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PRÓLOGO. 

A 
• í l m i g o lector , mas dé Veinte años llevaba 
Consumidos éfl la penosa carrera de cátedra 
púlpko-,1 confesonar iocuándo nuestro So-I 
b e r a h a / < ^ D . G . , pára reparar las quie¿f 
b ras , lá educación, la cultura , y la 
moral hafeian padecido en los seis años de 
ojptesion', y turbulencia, en que parecía ve-
nirse ai suelo todo e'1 edificio político y re* 
ligios^/.promulgó el decreto restaurador de 
las cie-ncias, y virtudes del ¿9 de noviembre 
de 13i5 v*eséitando'á : ,fó4 cuerpos religiosos 
á dedicarse á la enseñanza, y educación de 
la juventud española. 

Mi Seráfica Religion, que sin ceder á otra, 
siempre ha Espetado comó preceptos riguro-
sos hasta tas leves insiniiáciohés de nuestros 
Monáreas , UStó de lleívát á efecto esta Volun-
tad del Sóbetenb por¡cuaíitos medios f? pudo 
Suministrar su celo, su aplicación, y su deber, 
tanto mks , cuanto qile conoce que isfla este 
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paso no será posible restablecer en el mundo 
el o r d e n , la sociedad, la segur idad, la sumi-
sión á las ley¿s, .y ' á n i m a palabra la moral 
pública. Figúrese u a ^ j ^ l o sin educación, ni 
l i te ra tura : ¿quien podrá calcular los errores, 
los vicios, los desórdenes, en que se veria en-
vuel to , y arr iesgaría su misma existencia? 
Por este cálculo p 4ede inferirse la suprema 
necesidad de una educación competente. Re -
flexionó asimismo,los íntimos deberes , que á 
Jos religiosos, ya como miembros de esta g r a n 
sociedad, y ya como ministros del Santuario, 
impone la suprema Iqy. del estado, y los Sa-
grado?, Oráculos tam^s veces repetidos en los 
divinos libros, en los Santos Padres, y Conci-
lios. A la verdad este debe .^er empleo total 
de los Sacerdotes: omns opus eorum »n:: doc-
trina consistan , 

Penetrado yo de iguales i d ^ , abracé coa 
much 9 consuelo de mi alma este empleo de-
masiado penoso para mi edad, y trabajos. V í -
me ad iado al principio con una porcion de j ó -
.venes sin saber qué rumbo tomar,para esplicar 
Simultáneamente todos los ramos, que abraza 
el Arte que p r e s c q t P , y y o c í e o necesarios 
j a r a una e d u c t i o n decentemeotp i lustrada, 
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porque yó había tenido un maestro para cada 
uno de ello», y por otra parte en mi carrera 
habia esplicado una misma lección á todos lo» 
cursantes, y aqui lo conceptuaba imposible. 
Confieso (raucamente que, aunque habia sido 
otro mi principal destino, no me eran pere-
grinas las humanidades, porque no solamente 
Ho desdicen de un teólogo, sino que apenas 
podrá serlo f ia su conocimiento. Pero cono-
cía que no es la mismo saber una facultad, 
que^saber enseñarla. Por fortuna ya algunos 
preceptores, .tijas* por su devoción á mi peí-
sona, que por mi suficiencia, me hpbian pedidp 
Ies formase un método d iar io , y por decirlo 
asi doméstico, á los cuales satisfice lo m e j ^ 
que pude por entonces, y me hicieron al capo 
aquellos borfídores, y apuntes para la nueva 
erección de una Aula de Humanidades, que se 
trató de fundar mientras las borrascas pasa? 

que por las mismas no ha tenido efecto, 
A principio^ del año de í 8 í ^ me encargó el 
ilustrísimo Ayuntamiento de Guadalajara su-
plir J a vacante de aquella cátedra, y á pocos 
meses me dispensó el no merecido honor dq 
elegirme por juez de las oposiciones, que se 
hicieron á la misma. 
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Por esto me fue preciso discurrir por lo, 

vanos métodos de enseñar, que se han A v e n -
tado no solamente en Europa , sino en o t ra , 
partes ctel mundo, caminando por distinta, 
épocas ; porque en mi concepto los señorei 
oposnores no tanto debían ser examinados en 
W « f i e d l a , qUe yo cuanto en el 
or - ^ y ^ d c ^ « 
f u e l l o . precepto, d unos niño* d e s p o j o , de 

- odo C O n t a n ( o 

«discurrido nunca mas. 

Pero, si acuellas circunstancia, pasagenrí 

» » , y c o m b a r , ¿ c u á n t 4 m d e b ¿ 
m. obligactorir encargado e f e c t o mente d e ^ 
educacon de una t i e r n a S e b o s a j l w J 
" d . t . n « y ^ ^ g 

los desvelos dé síi maestro? ¿ Cómó correspond 
deria yo a la- éíeéeion d . -mis P / e l a d o s , ^ 
la voluntad de* ¿ J { * 

en 'AT*' r e W , V á d a P ^ ' ^ ^ a O K * S 
darl ' ^ acor" 

p a r a a i i P e r s ona erf páf í ic t íar á i s de 



( m i ) 
marzo de <818? | Y cómo satisfaría yo á mi 
conciencia, á.Ia religion, y á la confianza p ú -
blica, si, cuanto estaba de mi parte, no traba;, 
jaba por instruirme , no solo en los conoci-
mientos necesarios, sino mas principalmentd 
en el orden, método, y claridad para llevar á 
la juventud por caminos tan escabrosos á la 
cumbre de las ciencias ? 

¿Y qué podré decirte sobre d resultado 
de estas penosas investigaciones? Tu harás el 
juicio, que te parezca según las opiniones, en 
que abundes. Yo puedo decirte solamente que 
estoy mui lejos de menospreciar á ninguno, á 
todos soy deudor, de todos he a p r e n d i d o y 
como dice el sapientísimo Iriarte, aun los. a r -
tes mas vulgares.no dejan de tener algo de bue, 
n a Este, que te presento, (sea como quiera , y 
llámale como, gustes) es el fruto de la lectura 
tnas porfiada de mas de cuarenta metodista» 
gramáticos españoles, latinos, f ranceses , in -
gleses, portugueses*,ó italianos: de otra por-
ción considerable daanetodistas de primera 
educación, y de mas de^sesenta filólogos, que 
han escrito, ya obras enteras, y y a tratados 
sueltos sobre la materia :,te digo aun mas con 
f ranqueza , y candor religioso, es.el fruto de 
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mas 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 primerps po-
bladores del mundo hasta nuestros dia«, y so-
bre las diferentes maneras de propagarla. 

