T I V O S . 

A la primera especie de los activos per
tenecen , adorior, t r i s , v. é r i s , asaltar: de-
viéreor, é r i s , conciliarse la benevolencia: mí* 
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seror > a r ü y compadecerse: mireor, raeré-' 
cer: nkis tor , vengarse, ceí. ' , pero con estas 
variaciones, míseror íe t v. t u i : míseror tui , 
v. t ib i , me compadezco de t í : ulcUcar inimí~ 
eos me os ̂  v. inimicórum , v. de inimicis, mo. 
vengaré de mis enemigos: mirar , admirar, 
admirarse, y queror , cónquerar , quejarse: 
calamitatem , v. de calamitate , de tu ca
lamidad: méreor con los adverbios beneyma-
le , cet. significa portarse bien , ó mal; y asi, 
benemereri de república , es portarse bien 
con la república, cet. 

a.a Los verbos activos deponentes, que 
pertenecen á la segunda especie, no tienen 
variación particular ; pero los de la tercera 
tienen algunas: v. g. nefarii confitentur j á d i -
c i par r ic id ium, v. de par r ic id io , los malva
dos confiesan al juez su parricidio: ^r^/w/or 
í ibi victoriam , in victoria , de victoria , te 
doy el parabién de la victoria: loquor tibiy 
v. tecum aliquam rem, hablo contigo algu-^ 
na cosa. 

3. a De los que pertenecen á la cuarta eŝ ? 
pecie solo precor rige acusativo, ó ablativo 
de persona: v. g. veniam Deum precor, y 
mejor á D e o , de la sesta, pido perdón á Dios. 
E n los de la quinta solo prosequor tiene es
tas frases á mas de lo que alli digimos; pro
sequor te oculis, v. v i su , no te pierdo de 
vista. 

4. a A la sesta pertenecen afispicor, c o 
menzar con buen presagio: tiieor, defender? 
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scíscitor , preguntar para saber : percontor^ 
preguntar también , tiene tres construcciones 
en un mismo significado: v. g. percontor C a -
sarem hanc rem, v. de hac re, de l a 4.a, v. 
percontor hanc rem d v. ex Casare. 

S O B R E LOS D E P O N E N T E S N E U T R O S . 

1. a A la segunda especie de los neutros 
pertenecen assentor, a r i s , lisongear: addtU 
lor , adular : auxilior , óppitulor , socorrer: 
sujfrdgor, dar su voto: óbsequor, obedecer: 
assení ior , ser del parecer de alguno: irascor, 
enojarse: medicar, medicinar, y otros; pero 
se hallan estas variaciones. 1.a Prastolor , ad-
dúlor , médicor , dativo, ó acusativo: v. g. 
prastolabor te, vel t ibi in agro, te aguarda
rá en el campo. 2.a ^ . m u l o r , envidiar, da-i 
tivo : his ¿emúlemur, envidiemos á estos : por 
imitar acusativo: v. g. amular enim vos,, os 
imito. Dominar, dominar, o. tener dominio, 
tiene cuatro construcciones: v. g. Dios tiene 
el dominio de todos los hombres, Deus domi-
ná tu r omnium hóminum: i n , vel inter om-
nes hómines , vel in ómnibus hominibus ; y 
si se refiere al dominio de algún lugar, sigue; 
las reglas del adverbio ubi. 

2. a La tercera especie de neutros com
prende , utor, usar: f ruar , gozar : potiort 
apoderarse, con estas variuciones, potior, ge
nitivo, ó ablativo : potitus est regni, v. regno, 
se apoderó dfel reino. Fungar prape ómnibus 
bonis, disfruto casi de todos los bienes: offi~ 
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ció, v. muñere meo, cumplo con mi empleo: 
múnere magistr i , egerzo el cargo de maes
tro. La to r communem salntem, salúte , v. de 
s a lú t e , me alegro de la salud publica. V e r i -
elitor, hacer esperiencia, activo de la prime
ra, peligrar de esta: v. g. peligra su vida, y 
tu fama, per ic l i tá r is v i t a , et honore. Nitor , 
estribar: te, v. in te nititur reipublicce salus, 
en ti estriba la salud de ¡a república: anintus 
a d immortalem gloriam nititur , el animo 
aspira á la gloria inmortal. Nitor g r a d u , an
do : nitor a l i s , vuelo: capella dúos est coñi-
xa gemmellos, la cabra ha parido dos chotos. 

C O N S T R U C C I O N D E L V E R B O D E F E C T I V O . 

Regla general. 
Llamamos verbo defectivo al que solamen

te se le juntan las terceras personas del s in
gular , aunque las pueda tener todas: si es en 
la voz activa se llamará defectivo activo, y si 
es en la pasiva, será defectivo pasivo. Este 
segundo constantemente sigue la misma cons
trucción, que el activo, o neutro de donde 
nace: v. g. vosotros amáis, amatur d vobisi 
socorres á los pobres, benéfit d te pauper i -
bus, v. f avé tu r d te pauperibus. Sobre los 
primeros se dan las reglas siguientes particu
lares. 

Regla primera, 
gen genitivo los verbos defectivos inter* 

est, y refert por convenir, importar, 6 ser 
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Uti l : v, g. hac vehcmenter interest reipubli-, 
ex, esto importa mucho a la república: y es
te genitivo puede mudarse en acusativo con 
í id , y acompañarse con otro genitivo de pre
cio, y estimación; y. g. i d magni interest 
a d honorem nostrnm, esto conviene á núes-, 
tro honor. Pero eu lugar de estos genitivos 
tnei, tui , nosír i , vestri , se usan estos acusa
tivos mea , t i ta , nostra , vestra: v, g. ves* 
i r a , nostraque interest, commilitónes , ns 
imperatórem péssimi f ac ian t , á vosotros, y 
á nosotros importa, caraaradas, que no eli
jan emperador hombres pésimos: ícujits, \ . 
cuja interest "i ¿á quién importa? y en plural, 
iquorum intetcstt ¿á quienes?-

A D I C I O N E S . 

i .a Cuando áLos acusativos mea, tua, cet., 
se junta ipse, solus, magni, tanti, a.lgun par
ticipio de presente , 6 a lgún otro sustantivo^ 
6 adgetivo, no se hace concordancia con es-
tos, sino que se ponen o í genitivo , y aque-r 
líos se quedan en acusativo. Egemplos : d 
t í solo toca, tua solius: d mi solo, mea so-
iius. A t i que enseñas importa velar , tua 
docentis reíert \ \ < ¿ Ú S Í X Í : d vosotros solos, ves-» 
tra solum , y no solorum. 

2.a Con estas palabras omnium, utrlus-
que usa Cicerón, nostrum,^ vestrum, en lu
ga r de nostra , vestra : utriusque nostrum 
magni interest ut te, prius conveniam , quam 
decedas, importa mucho d IQS dos, que ñas 
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veamos i 6 hablemos ^ antes que te retires. Y 
adviér tase que convenio , por verse , y h a 
blar sex es mtú usado , y siempre con acusa
tivo en Iqs A A . de p i r a latinidad.. 

Regla segundea. 
Rigen dativo los defectivos activos que 

significan acontecimiento, utilidad, gusto, ó 
placer, como áccidi ty contingit, évenit, su--
ceder, ó acaecer: benevertit , suceder bien: 
condtícit, conferí, expédit , convenir, ser utih 
constata estar manifiesto: libet, ó lubet, ^ \a-
ctx-.licety ser licito: prcestat, ser mejor, y 
este por sí solo tiene fuerza de comparativo: 
v. g, praestat phihsophis tacére, quam loquiy 
conviene, 6 es mejor á los filósofos callar, que 
hablar. Y el dativo por la regla dada puede 
mudarse en acusativo con a d especialmente 
si es de cosa inanimada: v. g. metus p l u r i -
mum conferí, condtícit , expédit , a d diligen-
tiam custodiendam, mucho importa el mie
do para guardar diligencia. Constat, lo muda 
en acusativo con inter, hoc inter omnes cons
tat. Licet dativo , á quien se concede ; el que 
concede acusativo con per como si fuese su
puesto, y nominativo de la cosa concedida: 
v. g. el maestro da licencia á los discípulos 
para jugar, licet discipulis per magistrum 
ludus , y. ludere. 

Regla tefceraf 
Rigen acusativo callada la preposición de~ 

0 
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cet, ser decente, ó convenir: deléctate de
leitar ! j uva t , agradar: fug i t , latet, frcete-
r i t , f a l l i t , huirse , olvidarse, ocultarse , ó 
pasarse por alto alguna cosa: v. g. al orador 
de ninguna manera conviene enojarse, ora ió-
rem irasci mínime decet: se me pasó por 
alto escribirte,/w^/V, prateri t me a d te scri-
bere I non latet noŝ  v. nobis , no se nos ocul
ta : oportet, no rige caso, y siempre se jun
ta á otro verbo : oportet, scribas , opor-
tet, v. oportet te scribere, conviene que es
cribas. Pero siempre se espresa la preposición 
¿id en los siguientes, á t t i ne t , p é r t i n e t , spec-
tnt y pertenecer: v. g. a d te spectat, á ti per
tenece : f a c i t , ser del caso , ó á proposito: 
v. g. hoc non faci t a d rem, esto no es del 
caso. Y se advierte que todos los defectivos 
esplicados hasta aqui pueden tener por sugefo 
un nominativo, ó un infinitivo. 

Regla cuarta. 
Mas los que siguen no tienen supuesto de

terminado, aunque se les sobreentiende el ge
nérico negotium , y rigen acusativo de perso
na; y un genitivo de persona, ó cosa: v. g. 
mísere t , v. miserescit me tu i , me compa
dezco de t i : poenitet me, v ixise , v. v$t<é-\ me 
arrepiento de vWn : piget > v, pudet me ge -
neris humani, me avergüenzo del genero hu
mano : t<edet animain meam v i t a mea , ten
go hastio de mi vida. 
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C A P I T U L O V . 

CONSTRUCCION DE l̂ OS PARTICIPIOS, GE
RUNDIOS Y PREPOSICIONES. 

,f(í«X*SUW OWV .n'-'-f : sov .r , rtS ; 
Regla primera* 

Todo participio, como participio , rige los 
mismos casos que el verbo de donde, nace. Y 
asi utor tuo consilio, uso, de tu consejo, pro
ducirá á ntens tuo consilio, usíis tuo consi~ 
l io , y usurus tuo consilio > usando, habiendo 
usado, y habiendo de usar de tu consejo. 
Cuando se hacen, nombres todos rigen geni
tivo: v. g. appetens aliem , profmsus sut, 
apetecedor de lo ageno , derramador de ¡o 
suyo.. . . : : . ¡hob : . . . . t x h - S y ' - ' 

2. a Es activo el participio de pretérito en 
todos los verbos deponentes, y estos ausus, 
el que se atrevió: gavisus, Q\ que se alegró:. 
sólitus, el que se acostumbró : cantiius, el 
que cenó: pransus, el que comió: t ^ r a y , y 
perosus, el que aborreció: v. g. aíborreeiste 
las costumbres de la patria: exosus, v, pero
sus fuist i patrios mores. Per tasus , enfada
do, rige acusativo regido de alguna propo
sición : v. g. pertasus morum- perversita-
tem, id est, ob, enfadado de las pervesas cos
tumbres.. 

3. a Los nombres acabados en buneius tie
nen la misma significación , y construcción de 
sus verbos, como el participio de presente: 

0 % 
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v. g. el qae huye de los enemigos, vitans, v. 
vitabundus hostes. 

4. a E l participio pasivo de pretérito Junto 
con estos verbos, voló y nolo, malo, cupio, y 
opus est, se traduce al español como infiniti
vo en la primera voz : v. g. voló te monitum, 
te quiero avisar, y no, avisado.^ 

5. a Los gerundios por su misma etimolo
gía , é inspección son verdaderos participios 
en la significación , y construcción, pues ellos 
igualmente siguen en todo á los verbos de 
donde nacen. Son activos, y pasivos: cono-
cense aquellos , en que después de si rigen el 
mismo caso que su verbo; v. g. tiempo es de 
olvidar las iniurias, tempus est obliviscendi 
injurias, v. injuriarum: porque asi lo exige 
ei verbo obliviscor: conocense los pasivos en 
que ni antes, ni después rigen caso alguno, y 
solo forman concordancia de sustantivo, y ad-
getivo: v. g. est injuriarum obliviscendarutn, 
poniendo el caso regido en el mismo en que 
se hallaba el gerundio activo, 6 sustantivo. 

6. a Hay cinco clases de gerundio, á saber: 
de nominativo, genitivo, dativo, acusativo, y 
ablativo: el de nominativo, á participinl en 
dum, siempre se acompaña con el verbo sum; 
rige dativo de persona agente, y después de st 
el caso de su verbo: v. g. debes pedir la paz, 
petendum est t ibi pacem; pasiva, p a x est t i 
bí petenda. 

7. a Los demss gerundios en calidad de 
nombres son regidos de sus reglas respectivas; 
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el de genitivo se rige de un apelativo, qne por 
sí pide genitivo: v. g. cufidus addiscendi 
scientias ¡ deseoso de aprender las ciencias. 
E l de dativo de los nombres , que se constru
yen con é l : v. g. el cojo no es apto para co
ger las manzanas, claudus non est aptus car-
pendo poma ', pasiva f pomis carpendis. E l de 
acusativo es regido de alguna preposición es
presa, TÍ oculta, y lo mismo el de ablativo: 
advirtiendo que muchas veces también se calla 
en los A A , el adgetivo que rige los tales ca
sos : v. g. el egempio de arriba, claudus non 
est car pendo, v. a d carpendum poma^ v. a d 
poma carpenda. 

8.a E l supino en um es también activo, 
pues él significa acción, y rige los mismos ca
sos que su verbo : v. g. voy á tomar la forta
leza, eo expugnatitm arcem: y el supino en 
« siempre pasivo, pues significa pasión: v. g. 
cosa digna de verse, ó de ser vista-, ó que se 
vea, res digna visu: por esto se Junta con 
los verbales en b i l i s , y los gerundios pasivos: 
v. g. vis ibi l is , v. videnda ( i ) . 

( i) Sabemos cuanta polvareda levantan gt-amaticos 
í e n c i l l ü s o s sobre lo que llevamos esplicado hasta aquí : 
v. £ . si el dativo es c o n s t r u c c i ó n legitima, ó no; si los 
d e m á s casos son regidos de aquella palabra , que se les 
s e ñ a l a , ó por la fuerza de las preposiciones ciliadas, ó 
espresas: si los gerundios, participios, y supinos son 
simples nombres, y nada mas, cet. Pero á toda esta a l 
garabía de voces respondemos con nuestra sencillez favo
rita. j O las espllcaciones, y egemplos dados son confor
mes al uso de los A A . tanto latinos del siglo de AugustOj 



'Las prepoficiones variables tftf sub, sn-
per y subter rigen acusativo, por regla ge
neral , cuando denotan algún genero de movi
miento , y cuando no, rigen ablativo. 
- O J a.-r-i o í ' , ' " ••• OÍp3 ¡a . * . / ; ' : - , -

A D I C T O "N- E 6v I 

1. s In , por, erga contra , circa , supra, 
acusativa', v. g. amor in patriam, i d est^ er-
ga , el amor á la f arria:', odium in hostes, i d 
esf, contra hostes, odio contra los enemigos: 
potestas patris in ñWós ; i d est, supra-, potes
tad del padre sobre los hijos. Por ínter, 
ablativo: % g. Fani-üs-in mediocribus oratori-
bus, Fanio entre los medianos oradores. 

2. a Sub dio, a l sereno , 'ó A l a inclemen
c i a : sub áibuto, del madroño: mh prín
cipe , bajo del poder del.principe t--con-.ver
bos de'' movimiento, ó tiempo y acusativo: v. g. 
ascenderunt sub montem ,. Jwi'Zí'mz á la mon
t a r í a , sub lucem , a l amanecer: sub finem 
sasculi, a l fin del siglo. 

3. a ' S'íper, siempre acusativo, escept-a con 
algunos verbos de reposo, y cuando se pone 
en ¡ugaj- d e . á t ; v. g- ¿quid .nphis. faciepdum 
sit MÍ per hac re? i q u é hemos de hacer sobre 
estol i d est , hac re. Subter, siempre acu
sativo, ¡subter terram , subter pontem, bap 
de la t ierra, baja del 'puente: solos los poe-

l ; •'• \ ^̂  ' ^ ••<>•'• , . , ; " .. ' . 
cuanto á los e<i}?anóíe§ d i ! sigilo de F e l i p e s e g u n d o , 6 
no? Si n o , nos c o n v e n c e r á n con í i e c h o s , y egempla r e s , 

* que son ios ú n i c o s que podeiiio<; " a . l o p t á r en esta ma te 
r i a , de ^mo hecho , y s i , s í : p l e i t o conc lu ido . 



tas la usan en ablativo: y advierto, que a l 
guna vez se juntan dos preposiciones, y el 
caso se rige de l a mas imediata á i l \ v. g. 
exante diera, desde antes del d ia . 

C A P I T U L O V I I . 

C O N S T R U C C I O N D E LOS A D V E R B I O S . 

Adverbios .de lugar. 
Regl~a, i * Hay tres especies de nombres 

de lugar. i.a De lugar apelativo, que significa 
en común el reino,, la región , la isla, la 
ciudad. 2.a Nombre propio de lugar mayor, 
como España, Portugal, Cerdeña , Francia. 
3.a Nombre propio de lugar menor', como 
la ciudad.de Roma, Toledo, Madrid. 

2. a Los adverbios de lugar, que se cons
truyen con acusativo, ó oblativo, se les so
breentiende las preposiciones respectivas,.^ 
los que rigen genitivo es en fuerza de los ape
lativos, loco, cedibus, urbe, óppido. 

3. a Ubi . E l adverbio ubi rige genitivo, 
ó ablativo. Genitivo si habla de lugar decli
nado por el singular de la primera, y segun
da: v. g. vivo en Roma, .vivo Romav en T o 
ledo, Toleti. Abla t ivoca l lada la preposi
ción, si. se declina por la tercera , 6 plural de 
la segunda: v. g. en Barcelona, Barc.tnone-. 
en Atenas, Athenis : en Paris , Par is i i s . Y 
si fuese de lugar mayor, ó apelativo, se es
presa la preposición inx v. g. en España, in 
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H i s p a n i a : en Italia, in I ta l ia x en la Isla, 
in Insula. 

4.a Estos cuatro bellüni^ mili t ia \ doiñnusy 
y rus > aunque son apelativos, siguen las re
glas de lugar menor en todos cuatro adverbios 
de lugar: y en lugar de domus y ó domum, 
puede ponerse el dueño de la casa en acusa
tivo con ad, ó apud: v. g. cenaré en tu casa, 
ó en la de Cesar , cúnabo domi tua, atit do-
mi de saris , v. apud te, ant apud Ccesarem. 
Pero si se le junta algún adgetivo, qUe no sea 
posesivo, se baja á ablativo con i n : v. g. dor
miré en casa bien alajada, in domo lauta dar* 
tniam. 

í.a Estos tres verbos coló, accoló, meólo, 
por ha-bitar , siempre acusativo sin preposi
ción: v. g. habito én la ciudad, coló nrbem. 

6. a Qiio. Siempre con acusativo: si es de 
lugar , mayor, ó apelativo con a d , ó i n , y si 
de lúgar menor sin preposición espresa: v. g. 
¿adonde vas? iquo u ? á Madrid, M a t r i -
tum: á Portugal , a d y; in Zusi taniam: á tu 
casa , domum tnatn , v. a d te. 

7. a Los verbos /;6'/o, i s , n : célebro, as, 
ó frecuento, as , ' n con frecuencia-. nunca se 
espresa la preposición, sea el nombre que quie
ra: v. g. iré á Sicilia, Siciliam petam. 

8. a Qua. Por donde: su respuesta eri ablati
vo sin preposición -, cuando el nombre sea de 
lugar menor: y si de mayor, o de apelativo, 
en acusativo con per : v. g. ; por donde pasarás 
á Madrid ? iqud i ráns ib is Mat r i tuml por Z a -
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ragoza, C¡tsaraugusta í por Francia, per G a l -
liam. 

9.a Unde, de donde: su respuesta siempre 
en ablativo, si es de lugar menor sin prepo
sición, en los demás, a , ab, e, ex, de: v, g. 
¿de donde vienes? lunde venis*. de Roma, 
Roma\ de Lisboa, Ulisipone. áe. Hungría, ab 
U u n g a r i a : de Córcega, ex Cársica : de la 
ciudad, é civi taU 1 de tu casa, ex te. 

A D I C I O N E S , 
1.a Que aunque este sea el giro de los A A . , 

y entra en el conocimiento geográfico de pR 
países, que se describen^ tener presentes las 
'reglas dadas; sin embargo no son tan es* 
crupulosos, que no los alteren, callando las 
preposiciones en los nombres de lugar ma-i 
y o r , 6 apelativo,, y espresandolas en los de 
lugar menor, d lo menos cuando no pueda 
haber duda ', v. g . veni in Arpihum, llegué 
d Arpiño {ciudad) : I ta l iam profugus ve -
n i t , llegó á Italia fugitivo. 

2. a Que esta oración, y otras semejan" 
tes, me paseo en l a p l a z a , ó por la plaza^ 
deambulo in platea, v. per plateara: perte
nece d ubi, y á qua, porque part icipa de 
permanencia de lugar , y de movimiento 
por él. R t & í f c I.\ 7.'..'.""U'.í 

3. a Quorsum, y quousque. Quorsum, acia 
donde, siempre acusativo pospuesta la pre
posición ver sus \ v. g. ¿acia donde caminas? 
iquorsum iter inst i tuís* acia Italia> J tal iam 
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versus: acia la ciudad , urbem versus. 

2.3 La misma construcción observa qnous-
que , 6 nsquequo : pospuesta , ó antepuesta 
la preposición, usque : v. g. ¿hasta donde lle
gaste ? quousqus y V. usquequo frocessisti'} 
hasta Pamplona, Pampelonam usque, v. us
que Pampelonam. 
SÍ : i . - i í t t - j j .y,^. ; >l • • • •• 

\ A D I O I O N E S . • 
1. a Y a se dijo que la distancia de un lu

gar d otro se pone en acusativo, ó ablativo^ 
regidos de. sus respectivas preposiciones', 
ahora aíi¿idit¡ios que este genitivo "V^estas; v .g . 
voy a l templo de Vesta, eo ad Vestae, se le 
suple sedem; y que d estos , bidui, espacio de 
dos d í a s , . - t r i d iM, , de tres, cet., se le entien
den via, ó itiaere,/y., viam , iter, en acusati-
•Vo por l a rf'gía de distancia \ v, g . Br indis 
dista de Urasc.dti dos dias de camino, B r u -
dusium distati, •a. abest á Túsculo bidui, i d 
est, via, ceti : x5, • > 

2. a JLos romanos pa r a s eña l a r l a d i s 
tancia de un-lugar d otro usaban de esta 
pa labra Xz-̂ x?, , que significaba el espacio de 
m í a mil la y ó mi l pasos geométricos de cinco 
pies cada uno: y asi, tertio ab-urbe-lapide, "ü. 
ad tertium ab urbe lápidem ¡ significa á tres 
millas de la ciudad. 

Adverbios de tiempo. 
i Quando., quandiu, abhinc : cada uno sig-

nlíica el tiempo de diverso m o d o . . Q ^ « ^ ) le 



jjmjifxca indeterminadamente: g'. ¿ en qué 
tiempo, en qaé ocasión, en qué -año, en qué 
mes, en qué dia ? quo tei7ipore, quo auno, quo-

inense , quave die : siempre ten, ablativo, 
salvo si se le juntasen las preposiciones acusa
tivas ante, y post, en fuerza de ellas se 
pone en acusativo r v . g. pocos meses antes, 
paíteos aníesXmenses: algunos años después, 
aliquot post ÍTIÍMOÍ. Cuando se ponen adver-
bialmente no rigen caso : y asi diremos p a u -
cis ante diebns, cet. 

Quandiu, cuanto tiempo, cuantos años, 
dias, horas, cet. lo significa determinadamen
te: v. g. Rómulo ricino .tretntn y siete años, 
Romtdus regnnvit septem, et trigmtyi.annos, 
id est-per:: v.., seplcvi et triginta ' a n u í s , id 
est htn en acusativo 6 ablativo : deutro de tres 
horas, tribus horís , ínter v. í n t r a tres horas. 
•Abhinc, denota el tiempo, ó como pasado, y 
entonces sigue las reglas de quandiu: v.,g..ca-r 
torce años ha, que fuiste tesorero , qurfstor 
fuist i abhínc qtt/ituordecint annos , .v. anntSy 
6 lo significa como futuro , v. g. de aqui á 
quince dias volveré á la patria, revertar in 
f atriam a d v. post quindecim díes'• ¿Q que 
s-e infiere que abhínc significa Ip mismo que 
ante, y lo mismo que post, lo que se debe 
conocer por el contesto. 

I .ADICIONES. 
[ i-a E s t a espresion desde, .á, o hasta, sig

nifica lugar , y significa tiempoy,^. g . desde 



tn casa á la mía , desde las ocho hasta la tar* 
&t) y de todos modos e s t á claro, que desde 
es ablativo con ab, y hasta acusativo con ad. 

2.A E s mui frecuente acompañar los ad
verbios de lugar, y tiempo con genitivos, que 
significan redundancia, ó pleonasmo : v. g . 
¿ubi terrarum Sumuf?¿^w qué países estamos} 
¿quando gentium grámmaticam didicisti? cudrt' 
do aprendiste g r a m á t i c a ? 

A D V E R B I O S D E M O S T R A T I V O S i?« , y eCCe, 

Regla . 
Demuestran la cosa, ó persona en nomi

nativo , ó acusativo: v. gk en, v. ecce homo l i -
beralis, he aqui al hombre liberal: en , v. 
ecce homines per ditos , mira esos hombres 
perdidos : en algún caso repentino, dativo: 
v. g. ecce tibi nova, turba, mira esa nueva 
chusma. 

D E O T R O S V A R I O S A D V E R B I O S . 

RegLt primera. 
Rísert genitivo sat, satis , abunde, ájfa-

iims instar , ergo, eo, huc \ v. g. sat, cet. 
lacr imafum, basta de lagrimas: equus instar 
montis, caballo á semejanza de monxt: jejuno 
relig¡io~ais er%o, ayuno por devoción: eo, v, 
/ U Í C dementia pervenisti, á tal estado de lo
cura has llegado. Pero pridie , un dia antes, 
y postridie un dia después-, genitivo, ó acu-
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sativo: v. g. pridie calendarum, v. calendas., 
un dia antes de las calendas. 

2. a Sane, per , appr íme, ádmodum, val-
de, tienen la fuerza de superlativo, pero es
pecialmente ccn la conjunción quami v. g. l i 
bro mui út i l , pero mu¡ dificultoso, liber p.er~ 
é t i l i s , sed perquam dificilis. 

3. a F d c i l e , tiene también fuerza de su
perlativo acompañado de estas dicciones, prin-
ceps, pnecipuus, primus : v. g. Tullius fui t 
orator facile princeps, sin duda fue Tulio 
principalisimo de los oradores. 

4. a Multo., y longe se juntan muchas ve-* 
ees á ios comparativos, y superlativos, no solo 
para i dorno, sino para darles nueva fuerza, 
y energía : v. g. virtus multo, v. longe pre-
iiosior, v. pretiosissima auro, la virtud mil ve-r 
ees mas preciosa, que el oro. 

5. a A l adverbio quo, y quanto se refieren 
eo , hoc, tanto, y ordinariamente se juntan 
con los comparativos: v. g. quo, v. quanto 
quisque sit sapientior, eo, hoc, v. tanto hu-
milior esse debet, cuanto mas sabio sea cada 
uno, tanto debe ser mas humilde. 

6. a E l adverbio quam, que se une á los 
superlativos, especialmente siguiéndose pos— 
sutn, potes: v. g. fac a d me scribas quam 
brevissimé pó te r i s , procura escribirme lo mas 
breve que puedas: Ulisses erat quam saga -
cissimus: y también se une al positivo, quan-
do denota admiración: v. g. \quam dilecta 
taberndeula tua. Domine l jseñor, que ama-
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bles son tus moradas! Y tengase, ptesente que 
muchas veces está por adorno. 

C A P I T U L O V I L 
4 . n o : ' . loa &l n ajusmisî ^q 

Construcción de las conjunciones ^ é interú 
geciones. • 

1. a De las conjunciones' unas siempre se 
anteponen en la oración, como aut , a t , at-
que: otras siempre se posponen, como que,, 
ne, ve, quidem, que por eso se llaman enclí
ticas, y otras finalmente se anteponen, ó pos
ponen, como ergo, i g i i u r , itaque , equidem. 

2. a Unas. se colocan en indicativo al prin
cipio del per íodo, coxno.uiuamquam, etsi, 
i ameís i : v. g. aunque somos pobrecitos, quam-
quam sumus pauperculi , fuera del principio 
del período en indicativo , ó sujuntivo ; y lo 
mismo £iiamsi f y quamvis. Vtto ut, licet, 
siempre sujuntivo: v. g. ut, v. licet fremant 
omites dicanty quod sentio , aunque todos le-
vaiiten el griro, diré lo que siento : el ut es lo 
mismo que quamvis. 

3. a Ne, que no, ó para que no: imperati
vo, ó sujuntivo: v. g. ne lude., v. ne ludas, 
no juegues. .N<# adverbio, ciertamente, y ut 
también adverbio , como , siempre indicati
vo: v. g. N¿e istj vehementer errant, cierta" 
mente yerran estos mucho:*. \ ut p lu i t l ¡como 
llueve-! • , ; -

4. a Las-¡ñtergeciones o, eu, y / m i , se 
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construyen con nominativo, acusativo, y vo
cativo : v. ¡ ^ magnanhnus imperator ! ¡ 6 
valeroso general! ¡o rem fost hominum me-
moriam mauditain \ ¡ó suceso nunca oido! ¡o! 
heti! proh Deus imortalis ! ¡ ó Dios inmor
tal! A h , síncopa de ¿z/z^, solo nominativo! 
v. g. i A h ferus hostis ! ¡ A h ñero enemigo: 
fiéi\ y vce solo dativo: v. g. hei mihiy ay de 
m í : v a t i b i , ay de t í . 

C A P I T U L O V I I I . 

S I N T A X I S D E P E N D I E N T E , ' P E R l O D I C A j Ó F I N A L . 

Regla primera. 
N o podemos esplicar siempre nuestros 

pensamientos con un solo verbo, ni absoluta
mente : luego necesitamos muchas veces, quan-
do menos, de dos verbos dependientes el uno 
del otro para esplicar lo que queremos decir, 
luego las mas veces el periodo gramático ha de 
constar de dos verbos para perfeccionar el 
sentido. 

2.a Asi como en el periodo simple, y ab
soluto no se reconocen mas que cuatro clases 
de oraciones, tampoco en el compuesto, ó de
pendiente se reconocen mas que. otras, cuatro: 
i.a de verbo determinado, y de verbo inde
terminado: 2.a de participio activo, ó, de ge^ 
rundió español de presente, y de futuro: í?.3 
de participio pasivo, ó de gerundio español-,de 
pretéri to: 4.a de relativo sustantivo: á las pri-



meras llama el vulgo oraciones de infinilivo, i 
las segundas de estando, á las terceras de ha
biendo, y á las cuartas de relativo. 

Oraciones del verbo indeterminado , o del 
modo infinitivo. 

Regla i.a Las oraciones de infinitivo cons
tan, (asi como todas las que se esplican en este 
capitulo) de dos verbos: el primero se llama 
determinante, porque determina la significación 
del segundo, y por consiguiente este debe l l a 
marse determinado: consta ademas de un acu
sativo como sugeto del infinitivo, y si este tra-
gere algún acusativo, ú otro caso regido tendrá 
esta circunstancia mas. Si fuese acusativo regi
do del verbo, se queda este imoble para vol
verse por pasiva. 

2.a A la primera voz : v. g. amare], cor
responden el presente de indicativo, y todos 
los tiempos, que de él se forman, escepto el 
futuro, y cuantos llevan la nota de: k la se
gunda: v. g. amavisse corresponden el p re té 
rito perfecto, y cuantos de él se forman, y 
aun los que denotan tiempo pasado, aunque 
las palabras materiales suenen otra cosa: v. g. 
c re i , que leyeses l a lección, está claro, que 
aunque suena imperfecto de sujuntivo, el sen
tido es, crei, que hablas, 6 hubieses leido la 
lección. Luego á la tercera voz: v. g. a m a t ú -
rum corresponden todos los futuros, lleveu 
de, ó no; todos los que la llevan, y los que 



significan futuro aunque suene otro en las pa
labras, por esto el f i a , y habr í a son constan
temente futuros. 

3. a Egemplos, i.a creo que el padre ama, 
amaba, ame, amára, amase (cuando no denota 
pasado) al hijo obediente, credo, patrem 
amare filium snpplicém : pasiva ere do , v. 
creditur á me, fdium sripplicem ainari d p a -
tre: 2.0 c re í , que el padre amo, habia, haya, 
hubiera, hubiese, habrá amado al hijo obe
diente, crédidi , patrem amavisse fiiium súp-
plicem : pasiva credidi , filium s'ápplicent 
amatum fuisse d pai re \ 3.0 creo, que los pa
dres amarán, amarían, han de amar, ó de 
haber amado, cet. á sus hijos obedientes, ¿T*?-
do, pa ren íes amaturos esse, ó fuisse, ó ama-
iurn iré filios snpplices ; pasiva credo , filias 
súpplices amandos esse, v. fuisse, ó ama
tum i r i d parentihus. 

4. a Luego la' conjunción que después de 
verbo es el signo para conocer que el verbo 
que se le sigue es él infinitivo, y á él se ha 
de atender para conocer á que voz se ha de 
échar. Mas cuando lleva su propio roman
ce: % g. quiero amar , vencer, unir , es ev i 
dente que se ha de quedar en la primera voz: y 
siendo uno misino el sugeto de los dos verbos, 
se calla el acusativo de persona que hace: v, g. 
pienso oir tu razonamiento, arbitrar audire 
sermónem tuum , o arbitrar me audire , cet, 

5 / E l infinitivo puede ser determinado, 
i.ü de verbos de voluntad, como vólo, nolo^ 

P 
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cupio'. 2 ° de,verbos de sentido, como videoy 
auUio: 3.° de verbos de imperio, 6 violencia, 
como jttbeo, cogo: 4 ° de verbos serviles, ó 
que conciertan con los dos supuestos , como 
fossum , queo, valeo, poder: nequeo, no po
der: desmo% dejar: cesso^ cesar: soleo, asues-
co, y coksuesco, acostumbrar: c¿epi, i s l i , é 
incipio, covatm-ix: 5.0 de verbos pasivos, y 
recíprocos, como videor, j i íd icor , dicor, cer. 
6.° de algún adgetivo, ó sustantivo acompa
ñado de sum, como honestum est, rumor est, 
es cosa honesta, hay rumor, dicen, cet. 7.0de 
algún participio de presente: v. g. el que re
me 'perder ás Dios, huya el peligro: metucns 
Deum ojfendere periculum declínet. 

6.a Los , verbos de voluntad, 6 señores, 
no pueden alterarse en la pasiva , y siempre 
se quedan ¡mobles: v. g. deseo, y quiero que 
aprendas la lección, opto, et voló, te disce-
re lectionem, pasiva, voló, lectionem disci d 
te: pero los once serviles conciertan en su voz 
activa con los dos supuestos: v. g. d podrás 
acaso cumplir las leyes? ipoteris ne implere 
legest pasiva, poterunt ne leges impleri d 
¡te: si no hay persona que,padece se pone el 
verbo servil en tercera persona del singular en 
la voz activa: v. g. puedo leer, queo légere: 
pasiva, quit legi d me. Pero si el verbo ser
vil se halla en infinitivo no se altera : v. g. creo, 
que puedas oir la verdad, credo, te posse. aii-
dire veritatem\ pasiva, credo, veritatem pos
se audiri á te. 
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y.* Los verbos pasivos de fama, y len

gua, y algunos otros, cuando son totalmente 
impersonales, como dícitur > fertur, créditur> 
t rddi tnr , j u b é t u r , cet., tienen la propiedad 
de desacer la construcción del infiiiitivo, y 
subiendo á nominativo los dos acusativos, ha
cer concordancia de nominativo , y verbo: 
v. g. se dice, que Anibal tomó á Siracusa, 
An íba l dici tur , fertur, cet. Syracussas ex-
pugnavisse: pasiva, i / r^cz / í^ dicuntur ex
p ú g n a t e fuisse ab Anibale. Y tengan mu
cho cuidado los principiantes, que los A A . 
callan casi .siempre el esse, ó fuisse en las 
oraciones de infinitivo. 

8. a E l verbo videor > i r i s observa las mis
mas condiciones añadiendo un dativo de reci
procación á quien parece: v. g. pareció á los 
soldados de Pompeyo, que vencerían las tro
pas del Cesar, milites Pompejani v is i sunt 
sibi victuri esse copias C¿esaris: pasiva, co-
p i a Casaris visee sunt militibus Pompejanis 
vincendee d se. Me parece que he hablado lo 
bastante, videor satis locutus: esta es la pro
piedad latina que usaron ,en el siglo de oro: 
pero si el supuesto del infinitivo fuese otro,, 
que el del determinante, tal vez se hallan 
hechos por su modo natural: v. g. dicen, y me 
parecía , que Cesar venció á Pompeyo, d i " 
cunt, v. dici tur , et videbatur m i h i , Ccesa-~ 
rem Pompejum devicisse, cet. 

9. a E l infinitivo esse , y otros verbos vo
cativos pueden tener después de s í un caso 

f 2 
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semejante al que le precede: v. g. no quiero 
ser mas largo, nolo esse longior: te aconteció 
salir capitán, accidit t ibí evadere duci. En 
el primer caso son dos nominativos, y en el 
segundo dos dativos : pero esto no se opone á 
que se hagan por sn modo natural: nolo me 
esse longiorem, accidit íibi esse, v. evadere 
ducem, interest Cxsaris esse fortem. 

Resolución de los infinitivos a l modo 
sujuntivo. 

Regla 1.A Pueden resolvérselos infinitivos 
al modo sujuntivo, ó conjuntivo, por medio de 
conjunciones respectivas , llevando el tiempo 
de indicativo al que le corresponde según su 
raiz : pero con dos precisas condiciones: i.aque 
la oración ha de llevar el romance que; y en 
latín han de tener el infinitivo acusativo de 
persona que hace: y la 2.A que el verbo de
terminante sea causa, ó cuasi causa del acto 
del verbo determinado; y de aqui es , que 
esta reducción se podrá hacer (y las mas ve
ces se debe) con verbos de ped i r , de exor
l a r , rogar, procurar, permitir , y mandar; 
escepto júbeo que siempre exige infinitivo. 

2.a Las conjunciones con que se resuel
ven los infinitivos son, ut, ne, quin , nécney 
num, utrum, a n , y ne pospuesta: la prime
ra se usa cuando el verbo del infinitivo afirma 
la cosa: v. g. dice padre, que caliémos , p a -
ter d ic i t ) ut sileamus: la segunda cuando 
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niega, prohibe, ó veda: v. g. manda el maes
tro que no hablemos , magister prcecipit ne 
loqnamur: y de la tercera cuando se duda 
con negación , ó interrogación: v. g. no d u 
daba y o , que el enemigo habia sitiado la c iu-
dadela, non d u b i t á b a m , quin hostis obsedis-
set arcem: otro, ¿dudarás que el enemigo 
ha de sitiar la ciudadela? dubitabísne ¡ quin 
hostis obsessurus sit arcem} Luego de las 
restantes se usa, cuando el verbo de duda no 
tiene negación, ni interrogación: v. g. dudo 
que el Cesar acepte el partido, ó no, dnbito 
a U y utrum, num. Casar aceptet condiiio~ 
petn; v. dubito ne Casar aceptet conditio~ 
nem, necite. De este modo ultimo se hacen 
las oraciones de preguntar, saber, cet. v. g. 
pregunta, sabe, si ha venido el maestro, in~ 
quí re , utrum magister vénerit . 

Con estos verbos tímeo, métuo, vé" 
reor y cdveo > temer, recelar, precaver, se ha 
de tener cuidado si se apetece, ó desea lo que 
tememos, 6 recelamos, y en este caso usare
mos de ut, 6 nenon: v . g. temo, me recelo, 
que venga mi padre: time o ^ metuo, ut, veí 
nenon pater meus venial. Pero cuando lo que 
tememos, ó recelamos nos es apetecible, usa
remos de ne, ó ut ne: v. g. temo que el maes» 
tro me azote, timeo, ne, v. ut ne, magister 
me verberet. 

4.a Esta frase española, no puedo dejar 
de, ó no puedo menos de, es un infinitivo con 
dos negaciones, 6 un sujuntivo con quin : v . g . 
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no puedo dejar , ó no puedo menos de darte 
un abrazo , non possuvi non, te complect^ 
v. non fossum, quin te complectar. 

5. a Las oraciones, que llevan este roman
ce a , p a r a , afin, f o r , a trueque, perte
necen á esta clase de verbos determinados, é 
indeterminados, y se llaman finales porque 
significan el fin á que se dirigen: pertenecen 
directamente al supino en um, especialmen
te con verbos de movimiento: v. g. voy a 
Santiago á cumplir (por cumplir, para, afin, 
cet.) un voto, eo Campostéllam impletum K e l u 
gionem, Pero se hallan variadas en los A A . 
aprobados , 1.0 por infinitivo en los poetas; 
v, g, eo Compostellam implere Religionemx 
2.c implendi ergo Religionem, v. Rel ig io-
nis implendce ergo, (gerundio de genitivo): 
3.0 a d implendum Reí igionem, v. a d R e l i -
gionem implendum ^ (gerundio de acusativo); 
4.0 implendo, v. pro implendo Religionemy 
v. pro Religione implenda , (gerundio de abla
tivo): 5.0 impleturus Reíigionem'. 6.° ut i m 
ple am , qui impleam, quo impleam Reí ig io
nem : j .0 causa, v. g ra t i a implendi , cet, 

6. a Las de supino en u ordinariamente 
van acompañadas de dignus, 6 de otro ver
bal pasivo, como admirabilis, difficilis, cet. 
tienen también diferentes variaciones: v. g. 
asunto digno de verse, negoiimn virahile v i -
su , v. v ider i , v. ut videatur, v, quodvidea-
tur , v. visibile, v. videndum. 

Advertencia. Cuando el verbo del infini-
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tivo carece de alguna raiz, y por consiguien
te de los tiempos, que de ella se originan , se 
le suple por accidisse, 6 factum fuisse , si 
es la segunda ; y por futurum esse , ó fuisse, 
si es la tercera: v. g, me pareció que el mon
te se habia inclinado , visum fuit mihi acc i -
disse) \ . factum fuisse , ut mons divérgeret : 
espero que herirás al enemigo, spero futurum 
esse, ut ferias hostem, cet. 

Segunda clase de oraciones compuestas de 
gerundio español , de presente , de futuro', 

vulgo estandos, y estando para. 

Reglas. r.a Estos romances españoles: aman
do, estando amando, cuando amabas, a l 
tiempo de amar , a l tiempo que amabas , y 
otros equivalentes á estos, está claro que ne
cesitan de otro verbo para perfeccionar su 
sentido: é igualmente su correspondencia l a 
tina, que son las conjunciones cum, dum, ubi, 
quando, y echan el verbo latino determina
do , ó primero al presente , ó imperfecto de 
indicativo, ó sujuntivo. V a n á aquel cuando 
el verbo determinante , 6 segundo habla de 
presente, ó futuro; y á este quando sea cual
quiera otro tiempo : v. g. oyendo tú mi esplí-
cacion , aprenderás la gramática , , dum, 
cet. audts, v, audias, explicationem meam, 
discesgrammaticam : viendo el hijo á su pa
dre, derramaba lagrimas de gozo, cum fdius 
vidsret p atrem , ejfnndehat lacrimas prce 
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gaudio: vuelvense por pasiva por el mismo 
orden que las demás: v g. cu ni pater vicie-
retur , cet. 
2. a Hallanse estas oraciones hechas por el 

participio activo de presente cmndo la p r i 
mera persona , ó sugeto es también persona 
que hace del segundo verbo: v. g. viendo el 
hijo al padre, cet, por participio dirás, filius 
vtdens patrem , lacrimas effnndebat pr<e 
gaudio. Pas. L a c r i m a effundebantur d filio 
vidente, patrem: de que se colige, que hacer 
oraciones por participio , sea el que quiera, 
no es mas, que saber hacer concordancia de 
sustantivo , y adgetivo. 

3. a Cuando el supuesto del primer verbo 
no lo es en el segundo, entonces el partici
pio será ablativo absoluto, ti oracional, por 
cuanto él no depende de nadie , y de él de
pende el sentido del segundo verbo: v. g. 
durmiendo tu , estudiaba y o , te dormiente, 
ego studebam: mas si en el segundo verbo, 
ó determinante se hallase algún pronombre 
primitivo, que se refiera al supuesto del p r i 
mer verbo, entonces el participio concierta 
con él en genero, numero, y caso: v. g. es-
plicando Cicerón la Retorica, sus discípulos le 
oian: Participio, discipuli audiebant Cicero-
nem explicantem Rhetoricam: otro, t n r é á 
Cicerón cuando él andaba desterrado, ussus 
f u i Cicerone exiliante. 