He llenado de borrones muchas resmas de 
papel haciendo observaciones históricas, y fi, -
losoficas, y he concluido por último 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 , egcmplar, orgánico , mutuo , y 
que choque con ios sentidos, cual es el do-
minante hoy dia en Europa, le hallo no sola-
mente conforme á la historia del hombre, á la 
práctica de los antiguos griegos, y romanos, 
y de nuestros sabios españoles en los siglos de 
mayor ilustración, sino que este ha sido jus-
tamente 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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ensenaba p o t inedia de parábolas: semper /0-
quebatur. in paráboiis ; et sine farábolis non 
io^ebatur eis. Y si anas verdades tan altas, 
y'jMpiriniales, de tanta trascendencia, pudie-
ron sensibilizarse por medio de parábolas, 
egetaplos,. y sentencias vehementes, ¿ qué di-
remos de las, que no pasan de la esfera de sen-
sibles ? ¿ Poc ventura serán menos rudos unos 
niños de nueve á doce afios, 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-
«*Io», 5, el Maestro de los hombre*, 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 
HP es el único verdadero, es"el mas semejan-
te á él: y este es el, que en la manera posi-
ble hemos adoptado en este Arte. 
-A' Y por cuánto ni soy, ni puedo gloriarme 
de> inventor origidal de- reglas gramaticales, 
habiéndome precedido tanta multitud de sa-
bios, en cuya comparación me reputo yo un 
miserable pigmeo j y especialmente Antonio 

de Nebrija, el primer inventor de ellas en Es-
#* 
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paña, el pr imero , que levantó el estandarte, 
como él mismo dice, de esta facultad , el 
maestro, de quien todos Jiaa aprend ido , •y 
de cuyo almacén de noticias -y regla i , y pre^ 
ceptos todos han tomado ya m a s , ya menos,, 
según el gusto de los tiempos, en que han.vi» 
vidoj y yo no he sido el, que menos: asimismo 
porque mi método de tratarlas, en cuanto yo 
entiendo, es el <jue 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 segun el sistema de aquel , y 
simplificado conforme ai gusto del dio. Los 
verdaderos españoles no se quejarán de mí por» 
que me esfuerce á perpetuar la memoria del 
restaurador, y redentor de Ja literatura espa-, 
fióla. También añado elemental filosófico, por» 
que en él se esplican sintética y analíticamente 
Jas partes, ó elementos, de que se compone el 
Jenguage asi latino, como español, con las defi-
niciones, y divisiones, que Je compelen, sin sa-
car de su esfera los nombres gramaticales, ni 
confundirlos con las mismas cosas: lo cual ege-
cuto por un modo simple, práct ico, egetn-
p l a r , sensible, y en cuanto alcanzo, demos-



trativo: por esto le doy este mismo nombre. Asi-
mismoesplico á un tiempo los preceptos comu-
nesá nuestra lengua, sin cuyoconocimiento me 
ha parec ido imposible enseñar á mis discípulos 
la inteligencia de aquella. Por eso dice ; de la 
Itngoa latina, y española. Aquella como obje-
to principad, y esta como condic ion , ma la 
cual ho puede percibirse aquella; y, para que 
mejor se perciba esto, quiero ponerte aqui el 
plan d ia r io , material, minucioso, ó como tu 
quieras llamarle, que hice fijar en una tabla 
dice asi en estractd* 
{«-•-. pc,iiso _ •) 10.:..!yy3.. r . jjrfí^v 

T I T U L O P R I M E R O . 
no'i , f . . • V},,... .' . 

Principios generales. 

• 4'.* Asi el Preceptor , como los alumnos 
teodVán á grande satisfacción ser conocidos 
por su moral, y crianza, realizando ésta por 
su modest ia , y compostura, y aquella por los 
actos de religion indispensables á todo cris-
tiano , oyendo rofc*,. confesando , y comul-
gando de comunidad los di as, que se asignen. 
2.® Los díscolos y relajados serán espelidos 
de este estudio, si tío se^enmiendan:?: pero ha-
brá, para los defectos ordinarios^ -Otros casti-
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gos mas suaves, i saber , bahqm'IIa, c o m a , 
poste, reclusión, pan y a g u a , columpio., 
3.° Para merecer castigo por defecto de lec-
ción, ha de pasar de doce puntos Ja primera 
vuelta, la segunda de sei^, y la te j iera <le 
cuat ro : t i , Por cada falta voluntaria a l estudio 
se le cuentan ochenta puntos, y en-llegando 
á treinta Caltas al año, se le despide: por dt-
fit .en la lección, sesenta, y si faltase á la mirr. 
tad, treinta, &c., y lo mismo si hicieseLffau-
d e : por ser cogido jugando en las horas de.es-
tudiar, ochenta. Por cada tace del Preceptor, ó 
Censor veinte, si es de celador de bando diez, 
y si es del de partida, cinco: los Celadores, 
que delinquen, tienen duplicada pena. 4.° Por 
el contrario se destinan premios para los mo-
destos , y aplicados. Estos son, targqtas bipn 
grabadas, y hermosas : ganar el puesto almas 
adelantado, divisas para el pecho, y los l i -
bros necesarios á proporcion de su méritq. 
5. a Cada dos meses habrá un corto exámea 
para arreglar las clases; piro mas riguroso,al 
medio ano, y uno público en el Ayuntamiento. 
6." Habrá tres clases principales subdividjdas 
en otras t res , siendo el primer trozo de los 
mas adelantados: : : la Aula; será ua 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 el Axila s¿á mui capaz para el eger-
cicio, y ocupaciones, que luego se dirán , y 
en su circunferencia se fijarán unos clavos pa-
ra los sombreros, y de cada uno colgará un / 
car tón , y se fijarán ¿n la pared por dupli-
cado tantos números, cuantos fuesen los alum-
nos. 7* Habrá asimismo dos bandos 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.* 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 
dias se echa un tema, que han de llevar por 
escrito los de primera, y segunda clase 5 pero 
lt>s de tercera llevarán los dias á que ha 
precedido fiesta una página del índice general 
del autor, que se señala.. 9.° Este plan de le-
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yes se leerá en alta voz todos los meses en 
el primer dia. .. 