4. a También tienen correspondencia estas 
oraciones con el gerundio latino de ablativo 
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y tal vez de acusativo , por manera, que es
ta oración, cenando llorabas , con todos sus 
equivalentes, se hallan variadas asi : cum c a 
ñ a b a s , v. ccenares, v. c¿enans, v. cenando, 
v. ínter ctenandum , v. inier canam, jiebas. 

5. a Si las dichas oraciones son del verbo 
sum, se callan las conjunciones , y el verbo, 
y queda hecha por participio , 6 cuasi, 6 mas 
bien un ca^o de aposición : v. g. siendo Anto
nio general derrotó á los enemigos: Part. A n -
tonius imperator devicit hostes\ si no fuera su
puesto de los verbos, diria, Antonio impera' 
tare, ablativo absoluto. 

6. a Estos romances, estando para , h a 
biendo de, debiendo de haber, cet. son ver
daderos estandos con la nota de , y tu todo 
guardan las leyes dadas, salvo que se hacen 
por el participio en rus, y en dus , como las 
demás oraciones de de. Y pueden hacerse por 
los dos participios activo, y pasivo concertando 
el activo con persona agente , y el pasivo con 
paciente: v. g. debiendo tú de amarme siempre, 
me aborreces, cum, dum , cet. amaturus sis 
me perpetuo, afficis me odio\ Pas. Cum ego 
amandus sim perpetuo d te, afficior odio d 
te. Participio activo , tu amaturus me p e r 
petuo, afficis me odio: Pasiva, afficior odio 
á te amaturo me perpetuo. Participio pasivo, 
odio afficis me amandum perpetuo d te, 
Pero sí no fuese una misma la persona que pa
dece en los dos verbos, entonces el participio 
pasivo es ablativo: v. g. estando para escrí-
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bir dos cartas, se cayó la pluma. Partícipla 
activo, ego scripturus binas epístolas , déci-
dit cdlamus. Participio pasivo, B in i s episto-
lis scribendis á me , decidit cdlamus. 

Tercera clase de las oraciones compuestas 
de gerundio español de pretéri to {vulgo 

habiendos). 

Regla i.a Estas oraciones, 6 romances, 
leidas las cartas , después de l e í d a s , luego 
que fueron leidas , después de haber leidoy 
en habiendo leido , luego que hayas, cuan
do hayas , cuando hubieras , cuando hubie
res , es lo mismo que habiendo leido las car
ias > y corresponden á estas conjugaciones la
tinas, cum dum^tibi, quando,postquam, s ta -
i im ac , simul a c , v. atque, ut , simul utt 
con tiempo de pretérito perfecto, ó plusquam 
perfecto de indicativo, ó sujuntivo: v. g. H a 
biendo el general concluido la guerra, da l i 
cencia á los soldados, cum imperator bellum 
confecit, v. confécerit, milites dimit t i t : y si 
dígera el segundo verbo, licenció, ó cualquie
ra otro tiempo, que no sea presente, ó futu
r o , diriamos, confecisset, cet. y pueden vo l 
verse por pasiva como todas las activas. 

2.11 Resuelvense por el participio pasivo 
de pretérito cuando es una misma la persona 
paciente de ambos verbos: v. g. Habiendo re
cibido yo dos cartas, las l e í , cum accepissem 
binas l í t t e r a s , legi eas: P.0 legi binas l í í ' 
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ieras acceptas á me. Ot ro , leidas tus cartas 
me aproveché de ellas: P.0 usus f u i tuis 
liíteris lectis a me. 

3. a Pero si la persona paciente del primer 
verbo no es paciente del segundo , entonces 
el participio es ablativo, poniendo en él la 
persona que padece del primer verbo, y ha
ciendo buena concordancia: v. g. Habiendo 
leido el libro , descansé : P.0 lecto libro^ 
conquievi : vencidos los enemigos celebrare
mos la victoria, hostibus devictis, triumphos 
agemus. 

4. a Estas reglas se entienden con los ver
bos regulares; pero en los deponentes se atien
de á la persona que hace , y son tan fáciles 
de hacerse por participio, que no hay mas 
que callar las conjunciones, y el verbo sunt, 
y ya queda hecho , siendo uno mismo el su
puesto de los dos verbos: v. g. Habiendo el 
hijo pródigo abrazado á su padre , lloraba de 
ternura : P.0 F i l ius pródigus amplexus pa-
trem suum, p r a teneritudine lacrimas effun-
débat. Si fuesen distintos los supuestos, en
tonces el participio, como en todos los de-
mas , es ablativo : v. g. Habiendo muerto D a 
río , reinó Alejandro : P.0 Mortuo 
Alexander regnavit ( 1 ) . 

( 0 Hemos usado de las palabras primero 7 segun
do verbo por no alucinar á los principiantes con ver
bos determinado, y determinante, que sin duda son 
mas exactas: pero conviene que se Ies d iga , que en es-
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Cuarta clase de las oraciones compuestas 
de dos verbos. Relativos sustantivos. 

Reg . i.a Cuando estas dicciones, que y el 
que, el cual , quien, quienes, los que, los 
cuales, vienen después de nombre, ó pronom
bre , ordinariamente son relativos sustantivos, 
á que corresponde qu i , qu¿e, quod en gene
ro , y numero, y tal vez en caso. Si la pala
bra que egerce el acto del verbo que le si
gue, se llama relativo de persona que hace; y 
si no, será de persona paciente: v. g. t ú , que 
admirabas la sabiduría, será persona que ha
ce : tú á quien el maestro castigó, ó tú que 
fuiste reprendido, cet. será persona que padece. 

2.A Luego todo relativo sustantivo consta 
de dos verbos, uno antecedente, y otro de re
lativo , y cada cual sigue á su supuesto asi en 
activa como en pasiva, verificándose muchas 
veces, que sea uno mismo el supuesto de los 
dos verbos: v. g. tú que amas la sabiduría v i 
virás feliz, tu, qui sapieniiam dil igis , vives 
beate. Pasiva los dos verbos: beate vivetur d 
te, d quo sapientia d i l íg i tu r , este es relativo 
de persona que hace, y concierta tanto en 

tas oraciones de gerundio , es al rebes que en los infini
tivos: en estos el primer vrrbp es el que determina, y 
el segundo el determinado: al contrario en los estandos, 
y habiendos.el primero es determinado, y el segundo 
determinante. 
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la activa, como en la pasiva en genero, nu
mero, y caso. Otro egemplo , recibí los d i 
neros, que enviaste: accéfi fecunias, quas 
misisti: Fasiva, pecunice, qux missce fuerunt 
d te, acceptce fuerunt d me\ este es de per
sona paciente , y concierta lo mismo que el 
anterior. 

3. a Plácense estas oraciones por sus res
pectivos participios; si son de persona que ha
ce, y el tiempo es presente, ó imperfecto, 
está claro que ha de ser por el participio de 
presente: v. g. oí al maestro, que espiicaba 
Ja lección : Participio, audivi magistrum ex-
flicantem lectionem. Si el tiempo fuese ds 
futuro, ó llevase de, será por el futuro en rus: 
v. g. Oirás al maestro, que esplicará, ó ha de 
esplicar i Participio, audies magistrum ex-
jjl icaturum, cet. 

4. a Si el relativo es de persona paciente, 
y el tiempo fuese cualquiera pasado, se ha
rá por el participio pasivo de pretérito si la 
oración es llana , y por el pasivo en dus, si 
llevase ¿/^. Egemplo del primero: firmo las 
cartas, que me enviaste, subscribo epístolas 
missas mihi d te. Egemplo de lo segundo; el 
capitán comprará los despojos, que el soldado 
ha de robar; Participio, d ü x mercdbitur spo-
lia expilanda d milite; y lo mismo aunque 
no lleve de , si es futuro. 

5. a Esto mismo se observa en los verbos 
deponentes cuando llevan de , ó hablan de 
tiempo futuro j pero en los demás casos se ha 



de atender á la persona que hace, porque 
sus participios de pretérito son activos, como 
se esplicó : v. g. el hombre que sigue, que 
siguió, que ha de seguir la rectitud, busque 
la justicia: Part. homo sequens, secutus, se~ 
cutiirus reciitudinem, justitiam qucerat: el 
hombre que ha de ser imitado de sus hijos, 
sea honesto: Part. homo imitandus á filiisy 
esto honestus. 

6. a E l interrogante quis > y sus compues
tos conciertan siempre en genero, numero, y 
caso con el sustantivo, que viene después de 
la palabra española sino, en latin , nis't: v. g. 
¿Quién debe buscar la sabiduría, sino el hom
bre prudente? Quis sapientiam exquirere de-
bet, nisi vir prudens'i si estuviere en infini
tivo: v. g. ¿Quién piensas cet.? diremos: quem 
putas deberé sapientiam exquirere, nis i v i -
rum prudentem ? . 

7. a La palabra que después de ta l i s , tan-
ius , is , t am, adeo , i t a , se convierte en ut, 
ó en qu i , qtice, quod: v. g. tanta es la fuer
za de la bondad, que hasta en el enemigo la 
amamos: tanta vis probitatis est, ut eam in 
liaste etiam diligamus: no soi tan arrogante, 
que diga, que soi Júpi ter , non tam, vel adeo, 
vel ta l is , vel is sum insolens, qüi me Jovem 
esse dicam. 

8. a Pero cuando la partícula que pertene
ce al modo optativo, potencial, ó permisivo 
no tiene correspondencia con el lat ín: egem-
plo del modo optativo: ¡ojalá! ¡quiera Dios, 
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que yo ame! iamem\ del potencial: ¿es po
sible, que yo ame? ¿conque yo he de amar? 
^Amem ego?. del permisivo, ó concesivo: de
mos, supongamos, concedamos, que yo ame, 
amem, vel esto amem (i). 

( i ) Esperamos dos reprensiones encontradas por dos 
clases de profesores sobre todo lo contenido en este ca
pitulo. Los que aun no han salido de la ruta seña lada 
por sus domines d irán que este capitulo 4.0 ha debi
do esplicarse mas , y con mas a n t i c i p a c i ó n para eger-
citar á los n i ñ o s antes de entrar en lo que se llamaba l i 
bro 4.0 Y los metodistas raciocinadores dirán que esta 
es una diplomacia rancia, y anticuada, y que sin seme
jantes diplomas á leyes pueden los principiantes poseer 
Ja gramát ica latina, y e spaño la . Respondemos á los p r i 
meros, que la naturaleza, y la evidencia de los ojos nos 
enseña á comenzar por lo mas f á c i l , y á concluir por 
lo mas dificultoso, y que sin buena copia de materiales 
no puede fabricarse la casa, cet. A los segundos deci
mos con franqueza, que nos descubran el secreto de en
s e ñ a r , y de aprender sin reglas, ni egemplos. 
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TRATADO SEGUNDO. 
Sintaxis figurada, / otras parti

cularidades que deben saberse. 
niirirMwmw in 

C A P I T U L O I . 

Sintaxis figurada. 
c 

1.° Ointaxis figurada es una manera de ha-
hablar apartada del orden fijo, y riguroso con 
que quedan esplícadas las partes de la ora
ción, pero sin cometer barbarismos, que es 
hacer uso~ de voces estrañas, como si digese-
mos en latín aviso y as, por moneo, es; ni so
lecismos, que es faltar á la construcción, co
mo decir, servio te, por servio tibi. 

2 ° L a necesidad, el gusto, la elegancia, 
y tal vez la agitación con que hablamos, ó 
escribimos hace que variemos el orden de pa
labras para esplicarnos con mas viveza, ó uti-. 
lidad, en nuestros pensamientos. Esta varia
ción, hablando en general, solo puede ocur
rir de cuatro modos; ó quitando palabras, o 
añadiendo, ó mudando, ó atendiendo mas al 
significado, que á la voz significante: lo p r i -
ro se llama E l i p s e , ó defecto: lo segundo, 
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Pleonasmo> Parelcon, ó redundancia: lo ter
cero Hipérbaton ' , y lo cuarto Sillepsis. 

i.a E l i p s e : se comete cuantas veces haya 
que suplir en la oración una palabra , cual
quiera que ella sea: y asi hay ¿"//^J1^, l i c u a n 
do se callan las personas en los verbos, ó los 
sustantivos que rigen á los genitivos, como se 
esplicó en los verbos de acusar, cet.: a jenan
do en los relativos se callan los antecedentes: 
v. g. sunt, quos arma delectant : suple sunt 
homines: 3.0 en todas las voces neutras sus
tantivadas, ó no: v. g. ultimum dimicationis^ 
suple tempus: ea, quee a d valetudinem per-
tinent; suple ea negotia: 4.0 en todos los es-
tandos, y relativos del verbo sum, cuando es
te se calla: v. g. Ferdinandus R e x , suple 
cum si t , vel qui est R e x ; y por consiguien
te cuando se hallan muchos sustantivos unidos 
á su fundamental: v. g. v i d i urbem Romam, 
Ferdinandumque Regeni'. suple urbem, qua 
urbs appellatur Roma: et Regem, qui R e x 
appellatur Ferdinandus: y á esto llaman los 
gramáticos appositio. 

5.a Cuando se calla todo un verbo que 
suele ser el infinitivo: v. g. in Tusculanum co
gito ; suple , proficisci, y otras veces el deter
minante: v. g. parare bella, expediré corpa-
ra omnia moliri , agitare', suple ccepit , ó 
cceperunt, según la concordancia, ó de CUÍSI-
quiera otra manera , que se calle el verbos 
v. g. sed de hoc deinceps ; suple loquar: 
6.° cuando se hallan muchas oraciones regidas 



de un solo verbo: v. g. vicit pudorem libido^ 
timorem audacia , raíionem a m e n t í a : está 
una vez vic i t , y hay que suplirlo otras dos; 
y á esto llaman Ceugma. 

7.a Cuando precede un todo que hay que 
dividirlo en sus partes Componentes: v. g. dúo 
Reges Romam auxerunt, Romulus bello, N u -
ma pace; se divide el todo dúo reges x R o 
mulus rex aux i í Romam bello f Numa rex 
auxit Romam pace: y á.esto llaman Pfolep-
sis parte de la Elipse. Luego la Elipse es fi
gura genérica: la Aposición, Ceugma, y Pro-
lepsis son sus especies. Por la Elipse supli
mos lo que falta en el periodo, por el Ceug
ma lo que se halla dentro de é l , cet. Es fi
gura comunísima en todos los idiomas, y ape
nas podremos abrir un libro, en donde no ha» 
Hemos las Elipses. 

2. a Pleonasmo: este le cometemos en las 
conversaciones familiares con bastante fre
cuencia , como cuando decimos, egomet v i d i 
hisce oculis, yo mismo lo vi con estos OJOSÍ 
en donde sobra el mismo , y ojos: Dios está 
en todas las partes de las tierras, Deus est 
ubique locorum, verum enimvero, cet. Es muy 
fácil de conocer asi en latin como en español. 

3. a Hipé rba ton : es inversión, ó trastorno 
del orden que deben tener las palabras: es mui 
frecuente , y necesario de saberse para evitar 
errores. De cinco modos, pues, puede verifi
carse esta dislocación de palabras; 1-0 d iv i 
diendo una palabra, y metiendo en medio 
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otra: v. g. per tnihi gratum er i t , por erit 
mihi pergratum: res vero publ ica , por res-
publica-, y esto se llama Témesis: 2 ° colo
cando una parte de oración antes, debiendo 
estar después: v. g. /lis super, por super his-. 
hac de causa, por de hac causa: vobiscum, 
por cum vobis: agrotabat milvus, por m i l -
vus agrotabat; y se llama Anástrofe. En es
te sentido es frecuentísimo el Hipérbaton en 
todas las lenguas: 3.0 cuando se pone un nom
bre en donde debia ponerse otro: v. g. d a r é 
clasibus austros', debiendo decir, d a r é clas~ 
ses austris : ó cuando á un adgetivo se le 
aplica un sustantivo: v. g. ibant obscuri sol & 
sub mete \ debe decir, ibant soli sub nocte 
obscura: esto se llama Hipdlage : 4.0 cuan 
do se dice una sentencia antes, debiendo de-' 
cirse después: v. g. moriamur, et in media 
arma ruamus, primero es arrojarse á las ar
mas, que morir, y se llama Histerología: 
5.0 cuando es tal el trastorno de las palabras, 
que puede hacer mudar el sentido: v. g. s a -
x a vocant i t a l i , mediis , quee in jluctibus 
aras : por Üali vocant aras , i l l a s a x a , quee 
sunt in mediis Jluctibus : y se llama Sinchi -
sis , ó Sinquisis. 

4.a Sillepsis, ó Concepción : se comete 
cuando concebimos con el entendimiento dis
tinta cosa de lo que las palabras suenan ; y 
para decirlo mas claro, es falta de concordan
cia: v. g. cuando decimos hablando con el rev, 
ó principe, vuestra Mages tad , vuestra A l -

q a 
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teza es justo-, alteza femenino, y justo mas
culino: es, debiendo de decir sois', para con
cordar con vuestra. E n latin , duo mill ia af~ 

fixi, debiendo decir affixa : turba ruunt, 
por ruit\ f a r s in cdrcerem ac t i , pars bes-
tiis objecti, en donde solo el uso, y común 
inteligencia de atender al sentido, puede sal
var de incoerencia , y discordancia. Egemplo: 
una multitud entraron , multitud singular 
entraron, plural, pero se atiende á la multi
tud de soldados, foragidos, hombres, cet. 

5. a Arcaismo, E n á l a g e , cet. E l Arcaís
mo es usar de palabras anticuadas, como vor~ 
to, t i s , por verto, Hsx éxtumo , por astimo. 
E n á l a g e es tomar un numero, un caso, un 
genero por otro; pero esto mas bien pertene
ce á la Metonimia, de que hablaremos á su 
tiempo. 

6. a Metaplasmo, es figura de puras le
tras, ó figura ortográfica, que muda, aumen
ta , 6 disminuye las letras en las palabras, lo 
cual se verifica, i.0 quitando como la Afé re 
sis , que la quita al principio , como ruó , por 
eruo: Síncopa del medio, como periclum, por 
periculum : Apócope del fin , como tugtírit 
por tugur i i : 2 ° añadiendo al principio, co
mo gnatus, por natus, y se llama Pró tas i s : 
en medio, como ndvita, por nauta, y se lla
ma Epéntes i s : en el fin , como deludier, por 
de lud i , y se llama Paragoge : muda una le
tra por otra la Anti tesis , como u l l i , por i l l i , 

f ac iund i , por f ac iend i : la traspone la Me~ 



t á í es i s , como timbre por timber. 
Hallanse todas en español: v. g. Aféresis, 

\qué me afliges! en lugar de porgue me afli
ges; norabuena C^ot enorabuena: Síncopay 
como tiempo pasao, por tiempo pasado, aun
que esta solo se halla en las conversaciones 
familiares : Apócope , v. g. cualquier , a l 
g ú n , ningun, por cualquiera, ninguno, algu
no: P r ó t a s i s , v. g. empero en lugar de , pe 
ro. Epén tes i s , v. g. maula , por mala. P<flf-
ragóge: v. g. felice, infeltce, por feliz, infe
liz. M e t á t e s i s , como Perlado, por Prelado. 

7.a Helenismo, ó Grecismo, 6 locuciones 
griegas adoptadas por los latinos: 1.A cuanto 
hemos dicho en sus respectivos lugares sobre 
los casos de aposición, ó muchos sustantivos 
seguidos de un mismo caso: item sobre los ad-
getivos sustantivados: que los nombres pro
pios se construyen con genitivo mediante un 
apelativo, que se le sobreentiende: que á t o 
do genitivo se le ha de entender otro apelati
vo: que el genitivo regido de causa, pero 
callado este ablativo : v. g. timidus procellrt, 
suple causa , temeroso por la borrasca: t o 
dos estos modos de hablar, verdaderamente 
elípticos, son tomados de los griegos.. 

2.a Que un acusativo después de un ver
bo pasivo, ó neutro, y tal vez de un parti
cipio , ó nombre; como sepes Jlorem depas
ta s alie t i : similis deo os, humeros que -.frac* 
tus membra, es regido de la preposición grie
ga kata , esto es secundum, pero callada cons-
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tantemente, es verdadero grecismo: 3.° poner 
un adgetivo neutro , y en seguida1 un sustan
tivo masculino, ó femenino, como triste l u 
pus stabulis : va r ium, et mntabile semper 
femina ; y se le suple, negotium: 4.0 lo que 
llaman caso de atracción , que es poner una 
palabra sin atención á la parte que la rige, 
como scribas aliquici eorum, quorum con-
suevisti: debe decir á lo latino, il lum, 
ut v iva t , optant: debe decir, optant, ut Ule 
vivat , v. il lum vivere; y lo mismo , ut me-
lius t quidquid er i t , p a t i : debe decir, patia-
ris , ó quitar el ut que es adorno á la griega: 
5.0 últimamente entre otras muchas locucio
nes griegas se ha de tener presente, que no 
tienen supinos , ni gerundios , y los suplen 
por el infinitivo, imitándolos en esto los lat i 
nos : v. g. s i tantus amor cognoscere casusy 
por cognoscendi, si tan grande deseo tienes 
de saber nuestras desgracias. 

C A P I T U L O I I . 

DECLINACIONES G R I E G A S . 

L a primera declinación griega tiene en el 
nominativo cuatro terminaciones a, as, es. 
En el plural todas' se declinan corno musa, 
arum: en el singular pueden también declinar
se, pero tienen en su origen estas variaciones. 

Nominativo M a j a , M a j a , Maja?, M a j a n , ó 
M a j a m , M a j a , á M a j a . 
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N . Tyaras, Tyarce, Tyaroe, Tyaran, Tyaram, 

Tyara , á Tyara. 
N . Epítome, Ep í tomes , Epí tome, Epitomen, 

Epí tome, ab Epí tome. 
Cometes, Cometa , Cometes, Cometen^ Co-
mete, á Comete, 

luz segunda de los griegos acaba en on, 
y en or, y se declinan como dominus, tem-
plum, con estas variaciones. 

N . Nicolaos, Ntco la i , Nicolao, Nicolaon, v. 
Nicolaum, Nicolae , Nicolao. 

N . I l ion, Hit, i l i o , i l ion, v, i l i u m , ab ilio. 

E l genitivo del plural en on largo, como 
dialogón. 