-- -J. i i <,(,..(> t i i.j. ¡ , 
T I T U L O I I . 

Libros , horas de Aula , y de estudiar \fc' 
. . . th 

1.° En conformidad total de la real cédula 
del Señor D . Cárlos U I de 1768 , en 23. d e 
junio, y de la ley 34 de Pa r t i da , todos los l i -
bros, y espiicaciones, q u e se hagan , han de ser 
en lengua española... . las espiicaciones serán 
con egemplos tan c la ros , y sensibles., que , 
si yerra el discípulo, conozca su desacierto. 
2." Los autores latinds, que se han de t raducir 
son precisamente los de lat inidad pura por la 
coleccion de don Pablo Lozano.. . . 3.» Son 
horas de Aula de siete á d i e z , y de dos í 
cinco; mas en los meses diciembre, «ñero, y 
febrero se atrasa media hora por mañana , y 
se anticipa por la ta rde; y son horas de estu-
d ia r desde las c inco y media hasta las ocho, 
y se madruga todo el año á las cinco- 4.° E o 
los dias que no hay A u l a , que son prec isa-
mente ios festivos, no hay obligación de velar, 
ni madruga r ; pero los dias, que no son festi-
vos , s i a o p a r a oir m i s a , da rán dos horas de 



paseo de comunidad con el Preceptor. 5.® La 
lección por punto general esf una hoja ' por 
mañana , y otra por t a rde ; pero los princi-
piantes hasta pasar á segunda clase se retiran 
á otra pieza, Si la hay, 6 al último ángulo del 
Aula j y en voz baja estudian, concluido el 
egercicio respectivo: de segunda vuelta hoja 
y media , y de tercera todo l o , que abraza 
una esplicacion. 6° Son decuriones para to-
mar lección los de tercera clase, y primer tro-
to 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 puutos, 
la cual se ajusta cada quince dias, ó antes, si 
se llena, y el bando vencido rinde las insiga 
nias de mérito á sus respectivos rivales. Los 
Colas, y semicolas de los dos bandos reciben 
vejamen, y tienen la obligación de barrer el 
Aula hasta otro bando. 7.° Todos los dias hay 
egercicio del circulo, esplicacion , y traduc-
ción , y aunque no se pierda la ocasión de 
analizar, siempre que se presenté algún perío-
do oscuro, no obstante se hace detenidamen-
te por los de la segunda clase todos los lunes, 
estos se percibe mejor por el siguiente 
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r u L o 

Operación práctica ( 

T I T U L O I I I . 

i. Las siete: lección, ajuste de puntos, y 
seguidamente el egercicio ep esta manera/ . , * 
forman seis círculos, cuatro en los ángulos, y 
dos en el centro de la Aula , en medio se J -
t ra el Celador respectivo, y con la varita s ¿ 
nala a l , q u e ha de comenzar , que es por l a 
composicion, ó tema: si este y e r r a , pasa á 
otro, y no corr ige hasta que yerran todos: i 
d o s , y lo mas á cuatro se les permite la opo-' 
sicion al puesto, y entonces estos solos hacen 
el egercicio. t i - A los principiantes hasta pasar 
a la segunda clase, los e g e r c i u n , é ins t ruyen 
los Celadores de bando, y los dos, que se Ies 
siguen al suyo respec t ivo , y se supone que 
estas clases asi sfibdivididas pueden compo-
nerse de d i ez , q u i n c e , ó veinte a lumnos , y 
asi un maestro .solo puede enseñar á ciento y 
vein te , y aun á ciento y cincuenta. 3.° El 
egercicio de la. pr imera clase es precisamente 
declinar , y conjugar , ( í ) se comienza por dos, ' 

(1) Las conjñ'gaéionrs verbales , , fe mas difícil en 
todas las lenguas , y conviniendo todos los yerbos la t i -



( x v n ' ) } 
ó tres egemplosde lo primero, y l igue la c o m 
jugacion en esta manera : 1 . a semana del me«,i 
verbo jam, con,sus compuestos, y oraciones 
equivalenttes.- j . v . g . sum poeta, salutor poeta, 

sencillas por mañana , y con la nota de por 
la tarde : 2. a semana , amo y amor , amatur á 
me: corriendo las cuatro conjugaciones, y va-
ciando de verbos: 3. a , amo te, amaris, á me, 
y süs equivalentes: 4 . a , las mismas con la nota 
de primeras por m a ñ á n a , y segundas por la 
t a rde : 5.a , ge rbos deponentes bajo del mismo 
plan.: 6.*, verbos que icareceo, en los mismos 
términos: 7 . a , verbos indeterminados, amare, 
amavisse , & c . : gerundios latinos de amar, 
amandi, &c., , con un solo verbo; y los pa r -
ticipios , ri que ama, cosa amada, con egem-
plos acomodados: 8 . a s emana , repaso á los 
verbos aaómalos ; y para que esta opcraciofi 
no salga a rb i t ra r ia , se fijan dos listas de de -
clinados y verbos en una tabla. .4.° Los dq 
la segunda clase egercitan las oraciones com-
puestas de dos verbos , entremezcladas con las 
reglas de sintaxis, cada especie por dos sema-» 
no» en las tenninaciones de los tiempos de segtinda rarz, 
excepto los dej>onentes , pudiera formarse de dicliol 
tiempos una conjugación general. 
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nas : v. g. las dos primeras, oraciones de infi-
nitivo, &c., y se recorren todas en dos meses; 
por un cuarto de h o r a , y en el o t ro , ó Jo 
que se pueda, reciben un repaso de Ja traduc-
ción : el egercicio de la tercera clase es dar un 
repaso á los AA., y , e 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. S.« Las 
o c h o : dando un golpecito en la mesa se co-
locan en sus asientos: manda el «receptor, si 
no hay opositores, á dos ó á cuatro que de-
coren la lección del Arte, que corresponde es-
p ü c a r , y conforme Ja 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 
Uha esplicacion total cada bimestre , y cuan-
do hayan percibido tres espiraciones, se du-
p l ica , y aun triplica esta operacion, de ma-
nera, que llega ocasion de que en tres semanas 
»e da vuelta á todo el Arte; pero no se incluyen 
en estas los nominativos, ni los verbos. 6.° Las 
ocho y media: traducción, comenzando siem-
pre los mayoristas, y siguiendo por su orden: 
la primera subdivision traduce tres páginas por 
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mañana del tercer tomo, y tres del segunde 
por la tarde, y la segunda repite en la siguien-
te Adía Jo, que aquella ha traducido: semejan-
te operacion egecutan los de la segunda clase 
en el primer tomo, excepto que no traducen 
mas de una hoja por dia. Si los hubiese de cor-
to talento, se les echa los primeros d iez , ó 
doce renglones : : : En todo debe gobernar el 
buen juicio, y discreccion. 