Los de la tercera se declinan como los l a 
tinos, pero tienen algunas variaciones. E l ge
nitivo del singular en os, como lampas, l á m -
pados : poema , poématos ; t i t án , titanos t 
crá ter , cratéros. E l acusativo en a , como d 
era, ré thora. Los en i s , ó ys puros, esto es 
que no tienen consonante antes de i s , hacen 
el acusativo en i n , ó i m , coxno génesis , g é -
nesin, ó génesim : pero los impuros, que 
tienen consonante antes de íV, 6 un acento en 
la ultima, hacen el acusativo ^ , o en m , co 
mo clamys, cldmyda, v. cldmydem. Si no tu
viera acento en la ultima, lo hacen en o 
en im, como i r i s , i r í d a , 6 i r im. E l genitivo 
del plural en cw, como poéama íon , hrfreseon. 
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E l acusativo de plural en a s , como héroas, 
l á m p a d a s . 

C A P I T U L O I I I . 

Explicación de las Calendas^ Nonas, é Idus. 

Los meses del año se Haman en latin J a -
nuarius, FebruariiiSy Aíar t ius , A p r i l i s , M a 
jas , funius, Quintillis ó Ju l i u s , Augustus, 
ó Sextilis , September, October, November, 
December, tiene los mismos dias que en espa
ñol , y casi los mismos nombres. Las calendas 
son el primer dia del mes. Las nonas el cinco, 
y los idus el trece, escepto marzo, mayo, 
julio, y octubre, que son las nonas á siete, y 
los idus á quince. E l dia de las calendas se di
ce calendis-, el de las nonas, nonis : y el de 
los idus, idibus, ablativo de tiempo. E l dia 
antes, pr idie : y el dia después , -posíridie ca
lendas, v. calendarum, cet. En los restantes 
dias del mes se cuenta desde las calendas hasta 
las nonas, de estas hasta los idus, y de aquí 
hasta las calendas del mes siguiente, añadiendo 
para la fecha un dia mas en los dos primeros 
casos, y en el ultimo se añaden dos, uno por 
el dia dado, y otro por las calendas venide
ras. E l dia que se fecha se pone en ablativo 
con los numerales ordinales: v. g. tertio, cuar* 
to, suple die, nonas f iduus, calendas, cet. 

Egemplos. Escribo el dia tres de enero, y 
digo, de tres á cinco que son las nonas, van 
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¿os , y uno que añado son tres, fecharé ter~ 
tio nonas januarii, ó januarias : pero si 
fuese el tres de marzo, mayo, julio, y octu
bre, haré la cuenta; de tres á siete van cua
tro , y uno que añado cinco: luego escribiré, 
quinto nonas martias, cet. Pero escribo el 
ocho de enero: d i ré , de ocho á trece van cin
co, y uno que añado son seis, luego deberé 
poner, sexto iduus januarii, y en los cuatro 
meses de arriba añadiré dos dias mas como es 
claro. Escribo por ultimo el quince de enero: 
debo decir, de quince á treinta y uno van 
diez y seis, y dos que añado diez y ocho, fir
mare , pues, décimo octavo calendas februa-
ri iy porque quiere decir diez y ocho dias an
tes de febrero , como es claro x rebaja los dos 
dias añadidos, quedan diez y seis : es así, que 
diez y seis dias antes de febrero es á quince 
de enero, luego décimo octavo calendas fe~ 
brarii significa diez y ocho dias antes de fe
brero, que es el quince del mes anterior. 

Entendido esto, es mui fácil entender las 
fechas latinas, porque si yo encuentro, quarto 
nonas januarii, diré, de cuatro á cinco va una, 
y una que añado, dos; luego es á dos de ene
ro: ^«/«/o iduus januarii, dité , ' áe cinco á 
trece van ocho, una que añado, nueve; luego 
es á nueve de enero: octavo calendas janua-^ 
rh\ como quiera decir ocho dias antes de ene
ro, debo atender al mes anterior, que es d i 
ciembre, y diré, de ocho á treinta y uno van 
veinte y tres, y dos que añado, son veinte y 



cinco: es pues á veinte y cinco de diciembre. 
Para mayor inteligencia añadimos aquí el 

valor de algunos números romanos: i , quiere 
decir uno: v , cinco: x , diez: L , cincuenta; 
c , ciento: D , quinientos: M , mil . Cuando 
al numero mayor le sigue otro menor, le au
menta todo lo que él representa: v. g. v m , 
será ocho: x v , será quince: pero si el nu
mero menor está delante del mayor le quita 
todo su valor : v. g. v x , serán cinco nada 
mas: x i x , serán diez y nueve: y así de los 
demás. También usan de otros caracteres: v. g. 
l o , quiere decir quinientos: c í o mi l : IOC seis
cientos: IOCC , setecientos: c c i o o , diez miU 
ccGiooo cien mil. 

C A P I T U L O I V . 

Adjetivos numerales, cardinales, ordinales, 
y distributivos, 

XJnus, a , u m , i : d ú o , a , 0,2: tres , et 
tr ia, 3: quatuor, 4: quinqué, $: sex, 6: sep-
tem , 7: octo, 8: novem, 9: decem, \ o \ ú n -
decim, 11: duódecim, 12: etérdecim, 13: qua~ 
tuórdecim, 14: quíndecim, 1 y. séxdecim, v. se-
décim, 16: septémdecim, 17: octódecim,v. de
cem, et octo, v. dúo de v ig in t i , 18 : novémde-
cim, v. decem, et novem, v. unde viginti , 19: 
vigtnti unus, v. unus, et v ig in t i , 21 : dúo de 
triginta, 28: unde triginta, 29: triginta, 30: 
dúo de quadraginta} 38: unde quadragin-



t a , 39 : y así en todas las demás decenas. 
Quadragin ia , 40: quinquaginta, 50: se-

fiaginta., 60: todos acaban en in t a , basta 
ciento. Cenium , 100: centum unus, v. «m/ j , 

centum, v. WWWJ sufra centum, 101 : ¿ / j -
centum, tercentum, indeclinables, 200 , 300, 
ó ducenti, a, a, tercenti, a, a ; quadrigenti, 
quingenti, sexcenti, septimgenti, octingenti, 
nongenti, cet. M i l l e , 1000 : bismille , 2000^ 
termille, v. t r ia mil l ia ' . quatermille, v. qua-
tuor m i l l i a ; quinquies mille, v. quinqué m i 
l l ia : : . decies mi l le , v. decem m i l l i a : qu in-
quagies mil le , v. quinquaginta mil l ia ' . cen~ 
cies mille , v. centum mil l ia , cet.: millies 
mil le , v. mille m i l l i a , v. decies centena m i 
l l i a , un millón: vicies centena mil l ia , dos 
millones. 

Adverbios cardinales. 
Semel, una vez : ¿/J , dos veces : ter , tres 

veces: quater, cuatro veces: quinquies, c i n 
co veces: todos los demás acaban en ies, co
mo sexies , septies, octies , novies , decies i 
vicies, veinte veces: tricies, treinta veces: qua-
dragies, quinquagies, centies, ducenties. 
.íooiita^oTv't sonsu .zor owic.fív»:*»?, t •¿p:".i 

Numerales ordinales. 
Primus , el primero: secundus , v. alter, 

el tercero: quarius, quintus, sextus , septi-
mus, octavus, nonus, decimus, undecimus::: 
decimus octavus, v. ¿/z/o de v i c e s i m u s d e c i 
mus nonus, v. undevicesimus, el décimo no
no, y así los demás, tanto en latin, cuanto en 



español. Cuando se dice , primo , secundo, v. 
ie r í ium, tertio, quarto, se le sobreentiende 
tempore) die , loco^ ordine, cet. 

'Numerales distributivos. 
Singul i , ee, ^z, de uno &n uno: b i n i , ¡t, 

af de dos en dos: ie rn i , te, a , de tres en 
tres: quaterni, quiñi , sexenio septeni, oc-
toni, noveni, deni , undeni, duodeni, terde-
n i , quaterdeni, qumdeni r senideni, septe-
Tiideni, octonideni, v. dúo de viceni , nove~ 
nideni , v, undeviceni, viceni, viceni singu
l i , centeni s ingul i , centenibini, ducenieni> 
írecenteni; 6 síncopa, duceni, treceni, cet.^ 
milleni t bismilleni, termilleni, cet. 

C A P I T U L O V . 

Reglas indispensables pa ra que un p r i n c i 
piante comience á traducir del lat ín a l 

español , 

i.a Sabido con decencia todo lo que lleva
mos esplicado, leeráse el periodo con mucha 
reflexión, observando los signos ortográficos, 
y reflexionando, que donde.hay punto, con
cluyó todo el periodo: donde hay dos, está 
concluido en cuanto á ,1a gramática: donde 
hay punto y coma hay oración adversativa: 
y donde quiera que haya coma, haya verbo 
espreso, ó táci to , ó mas arriba , ó mas abajo, 
seguramente allí hay una oración, y hay que 
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buscarle, 6 suplirle el verbo que la constituye. 

2. a Buscaránse las partes de la oración, y 
se colocarán por el orden esplicado , escepto 
las negaciones y pronombres relativos, que se 
han de colocar los primeros en su respectiva 
oración; y los vocativos, especialmente cuan
do lleven alguna intergecion : en los demás pri
mero el sugeto, ó supuesto de la oración con 
sus casos regidos, en seguida el verbo con las 
demás partes que lo modifican, y luego sus 
casos regidos: las partes regentes antes que las 
regidas, y los casos de aposición, ó sustanti
vos continuados después del primero, princi
pal , 6 fundamental. 

3. a Se observará por los signos ortográfi
cos qué oraciones, y cuántas se hallan en el 
periodo, y á qué clase pertenecen, según las 
reglas dadas, porque si se halla un verbo i n 
determinado, seguramente es oración de infi
nitivo; si se hallan conjunciones, ó han de ser 
oraciones resueltas por sujuntivo, ó de estan
do, 6 de habiendo; y al momento se le busca 
el verbo, que perfeciona el sentido de aque
llos, ó los determina, y esto aunque se hallen 
variados por participio, ó ablativo oracional: 
acordándose, que no hay, ni puede haber en 
toda la gramática mas que las cuatro clases de 
oraciones absolutas, y dependientes que hemos 
esplicado. 

4. a Si viniesen oraciones de relativo se 
pondrá cuidado de conocer , y distinguir el 
antecedente del relativo 5 poniendo primero 
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aquel cuando los supuestos sean distintos; pe
ro cuando no, siempre se comienza por el re
lativo: los ablativos de tiempo, y otros casos 
regidos de preposiciones , que no acompañan, 
ni son régimen del verbo pueden sacarse cuan
do mejor convenga: v. g. tempore opportuno 
arcesam te, podrás traducir, á tiempo opor
tuno te llamaré, ó te llamaré en tiempo con
veniente. Post aliquot annos videbo regna, 
mea, después de algunos años veré mi pais, ó 
veré mi pais después de algunos años. 

5. a Cuando ya esté el principiante i m 
puesto en el modo gramatical riguroso, se le 
permitirá variar á nuestra lengua: v. g. un ge
rundio por otro, un adverbio por un nombre 
sustantivo, un numero, una voz, guardando 
toda la energía española conforme á la fuerza 
de su original; pero jamas se les permitirá tra
ducir palabra por palabra , á no ser para to
mar un poco de aliento, ó porque ella presen
te sentido aunque imperfecto, y dependiente, 
como v. g. las conjunciones adversativas, y 
los ablativos de tiempo; porque de otro mo
do nunca percibirán el sentido, ni por consi
guiente el pensamiento encerrado en las pala
bras, que es el fin único de la gramática. 

6. a Egemplo tomado de Diógenes Lácr 
elo. Cum Trajanus impérator prcefecto míli~ 
ium prcetorianónim gladium dare t , quo is 
cingendus erat a d cusíodiam imperaíóris , 
educto eo é vagina , et in altum subía lo ; ac~ 
cipe, inquit, gladium hunc ^ u i eo, s i juste 



(mperem, pro me utaris ; sin male, contra 
me: quoniam moderatorem omnium peccare 
minus est f a s , quant cateros. 

Quiero traducir este periodo, y hago p r i 
meramente estas reflexiones. i.a ¿Cuántos s ig
nos ortografieos se hallan ? trece. Luego hay 
trece oraciones. 2.A ¿Cuales son? i.a cum Tra-
janus imperaíor daret gladium prefecto nti-
litum pratorianorum : oración de gerundio 
español de presente , segunda de activa: qua 
is cingendus erat; oración de relativo i n 
terpuesta, pasiva con la nota de'. 3.a a d cus-
todiam i m p e r a t o r i s o r a c i ó n final, variada por 
un sustantivo nacido de verbo en lugar de ua 
gerundio de acusativo, a d custodiendum im— 
peratoreni) ut , tet.\ 4.a educto eo é vagina'. 
ablativo oracional nacido de un habiendo: 5.8 
el in altunt sublato, lo mismo; 6.z inquiti 
primera de activo, que perfeciona á cum t r a -
janus, cet.: 7.a accipe gladium hunc: segun
da de activa, absoluta, que no tiene depen
dencia de otra, con un pronombre primitivo, 
relativo, demostrativo: 8.a ut utaris eo pro 
me\ primera de activa de verbo neutro depo
nente, final variada por sujuntivo con ut\ 9.a 
s i juste imperem'. oración condicional, primera 
de activa: 10.a sin male contra me. la misma 
supliendo utar is : i U a quoniam minus fas 
est\ primera de sum: ia.a moderatorem om
nium peccare \ oración de verbo indetermina
do en la primera voz: 13.a quam cateros, 
la misma, supliendo fas est peccare. 



3.a Reflexiono las otras partes menudas 
de la oración, y encuentro en todo el perio
do: i.p seis conjunciones, entre, ellas dos con
dicionales: s i , s in , cum, ut, quam, quoniam: 
2 ° tres preposiciones de acusativo, y dos de 
ablativo: a d , i n , contra, é , pro, con sus ca
sos regidos: 3.0 cuatro genitivos de posesión, 
mílitiim, -pratorianorum, imperatoris, om-
nium: tres adverbios, JZ/Í^ , male, y minus, 

4. a Omitiendo la etimología, accidentes de 
nombre, y verbo, por abreviar, y que no 
debe omitir el principiante, paso á la sintaxis 
regente: y descubro, eo, ablativo regido de 
utor: quo, ablativo de i n s t r u m e n t o : / r ^ r í o , 
dativo regido de do, por la 3.a especie de los 
activos: tnoderatorem, acusativo, supuesto del 
intinitivo peccare: y lo mismo caíeros unido 
con la conjunción quam'. mili ium p r x t o r i a -
norum, y gladium hunc dos concordancias 
de sustantivo, y adgetivo. 

5. a Observo las figuras gramaticales, Tra-
janus Imperator'. aposición, parte de la E l i p 
se: Trajanus , qui erat imperator, v. cum 
esset. Sin m a l é , Ceugma, parle de la E l i p 
se, porque se suple utaris, y lo mismo quam 
cateros. 

6. a En las partes ortográficas observo con 
letra mayúscula Trajanus Imperator, por ser 
nombres propios, y de dignidad, antes de sin 
malé ; punto y coma , por seguirse oración 
contraria; y dos puntos antes de quoniam 
porque allí acaba la protasis del periodo. 
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Traduzco, pues, oración por oración, pa

ra guardar el sentido del original. A l entregar 
Trajano al Prefecto de los soldados pretoria-
nos la espada (con la que éste babia de ceñir
se) para la guarda del emperador (sacada de 
la vaina.) y, levantada en alto (dijo): toma esa 
espada (para que uses de ella), si gobierno jus
tamente á favor mió ( y si mal, contra m í ) ; 
porque al gefe de todos es menos lícito pe
car (que á los demás (i). E n esta traducción 
sumamente literal resultan las mismas oracio
nes, y la misma sintaxis así natural , como fi
gurada, de,donde se infiere cuanta es la ana
logía de una lengua con otra, y cuanto lleva 
adelantado el que se imponga bien en nqestro 
idioma. 

ti • • 
P> " ' i ' sn ' ' ~ rT 

( i ) Sabemos que muchos pretenden que las oraciones 
de verbo indeterminado, aunque consten de dos verbos 
no deben reputarse por dos oraciones, siendo la de infi
nitivo ím baso virtual regido del primer verbo: no nos pa
rece absurda esta doctrina g y no tenemos dificultad ert 
adoptarla, cuando esta en su propia t e r m i n a c i ó n : v. g. 
quiero amitr , deseo leer, cet, por esto, es menos licito f e -
car la hemos echo una sola, no obstante que hay dos 
verbos: y lo mismo sentimos en las de gerundio ¡a t ino: 
aJ, custodiam Imperatoris , se debe reputar una sola, pe
ro la hemos separado para que la perclba'mejor el pr in
cipiante; y asi no h a b r á mas que once oraciones. Cuan
do el principiante haya Ú s á o de .tercera vez, hasta aqu í , 
y haya ordo á lo menos una esplicacion de toda la sinta-
xis> p o d r á , pasar á la prosodia ; y comenzar á traducir 
las Historias Selectas, a t r i b u i d a s ' á Mri Roll in, antes no. . 

.'¿.Vv.v sav».V,.'v. . .•sovv.v. Í.'.WÍIÚ '̂Í .v : , : u v h n E í 

r 



i 'i C A P I T U L O V I . 

D e l a elegancia latina.. 

E n todas nuestras adiciones á 1.1 sintaxis 
bemos procurado anotar algunas frases, y mo
dos propios de hablar los latinos, que no ob-

-servándolos serian verdaderos solecismos: v. g. 
si quisiese esta oración, el padre castiga al b i -
jo rebelde, decirla con palabras latinas, diría, 
fa ter luit peen as filio rebelli: esto que pare
cen palabras , y concordancias latinas, son 
unos verdaderos despropósitos: porque los la
tinos los ban usado en esta íotma , filius re-
¿>ellis luit poenas pa t r i . Estando, pues , im
puestos en todos los pormenores esplicados, 
queremos añadir algunas reglas sobre el modo 
de colocar las palabras los latinos, y es lo que 
petenece al estilo elegante. 

Regla 1.A Acostumbran los latinos á pos
poner el nominativo al acusativo en las se
gundas de activa: v. g, Pedro amó la virtud, 
virtutem Petrus dilexit ' . y lo mismo egecu-
tan con los genitivos regidos: v. g. virtutis 
expers ¡ vitiorum heluo. , 

2. a Colocan primero el caso oblicuo, en 
seguida,el nonhinativo, y ultimamentq: el ver
bo: v. g. virtutiy non vitis quisque serviat, 
y lo propio observan con los adgetivos, y sus
tantivos: v. g crudelis amor, misérr ima vita. 

3. a Colocan los pronombres después de los 
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nombres con quienes conciertan: v. g. ntag-
ñus Ule, sapiens es tu , insipiens ego : .odtutn 
iuum, studium meum , y constantemente su
primen en la voz neutra is, iller ea, i d : v. g. 
no desees lo que ya tienes, ne optes y quod 
possides, v. qua , id est, i l l u d , v. ea. 

4.a Estas dicciones omnis, y cunctus se 
colocan siempre al fin de su oración : v. g. me 
agradan, todas las cosas, que haces, gra ta sunt 
mihi , qua f a t i s , omnia'. v. qua facis mihi, 
grata sunt omnia, v. cuneta: y separan con 
niuchisima frecuencia el relativo, de su antece
dente: v. g. me agradaron mucho las cartas, 
que rae enviaste , ^w¿z.r a d me misisti ep ís to
las , per mihi g r ai ¿g futrunt. 

5 A : Entre la concordancia de sustantivo, 
y adgetivo, entrem'etea alguna otra palabra: 
v, tranquillo non sum animo, meo quidem 
judicio , maximain ob rem. , . 

6.a En las otacion^s. d^ sum anteponen .eí 
adgetivo, en medio el verbo, y después el 
sustantivo: v. g. laudabilis est virius : pero 
los ablativos absolutos ya los anteponen , y 
ya los posponen: v. g. captis thebis A l e x a n -
der v. Alexander , captis thebis: mas los 
vocativos jamas se colocan sin interponer a l 
guna otra parte de oración: v. g. tua inter-
est docére, Magister . 

7.a Cuando en la oración viene un sus
tantivo acompañado de muchos adgetivos , 6 
al contrario, si no se halla la figura Asíndeton , 
se atan con las conjunciones et, cum, iumi 

r % 
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si la oración es copulativa, y vel si es disyun
tiva: v. g. tu virtud será para raí agradable, 
y gustosa, virtus tua erit mihi et g r a t a , et 
¡ u c u n d a ) v. cum g r a t a , tum jucunda, ad
virtiendo que el cum lo usan en clausulas me
nores, y el tum en las mayores. 

8. a Cuando en la oración hay muchos su
puestos se colocan según su dignidad, como 
se esplicó en la figura silepsis, pero puede 
cambiarse el nominativo con ablativo, y la 
preposición a^m: v. g. el padre, la madre, 
y el hijo están con calentura, pater , et ma-
ter, atque filius, v. cum filio laborant febri. 

9. a Ultimamente advertimos que es cosa 
mui agena á la elegancia latina , por no decir 
indecente, el usar de cacofonías, retruécanos, 
y sonsonetes: v. g.̂  exultant, et resultant; 
gaudent, et audeni , malorum, pravorumx 
clamantes, et plorantes. Todo lo cual se ha 
de huir con toda escrupulosidad* 
b 2 ^ i K ; í . . b V . o í i9 olhiÚ •-1 , .>:v.r,: ;: 

v tí\.,:\:,:yyni:: >o¡ b;/ iptóípíos eovlisídi! 
-i*,w^\^-%v>s/-: ,y rñsthii • .; i.v 
-ri\ esu; t • \ ij^sfa*»,••'raSw IK ív • ^ 
-Id •<Dnon'is¡ 1 i 11? n¿i)pfoo "Í -rr . • .JVOV 
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C U A R T A P A R T E 

D E L A G R A M A T I C A . 

Prosodia^ ó cuantidad délas silabas. 

C u 

P R O E M I O . 

'Uantidad es el tiempo que se gasta en pro
nunciar una sílaba: si se gasta un solo tiempo, 
]a sílaba es breve; si dos, será, larga, y co
m ú n , ó indiferente cuando pueden gastarse, ó 
yá un tiempo, ó yá dos. 

Sí laba es toda letra vocal, o yá sola , co
mo a , <f; ó y á acompañada de consonantes, 
como stirpsx la primera se llama simple, la 
segunda compuesta, y entre todas las conso
nantes juntas no pueden formar silaba, 6 
cuantidad. Luego solo sirven para modificar la 
vocal, y hacerla variar su cuantidad, porque 
todas las vocales son de suyo indiferentes. Pe
ro los griegos tienen una e llamada epsilon 
siempre breve; y otra llamada e ta , siempre 
larga: it. tienen una o , llamada omicron siem
pre breve, y otra llamada oméga , siempre 
larga. 

Para conocer, pues, con exactitud la cuan-



tldad de las vncales latinas, ó sean sílabas, 
daremos las reglas mas precisas, para no errar 
su pronunciación , teniendo mui presente el 
valor, y pronunciación de las letras, como lo 
esplicamos en la ortografía: que la A-, y la ze
ta tienen fuerza de dos consonantes: que la j 
la tiene también en medio de dos vocales, co
mo major x que la primera u después de q no 
se cuenta por sílaba ; y que después de ^ tam
poco se cuenta , como no se le siga otra: v. g, 
ambiguus'. esto supuesto. 

C A P I T U L O L 

Reglas generales pa ra conocer l a cuanti
d a d de las s í labas . 

1. a Se conocerá la cuantidad de una sílaba 
por el egemplo, y uso consagrado de los poe
tas del siglo de Augusto: v. g. la primera a 
de cano, no supiéramos sí era breve, ó 1-arga, 
si Virgilio no la hubiera abreviado en arma, 
virnmjue cano. 

2. a Es largo todo diptongo, sea latino, ó 
sea griego; pero la preposición prrt siguién
dola vocal , como prceuro. prceacutus , ^egun 
unos es inditerente, y según otros es breve, 
esto es lo mas cierto. Por la misma razón es 
larga toda vocal contraída : v. g. cago, de cóa-
go : scílicet ^ de sc'tre licet, por ser un dip
tongo latente de muchas vocales ocultas. 

.3.a Es también larga por posición toda vo-
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cal á la cual se sigue ó una consonante doble, 
como G a z a , Rex, T r o j a y ó dos sencilla?, co
mo curro, y esto aunque las dos sencillas es-
ten divididas, ó separadas en la dicción que 
acaba, y en la que sigue: v. g. A i pius, es lar
ga el at , porque se sigue p , pius. 

4.a Pero es breve toda vocal á la cual se 
sigue otra, como D é u s t púe r . 

Excepciones. 
1. a Es larga la vocal ante vocal en los ca

sos en e i , de la quinta, como d i é i , pero r f íy 
f ides, spes, siguen la regla. 

2. a F i o la abrevia en los tiempos que t ie
ne r , como fiérem, en los que no alargan, co-
vnofíebanl, f i a m . 

3. a Los genitivos en tus, como unius, so~ 
l íus , la alargan en prosa, en verso indiferen
te; pero alius siempre es largo, al tér ius siem
pre breve. 

4. a Los vocativos griegos, como Yultéi, 
F rocu lé i , Pompéi , Caz , y los posesivos 
y!Enéusr P r i améus alargan la vocal ante vo
cal,, por , diptongo de a i , , ei. L a e de ehu es 
larga, la o de ohe breve, 6 larga. L a vocal an
te vocal en las palabras griegas, breve si le, sus
tituye epsilon, y onticron: y larga si le susti
tuye eta, y oméga. 

Regla 5.a Es breve en la prosa, y común 
en verso toda vocal á quien se le sigue muda, 
y líquida, como patris , ténebra , 6 íenébrai 
esto se entiende cuando la muda y líquida 



pertenece á la vocal siguiente, porqne si per
teneciese á la que precede seguirá la regla de 
posición: v. g. óbru'ó, sublevo', en estos, y 
otros casos la b pertenece á la vocal anterior, y 
la r, y / á la siguiente: en este caso son largas. 

Regla 6.a Toda palabra derivada guarda la 
cuantidad de su primitiva , y toda palabra 
compuesta la de su simple. 

Excepciones. 
De la primera hay muchos que no obser

van ' la cuantidad de sus primitivos, que no 
pueden saberse sin el uso frecuente dé los A A . 
poetas, que nosotros omitimos porque no pér-
tenecerf á la pronunciación, y sí solo á la poe
sía: de los segundos se esceptúan por breves 
los siguientes compuestos de simples largos, de 
j á f o ", Jéjero, y péjero: de mium, nihilum'. de 
s o p i m s s e m i s o p í t u s \ del supino, nétum, dg -
nitum» cógnitum: de dico, los adgetivos en 
dicus , como benédicus, causídicus, á e . / r a n 
go, osstffagus, votifragus) de nubo , p rónu
b a , ínnuba, connúbium, tiene la u indiferen
te : pero itum de eo breve, compone largo á los 
supinos ambítum , superbí tum, y el adgetivo 
ambítuSy a ^ um. 

C A P I T U L O í l ; 

Reglas particulares sobre las primeras 
silabas. 

Todos los pretéritos disílabos, 6 de dos j 
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sílabas tienen la primera larga, como w ñ i , y i -
di-, ví'ci, escepto estos siete Mhí\ ded i , J i d i , 
s c i d i , steti) t u l i , de bibo, do, findo, scin~ 
do, sto, sisto, fero, que la abrevian. 

2. a Los pretéritos polisílabos, ó demás de 
dos sílabas, si doblan en é l , son breves las dos 
primeras, como d i d i c i , cécini: pero esto se 
entiende no siguiéndosele dos consonantes, co-
mo momórdí : también son largos cec íd i , y 
f e p é d i . 

3. a E n los pretéritos polisílabos , que no 
tienen duplicación, se atiende á las reglas dadas 
de derivados, posición, vocal ante vocal, d 
incrementos, de que luego se hablará. 

4. a Los supinos disílabos tienen la primera 
jarga, como vísiim, tnóíutn: esceptuanse por 
breves, Úum, de eo : s t í tum, de sero'* rú tum, 
de reor: l i tum, de linox qu í tum, de queo: s i -
ium, de sino: d t í tum, de do: y los compues
tos de r u ó , como d í r u t u m , óbrutum: el su
pino statum es indiferente : sus compuestos 
son largos, como constátum: el participio J/ZÍ-
ius , a , uto, y sus derivados abrevian la p r i 
mera sílaba, y lo mismo cons íúum, f r t e s t í -
tum: s ta t i í rus la alarga. 

5. a Los supinos polisílabos en uium alar
gan la penúltima, como argútunt , exii tum: 
it. los en atum, ó i tum, que tienen el prete--" 
rito en v i con v consonante, como amavi, 
c m í t u m \ pe t ív i , f e t í t u m : decrév i , decré— 
ium- todos los demás la abrevian, comofú~ 
gi tum, mónitum: atólitunif y adóli tum tam-



bien son breves, porque hacían antiguamente 
¿ibolui, adolui: recensítum largo, porque an
tiguamente hacia recensivi, de recenseo. 

6. a L a primera parte de los compuestos 
latinos, si se componen de preposición, guar
dan la misma cuantidad, que tenían fuera de 
ella, y así ábeo, y obeo son breves, porque 
antes lo eran ab , y ob: esto se entiende sin 
perjuicio de las reglas dadas; y así obdúro 
será largo por dos consonantes, cet. 

7. a Son largas las preposiciones, ¿#, 
se y ve , como déduco, dinicmero, é d u c o . s é -
tnoveo, y vésanus : pero en dir imo, y diser-
tus es breve: y a , y pro son breves en pa
labras griegas, en latinas son largas, como 
á m i í o , fropóno de estas, y de aquellas ú d y -
tum, propheta. 

Excepciones. 
L a preposición pro es breve en profún~ 

dus, profúgio, p ronép t i s , p rónepos , profes-
ius , p ró fo r , p rof í leor , p r o f á n u s , proficis-
cor , profectúrus , sus derivados ; própero, 
p rocé l la , protervus, y propago, por el lina-
ge , ó prosapia. Pero es indiferente en p ro -
ciíro , propina , profundo , propago (verbo), 
profectus , procumbo , propél lo , propulso, 
proserpina, prólogus. L a preposición re, que 
solo se usa en composición, es breve , como 
redimo, relinquo; pero es larga en réjicioy 
ré fer t , y común en redúco , refero , remí-
gro , repér io , remóveo , repéllo. 
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8 * Sobre los compuestos coya primera 

parte no es. preposición, nos contentamos con 
decir, que en las palabras griegas todas son 
breves, no siendo eta, ornéga , ó diptongo; 
en las latinas, unos quieren , que sean largas, 
a , y o, y breves, e, t, u. Otros , que todas 
son breves; con tantas escepciones, que pue
den equivaler á reglas; y otros finalmente 
dan por regla el que se atienda á la cuart i-
dad, que tendría separada: v. g. Castrd-me-
ior sera breve porque lo sore todos los casos 
gcabados en ¿z: qua-re será larga, porque lo 
aga los ablativos en a. Esta regla es la mas 
fnridada, aunque la mas dificil para los prin
cipiantes. 

9.a N o obstante decimos , que éa~dem es 
breve en nominativo, y larga en el ablativo; 
y que se pronuncian largos: ibí-dem^ omní-
fotens ) i l í - ce t , meli-philon, n i m í - r u m , st-
qui , t ib ícen, ubi-que, quadrtga, ian-tidem, 
ubi-vis , s í - c u b i , si-quando , mer íd ies , pos-
t r í d i e , quadri-mus, quandó que. Y las con
junciones enclíticas, que, ne, ve, hacen ver
dadero compuesto latino, juntamente con la 
palabra que se juntan, y hanse de pronun
ciar como una sola voz , la que ordinariamen
te se pronuncia larga: v. g. deúmque homi-
númque , sin separar el que: lo mismo deci
mos de las silábicas, ce, te , pte; y los que ha
cen lo contrario faltan á dos reglas principa
les de la prosodia. 
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C A P I T U L O 111. 

De las silabas del medio , que son los 
incrementos. 

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

Ia Incremento de los nombres es aumen
to de silabas es sus casos oblicuos con respec
to al nominativo , y habrá tantos incremen
tos, cuantas silábas aumente el genitivo: v ^ 
iter tiene dos, itíneris tiene cuatro : luego 
habrá dos incrementos; y como la ultima jal 
mas puede ser incremento, lo serán el / / , y 
el ne : itinéribus XÍQWQ. cinco, luego hay tres 
incrementos, el t i , t\ ne> y el im Pero como 
el incremento del singular pasa al plural sin 
mutación de regla, resulta, que solo el r i es 
incremento del plural, y los dos anteriores 
son del singular. 

2. a Solamente las declinaciones segunda, 
y tercera pueden formar incremento en el sin
gular; y todos los de la segunda son breves, 
corno sdtur, sdturt'. escepto iber, y su com
puesto céltiber, que lo alargan: G . ibér i , cel-
t ibéri : y esto aunque vaya por la tercera. 

3. a La tercera declinación tiene incremen
to en las seis vocales , a , e , i , y > o , u. 
Son largos, ¿z, o ; y breves los restantes, 
tf, i , y , u. Egemplos: de a, pietas, d t is , t i 
t án , dnis: de o , olitor, ó r i s , draco, 6nis\ 

\ 
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de ínunus, mrinens; g r e x , g reg is : de /; 
origo , originis ; dulcedo , dulcédinis , ó c a -
lyps , calybis , ó chalybis: de « , pnesíiliS) 
redux, redúcis . 

Excepciones. 
De a f se esceptuan por breves todos los 

masculinos en a l , y a r , como A n í b a l , A n i -
bal'is. Casa r , Casaris ; y estos, /¿2?', sa l , 
he pa r , néc ta r , bachar, vas , mas , amas, 
jubar , y par (con sus compuestos) hispal, 
cappar. Item todos los griegos en a , a s , a x , 
y s después de consonante , como emblema, 
emblématis; lampas, Idmpadis; a t rax , dtra-
c i s ; t rabs, trdbis; A r a b s , drabis : Syphaxy 
syphacis , la tiene indiferente. De o , tienen 
breve el incremento en o : arbos , drborismt 
lepus , léporis ; bos , campos, impos, memory 
ímmemor : Cdppadox, Alobrox , P r a c o x ; y 
todos los griegos, y neutros latinos en oris, 
como Héctor , Héctor is , cor pus , córporist 
los compuestos de pus , podis , como tripo~ 
dis \ y los griegos con omicron, como 
don, sindonis, Lacedemon , Lacedémonis^ 
y los en s después de consonante, como scrobsy 
•scróbis, ethiops, ethíopis. Vero Cyclops, cer-
cops, hidrops, y miops, la alargan: la tienen 
común , briton , sidon , orion. 

De e, tienen largo el incremento en e del 
singular Z.-ÜÍT, vér i s , iber, ibé r i s , lócuples, 
hxres , merces, quies, téx , exlex , sílex: 
halec, y haleX) seps (la cerca) pleps, ver-* 
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bex, y rex'. con todos los que hacen el ge
nitivo en enis , como a t íagen , én ís . lien, 
én i s , y los griegos en er, eris, en, enis , es, 
etts , como crá te r , éris , syren, én is , lebes, 
é t i s : y por ultimo los ebraicos en elis como 
M í c h a e l , élis. 

De z, ó y , se esceptuan también por lar
gos del incremento en i , ó y , v ivex , sannis, 
¿ l i s , d i s , nesis, l i s , g r ips , quir is , david, 
y todos los griegos en in , inis , .yn , ynis, co
mo délphin, Phórcyn; y los que hacen el ge
nitivo en / m , como f e l i x , ícis, bombyx, ícis; 
escepto h í s t r i x , fórn ix , va r ix , coxéndix', 
c í l ix , chenix, n á t r i x , cal ix , y cályx, éryx, 
f i x , sá l ix , s i l i x , l á r i x , n i x , ón ix , que 
son breves ^ y los que hacen el genitivo en 
g i s , como j d f i x , j áp ig i s x pero coccyx , y 
mastix lo alargan: bebrix, sand ix , ó san-
dyx la tienen indiferente. 

De u , se esceptuan por largos f u r , f rux , 
l u x , póllux , y S a ú l , úlis , y los que hacen 
el genitivo en ur is , udis , utis , como t e l l á -
r i s , pa lúd i s , v i r tú t i s ; escepto pécud i s , lí» 
guris , intércuiis , breves. 

4.a Es largo el incremento del plural en 
a , e, o, como Musa rum, diérum , aíiquó~ 
rum ; pero es breve en ¿y y en « , como ani* 
m á l i b u s , pórtubus. 

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

i ? Hay incremento en el verbo cuantas 
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veces hay aumento de silabas con respecto á 
la segunda persona del singular del indicati
vo : v. g. amas, tiene dos vocales, ó silabas: 
a m a r é r i s , tiene cuatro, luego habrá dos i n 
crementos, que son el ma^ y e\ r é : si el ver
bo es defectivo , ó irregular en la segunda 
persona, se le finge , como á voló se le finge 
volts ; si es deponente se le finge voz activa: 
v. g. á te r i s , tiene incremento en é , porque 
el fingido uto, utis solo tiene dos vocales. 

2. a Es largo el incremento de los verbos 
en a , e, o,- como a m á b a m , monébam, vin^. 
citóte. 

Excepciones. 
Es breve el primer incremento en <ar, en do, 

y sus compuestos, conxo diíre-, vemindare, 
circnndabo: es breve el incremento en e , de 
los verbos en los futuros, ^ m ^ forv , como 
a m á b e r i s , a m á b e r e , monéberis , monéberc. 
item: antes de r a m , r i m , ro, como amdve-
r a m , vicér im, i tnivero ' .y últimamente an
tes de r en el presente de la tercera, y en 
el imperativo, en la voz pasiva; en el infiniti
v o , y en el pretérito imperfecto dé su)unt¡-
vo en la activa, como vínceri's, vmcere, v ín-
¿erent, ' •' " ¿••.gsn^ ?/. ! • 

3. a Es breve él increménto 'de los verbos 
en Pf y en u , como vínciimis, prósumus. 

Excepciones. • 
Pero es largo el primer'incremento en i , 

de la cuarta, corfio uníñs^'-tmíre-x también 
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el i de simus con todos sos compuestos, co
mo prosimus, vel ímus, y velit is, nol{te,f{~ 
mus , / ( t i s , f e í fv i , a u d i v i , cup iv i , y todos 
sus semejantes. Pero el r i del futuro de su-
juntívo es indiferente en verso: en prosa ya 
debe usarse breve, amavé r imus , a m a v é r i -
i is , Y todos los futuros en rus tienen larga 
la penúltima u. 

C A P I T U L O I V . 

D e las ultimas silabas. D e las vocales en 
fin de dicción. 

Regla . De las seis vocales a , <?, i•> y t 0y 
en fin de dicción, cS de vocablo, sola la e es 
breve, la o indiferente, y las demás, a , i , u, 
son largas;.egemplos:. i n t r a , ama , sermvnly 
veni , sensu, cantu , homo, amo, domine^ 
muñere. 
'Excepciones. 

De a , eja , i t a , quia , postea, y todos 
los casos acabados en a , escépto los vocati
vos griegos, y los ablativos, latinos , todos 
son breves, como témpora , Héctor a ; y los 
vocativos griegos se han de entender cuando 
vienen de nominativo en as largo; como R a l -
1a, de Pal las , antis. Pero son comunes los 
numerales eñ in t a , como tr ieinta : y estos, 
contra , ul tra , frustra. 

De 2, abrevian la i final n i s i , cuasi , con 
los vocativos griegos, coma A d o n i , A l e x i , y 
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sos dativos Á m a r y l i d i , P d l l a d i ., cet. Pero 
son indiferentes m i h i , t i b i , s i b i , ibi , ubi, 
y cuí , disílabo. 

De alargan la e final los griegos de la 
primera, como Mus ice , Rheíorlce-, y los l a 
tinos de la quinta, como die , re , con todos 
sus compuestos: hzm , cete, hoé, tempe , f e -
re, fer me , f ame, y todos los imperativos de 
la segunda, cerno mone , doce, con todas las 
monosílabas, como de , se , me , te ; pero no 
las enclíticas, ni silábicas, que , ne , ve , pte, 
ce, te, como Musdque, Musdne, Musdve, 
suapte , hacee , tute, porque estas todas son 
breves. 

Alargan asimismo la l final todos los ad
verbios, que vienen de la segunda declina
ción, como docte , pulchre, escepto bene, y 
male, que la abrevian. Pero la tienen indife
rente ferve , fulge , responde, ride , salve, 
vide; mane y vale , y cave: porque antigua
mente eran de la tercera conjugación. • Nt?, 
cuarldo es negativa, larga, cuando interroga
tiva , es breve. 

De o : son largos todos los monosílabos 
en o , como do , sto , y ergo , por causa: 
i tem, todos los dativos , y ablativos en o, 
como domino: i tem, los griegos con orne-
g a , como Alecto , Andrógeo ; item estos, 
adeo, ideo , intro, con los adverbios naci
dos de la segunda, como súbito, mérito. Pe
ro son breves cito , modo, con sus com
puestos , neseio, scio, ima , y duo. • Sera, 

S 
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adverbio, y vero conjunción, son comunes. 

D e las consonantes en fin de dicción. 
Regla i.a Abrevian la ultima vocal las 

consonantes finales bq <^,/, TW, r , / , como 
ob , a d , •procut, enim , pastor , vincit. Pero 
son largas: en todos los que, según reglas da
das , tienen el incremento largo , y estos JO/, 
s a l , n i l , f a r , -lar, par , ver •, iber, cur , /z<r, 
c rá t e r y a 'él: . v • . - . )';-r • . : si 

4vf Alargan la ultima vocal, c , y « , fi
nales, v. g. /¿rr, WO/Í, j ^ f d^nb 

Excepciones. 
Pero es breve en nec, doñee ^ y f a c : es 

común Me> pronombre. ;Ks también breve la 
vocal ultima antes de n final en los nombres 
latinos en en que tienen el incremento breve, 
como flumen , nomen, pectén > y los griegos 
de la segunda, como I l i o n , Pe l ion , y en los 
acusativos, que vienen de nominativos bre
ves, como M a j a n , A lex in : y en estas pala
bras i u , an y forsan, forsitan , íamen , con 
sus compuestos attamen; v iden , ain., au~ 
d i n , pot videsne, aisne, audisne.-

2.a Las-finales a s , es, os, son largas; 
las en i s , y en us, breves: egemplos , J M V / ^ 
leges , ko7íos , satis, pec íus . 

Excepciones. • . 
De a.s: solos los acusativos griegos A r ~ 
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cadas, Heroas, y el nominativo, y vocati
vo de los que hacen el genitivo en adis, ó 
ados, son breves, como lampas, lámpadiSy 
lampados. 

De es: son breves todos los que tienen el 
incremento breve, como d'ives, e$cepío pes 
con sus compuestos, y par les , artes, abies, 
ceres, que son largos ^ aunque tienen el i n 
cremento breve. Item, es de sum, con todos 
sus compuestos, como ades, y la preposición 
penes, abrevian la final ,• como también los 
griegos neutros cachoetes , hip6manes r y 
el nominativo, y vocativo griego de la terce
ra , como Arcades , Rhétores. 

De os: tienen breve t\. os, campos , im-
pos, prapos, y os, ossis , con su compuesto 
exos, exosis, con todos los griegos neutros, 
como chaos, melos , y.Jos nominativos en os, 
como Jabynthos , tkirT>yros,rJ, y. los geni
tivos en os , como Arcados , Orph&os ; pero 
no los que tienen oméga , como Heros , ois. 
Tros, oís, que estos son largos. - .y; ,. 

De i s : son largos gl is y vis , nombre , y 
verbo s i s , vel is , con todos sus compuestos; 
y la conjunción quatnvis : item , la silaba is 
de los verbos de la cuarta, como un i£ , fi$, 
sepélis'. y todos los nominativos en is , que 
tienen incremento largo ^ como sdlamis, nis, 
s{mo7%is, entis, quiris , qu i rú is s y estos l l a 
mados adverbios, grat is , foris , imprimis, 
•omnímodis: y b i s , possis, nescis se hallan 
indiferentes. . . . . . . . . . . . . . . ..• 

S 1 
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De lis', son largas todas las monosílabas en 

us , como plus > mus , rus, y todas las que 
digimos tenían largo el incremento en u , co
mo tellus, cet. I tem, en la cuarta declina
ción el nominativo d:l singular, el acusativo, 
nominativo, y vocativo del plural, son tam
bién largos , por ser contraídos de sensitis, cet. 
Ultimamente alargan el us , Amat/ms, tiníis) 
Opus, opuntis , Melampus, tripus , P a n -
thus, de Panthous , saphus, de Saphoos , y 
el venerable nombre J e s ú s . 

4. a La ultima silaba de todo verso latino 
es común; y también abrevian los Poetas la
tinos con mucha frecuencia, á imitación de 
los griegos, las silabas monosílabas. 