: J , t 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 deí mismo mo-
do cuatro veces los dos tomos siguientes : lle-
van oidas cerca de treinta espiicaciones tota-
les, decorado el Arte algunas mas; se han 
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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 anos 
en mi estudio, como es notorio en esta Villa} 
pero yo exijo medio año mas para mayor se-
guridad , y madurez. 

N o desprecies, lector mió, estas menuden-
c ias : sin ellas no puede haber órden, y sin 
órden nada se puede progresar , porque om-
nia emm breviora reddent ordo, ratio , et 
modus. Si te agrada, da las gracias al dador 
de todo bien; y si no, encomiéndame á él, que 
corrija mis errores , y á tí, y á mí nos con-
serve en su santa gracia. Vale. 

••••• • U J[> tol 
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ARTE ELEMENTAL 

F I L O S O F I C O - D E M O S T R A T I V O . 

D E L A L E N G U A 

LATINA Y ESPAÑOLA. 

P R O E M I O . 

DEFINICIONES. 

Gramática: por su etimología , v objeto 
material e s : el conocimiento de las letras, no 
en cuanto tienen es ta , ó aquella dimension 
que esto pertenece á la Ortología; ni en c u a n ' 
to aprendemos á fo rmar l a s , qift esta se l lama 
t -ahgra f ía , sino en cuanto son representativas 
de las palabras. Por su objeto final es : Ari-
que enseña á hablar con exactitud, y pro-
piedad, previo el conocimiento de las pala-
bras. Luego por su objeto formal , Gramát ica 
es: Arte, que enseña á conocer las pah-
"ras, dicciones, voces, ó vocablos con to-
«« relaciones, y dependencias , para 



(2) 
saber formar el período ú oracion grama* 
lical ( í ) . 

Palabra es un sonido esterior articulado 
por el hombre para significar sus pensamien-
tos. Las palabras, ó las consideramos escritas, 
ó pronunciadas , ó las contemplamos separa-
das , y absolutamente ; ó unidas entre s í , y 
dependientes unas de o t ras : lo primero se 
llatna Ortografía, lo segundo Prosodia, lo 
tercero Analogía, ó Etimoío¿ía , y lo cuar-
to Sintaxis, ó Construcción. Luego la G r a -
mática se divide en cuatro partes principales: 
4 . a Ortografía , que enseña con qué letras se 
escriben las palabras. 2.a Prosodia, que ense-
ña el va lor , y cuantidad de las sílabas (2). 
3.a Analogía, que enseña la naturaleza, nú-
mero, y accidentes de Jas palabras tomadas se-
paradamente. 4. a Sintáxis, que enseña Ja 
un ion , relación , y dependencia, que tienen 

(1) Los ant iguos han definido bien la Gramát ica 
J muy conforme i las reglas logicales cuando han d i -
cho q u e G r a m a t i c a . es Arte de bien h a b l a r , porque 
la han definido según su objeto final, t o ta l , y adecua-
do : consta esta definición de g é n e r o , y diferencia-
Arle, es el género : de hablar bien es la diferencia d» 
todas otras artes : y g. de pintar, de decir con elocuen-
cia, &c., que es lo que basta para una buena def in i -
ción : luego los modem s, cuando dicen : arte que e n -
tena á conocer, unir, pronunciar, kc., ó confunden tor-
pemente la definición con la division, ó la definen por 
tus afecciones. 

(2) Aunque hemos colocado por su órden n a t u r a l 
las partes de la G r a m a t i c a , dejamos la Prosodia pera 
cuando lot n iuot t e n g a n roas disposición. 



( 3 ) 
unas con otras Si las palabras son latinas, se 

amara Gramática lat ina; y si Españolas £ 
llamará Española. ¿anotas, s c 

Dos reglas para toda la Gramática. 

Toda palabra tiene cuatro accidentes 
o propiedades, que l laman: Naturaleza Es'-
fecte Ftgura, y Acento. Naturaleza 'de ¡ 
palabra es ser declinable 6 indeclinable: Es. 

Ver i l i ' " PnmUÍVa> 6 d ^ i v a d a . Ftgura e , 
ser simple, o compuesta: y Acento es f l tiem-
po, que necesita p a r a pronunciarse: v. g. ama 
remos, es verbo, es tiempo derivado, f s sTm 

iVilT a c e r t n Ja é: > ,o -¡-oVuc": 
verbo compuestof' ' excepto que este es 

„ P a , a b r a latina compuesta, ó deri 
ópri 'mitiva r e * , a s > ^ ' s í m p 
se anuñ /n ' C ° n T " y P 0 c a s e s c c pe iones , qué 
se apuntan en sus lugares. Y asi se escriben de n n m m o i n ° d o , se pronuncian, se declinan 
se construyen, y aun se traducen: ¿ 

i W f f ? ^ " > i " 
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P A R T E PRIMERA. 

ORTOGRAFIA. 

C A P I T U L O I. 

Deí número , valor, y pronunciación de 
las letras 

L a s letras del Alfabeto La t ino , y Español 
son veinte, y cinco , aunque no todas nece-
sarias, como veremos: las cuales se figuran, y 
pronuncian as i : A , be, cé, dé, é , ef, gé, h á j 
i , j , k , e l , e m , e n , o, p é , q u , e r , e s , te, 
u , v, x , y , zeta, ó zeda. La 11, ch , y la ñ 
no son letras distintas de las señaladas , sino 
las mismas modificadas, y no se usa en latin 
su pronunciación , como en castellano. 

De las 2S letras hay cinco vocales, que 
son á , é , í , ó , ú. Lláinanse a s i , porque se 
pronuncian por sí mismas, y ellas solas for-
man s í laba; y las veinte restantes se llaman 
consonantes porque por sí solas, ni todas jun-
tas pueden formar sonido, ni sílaba sin el au-
xilio de las vocales. Esto no obstante aun se 



( « ) 
dividen las consonantes «n mudas, y semivo-
cales: aquellas son, todas l a s , que tienen la 
vocal despues de s í ; y estas las , que la tie-
nen delante. 

Hállanse 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 1, y r , lo cual se verifica cuan-
do son heridas de las mudas, ó de la / , aun-
que es semivocal: v. g. Blasius Blas, Ambro-
sias , Ambrosio, flegina , flema. De las voca-
les se forman varios diptongos asi en latin 
como en español, y aun en este se hallan al-
gunos triptongos. Diptongo es union de dos 
vocales, q i e forman un solo sonido, y tripton-
go union de tres vocales, que se pronuncian 
de un solo golpe, aunque no con tanta expre-
sión , y fuerza como, si estuviesen separadas. 

Los diptongos mas comunes latinos son: 
ae, como musx: au , como aurum: eu, co-
mo eurus : oe , como poena: ei, como queis: 
ou , como prout: ui , como huic: ai, como 
tnaia: oi , como Troia : ia , como Harpía : ea, 
como Platea: pero estos cuatro últimos son 
tomados de los Griegos: por esto se hallan 
en solas voces greco-latinas. 

Los diptongos españoles mas ordinarios 
son los siguientes : ae , como Paez: ai, como 
vais: ao , como nao : au , como causa : ea, 
como lea : eo , como veo: ei, como ley , veis: 
te , como envie : io , como rio : iu , como diur-
no: oa, como pro a : oe, como roe : oi, como 



dot: ua , como fragua: ue , como ruera • ui 
como rum: uo, como aguo: Los t r ip tongos ' 
son cua t ro : de iai, como lidiáis: iei , como 
menosprecies : uai, como averiguáis : uei co-
mo valuéis. ' 

Valor, y pronunciación de las letras pot 
orden alfabético. 

B. 
Esta letra se equivoca fácilmente en la 

pronunciación con la v consonante , y asi se 
ha de pronunciar aquella jun tando los labios 
y esta apa r t ándo los , y casi como f : de ot ro 
modo ja inas distinguiremos bibo, beber de 
vivo, vivir i y hasta que se destierre de nues-
tro a fabeto es necesario pronunciarla como 
va dicho. Usase de la B en los d a t i v o s , y 
ablativos en bus : en ios verbales en bilis y 
bunclus, como optalHiis , vitabundus: e n ' l o s 
tiempos en bam , y en bo, como amaban , ¡e. 
gebam , amabo doccbo : e n los pretéritos en 
bi, que vienen de verbos en bo, como glubo 
glubt , y siempre que hiere la l, ó la r , como 
Blas,us, A-nbrostus, B l a s , Ambros io : y en 
otros muchos vocablos , que enseña el uso 

C. 
Se pronuncia como en español : mas para 

saber cuando se ha de usar de c, ó de t antes 
de dos vocales , se atiende al or igen de donde 
nacen las voces: v. g. de Judici judicium con 
e , de prud:,i t i prudentia con t ; de lectum 



lectio: mat, sí la palabra primitiva no tiene t, 
ni c , siempre escribirás t , como de amor, 
amicitia. Y siempre se pronuncia como c , es-
cepto, si se le sigue aspiración : v. g. struthio, 
Pithia , ó le precede s , ó x , como quceAio, 
ostium , mistio, que conserva el valor de t. 

D. 
Pronunciase levantando la lengua acia el 

paladar, y la t estrechándola con Jos dientes: 
asi distinguirás ad, de at. Pero solas estas 
dicciones lat inas, ad, apud, haud, sed, id, 
istud, i.lud, aliud , quid, quod, con sus com-
puestos , se escriben con d al fin: todas las 
demás acaban en t , mas ninguna eu español. 

E . 
Ninguna dicción latina se escribe con e 

antes de s , siguiendo á la s otra consonan-
te : v. g. studium, stella: pronunciase apre-
tando la lengua ácia las encías en ademan de 
silbar. No obstante se esceptúan de la regla 
dada : esca , escara , cestuo , ¡estimo , testuus; 
es , esto, estote, con sus derivados por la pr i -
mera regla general. Pero en español siempre e 
antes de s : v. g. esgrima , estando. 

F . 
Se escribe en palabras latinas, y españolas, 

y solamente cuando hablemos el griego usa-
remos de la Ph , y cuando mucho siempre 
que en latin escribamos voces estraugeras. 

G. 
Asi en latin como en español se pronuncia 

coa aspereza en ge, g i : por eso en estas dos no 



se necesita de la j : pronunciase con suavidad 
e n go » g o , gu : v. g . gamo , goma , gula. 

H. 
Esta no es letra, ni se pronuncia como tai 

es solo señal de aspiración ; y p e c a n cont ra 
esta regla los , que pronuncian nihil, y mihi, 
como si la h tuviera valor de q, ó de fe. Pero 
si le precede c á la h , en español se le da 
valor de cha , che, &c. , y en lat ín de ca, que, 
q u i , c o , c u : v. g. Dtstichum, distichi , ó 
Distichon : en castellano casi nunca la usarás . 