5. a Digimos en la ortografía, que el acen
to es una virgulilla vertical, bien á la dere
cha , bien á la izquierda para pronunciar lar
ga la vocal sobre quien recae, debiendo pro
nunciarse breve la que se le sigue, y dester-
xarse para siempre la diplomacia de acento 
grave, agudo, y circunflejo: ahora añadimos, 
que en las palabras latinas se ha de usar 
del acento pronunciando larga la vocal sobre 
quien debe recaer, aunque de suyo sea bre
ve , como se ve en la palabra lepóribus, en 
que la o es breve, y no obstante no pode
mos pronunciarla sino larga: y asi no se ha 
de confundir la cuantidad latina con la pro
nunciación, cet.: esto supuesto: 

6. a Las palabras monosílabas tienen el 
acento sobre la única vocal, que tienen: v. g. 
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nix , p á x . hós , r ú s . Las disílabas le tienen 
en la primera, como dtícis , mónes , nóctis. 
Las polisílabas en la penúltima, si esta fuere 
larga: v. g. J E n é a s , munímus , frcestámus\ 
pero si la penúltima fuere breve , tiene el 
acento en la antepenúltima: v. g. témpora^ 
mt ínere , dóminor, si la penúltima fuere co
mún se atenderá á la cuantidad que le ha da
do el Poeta, y fuera de verso se pronuncia
rá breve : v. g. vólucris , ténebra . 



. m i ^ 

TRATADO SEGUNDO 

D E L A POESIA ? Y A R T E M E T R I C A . 

A i 

P R O E M I O . 

.unque así este tratado, como el siguiente, 
no tenga una conexión íntima con la Grama-
tica; no obstante para mayor ilustración de 
los jóvenes, y porque no pueden fácilmente 
imbuirse en los conocimientos de la prosodia 
latina; mucho menos en las locuciones poét i 
cas, y metafóricas, sin abrirles el camino con 
algunos documentos, y egemplos; nos ha pa
recido mui del caso darles sobre estas tres 
hermosas facultades las ideas siguientes: 

i.a N o se ha de confundir la Poesía con 
el arte métrica. Puede haber mui sublime 
acción poética sin el mas pequeño verso, y 
puede haber versos mui elegantes sin aparien
cia de poesía. De lo primero es buen testigo 
el D . Quijote, el Hombre f e l i z , el Tcléma-
¿•o ; y de lo segundo nuestro inmortal Luca-
no en su Farsalia. Luego la Poesía es arte de 
pintar las acciones eróicns con el pincel de 
los pensamientos mas sublimes, y espresiones 
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llenas de fuego, vivas, penetrantes, y v io-
lentas, que conquisten el corazón. 

2. a Este triunfo lo consigue por tres ca
minos: ó representando, ó cantando, ó rcii-
riendo. Lo primero se llama Poesía D r a m á -
tica'y lo segundo L í r i c a , y lo tercero É p i 
ca. A la dramática pertenecen las comedias 
de Plauto , y Terencio , y las tragedias de 
Séneca: á la lírica los versos de Oracio, O v i 
dio , T ibú lo , Propercio, y Ca tú lo : y á la 
épica , por escelencia eróica , la Enc iada de 
Virgi lo , los que hemos citado arriba, los M á r 
tires, l a Jerusalen del Taso, la L n s í a d a de 
Camoens, cet. Esta es la mas dificiíltosa, por
que todo lo ha de hacer la fuerza de la ima
ginación, y un juicio selectísimo para mane
jar la fábula, que es el alma de la Poesía 
E p i c a . : ' 

3. a Esta definición, y división de la Poe
sía es común á todos los idiomas; pero en los 
A A . latinos se hallan varias voces, v. g. Oda, 
E leg ía , S á t i r a , E p i g r a m a , H i m n o , B u 
cólica, Geórg i ca , E n é i d a : Dicólos,- Tricó
los , Tetraiolos, Dísirofos, Tetrástrofos , cet. 
significan Canción, Canción triste, Canción 
burlesca , Canción laudatoria , Canción d i v i 
na , Ca?zcion pas tor i l , Candor: campesina; 
His to r i a poética de Eneas : de dos medi
das , de tres, de cuatro, de dos Estrofas, 
de tre? , ctx. ^ : - • , oqís táb t o; 

4. a Para nada de todo esto es necesario el 
metro, como se ha dicho ; pero no solamente 
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no le es repugnante, sino que algunas veces 
le da cierto embeleso, cierta alma, cierto es
tro con la armonía de los versos: luego el 
arte métrica consiste precisamente en la ma
nera de medir los versos. Estos constan de 
pies, y los pies de silabas: ahora esplicare-
mos los versos latinos mas necesarios de sa
berse , y luego daremos una breve idea de los 
españoles. 

Pies de dos silabas. 
5;.a E l Espondeo consta de dos largas, 

como possimi. E l Pirr iqido consta de dos 
breves, como rufa E l Coréo, ó Troquéo de 
larga, y breve, como annus. E l Jambo de 
una breve, y una larga, como amant. 
. iu .Bi.. au 'ÍÍUXÍ'.Í i i ¡.o . ?up • BlOOSl SI ISJ 

Pies de tres silabas. 
Moloso consta de tres silabas largas, co

mo cérn'ébánt* E l Tríbraco de tres breves, 
como cdpcre. E l Dáct i lo de una larga, y 
dos breves, como témpora. E l Anapesto de 
dos breves, y una larga, como pérét ínt . E l 
Baquio de una! breve , y dos largas, como 
amdbdnt. Omitimos el Ant¿baquio, Crético, 
y Anfibraquio, por menos usados; como tam
bién los compuestos de dos pies duplicados; 
lo primero porque entendiendo bien el es
pondeo v. g., se entenderá el dispondeo, que 
son dos espondeos, y lo segundo porque esto 
es mas propio de un tratado de Poesía, que 
de unes meros rudimentos. 
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C A P I T U L O t 

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

D e dos pies. 
E l mas frecuente en los Poetas de esta es

pecie es el Adónico, que acompaña ordina
riamente al Sáfico después de tres estrofas: 
v. g. térrui t i'trbem : un dáctilo, y un espon
deo: t é - r r u - i t ú r -bem. 

D e tres pies. 
Son el Glkónico y el Ferecracio: el pri

mero consta de un espondeo, y dos dáctilos: 
como casto, fadere v í r g m i , el cual se Jun
ta á los Asclepiadéos después de cada tres. 
E l segundo consta de espondeo, dáctilo, y 
espondeo : v. g. Réges p ú r p u r a véstit. 

D e cuatro pies. 
1 ° E l Dimetro Jámbico ^ 6 Quartena-

rio consta de cuatro Jambos, si es puro: v. g. 
inár -s i t ¿es-tuo-sius: pero si es misto admi
te espondeos , anapestos , y tríbracos en el 
primero, y tercero; en el segundo solo ad
mite tribraco, ó jambo, el ultimo siempre 
jambo : v. g. J a m Ití-cis 6r-to si~dere : y 
tengan presente los que hayan de ser ecle
siásticos, que la mayor parte de los Plimnos 
son de esta medida, Sáfícos, y Asclepiadéos. 

2.0 Anapés t i co : de que usa con í recuen-



cía Séneca en los Coros , consta de cuatro 
anapestos, pero admite dáctilos, ó espon
deos : v. g. tiirbine-magno-spes SO-Uicitaf, 

3.0 Asclepiadéo'. consta de un espondeo, 
dos coriambos, y un pirriquio: v. g. Mace-nas 
atavis-edite re-gibus. También se mide con 
un espondeo, un dáctilo, una cesura , y dos 
dáctilos: v. g. Sancto-rum meri- t is-mcl i ta-
gaudia. 

4.0 Alcaico\ el primero espondeo, el se
gundo baquio, y dos dáctilos: v, g. P r m -
ceps-corusco-siders-fulchrior. 

D e cinco pies. 
i .a E l Pentámetro , que suele alternar con 

el Exámetro, consta de cinco pies, primero, y 
segundo dáctilo, espondeo, ó misto, el ter
cero, espondeo, y los dos últimos anapestos; 
v. g. H é i mihi-quo domi-no non-lieet i - re 
iúo'. y también con dos cesuras una después 
de los dos primeros, luego dos dáctilos, y 
últimamente una cesura: v. g. H é i mihi-quo 
domi-no-non licet-ire tu-o. 

2. a E l Snfico : consta de un coreo , 6 
troqueo, un espondeo, los dos últimos co
reos, y el tercero dáctilo: v. g. J a m sa-tis 
te-rris nivis-at que-dira. 

3. a E l Faleucio : consta de los mismos 
pies, á escepcion que guarda los tres coreos 
para los últimos: v. g, Numquam-diviti-as 
de-os rogavl. Este se llama Endecasílabo, ó de 
once silabas. 
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T)e seis pies. 

i.0 E l E x á m e t r o , ó Eroico: primero, se
gundo, tercero, y cuarto pueden ser espon
deos, ó dáctilos, ó mistos entre sí; el quinto 
siempre dáctilo, y el sesto espondeo: v. g. 
M e n t i - r i no-li num-quam men-dacia-pro 
siint. Otro -. A r m a vi^-rumque ca-no Tro-ja 
qui-primus ab-oris. Alguna vez el quinto es 
espondeo , y por eso se llama espondaico, 
pero comunmente le precede el cuarto d á c 
tilo: Cara de-um sobo-Ies mag-num Jovis -
incre mentúm. 

2.0 Trímetro J á m b i c o , 6 de seis Jambos 
cuando es puro: v. g. Beá~tus íl-le qu í -p ro-
cul-negó-t i is . Si es misto admite el tribarco en 
los impares, que son i.0, 3.0 y 5.0, el espon
deo, dáctilo, y anapesto; y tanta ha sido la 
libertad así de Fedro^ como de los dramáti
cos , que solo han atendido al sexto, el cual 
siempre ha de ser jambo: v. g, P a v i d ú m - q u e 
lepo-rem dd-venám- laqueó -g ruém, dos ana
pestos, y tribraco. 

3.0 E l Escazonte, 6 Claudicante, solo va
ría el quinto, que siempre es jambo, y el sex
to siempre espondeo: en lo demás observa las 
mismas variaciones. 

D e siete pies. 
i.0 Dáct i lo arquiloquio: consta de tres 

dáctilos, un espondeo entre ellos, y tres co-
réos : v. g. sol-oitur-ácris hi-ems g r d - t á v i 
ce-ve r i s - t é f a -vón i . 
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2 . ° Trocaico te t rámetro deficiente de sie

te , y una cesura al fin: los pies son 1.0, 3.°, 
5.0 y 7.°, necesariamente coreos, 6 troqueos, 
en el 2.0, 4.0 y 6.°, admite espondeos, y tal 
vez dáctilos: v. g. Pánge - l í ngua -g lo r i -ó s í -
p r a l i - i í m cé r - tdmi -n í s . 

C A P I T U L O X t 

Figuras precisamente poéticas. 

1. a Sinalefa. Cuando una dicción acaba 
en vocal, y la siguiente comienza también por 
vocal, aunque sean diptongos, se suprime la 
vocal antecedente: v. ^Conticuere omnes in-
tentíque ora tenébant, se mide, cónticu-éróm-
nés í n - t én t i -quó r -a te -nébant . L a o, heu, y 
los monosílabos no se eliden, y algunas veces 
se toman la licencia de no elidir, ó suprimir. 

2. a Elipse. Cuando una dicción acaba en 
w , y la siguiente comienza por vocal, se e l i 
de la m con su vocal: y. g. Jtaliam^ Ital iam 
primiiS) cet., se mide í t a l i - í t a l i - á m - p r i - c e t . 

3. a Sístole. Cuando una sílaba larga por 
su naturaleza se abrevia: v. g. t ú l e r u n t , por 
tulérunt. 

4. a Didstole. A l contrarío se alarga la que 
por su naturaleza es breve: v. g. aríet ibus, en 
lugar de arietibus. 

5. a Sinéresis. Cuando de dos sílabas se 
hace una: v. g. dinde, por deinde> ahar ia , 
por a lvedria . 



(285) 
6. a Diéres is . Cuando de una se hacen 

dos, como A u l d i , por Aul¿e , y también 
cuando se convierte la / , y la u vocales en 
consonantes: v. g. genva, por genua,parje-
tes, abjetes , arjetes, por f arietes, abietes, 
arietes. 

7. a Cesura. Es la sílaba que sobra en a l 
gún pie , para juntarla con el que sigue : si se 
halla después del primer pie, y es dáctilo, se 
llama Triemímeris'. si después del segundo, su
poniéndolos dáctilo y espondeo, se llama P e n -
iemimeris: si después del tercero, Hepíemíme-
m ; y si después del cuarto, Ennehemtmeris'. 
todas cuatro se hallan en este verso de Virgi l io , 
Ule latus níveum molli fultus hia cinto'. Ule 

i.a 2.a 3.a 4.a 
la-tus nive-um mo-ll iful-tus hiacinto. Es tal 
la fuerza de la cesura, que alarga una vocal bre
ve de su naturaleza: v. g. ómnia vincit amor, 
et nos cedámus amori: en donde el or , breve 
por naturaleza, es largo. Pero se ha de adver
tir, que si sobra alguna sílaba en el fin del ver
so , esta no se llama cesura, sino medio pie, 
y en este caso el verso se llama H i p e r c a t a -
lecto\ y si le falta , se llama Catalecto: sí le 
faltan dos, Braquicatalecto j y si no le falta, 
m le sobra, Acatalecto. 

C A P I T U L O I I I . 

Breve lección de la arte métr ica española. 

Reglas. i.a E l perfecto conocimiento de 
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nuestra prosodia, y la diversa variedad de me
tros, ó rimas se ha de conseguir con la fre
cuente, y juiciosa lectura de nuestros poetas 
del siglo de oro. Entre otros, Argensóla, V i -
llegns , F r . Luis de León , Arias Montano, 
Garcilaso, Solis, Morales, cet. 

2. a Estos usan de todas las íiguras grama
ticales, y poéticas , que hemos esplicado, á 
escepcion de la E l i p s e , porque no tenemos 
dicciones que'acaban en m , y á sus composi
ciones dan varios nombres, como hemos d i 
cho de los latinos: v. g. balátas , canciones, 
coplas, endechas, epigramas, edilios, madri
gales, octavas, sonetos, odas, ovillejos, re
dondilla, quinülas, o quintillas, romances, cer. 

3. a Sus versos son de arte mayor, y de 
arte menor , consonantes, y asonantes. Los 
de arte mayor constan de once, doce, trece 
y aun catorce sílabas, y los de arte menor de 
cinco, seis, siete y ocho, según su diversa es
pecie. Consonantes son cuando hacen un soni
do igual por acento, y cuantidad larga en las 
mismas sílabas : v. g. manta y espanta, erró, 
cayó', y asonantes solo se atiende al acento, 
y no á la cuantidad ¡mediata: v. pero, lle
vo , hacér , cincél. 

4. a Cuando la ultima sílaba es larga basta 
que sea semejante ella sola para ser verdade
ra consonante, como se ve en ^candil, buri l , 
y con una sílaba menos sale perfecto el verso, 
por tener valor de dos: cuando es breve la 
última sílaba, deben ser unas mismas las dos 
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ultimas vocales para que caiga en verdadero 
consonante: v. g. d iés t ro , cabestro, inunda
do, acabado, y el verso debe tener una s í 
laba mas para estar cabal: y cuando la pala
bra sea esdrújula, ó dactilica debe convenir en 
las tres ultimas: v. g. orgánico, botánico, l ó 
g ico , patológico , paupé r r ima , misé r r ima : 
y necesita dos sílabas mas para su comple
mento. 

5.íl Con algunos egemplos se aclarará mejor. 
Tal furor entre mis penas 
N o acrecienta mi dolor, 
N i me mueven esas lágrimas. 

Está claro que el primer verso consta de 
ocho sílabas, el segundo de siete, y el terce
ro de nueve, y no obstante los tres son de 
una especie, que se llaman de arte menor, ú 
octisílabos: pero pueden quebrarse y reducir
se á cuadrisílabos: v. g. 

E n el prado 
De tu olvido 
Ha crecido 
M i cuidado. 

Y también se mezcla despqes de dos octi
sílabos un cuadrisílabo: v. g. 

Recuerde el alma dormida : 
Avive el seso, y despierte: 
Contemplando : 
Como se pasa la vida , 
Como se viene la muerte 
Tan callando. 

Los hay de seis sílabas, y de siete. 
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D e seis. T>e siete. 
V e d que tal , y como Para que no te vayas 
Tengo el corazón, Pobre barquilla á pique 
Pues la confusión Lastremos de desdichas 
Por remedio tomo. Tu fundamento triste. 

6.a Pondremos algunos egemplos de varias 
clases de versos de arte menor, para aficionar 
á los niños, que vayan rompiendo á usar de 
nuestra lengua. 

i.a Copla. 
De cuantas cosas me cansan 
Fácilmente me defiendo, 
Pero no puedo guardarme 

.De los peligros de un necio. 

2.a Terceto. 
\ A y ! por Dios, señora bella, 
Mirad por vos mientras dura 
Esa flor graciosa , y pura. 

3.a Redondil la . 
\ Qué fuertemente me celas, 
Si tiernamente me amas I 
Pues á mis vehementes llamas, 
Con tanto aprieto encarcelas. 

Puede variarse as í . 
¡Qué fuertemente me celas! 
raes á mis vehementes llamas, 
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Con tanto aprieto encarcdas. 
Si tiernamente me amas. 

JDos quintillas. 

jCon qué furor encadenas 
Las tristes desgracias ovias 1 
Con negras melancolías 
V a n recreciendo mis penas 
Tus ingratas osadías. 

N o puede mi corazón 
Alejar de mi memoria 
L a furiosa sinrazón 
Con que prosigues la historia 
De mi demente pasión. 

. . Sext i l la . 
Jesús Sacramentado, 
Que con sonoro incendio, voz ardiente, 
De luces coronado, 
Pronunciando retorica luciente 
Confundes mis sentidos, 
Porque á ios ojos venzan los oidos. 

' - - . b ' b ^ •íKdm' ao; M 'ib 
Obillejo. 

Marcha á Egipto , yá se v é , 
3l Jo54^ _ _ 

Trémulos pasos dirigen 
la . V i r g e n , 

A l ver en un vi l escriño 
el N i ñ o , 

t 
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¿Y tan tierno desaliño 
Sufrirá mi corazón , 
Sin moverle á compasión 
José , la V i r g e n , y el Niño ? 

Décima. 
¿Te quieres niño alistar 
En banderas de.Minerva? 
Anda , pues, con la reserva, 
Que nunca debes cejar, 
Debiéndote acostumbrar 
A la vigilia, y rigor: 
Estudiarás con ardor 
L a ciencia de la M o r a l , 
Porque solo huyendo el ma! 
Lograrás ciencia, y honor. 

8.a Las composiciones de arte mayor mas 
ordinarias son las octavas, y sonetos. 

Octava. 
• Canto las armas, y el varón que vino. 

Prófugo desde Troya por el hado, 
A los campos del término lavino, 
Y á la Italia el primero: atormentado 
De diversos embates del destino: 
Por los mares, y tierras acosado 
De la implacable Juno en su inclemencia, 
Y de los altos Dioses la violencia. 

Soneto de l maestro Lean. 
Amor casi de un vuelo me ha encumbrado 
A donde no llegó ni el pensamiento, 



Mas toda esta grandeza de contento 
M e turba, y entristece este cuidado, 
Que temo que no venga derrocado 
A l suelo, por faltarle el fundamento; 
Que lo que en breve sube en alto asiento, 
Suele desfallecer apresurado. 

Mas luego me consuela, y asegura, 
E l ver que soí, señora ilustre, obra 
De vuestra sola gracia/ y que en vos fio; 
Porque conservareis vuestra hechura. 
Mis faltas supliréis con vuestra sobra, 
Y vuestro bien hará durable el mió. 

También se hallan variados estos seis ú l t i 
mos por los poetas de aquel siglo, como se ve 
en este soneto atribuido á S. Francisco Jabier. 

N o me mueve, mi Dios, para quererte 
E l cielo, que me tienes prometido. 
N i me mueve el infierno tan temido 
Para dejar por eso de ofenderte. 
T ú me mueves. Señor, muéveme el verte, 
Clavado en esa C r u z , y escarnecido. 
Muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
Muevenme tus afrentas, y tu muerte. 
Muéveme al fin tu amor, y en tal manera, 
Que aunque no hubiera cielo, yo te amára, 
Y aunque no hubiera infierno te temiera. 
N o me tienes que dar porque te quiera, 
Porque aunque lo que espero, no esperara, 
L o mismo que te quiero te quisiera. 

t 2 
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Y todos pueden medirse como los latinos 

con cesuras, pero de dos en dos, y nada mas; 
y así este verso de arte mayor tendrá cinco 
pies, y una cesura: v. g. lo mismo que te 
quiero te quisiera: se mide, lo mis-mo que-te 
quie-ro te-quisie-ra. Y el de arte menor ten
drá cuatro: v. g. nunca vino al pensamiento: 
se mide , nunca-vinal-pensa-miento. Para 
todo lo cual se han de tener muí presentes los 
diptongos, y sinaléfas. 



TRATADO ADICIONAL. 

B R E V E R E S U M E N 

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

Conocimientos indispensables para enten
der los ¿4. A . clásicos de la lengua, 

latina y española. 

P R O E M I O . 

N < lo pretendemos que unos niños de 
doce á trece años sean capaces de pe
netrar todas las bellezas de este arte 
maravilloso ; pero si queremos aficio
narlos á é l , y que vayan conociendo, 
y separando las palabras figuradas, y 
traslaticias de las propias, y naturales, 
el m é t o d o y orden con que debemos 
hablar , aunque nuestros discursos sean 
sumamente brebes; pues por pequeño 
que sea é l , debe abrazar cuatro partes, 
que se conocerán por la siguiente es-
pl icac ion, fundada no solamente en los 



A A . de buen gusto , antiguos, y mo
dernos , sagrados, y profanos; sino mas 
bien en la filosofía, y análisis de la elo
cuencia, y en la observac ión , y p r ác 
tica sobre, .diversos discursos, que para 
varios asuntos tenemos trabajados por 
espacio de veinte a ñ o s : lo cual adver
t imos, para que los principiantes cami
nen con seguridad en los conocimien
tos de un arte, que es la perfección, y 
complemento de la g ramát ica , y sin los 
cuales son las mas veces, inúti les, é i n 
fructuosos Jos preceptos de aquella. 
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R E T Ó R I C A . 
E s arte que e n s e ñ a á persuadir las verdades, que nos 
ocupan : necesitamos precisamente de cuatro auxilios 
para verificar aquel fin que nos proponemos: 1.0 Pen
sar , inventar , ó discurrir lo que hemos de persuadir: 
s.0 disponer, ú ordenar el modo con que lo hemos de 
decir: 3.° adornar, 7 vestir con palabras convenientes 
lo que hemos inventado , y dispuesto : 4.0 pronunciar, 
ó expresar con propiedad, y decoro lo que hemos 
pensado , dispuesto , y adornado : mas breve : pensar 
•verdades , disponer razoms , buscar palabras , y usar el 
modo conveniente de proferirlas ; son las cuatro partes 
indispensables de todo discurso r e t ó r i c o : lo 1.0 se 
Jlama I n v e n c i ó n : lo 2.0 D i s p o s i c i ó n : lo 3.0 E l o c u c i ó n : y 
lo 4.ü P r o n u n c i a c i ó n . 