' I. J- K. 
Los nombres latinos en tus , ta, turn do-

blan la « en los ca sos , en i , y en is: v. g 
alius, alii, aliis; pero no en los vocativos,' 
como Laurcntt, ó fi>i. Cuando se hace con-
sonante , que es siempre que hiere á ot ra 
vocal , en latin se pronuncia como la y g r i e -
ga : v. g. Janua , yanua ; mas en español se 
hace g u t u r a l , y se pronuncia con aspereza, 
como J a i m e , J o l a s , Jud ías , desterrando pa ra 
siempre la x en esta p ronunc iac ión ; y con 
igual razón la fe , pues para nada se necesita 
ni en l a t í n , ni en español. 

L. 
Dóblase en las voces latinas de los super -

lativos en tmui, como facíllimus; y en a l -
gunas o t r a s , que enseña el u s o , como pello, 
pelhs * mas su pronunciación es c o m o , si n o 
hubiese mas que una /. 

M . 
Antes de fe, p , m , no se escribe n , sino 
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otra m : v. g. ambuio, ímptger, summum: 
esta última 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 por imperio , imbuyo. 

N. 
Ninguna palabra latina acaba en n , sino 

en m , excepto los nombres en en, Como li-
men, nomen, y los Griegos Titan, Delfín, 
y todas estas: an, en, in, forsan, forsitan, 
non, quin , tamen, sin , dein, viden. Distin-
güese la pronunciación de la n, 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. g. meum, non. 

Q-
A la q siempre sigue u , y siempre se 

liquida la primera u, (digo la primera, porque 
siempre se dobla esta letra cuando no se le si-
gue otra vocal diferente: v. g. equus). En 
español se usa de q en solas las palabras que, 
qui: pero no en ca, co, ni en cu: v. g. ca-
ma , cofre, cuando, cuenta: y aun esta u 
española despues de c , se liquida , esto es, 
pierde el valor de sí laba, mas 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 lo pide la aspereza 
de la voz : v. g. horror , error : porque es re-

/ 
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gla generalísima que Jas consonantes solo p u e . 
den doblarse entre dos vocales , mas nunca ea 
principio de vocablo; si se esceptúa la U espa-
ño la , como lluvia, llanto, ó fuere m u d a , y 
l íquida, como Piaaities, planicie ó l lanura. 

V. U. 
L a v consonante se escribe cuando hiere á 

la vocal, que le s igue : v. g. vita, vida : y es 
regla adoptada por el u so , que en castellano 
las mismas palabras , que en latin se escriben 
con v, ó coa b, se escriben del misino modo: 
y si ignoras cuál debes usar, escribirás en la-
tín con v , y en español siempre con b, pues 
n o diferenciándola en la pronunciación es in -
útil para nosotros. La u vocal se usa cuando se 
le sigue consonante : v. g. urbanus , urbano. 

X. 
T iene valor de dos consonantes : que son 

e y s , ó g y s , según el or igen de la vos: 
su pronunciación es igual en l a t i n , y en es-
p a ñ o l : v. g. próximas , p ró j imo; y j amas la 
usarás gutura l dándola pronunciación de i 
n i de g. J 

Y. Z. 
La y se usa en solas palabras gr ie -

gas como synodus, hymnus ; pero no en 
español : v. g. sínodo, himno, sintaxis i salvo 
cuando es conjunción : v. g. Padre, y Ma-
are, y cuando hiera á Ja vocal s iguiente: v. g . 
yo, leyó, haya, hoyo, y en fin de dicción 
cuando es b reve : v. g. ley , Rey. La x , es 
muy frecuente en nuestra lengua , y taJ vez se 



halla en algunas dicciones grecolatinas: v. g. 
Gaza, Gazophilazium: en las dos lenguas se 
pronuncian como ce , ci, y tiene valor de dos 
ss: v. g. patrizo ó patriso. 

Nota. Téngase por regla general para la or-
tografía española q u e , siempre que hablemos 
en español, no hemos de sujetarnos ni á la eti-
mología de las voces , ni al uso de los AA., 
sino mas particularmente á nuestra pronun-
ciación ; y asi escribiremos bien, Filosofía, 
Teología , José, Joaquin , Farinacopéa , &c. 

C A P I T U L O I I . 

Algunas reglas particulares de ortografía, 
y signos ortográficos. 

I.» Aunque los AA. 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. ajfero, 
que se compone de ad , y / e r o ; oppugno , de 
ob, y pugno: esto no obstante se halla en A A. 
de primer orden lo contrario: v. g. adfero, 
adpeto, obpugno, lo que tendrán presente 
los principiantes, para que no juzguen que son 
distintos verbos. 

II.» Todos los casos en e de la primera 
declinación se escriben con ce diptongo : v. g. 
musa, y todas estas voces: hcec , qux, istce 
ilhe, ex, y estas dos intergecciones, papce, 



(12) 
va , pero no las conjunciones enclíticas , que, 
ne, ve: ni las sílabas te, se, como suapte, 
reapse: mas sí la preposición prce, como pr<e-
hum, prxceps , excepto Presbyter, ¡nterpres, 
sprevt, prettum, prem, , prex , prehendo, con 
todos sus derivados, como reprehendo, precor, 
por la regla general. 

111.a Se escriben con letra mayúscula: 1 0 

los nombres propios , y sus derivados, como 
Ltcero , Ctce.onianus : 2.° los apelativos apro-
piados o por antonomasia , como Apostolus. 
por San Pab lo : 3.° los de dignidad ó escei 
lencia eminente, como Cónsul, Rex, el Cón-
s u l , el R e y : 4.® los de artes, y ciencias, co-
mo Rhetorica, Philosophia, Retór ica , F i -
losofía : 5.° cuando comienza cláusula, ó pe-
riodo ; y todo principio de verso: 6° los 
nombres abreviados, ó por cifra: v. g . A. Au. 
lus, C. Cajus. M a n . Manlius. D. Decimus. 
K. Kxsus. L. Lucius. M . Martius. N . Nu-
menus. P. Publius. Q. Quintus. T. Titus 
Ap. Appius. C. N . Cneus. S. P. Spurius. 
l i b . Ttbertus. P. C. Patres Conscripti. R P 
Respublica. U. C. Urbs Con&ita. S. C Se'-
natut Consultum. S. P. Q. R. Senatus , popu-
lusque Romanus. r r 

De los signos ortográficos. 