Sobre la cual nos contentamos con decir, que todas 
las reglas, que prescriben los filólogos son absoluta
mente i n ú t i l e s , si cuando hablamos, no dejamos á la 
Natura leza , que siga el curso de los afectos, que nos 
ocupan; ella nos dice cuando hemos de levantar la voz, 
cuando nos hemos de airar , cuando enternecer , cuan-
dp alegrar , cuando entristecer: y ella misma sin estu
dio nos indica el gesto , ó ademan de las manos , cuer
p o , y rostro, y el eco , ó acento de la voz: despre
ciando afectaciones, y pantominas daremos á cada pa
labra el sonido que le compete sin estudio alguno. N o 
obstante nos debemos poseer á nosotros mismos , y no 
dejarnos arrebatar, tal vez como furiosas Bacanales , en 
voces desentonadas, y estrepitosas, patadas, y pal-
motadas : y infinito mas debemos precavernos de to
nillos, y sonsonetes en la p r o n u n c i a c i ó n , afectando mu-
gerilmente palabras, ó eco dulce , y cantoricio , cet. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

D e la I n v e n c i ó n . 

Consta de dos partes, que debemos tener mui pre
sentes : Primera , hallar razones para probar e! asunto: 
Segunda, y motivos para persuadir, ó mover. Las razo
nes para p r o b a r , unas son i n t r í n s e c a s , «¡ue salea de 
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las entrañas del mismo asunto; 7 otras son e s t r í n s í c a s , 
o q u e se buscan de fuera. Las primeras, que t a m b i é n 
se üaman lugares i n t r í n s e c o s , son, s e g ú n algunos, 16: 
Definirion , D i v i s i ó n , N o t a c i ó n , E t i m o l o g í a , Conja-
g a t a , Genero, Forma , Semejanza , Desemejanza, Com
p a r a c i ó n , Contrarios, Repugnantes , Adjuntos., Antece
dentes, Consiguientes, Causas, y Efectos. No nos acor
demos jamas de la N o t a c i ó n , E t i m o l o g í a , y Conjugata, 
que no son mas que un juego de palabras sin meollo: 
omitamos el Genaro, la F o r m a , Contrarios, y Repug
nantes hasta la filosofía; y porque basta el conocimien 
to de las A n t í t e s i s , y de los nombres comunes, y pro
pios para saberlas manejar : reunamos en una sola la 
Semejanza , Desemejanza , y C o m p a r a c i ó n , puesto que 
no hay mas diferencia, que aquella se hace con las cuali
dades, y és ta con las cuantidades: v. gr. E s mas astu
to que Ulises ; no es tan sabio como Tulio: esta es se
mejanza , y desemejanza. E s mas alto que una monta
ñ a ; es mas pequeño que un grano de mostaza; esta es 
c o m p a r a c i ó n . 

aQiié lugares quedan? D e f i n i c i ó n , D i v i s i ó n , Adjuntos, 
Antecedentes, Consiguientes, Causasy Efectos. D e f i n i c i ó n : 
es explicar la naturaleza de una cosa por sus predicados, 
ó partes esenciales, sin las cuales no puede existir: v. g. 
El hombre , en su ser f í s i c o , es un compuesto de e sp í 
r i tu y de materia; y en su ser moral es a n i m a l discur
sivo : capaz de castigo , y premio. D i v i s i ó n , D i s t r i 
bución , ó E n u m e r a c i ó n de partes ; es divicjir un todo en 
sus partes componentes; v. g. dividir la vida humana 
en Pueric ia , Adolescencia , Juventud, y Vegez. 

Antecedentes , y Consiguientes: cuando supuesta una 
cosa, necesariamente se ha de seguir otra. v. g. Eres 
hombre : luego has de morir :• it. E l árbo l ha tenido mucha 

f r u t a ; luego ha habido mucha flor. Causas y Efectos: 
aquellas son el agente que produce, y estos son el efec
to producido : v. g. E l esceso del vino causa la embria
guez ; y la embriaguez es efecto inmediato del esceso 
del vino. 

Las causas unas son eficientes , qiie son las que pro
ducen un efecto f í s i c o , ó moral: f í s i c o , como el yene-
no causa la muerte, la tierra produce los frutos, cet. M o 
r a l , como las persuasiones, halagos, y promesas pro
ducen una a c c i ó n mala, ó buena en el p r ó g i m o . Mate
riales , ó de que se forma una cosa: formales, que dan 
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el ser a ¡a cosa; y finales, que denotan el fin por q u é 
se hacen. Egempio de todo. E l rey m a n d ó hacer un pa
lacio, y se hizo en efecto : el rey es causa moral de que 
se hiciese : los arquitectos fueron causa eficiente : la pie
dra , madera , argamasa , cet. causa material: la disposi
c i ó n y estructura arqui tec tón ica del palacio se llama 
causa formal: ¿ y para que se hizo? para vivir en é l : es
ta es la causa fina!. 

Adjuntos, estos son las circunstancias que pueden 
hallarse en la cosa: y comunmente son ocho ; quis, quid, 
ubi , per quos, quoties , cur , quómodo, quando. Quis : de
nota la persona de quien se trata, y todo lo que á ella 
pertenece , como su linage, e d u c a c i ó n , costumbres, cer, 
Q u i d : la a c c i ó n , asunto, ó predicado que se le atribu
ye . U b i : el lugar , ó sitio en donde se e g e c u t ó la acc ión . 
Per quos: denota los c o m p a ñ e r o s , ó c ó m p l i c e s en la 
a c c i ó n buena , ó mala. Quoties : c u á n t a s veces se ejecu
t ó , ó se i n i e n t ó . Cttr : el motivo por q u é se e g e c u t ó . 
Q u ó m o d o : el orden , modo, y serie con que se hizo. 
Quando t el tiempo en que la tal cosa se hizo. Egemplo 
de todo : Cati l ina habia resuelto incendiar la ciudad de 
R o m a el veinte y siete dt octubre en los dias Saturnales. 

¿ Q u i é n era Catilina? Quis''. un f o r a g í d o , de rotas 
costumbres, cet. ¿Qué i n t e n t ó este b á r b a r o ? Quid'', el 
incendio de su patria, cet. j En d ó n d e imaginaba co
meter este delito? U b i l e n la capital del mundo, á vis
ta, y presencia del gobierno. ¿ D e quienes se va l ió? Per 
quost de Manlio , L u c i o , y de otros infames como é l . 
¿ Y c u á n t a s veces i n t e n t ó esta maldad? Quoties* no una, 
sino en ^diferentes ocasiones, cet. ¿ Y por q u é ? Cur'. 
por mandar, y entronizarse de tirano. ¿ Y c ó m o tenia 
tramada esta iniquidad? Quvmodo ? sobornando , robando, 
talando, cet. ¿ Y en qué o c a s i ó n , en q u é dia ? Q"'*"^0' 
en el dia memorable de regocijo p ú b l i c o , cet. Solo este 
lugar re tór i co puede darnos mas materia para hablar, 
que todos los restantes, si nos actuamos á fondo en el 
asunto. 

Omitimos e s p l í c a c i o n individual de los lugares e s t r í n -
secos , que ordinariamente solo se usan é n los pleitos 
judiciales ; y son : 1,0 E l testimonio , ó autoridad , como 
es para los cristianos la santa Escritura, la Iglesia, cet. 
2.0 L a L e y , que es el lazo que sostiene la sociedad de 
los hombres : 3.0 E l pacto, ó convenios , ó contratos, cet. 
4.0 E l Juramento: 5.0 Los prejuicios, ó juicios ariterio-
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Tes por tribunales competentes; porque sí en caso se
mejante al que yo trato, v. g. se d i ó en otro tiempo 
sentencia favorable ; lo mismo debo esperar: 6 0 L a fa
ma públ i ca : 7.0 Los testigos por su orden , primero el 
testigo ocular , cet. {a) 

T o d o l o dicho pertenece á probar la verdad, que es 
la primera parte de la IWWKÍÍO» : falta la segunda , que 
es discurrir los motivos para escitar los afectos; lo cual 
se consigue por solos tres caminos. Primero d e j á n d o s e 
poseer de ellos el mismo orador , s e g ú n aquello de Ora-
cio : S i vis me Jiere, jiendum est t ibi ipsi fr ius . E l se
gundo saber manejar las figliras de sentencia, que lue
go se d i r á n . Y el tercero conocerse bien á sí mismo , las 
inclinaciones, afectos, pasiones, y resortes de nuesiro 
c o r a z ó n , con especialidad , el amor , el odio , el miedo, 
]a esperanza, la misericordia, la i n d i g n a c i ó n , h pere-
%a, la emulac ión , ó a m b i c i ó n , cet. porque siendo estas 
l̂ s que mas nos dominan, estas debemos ó apagar, 6 
encender con nuestros discursos: y á la verdad este es 
todo el fin de la R e t ó r i c a . 

C A P , II. 

DE LA DISPOSICION. 

Segunda parte de la Retorica. 

No es otra cosa la d i s p o s i c i ó n que colocar en orden 
las pruebas, y razones, que hemos hallado, ó inventa
do. Para lo cual se debe saber que todo discurso , sea el 
que fuere , consta esencialmente de dos partes; á saber: 
P r o p o s i c i ó n y Conf irmación , ó Prueba ; y sin ellas no 
puede haber discurso. Consta asimismo de otras partes 
accesorias , que no siempre son necesarias, y son E x o r 
dio , N a r r a c i ó n , y E p í l o g o , ó P e r o r a c i ó n . E l Exordio , 
aunque no siempre es necesario, es lo siempre de cos
tumbre. L a N a r r a c i ó n es necesaria en el g é n e r o demos
t r a t i v o ^ judicial , y nunca en el deliberativo , ó mo-

(¿í) Los que lleguen á ser Abogados se i n s t r u i r á n mas 
particularmente en estos siete lugares es tr ínsecos : no he
mos hecho mención de la cuest ión , ó tormento , porque es
te solo se usa en A r g e l , y costas del A f r i c a . • 
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ra l , de que luego se h a b l a r á ; 7 el E p í l o g o ordinaria
mente se omite, aunque algunas veces seria del caso. 

Habiendo, pues , de usar de todas las cinco partes, 
que puede tener un discurso, las esplicareraos brevemen
te por su orden: Exordio es la primera parte del dis
curso, la cual tiene por ú n i c o obgeto hacer á los oyen
tes atentos , d ó c i l e s , y benévolos : benévolos^, si nos pre
sentamos con modestia, compostura, y humildad; d ó 
ciles, siles proponemos el asunto con claridad, breve
dad , y verdad: atentos, si Ies proponemos cosas ú t i l e s , 
g r a n d e s ^ provechosas. 

E l Exordio uno es natural, y otro repentino , ó exab
rupto; y es cuando agitado el orador de alguna vehemen
te p a s i ó n , sin prevenir los á n i m o s de lo que v á á ha
blar , comienza repentinamente como C i c e r ó n : ¡ hasta 
cuando finalmente a b u s a r á s de nuestra •paciencia'1. De 
este se ha de usar casi nunca: y siempre del natural, el 
cual ha de salir de la misma naturaleza , ó circunstancias 
del asunto que vamos á proponer: debe ser breve , y 
claro, que no pase de la sexta parte del discurso, y 
aun mucho mas breve , si pudiese ser; y en una palabra 
la regla invariable es, que no pase de lo preciso para 
llegar á la 
, P r o p o s i c i ó n , que debe ser clara , perspicua , particu

lar , ó determinada; y de n i n g ú n modo obscura , equivo
ca , indefinida, ó g e n é r i c a . Es indefinida, ó t e o r é t i c a 
esta p r o p o s i c i ó n : todo lo que es piecado se ha de e-vitan 
y es definida, ó h i p o t é t i c a esta: la avar ic ia debe ser 
castigada. Esta p r o p o s i c i ó n , que es una , y simple, pue
de , y aun debe dividirse para mayor claridad , y fuerza, 
en dos, ó tres miembros: v. g. JLa a v a r i c i a es vicio 
detestable; porque el hombre avaro es tormento de s í mis
mo : es martirio de sus semejantes; y es deshonra de la 
Naturaleza : t a m b i é n puede dividirse as í : L a a v a r i c i a 
hace a l avaro aborrecible á D i o s y á los hombres, cet. 

S i g ú e s e la prueba, ó c o n f i r m a c i ó n ; la cual es de dos 
maneras, ó alegando razones positivas, y directas al 
asunto, ó refutando las de los c o n t r a r í o s , como lo ha
ce C i c e r ó n f r o lege M a n i l i a . E l orden de las razones 
es, ó bien comenzando por las mas d é b i l e s , y sucesi
vamente seguir con los mas fuertes , ó bien poniendo 
al principio , y al fin las mas s ó l i d a s , y en el centro 
las no tales. Concluido de probar se sigue una r e u n i ó n , 
ó r e c o p i l a c i ó n de lo mas fuerte , y convincente , que se 
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llama E p í l o g o , 6 P e r o r a c i ó n , el cual será mil cuando las 
pruebas no hayan convencido , ni movido ; pero cuan
do se ha conseguido aquel fin , es inúti l en el discurso; 
porque este es todo su obgeto. 

Aunque la materia de la R e t ó r i c a sean todos los ob-
getos que existen, pues no hay uno sobre el cual no 
p u e d í hablarse con elocuencia, con todo hablando con 
espec i f i cac ión se reducen á tres g é n e r o s : 1.0 género ju 
dic ia l ; y su fin es condenar al reo , h absolverlo: 
2.0 moral, 6 deliberativo ; su obgeto es persuadir el bien 
y disuadir el mal : 3.0 p a n e g í r i c o , ó demostrativo ; su fia 
es la alabanza de algun h é r o e . Si esta alabanza es de 
sus virtudes, 6 h a z a ñ a s , se llama p a n e g í r i c o , 6 laudato
rio : si se celebra su nacimiento , se llama genethliaco: 
si un feliz casamiento, e p i t h a l á m i o ; si su fallecimiento, 

fúnebre i si es por a c c i ó n de gracias, m c a r í s t i c o : y si 
es por aleuna victoria seña lada , epinicio. 

El modo mas usado de probar se r e d u c é 1.0 al Silo
gismo ; el cual contiene tres proposiciones, de las cuales 
las dos primeras se llaman premisas; la primera mayor, 
y la segunda menor; la tercera se llama consecuencia, 
porque se ha de seguir de las dos primeras: v. g. todo 
vicio debe ser evitado; la pereza es v ic io; luego la pe-
leza debe ser evitada (a). 

2.0 El Ent imema, (b) que es un silogismo mutilo, 
porque se suprime ó calla e l í p t i c a m e n t e la premisa me
nor: v. g. todo vicio debe evitarse; luego t a m b i é n la 
pereza; en donde se calla , la pere%a es vicio. 

3,0 Jnducion es cuando de muchas verdades particu
lares se infiere una universal, ó de una universal se co
ligen muchas particulares: v. g. E l hierro , el cobre, el 
plomo, el e s t a ñ o , la plata, y el oro se derri ten; luego 

(a) ' E n t i é n d a s e esto del silogismo d i a l é c t i c o , ó fi/osofi-' 
co, porque el oratorio, aunque substancialmente sea'el mis' 
tno, es mas dilatado , y variable a l gusto del orador : sus 
•partes pueden ser tres , cuatro , y aun cinco , las cuales 
se llaman: primera , P r o p o s i c i ó n (o' mayor'): segunda, 
Prueba de esta : tercera, A s u n c i ó n ( p r o p o s i c i ó n menor'): 
cuarta, su Prueba: ^az»í<«. C o n c l u s i ó n . IT puede ser el asun
to tan claro , que no necesite de pruebas ; por est» no sient' 
•pre son necesarias las cinco partes dichas, 

(h) Este es, el mas usado entre los oradores. 
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todo meta! se derrite: a al contrario : todo metal se de-
ir i te ; luego el hierro , el cobre, cet. se derriten. 

4.0 ha G r a d a c i ó n , Acerbo , 6 S o r í t e s , cuando de mu
chas proposiciones universales se saca una en particular 
por l e g í t i m a consecuencia : v. g. E l avaro desea muchas 
cosas; quien desea muchas cosas carece de ellas; el que 
necesita de muchas cosas es infeliz; luego el avaro es in
fe l iz: se distinguen estos dos, en que el primero abraza 
un g é n e r o con todas sus especies, y el segundo son to
das las proposiciones g e n é r i c a s , ó universales. 

D i l e m a , ó bicorne y porque abraza dos puntas, ó es
t r e ñ i o s , y de uno de ellos no puede escapar el contra
rio : v. g. la sabiduría es buena , o es mala ; si es mala; 
luego D i o s , y los sabios que la han amado son malos; 
y si es buena , debemos trabajar por adquirirla. 6 . ° Egem-
f>lo: v. g. Dios c a s t i g ó á O n á s impuro; luego tambiea 
a mi si lo soy. 

Estos son los medios mas naturales de probar nues
tros discursos; pero no conseguiremos estos conocimien
tos bastante profundos, s ino nos ocupamos en peque
ñ o s ensayos, ó progimnasmas de la R e t ó r i c a , que son unas 
cortitas oraciones por medio de la F á b u l a , C h r i a , N a r 
r a c i ó n , y A m p l i f i c a c i ó n . 

F á b u l a : es un discurso figurado, que tiene por obge-
to una verdad interesante , ya sea moral , y ya p o l í t i 
ca. H a y f á b u l a moral , que se llama apó logo : la hay ra
cional, que se llama p a r á b o l a , y la hay mista, que se 
compone de las dos. L a primera se verifica cuando fin
gimos que hablan los irracionales, y los insensibles; 
como la del Lobo y Cordoril lo: y ta de los Enebros, 
que p e d í a n Rej- . L a segunda cuando se finge hablar 
personas racionales , cuales son las p a r á b o l a s del Sem
brador , y del rico E p u l ó n del Evangelio : y la tercera 
cuando se introducen en la fábula personas racionales, é 
irracionales , como la del Vie jo cobarde , y el Asni l lo , cer. 

Las propiedades de las fábu las son dos principales: 
verosimilitud, y propiedad: aquella no se ha de en
tender del hecho que se finge, sino de los predicados, 
que se le atribuyen , que convengan realmente á la cosa 
figurada; y la propiedad ha de ser con la verdad, que 
se piensa sacar: v. g. Quiero reprender la fiereza de un 
hombre por medio de un a p ó l o g o : ¿ E s c o g e r é las pro
piedades del cordero, 5 de la paloma! no : porque esto 
seria un absurdo. Pero ú finjo r i ñ e n d o un t igre, y un 
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leopardo, entonces guardo propiedad, 7 verisimili . 
tiid. 

N a r r a c i ó n : es una esposicion perspicua , breve, pro
bable , y suave de alguna cosa sucedida realmente , ó ve-
risimilmente. Perspicua, que se cuente la cosa por su or
d e n , sin cometer anacronismos, y sea con palabras pro
pias , fác i l e s , y adoptadas por el uso. Breve, que no se 
divague á otros asuntos , ni metiendo borra, como suele 
decirse. Probable, que tenga fundamento en la naturale
za de las cosas que se cuentan. Suave, por medio de 
palabras armoniosas, y bien colocadas. Y se supone que 
puede ser p o é t i c a , h i s tór ica , c iv i l , y oratoria. 

Chr ia , A n é c d o t a , ó Anedocta : es celebrar algún di
cho , 5 hecho particular, pero mui notable, de algún 
sabio. Si es el dicho, v. g. el irreparabile tempus de 
Virg i l i o , 6 el pall ida mors de Oracio , se llama Chria 
verbal: si fuere algún hecho, se llama activa , y si uno, 
y otro mista. Egemplo: h i n c ó s e de rodillas el filósofo 
D i ó g e n e s delante de una estatua de marmol , y alargan
do su mano, p e r m a n e c i ó asi mucho tiempo en ademan 
de pedir , que la estatua le socorriese con una limosna: 
preguntado por algunos que j q u é hacia? r e s p o n d i ó : 
Acostumbrarme d las repulsasi Así este progimnasma co
mo los dos anteriores pueden amplificarse por todos los 
lugares , y figuras r e t ó r i c a s , como es claro. 

A m p l i f i c a c i ó n , ó espolicion : es un g é n e r o de prue
ba de cualquiera asunto r e t ó r i c o , grave, magestuoso, 
siempre e n é r g i c o , sublime, y que vaya aumentando 
la fuerza, y como amontonando las razones, de suerte, 
quesea capaz de probar, persuadir , y mover. E n una 
palabra, es una figura re tór i ca que las abraza todas, y 
echa mano de todas. 

C A P 111. 

BE LA ELOCUCION, 

Tercera parte de la R e t ó r i c a , 

Parte la necesidad, y parte el buen gusto ha hecho 
preciso usar en nuestro lenguage varias locuciones , que 
entendidas á la letra serian falsas; pero el uso de las 
palabras figuradas las hace ser verdaderas en el sentido 
en (̂ ue se toman: estos modos de hablar m e t a f ó r i c o s , ó 
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figurados son casi infinitos; pero y o e s p l i c a r é los mas 
usados, e indispensables de saberse; y son: 

§. I. 

i.0 M e t á f o r a : es una tras lac ión del sentido propio al 
impropio por r a z ó n de alguna semejinza, como cuando 
tomamos la nave por la r e p ú b l i c a ; el león por un hom
bre fuerte. Está claro que esta tras lac ión puede tomar
se de todas las cosas criadas, con tal que tengan alguna 
semejanza entre s i , y la l o c u c i ó n ha de ser absoluta, y 
no comparativa. Por lo que si dices : eres fiero como un 
lebre l , esta será semejanza, pero no m e t á f o r a ; para esta 
es necesario decir absolutamente, eres un lebrel. 

2.° A l e g o r í a : que es una r e u n i ó n de m e t á f o r a s , ó una 
misma m e t á f o r a continuada, cual es la d e s c r i p c i ó n ale
gór ica que hace Oracio eu la oda doce del libro primero, 
comparando el estado de la r e p ú b l i c a Romana con una 
nave derrotada. 

3.0 Metonimia, ó H i p á l a g e , ó Transnominacion , es 
tomar una cosa por otra por r a z ó n de Ja c o n e x i ó n , y 
proximidad que tienen entre si; como tomar la causa 
por su efecto, ó al contrario : v. g. Marte por la guer
ra; Vulcano por el fuego; Ceres por los frutos: it. el 
contenido por el continente: v. g. los cielos, por los que 
en ellos habitan : it. el signo por la cosa significada: 
v. g. los haces por el magistrado, la mitra por el obis
pado , el autor por sus obras. 

4.0 S i n é c d o q u e : parte de la metonimia, que toma el 
todo por la parte, o la parte por el todo; la materia de 
que se hace la cosa , por la misma cosa : v. g. el hierro 
por la espada : it. el g é n e r o por la especie , i> al con
trario: v. g. el viento por solo el cierzo , ó el cierzo por 
todo el viento , eet. 

f.u Antonomasia, ó Escelencia: cuando debajo, de un 
e p i t é t o , ó predicado general , y c o m ú n significamos un 
obgeto particular: v . g. E l F i l ó s o f o , entendiendo A r i s t ó 
teles; el A p ó s t o l , entendiendo san Pablo; el P t k t a , y 
entendemos á V i r g i l i o ; el S e ñ o r , entendiendo á Jesu
cristo. 

6 , ° H i p é r b o l e , ó E x a g e r a c i ó n : cuando alabamos, 4 
deprimimos alguna cosa mas de lo regular: v . g. este 
hombre es mas alto que un monte, ó mas pequeño que mct 
vrmiga. 
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7.0 I r e n í a , catacresis, 6 contra verdad: es querer 

decir lo contrario de lo que significan las palabras, lo 
cual debe constar por tas circunstancias, por el ademan, 
ó por el modo de decirlas, v. g. decir: ¡ qué buen pas* 
tor de abejas es el lobo ! ¡ qué bien guarda la hacienda el 
criado r a p a z l Parte de esta es la subsanacion, ó sarcas
m o , que es cuando las palabras i rón icas se dicen con 
amargura, rab ia , i n d i g n a c i ó n , ó furor; pero esta es in
digna de todo hombre bien nacido. Estos modos de ha
blar se llaman por otro nombre tropos, que es lo mismo 
que t r a s l a c i ó n , ó t r a s p o s i c i ó n , y todos se fundan en la 
m e t á f o r a . 

§•11. 
D e las figuras que no son tropos, y consisten 

en solas palabras. 

H a y otra clase de figuras, que no son tropos, y con
sisten en cierta estructura de palabras, la cual desvane
cida, deja de ser figura. Las m á s principales son estas 
catorce : Repet i c ión , Conuersion , Complex ión , Condupli-
cacion , G r a d a c i ó n , Sinonimia , TraaucctQn , P o l i s í n d e 
ton , Reticencia , Adyuncion, D i s y u n c i ó n , A s í n d e t o n , P a -
ranomasia i Que cae en semejante, y Que acaba en se
mejante : en latín : similiter cadens , y simtliter dés inens . 
Las ocho primeras se verifican a ñ a d i e n d o las tres se
gundas detrayendo , y las tres ú l t imas asemejando, 5 lo 
que es lo mismo, por ad ic ión , por d e t r a c c i ó n , y seme
janza. 

R e p e t i c i ó n : se comete, cuando al principio de los 
miembros, o cláusulas se repite una misma palabra: 
v. g. D ios es el atitor magn í f i co de cuanto existe. Dios 
es el justo premiador de los buenos, D i o s es el castigador 
de los delitos. 

Convers ión : cuando se repite al fin de los miembros: 
V. g. destrozo los e g é r c i t o s Antonio, p e r d i ó d los ciuda
danos Antonio, el buen orden lo t r a s t o r n ó Antonio. 

C o m p l e x i ó n : abraza las dos de arriba: v. g, ¿Quiétt 
q u i t ó la ley ? Ktila. < Q u i é n a t a c ó los derechos del fue. 
blo 3 Rulo, j Quién p r e s i d i ó las juntas ? el mismo Rulo. 
Y si digera : Q u i é n , q u i é n } s í , s í ; v ives , vives? i e ú 
conduplicacion. 

G r a d a c i ó n : es un enlace de palabras que para con
tinuar el discurso se deben repetir las primeras, y po' 
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ellas va tomando el discurso mas fuerza, y energ ía? 
v. g. L a fiera leona sigue al lobo , el lobo d la cabrilla ¡ y 
l a -viciosa cabrilla a l floreciente tomillo (a), 

^ Sinonimia: amontonar palabras, que significa una 
misma cosa: v. g. C a m i n a , Caf i l ina , por donde empe* 
zaste ; salte de la ciudad, vete , marcha , cet. 

Traducc ión: es repetir una misma palabra bajo de 
una misma s i g n i f i c a c i ó n , pero en diferentes casos, ó 
g é n e r o s : v. g. Llenos e s t á n los libros, llenas las voces de 
los sabios, y llena la a n t i g ü e d a d de egemplos. 

Po l i s índe ton : es usar de una misma ccnjuncion en el 
principio de los miembros: v. g. F lorec ió Pompeyo en la 
just ic ia , y en la templanza, y en la fortaleza: y si 
fueren distintas lis conjunciones se l lamará P o l i s í n t e t o n . 

Reticencia: es callar en una, ó muchas oracicnes el 
verbo que IJS constituye: v. g. { Y este delito: y esta 
v e r g ü e n z a ? y este delirio ? suple , ta hemos de sufrir ? y 
equivale á la Elipse. 

Adyuncion: lo mismo que Ceugma: D i s y u n c i ó n , y 
A s í n d e t o n : cuando á cada o r a c i ó n se le expreia el ver
b o , siendo asi que con uno habria bastante para todas: 
v. g Los Colofonias dicen, que Homero fue ciudadano su
y o : los Quienses le hacen de su dominio: los S a l a m i -
nos lo piden : los Hsmirms confirman que es suyo. L a fi
gura es tá en repetir varios verbos cuando con uno bas
tarla : y en cuanto se usan los verbos sin conjunciones, 
se llaman A s í n d e t o n , y D i s o l u c i ó n . 

Paranomas ia i es un juego de palabras semejantes, 
pero que se toman en distinto sentido , io cual se ver i 
fica de varios modos : v. g. amantes , amentes; de a r a 
dor ^ orador , tanta , t i n t a , r a r o , ruido , cet. Pero es
te g é n e r o de sonsonetes son indignos del hombre de 
juicio; y solo p o d r á usarse de uno, ú o tro , y con 
mucha re f l ex ión . 

Similiter cadens : es un cierto sonsonete de' voces en 
un mismo caso , ó tiempo : No hay cosa mas común que el 
e s p í r i t u p a r a los vivos: la t ierra p a r a los muertos : el 
mar p a r a los navegantes; y la playa p a r a los n á u f r a 
gos. Está la figura en que los cuatro casos son dativos. 

{a) L l á m a s e t a m b i é n incremento cuando v a creciendo 
la fuerza de la espresion : v. g. es malo, un inicuo, un 
foragido, un infame rufián. 

P 
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T a m b i é n ; mucho debo haca-, mucho escribir , mucho leer: 
y aquello de C i c e r ó n : cives asenserint, socii obtempera-
rint , hostes obedierint, tempestatés obsecundarint. 

Simil i ter d é s i n e n s : es m u L . s e ! i : e ¡ a m e á !a anterior, 
solamente que esta puede ' verificarse en las partes in-
declinuljles: v. g. vives torpemente, m o r i r á s desgracia
damente: busca el pudor, y te v e n d r á el honor; me ha
l l o , me reprendió', me CÍJÍÍÍ̂ P : luego ordinariamente esta 
se verifica al fin del periodo , y aquella en sus miem
bros; esta es estensiva á cualquiera parte de la ora

c i ó n ; y aquella solamente al nuaibre , y al verbo. 

S; I I I . 

Figuras de sentencia : las cuales no consisten en las 
palabras solas, sino en las'misnias cosas, y en el mo
do de proferirlas. Estas son innumerables , pero las rnas 
frecuentes, y necesarias de saberse son las siguientes. 

Primera, Esclamacion: cuando manifrestamos por me
dio de intergeciones , y mayor e l e v a c i ó n de la voz , el 
afecto violento , que nos ocupa: v. g. ¡ O tieipposl ¡ O 
costumbres! , 

Segunda, Optac ión : es imii semejaute á la anterior, 
y no menos fuerte, y solo se significa en las mismas 
palabras el deseo de conseguir alguna cosa ; v. g ¡ O j a 
l á , divino N i ñ a , que rompieses ' los cielos, y bajases [ ¡O 
si vinieses á mis brazos l 

Tercera, D u d a : cuando ê  orador vacila , y como que 
fluctúa por no saber qué rumbo tomar, y tiene suspen
sos los á n i m o s hasta decidirse : v, g. ¿OÍ l l a m a r é ciu
dadanos ? ¡ cómo si os h a b é i s estraviado de vuestra p a 
t r i a ! tSoldados'>. \cdmo puede ser, si os habé i s resistido á 
las órdenes del imperio , y h a b é i s roto los pactos de la re
l i g i ó n : i 'Enemigos'', s í : en la pompa esterior (iudada* 
nos sois ; pero en vuestros dichos , y hechos sois enemigos. 

Cuarta, Obsecración.: es pedir , 6 rogar: y. g. te rue
go , ó Cesar, por .esa diestra, que tu siendo huésped 
concediste á Deyotaro, t a m b i é n huésped. 

Quinta, E x e c r a c i ó n , ó m a l d i c i ó n : v, g. Los dioses te 
p ierdan, fug i t ivo: perezca el dio. en que yo n a c í ; maldi
to sea el tiempo en que me d e l e i t é : á esta se parece la 
coiuinacion, que consiste en amenazar ; v. g. S i no h i 
ciereis penitencia, todos p e r e c e r é i s . 

Sexta, I n t e r r o g a c i ó n , s u s t e n t a c i ó n , ó s u s p e n s i ó n , f 
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subyeccion: aqmWa. se comete cuando pregunta el ora
d o r , no para que Is respondan, sino para dar mas 
fuerza al discurso: és ta cuando por medio de las pre
guntas se tiene como suspenso al auditorio , hasta que 
se decide, y responde el ondo'r ; y esta es la subvec-
cion. Egemplo de todo: i Q u é cosa tan nueva , é increi-
Me como que un jovencito preparase, y organizase los e^rr-
citos en el tiempo mas calamitoso de la república'* los 
o r g a n i z ó : t Quién creerla que por st' mismo hahia ¿le d i 
r i g i r la empresa'', pues la d i r i g i ó , cet. Por manera que 
la i n t e r r o g a c i ó n se verifica con una sola pregunta Í la 
s u s p e n s i ó n , ó sus t en tac ión requieren muchas, y la sub-
yeccion añade la respuesta. 

S é p t i m a , P r e t e r i c i ó n : es una de las mas hermosas 
figuras, delicias de C i c e r ó n , y se comete cuando apa-
renr sirios que no queremos , ó no podemos decir alguna 
cosa, que entonces decimos mucho mejor : v. g. N a d a d i r é 
de las virtudes de S ó c r a t e s : no me de tendré en ponderar 
su estremada pobreza: p a r a q u é emplearme ahora en m a 
nifestar aquella casi d iv ina abstinencia , y honestidad''. 
Parte de esta es la reticencia , que ya hemos explicado; 
pero advertimos que aunque los Autores la colocan en 
las figuras de palabra , no por rso deja de ser t a m b i é n 
de pensamiento : v. g. cuando cortamos el discurso d i 
ciendo : Aquellos tiempos eran apetecibles, la justicia fío-
recia, el candor se echaba de ver; pero ahora 3 A h o r a : : : 
!2Vb , no aflijamos nuestro corazón , cet. 

Octava , E p i f o n é m a : es una esclamacion sosegada 
que se saca por legitima i lac ión de algún discurso ve
hemente : v. g. d e s p u é s do ponderar V i r g i l i o los traba
jos de Eneas por el ñ iror de Juno , concluye con este 
e p i f o n é m a : Tantjne coelestibus i r ¡ t \ \ tan grandes iras 
en pechos celestiales ¡ 

Novena , Apostrofe: es dejar el hilo del discurso , que 
l l e v á b a m o s , y convertirnos á cualquiera otra cosa, d i 
v ina , o humana, sensible, ó insensible, menos á los 
oyentes: v. g. \ O vosotros, santos cielos, oidme : t ú , 
tierra, no desprecies mis l á g r i m a s ; selvas , p e ñ a s c o s , gru
tas de la L i b i a , nid mis gemidos. He dicho menos á los 
oyentes, porque entonces se llama c o m u n i c a c i ó n : v. g. 
<c Si es justo que gas té i s el tiempo en {'rivolidades , ó que 
lo e m p l e é i s en cosas út i l e s á vuestro espiritu , y bien 
estar, decidlo, y sentenciarlo vosotros, á vuestro juicio 
apelo." 

v a 
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D é c i m a , Hipotipdsis , ó d e s c r i p c i ó n : es pintar una 

cosa pasada , pero con palabras de presente , y con tal 
viveza , que parece que es tá pasando delante de nues
tros ojos. Es en eslremo hermosa la que hace san A m 
brosio de la degüll í .c ioi i de san Juan Bautista ; v. g. a E l 
hombre insto es muerto por viles adú l t eros : la muerte 
del Profeta es el premio de una bailarina: y lo que aun 
los mismos b á r b a r o s horrorizan, sobre la mesa, sobre 
los vasos del convite se pronuncia. la sentencia de muer
te : : : perece con la espada, y su cabeza es llevada en 
él plato: mira, ó R e y c r u e l í s i m o , q u é cosa mas digna 
de su e s p e c t á c u l o , alarga esa diestra::: bebe esa san
g r e : : : mira esos ojos testigos de tu maldad, que aun 
aborrecen la vista de tu banquete, c i érranse esos lumi
nares no tanto por la necesidad de la muerte, cuanto 
por el horror de tu lujuria. " 

U n d é c i m a , Ethologfa, Prosopopeya, Onomatopéya , 
Dia log ismo, Sermocinacion: figura por ficción cuando 
introducimos hablando, ó fingimos que hablan personas 
ausentes, ó cosas insensibles. Si es racional la que in
troducimos habl.mdo: v. g. á una muger llorando la 
inuorre de su hijo, se Wnina. Ethologia ; si es de cosas 
inanimadas, como rios, montes, se llama Prosopopeyat 
si son de irracionales, O n o m a t o p é y a : si introducimos 
dos, ó mas personas, ó cosas hablando entre sí , se lla
ma Dialogismo : y si es una sola la que se habla y res
ponde, se llama Strmocinacion , ó Soliloquio. 

D u o d é c i m a , Ethopeya, Prosograf ia , cet. Si describo 
las acciones morales, el genio , ó í n d o l e de alguna per
sona , se llama Ethopeya : si sus facciones corporales, 
su talla, rostro , vestido, gesto, P r o s o g r a f í a i si hago 
lina d e s c r i p c i ó n de los cielos, l l a m a r é m o s C o s m o g r a f í a : 
si de l i tierra. G e o g r a f í a : si de alguna provincia, ciu
dad, monte, ó r i o . T o p o g r a f í a : si de los t iempos, d 
edades, Cronogra f ía . 

D é c i m a t e r c i a , A n t í t e s i s , Corrección , Conces ión: la 
primera se verifica siempre que hay sentencias contra
rias : v. g. tú ries , y yo lloro : tú eres rico , y yo pobre: 
la segunda cuando corregimos, moderamos , ó en cierto 
modo re tra íamos la palabra pronunciada : v. g. Este c r i -
inen bestial, si a s í lo puedo decir , s i se me permite ha~ 
hlar a s í ; , y la tercera se verifica cuando concedemos á 
los contrarios alguna cosa, pero es para sacar mas v i 
gor y fuerza á nuestro favor: v. g. Sea enhorabuena la-
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dron , sea adú l t ero ; pero es ba,n general , y digno de que 

se le confí n los asuntos de la rej. úhl ica , 

C A P . 1V. 

Algunas observaciones sobre lo dicho en este tratado. 
Primera: aunque á ninguna de l,is figuras es tá ligado 

el don precioso de mover las voluntades , esto no obs
tante consta por la o b s e r v a c i ó n de hombres m u í ilus
tres , que para mover suelen ser mas á p r o p ó s i t o las 
nueve piimeras , que hemos explicado en este capitulo: 
las restantes de sentencia para deleitar ; y todas las de 
palabra para e n s e ñ a r ; y cada una es sumamente Util en su 
empleo , pues es mucha verdad , que sin agradar al o í 
do no se puede persuadir el entendimiento , y sin per
suadirse este, no puede enternecerse la voluntad. 

Segunda.• que del bueno, ó mal uso de estas figuras 
resulta el estilo bueno, ó malo. Estilo es aquel modo ca
r a c t e r í s t i c o , que cada uno tiene de explicarse: aunque 
estos pueden ser tantos , cuantos los rostros humanos: 
sin embargo se reducen á tres principales, y otros diez 
accidentales, ó como partes componentes de aquellos, 
los cuales se llaman: Sublime, Templado, Ir fimo. Estos 
otros se llaman: A s i á t i c o , L a c ó n i c o , Atico, ó Rodio, 
Elocuente, P a t é t i c o , R á p i d o , Vehemente, Elegante, 
AJiuente, ó fluido , Hinchado , ó pomposo , D e s a l i ñ a d o , 
tosco, ó grosero. Cuyas definiciones es necesario pene
trar bien para saberlas discernir. 

A s i á t i c o , quiere decir difuso , que explica las ver
dades con muchas palabras ; y de este es hermano el 
hinchado , y pomposo , por el é s c e s o de figuras de p a 
labra. L a c ó n i c o , pocas palabras, y muchas sentencias; 
y á este se arrima el d e s a l i ñ a d o , ó ínf imo por el casi 
n i n g ú n uso de las figuras de palabra. Atico, «í Rodio , un 
medio entre los dos , y de este son mui parientes to
dos los que siguen. Sublime : por la e l e v a c i ó n de las 
ideas , y sublimidad de pensamientos. -E/oíaíKíf: por la 
firmeza de las razones, vehemencia de los motivos, y 
energia de las palabras. P a t é t i c o : por la belleza de las 
H i p o t i p ó s i s , Apostrofes, y descripciones pintorescas, 
que chocan violt ntamerte con la i m a g i n a c i ó n . R á p i d o : 
por la brevedad de los periodos, y velocidad en su p r o 
n u n c i a c i ó n . Vthemente: por la acerbidad, aspereza, y 
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l igor de las espresiones , como maldecir, amenazar con 
frecuencia, cet. Elegante; por la e l e c c i ó n de palabras, 
y dulce co locac ión de ellas. Fluido, ó pfluente , por la 
v a r i a c i ó n continua y uso frecuente de las figuras de pa
labra. 

Usase del Sublime , Elocuente, P a t é t i c o , R á p i d o , y 
Vehemente en los gran.Ies asuntos, como los p a n e g í r i c o s , 
y p o e s í a s heroicas: del Templado, Elegante, y Fluido 
en la historia, y discursos ordinarios; y de! Infimo para 
Jas conversaciones familiares , y discursos doctrinales; pe
ro dei b á r b a r o , y tosco, que consiste en el n ingún uso 
de lis reglas, ó en el abuso contra ellas, s o l ó s e usa 
entre agrestes. 

Tercera,: Luego la diversidad de estilos nace del di 
ferente manejo de las figuras ; p o r q u é las de sentencia 
forzosamente han de formar el Sublime , Elocuente , P a r 
t í f i c o , R á p i d o , y Vehemente; y las de palabra no pue
den producir otro que el Elegante , y F l u i d o , mediano, 
é í n f i m o : luego ta,mbien el tosco , b á r b a r o , y d e s a l i ñ a 
do n a c e r á n de rio saber formar bien el periodo. Del cual 
ya dimos una idea en la G r a m á t i c a , y aquí solo nos 
resri decir .. que hablando filosóficamente lo mismo es 
periodo re tór ico que g r a m á t i c o , pero no lo es hablan
do r e t ó r i c a m e n t e , pues este es mas estenso, mas varia
d o , y mas elegante ; porque un pensamiento puede va
riarse por muchas formas de periodos. 

Este puede constar.de uno, de dos, y hasta de 
cuatro miembros, y cada miembro de varios incisos, ó 
comas : y tal puede ser la mezcla de ideas accesorias 
que hagan dilatar un periodo hasta treinta incisos; bien 
que esto nace de la poca claridad con que el que así 
hablase c o n c e b i r í a las verdades. Pero sus partes p r i n 
cipales son dos, IIimadas Prdtasis , y Apodosis : aque
lla se verifica hasta donde debe haber dos puntos, se
g ú n lo explicado en la O r t o g r a f í a ; y esta otra hasta 
concluir. 

E l periodo á la verdad debe formarse claro , breve, 
armonioso, y rotundo ; pero no se hallan reglas fi
jas para esta o p e r a c i ó n , y solo el buen juicio, la ob
s e r v a c i ó n , y continua lectura de los buenos libros pue
de e n s e ñ a r este mecanismo. No obstante, dos vicios se 
han de evitar con todo cuidado, i.0 el Pedantesco, que 
consiste en continuas similiter cadens, y similiter de-
s t « e » í , caco fon ías , paronomasias , y sonsonetes, couip; 
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E l 
uso de 

muchas sinalet.is se^uid.is, comb1; ama a inaJi-e : pier
de el ver Je i d t i , y d m í , d aquel. Estos dos vicios son 
mui f á c i l e s de evitar, mezclando las consonantes á s p e 
ras entre vocales blandas, y al rebes. 

Q / v 3 1 1 / - • 
Palabra , h a b r á : P a d r e , abre, r a t ó n en el r incón. 2. 
á n g u i d o , y desfallecido, que consiste en el us< 
michas sinalefas seguidas, comb11? ama d ¡nadi e : 

F I N . 

isoisí obelen 
oir- A \ i • coi 

c|29 mrjisi Y 

oí -ojls 

oio-is-í-itr. 

. I I V . Í A D 

?tnon;'¿ 
íi'f-'.'í-i I 

¡ 

T 
f I 

M 
TI 
& 

dr 

\ í 

Í P 
I** 
\ O Í 

?ór 
.bldl 

.bidí 



E R R A T A S 

que se han advertido. 

Tag. Un. dice lee 

i i 
12 

47 
54 
57 
79 
94 

"3 
147 
207 
22 J 
219 

Ibid. 

4 
2 

18 
32 

5 
5 
1 

13 
15 
11 
6 
5 

26 
16 
16 

275 19 
Ibid. 29 
279 H 
Ibid. 12 
165 19 

Patriso 
sílabas 
esisto 
ortológico 
alterio 
N.0 
tercera parte 
imprefecto 
y española 
paceo 
su 
C A P . V I I . 
nos 
sutum 
rututn 
Jabintos 
Simonis 
Eneiada 
Vi rg i lo 
dútum 

Patrisso 
silábicas 
existo 
ontológico 
álteris 
G.0 
tratado tercero 
imperfecto 
y tercera española 
páreo 
tu 
V I . 
no 
satura 
ratum 
Hyacintos. . 
Simois 
Eneida 
Virg i l io 
datum 

• 
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