Estos son once , que se señalan así ( , ) co-
m a , o inciso: ( ; ) colon imperfec to , ó puu-
to , y coma : ( : ) colon perfecto , ó dos pun-
tos : ( . ) punto final: (¿ ?) interrogación: ( ! ¡ ) 
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admiración: ( ) paréntesis: ( . . ) diéresis : ( - ) 
guión: ( : : : ) puntos suspensivos: ( ' ) acento. 

De la coma usamos: i . " para separar las 
partes mas menudas del período: v. g. Gram-
máticus, Rhetóricus , Philósophus , Geóme-
tra, &c., para denotar, que todos estos nomi-
nativos son cada uno principio de una oracion 
gramat ica l , y el verbo ( sin el cual no puede 
haber oracion) se sobreentiende tántas veces, 
cuantos son los supuestos, ó predicados re-
gidos : 2.a por eso usamos también de coma des-
pues de todo verbo con sus casos regidos , es 
decir, despues de cada oracion : 3.° para sepa-
rar el relativo del antecedente : v. g. el hombre, 
que Dios protege, será feliz : 4.° 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.° las partículas inquit, ait, y otras que sir-
ven 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 contrar ias , ó adversativas: v. g. 
Aunque este género de escribir no á todos 
sea agradable-, con todo &c. It. Cuando Pom-
peyó descansaba con sus tropas; César care-
cía aun de lo mas necesario : también solemos 
poner punto , y coma , aunque no haya ora-
ciones contrarias, cuando despues de t res , ó 
cuatro comas, queremos aliviar la respiración 
haciendo algo mas de pausa. 



Los dos puntos sirven para dividir el pe-
ríodo en sus dos partes principales, que se lla-
man Prótasis, y Apódosts ( i ) . Por consiguien-
te se usa cuando la oracion 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. H<ec studia adotes-
centiam a'.unt: senectutem obiectant: secun-
das res ornant: &c. ; porque cada una es 
una sentencia , que ninguna depende de otra 
en lo g ramat ica l , y pudiera concluirse el pe-
ríodo en cualquiera de el las; pero como to-
das pertenecen á una idea , o pensamiento, 
no se debe cerrar el período hasta manifestarla 
en toda su estension : 3.° se usa de los dos pun-
tas cuando se cita algún pasage, ó autoridad, ó 
sentencia de algún au to r , y cuando hablamos 
por escrito á alguna persona puesta en dignidad: 
v. g . III.™ Señjr: bien que ya se ha hecho muy 
común este estilo cuando comenzamos á hablar 
en las cartas con cualquiera persona , que sea. 

Luego del punto linal usaremos en solas 
dos ocasiones: 1.a cuando la sentencia, o pen-
samiento , que nos proponemos e spüca r , está 
ya perfecto en cuanto al regimen gramatical, 
y en cuanto al sentido espiritual , ó mental: 
2 . a siempre que usemos de letras iniciales: v. e 
M . T . C. Marcus Tullius Cicero. 

De los signos restantes se usa en esta for-
(1) Son palabras griegas, que significan antecedent» 

y consiguiente. 



m a : d e la interrogación usamos cuando se pre-
gunta : v. g. i quis ex vobis arguet me ? ¿ quién 
de vosotros me reprenderá ? = De la admira-
ción cuando nos maravillamos, esclamamos, ó 
apetecemos alguna cosa con vehemencia : v. g. 
\qué prodigio! ¡ó cielos santos! ¡quién os 
viera, Dios mío ! =rDel paréntesis se usa cuan-
do en el período se introduce alguna oracion, 
ó sentencia, que no depende ni del verbo qué 
le precede, ni del que le sigue: v. g. vis pro-
pitiate Deum ? (inquit Séneca) esto bonus: 
pero , si la oracion, ó sentencia, que s ^ u t r o -
duce, es breve, bastarán dos comas: v. g. vir-
tus , ait Tullius, nu'.a vi labcfactari pjtest.= 
La diéresis se usa precisamente sobre la u 
cuando esta debe ser pronunciada haciendo 
dos sílabas de la, que sin la diéresis sería una 
sola: v. g. Sigüenza: persolüenda die. = Guión 
se pone al fin del renglón cuando no cabe to-
do el bocablo, y la division se ha de hacer 
por orden de sílabas: v. g. Pa-bio, Pe-trus, asi-
du-us, i enig-nus, benig-no. 
. Usamos de ios puntos suspensivos cuando 
interrumpimos el discurso por la figura reti-
cencia : v. g. yo te dijera cierta cosa , p:ro 
amigo::: Del acento precisamente sobre la 
vocal , que se ha de pronunciar l a r g a : v. g. 
amar gira , amargará (I). 

. 0 ) Con esto se destiVrra el implicado uso del acen 

S S T ' J Í ^ I I Í qUOda «entura mas 
tnaHm ' *dvirtiendo que la sílaba , q„e sigue á la acen-
tuada , se pronuncia brev«, asi «n lat ín como cu español. 
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PARTE SEGUNDA. 

E T I M O L O G I A . 

T R A T A D O I . 

Esplicacion histórica de las partes de la 
oracion. 

CAPITULO P R E L I M I N A R . 

Oracion ó período gramatical es el ag re -
gado de las palabras colocadas por el orden, 
que prescribe la regencia, ó concordancia , se-
g ú n las reglas de Sintáxis. Si las palabras tuvie-
sen na tura l dependencia con la naturaleza de 
nuestros pensamientos, bastarían solas dos p a -
ra espl icarnos , según Aris tóte les , cinco se-
g ú n P l a t ó n , y seis según o t ros j pero sien-
do como son por el arbitr io de los hom-
bres , este ha adoptado en el idioma latino 
ocho especies de palabras , para esplicarse con 
mas propiedad , y menos confus ion , y en el 
español nueve , á s a b e r : nombre, pronombre, 
verbo , participio , adverbio , preposición, con-
junción , intergeccion : las cuatro pr imeras se 
dec l inan , y en español el a r t ícu lo , el, la, lo, 
pero las cuatro restantes son indeclinables. 



Declinar: es variar la palabra por dife-
rentes casos , números , y terminaciones. Los 
números 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 ios casos, que se le siguen: dativo 
que denota á quien damos, ó concedemos: acu-
sativo, que denota la cosa acusada, ó produ-
cida: vocativo, denota la persona, á quien diri-
gimos la palabra: ablativo, que significa el lu-
gar de donde nos apartamos, ó á quien se qui-
ta alguna cosa , &c. 

Haremos uso 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 oracion. En genitivo cuya es la 
cosa con esta preposición de. En dativo á quien 
viene utilidad, ó daño con las preposiciones il, ó 
para. En acusativo la persona, ó cosa que pa-
dece por activa, ó es producida de alguna pre-
posición , v. g. á, o contra: it. la que hace 
por infinitivo, precedida de este romance que 
despues de verbo. En vocativo la persona, con 
quien hablamos, usando de la intergeccion, ¡o! ó 
sin ella. Y en ablativo la persona, que hace por 
pasiva con la preposición á,óab: it. el lugar, 
de donde nos retiramos con a, ab, ex : it. la 
materia, de que se hace alguna cosa con ex: ir. 
el tiempo, el modo, y el instrumento, con 
que se egecuta a lgo , coa una de estas siete 

2 



preposiciones: p o r , c o n , de, en, sin, sobre, 
desde. 

Nota. Hablando en r i g o r , en nuestro idio-
ma español n ingún nombre se declina por ca -
sos sino mediante el a r t í cu lo , y aun este es en 
fuerza de las diversas preposiciones: v. g . 

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

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

lo justo. * 
Acusativo. . á , ó contra el tiempo , la mu:r-

muerte , lo justo. 
Vocativo. . . ¡ó tiempo! ¡ ó muertel carece. 
Ablativo. . . por , con , , el tiempo , la 

muerte , lo justo. 

Plural . 
N . los tiempos, las muertes , carece. 
G . de los tiempos, de las muertes. 
D . á , ó para los tiempos , las muertes. 
A. á , ó contra los tiempos , las muertes. 
V. ¡ó tiempos! ¡ó muertes] 
Ab. por, con, l&c., ios tiempos, las muertes. 

Estas mismas reglas sigue el articulo inde-
finido: un, una, un, (1). 

(1) El, la, lo, es también pronombre relativo, y se 
conoce cuando estu en lugar de nombre , ó se refiere á él; 
cuando no , es adjetivo. 



Adviértase que, aunque la voz neutra espa-
ñola carece de vocativo del s ingular , y de to-
dos Jos casos en el plural, la suplimos con el sus-
tantivo cosas: v. g. las cosas justas , y y a tiene 
todos los casos, t i plural se forma añadiendo 
una s á la vocal del singular, y si este acaba 
en consonante, se le añade es: v. g. monte, 
añadiendo s, montes: virtud, añadiendo e's 
virtudes. 

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

Explicante las cuatro partes declinables de 
la oracion por el orden, que se han 

nombrado. 

DEL N O M B R E . 

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

Luego el nombre es de dos maneras , sus-
tantivo, que significa lo, que por sí existe, y por 
si solo puede formar oracion: y adjetivo, que 
significa el modo, ó la cualidad de la cosa, y no 
puede formar oracion, sino concretado con el 
sustantivo: v. g. do,ñus formosa , casa her-
mosa: la palabra casa por sí sola puede ser su-
puesto de una oracion , pero la palabra her-
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mosa no puede e s t a r , sino unida á la pa labra 
casa. 

Y de aqui es que el nombre sustantivo, 
según su genero, se declina con uno, ó con dos 
artículos , pero el adjetivo abraza los tres. E l 
artículo español es el, que ya hemos declinado. 
E l artículo l a t ino , ó mas bien terminación, es 
hie, heec , hoc, ó bonus, a, um, ó prudens: 
hie bonus , sirve para mascul ino: heec bona, 
para femenino ; hoc bonum, pa ra n e u t r o : htct 
y hite, para común de dos : hie, heec, hoc, 
para común de t r e s : luego los g é n e r o s , que 
pueden convenir al nombre son c u a t r o : mas-
culino , femenino, neutro, y común de dos: 
el común de tres no es géne ro , sino termina-
ción adaptada á los tres géneros pr incipales; 
pero esto se esplicará mejor en su lugar . 

Ahora adviértase que el nombre sus tant i -
vo se divide en propio, y apelativo: propio 
es e l , que significa una cosa sola, individual, 
y determinada : y el apelativo la significa en 
c o m ú n , y sin d e t e r m i n a r : v. g . civitas, la 
ciudad : es nombre apelativo , porque no de -
c lara de qué ciudad se hab la : Toletum , T o -
ledo : este es p r o p i o , porque ya determina, 
y declara de qué ciudad se habla. De otro 
modo: apelativo es e l , que bajo del mismo 
nombre comprende otros muchos part iculares; 
y el propio e l , que no comprende mas qu» 
uno solo, que es el nombrado. 
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Ideas, que deben tenerse del nombre 
adjetivo. 

El nombre adjetivo califica, ó modifica al 
sustantivo de varios modos. 1.° Positivamen-
te, y se llama adjetivo positivo , el cual sig-
nifica la cualidad de la cosa sin diminución, ni 
aumento: v. g. tempus breve , tiempo corto. 
2.° Comparando, y se llaina comparativo, el 
cual aumenta, ó disminuye la significación, ó 
bien absolutamente: v. g. tempus brevius, tiem-
po mas breve: ó bien comparado con otro es-
tremo , y le corresponde el adverbio mas, y 
que: v. g. tiempo mas corto que el pasado. 
Tempus pr<eteri:o brevius. 3.° Superlativo, 
que pone la cosa en supremo, ó ínfimo grado: 
v. g. tempus brevissimum, tiempo mui corto, 
ó el mas corto. Estos se llaman grados del ad-
jetivo. 4.° Se llama derivativo el, que se deriva 
de un nominativo: v. g. de pater el padre , pa-
ternas cosa del padre, aunque este se diferencia 
mui poco del posesivo: v. g. rus Ciceronis, ó 
rus Ciceronianum, granja de Cicerón: sin otra 
diferencia que la de que este se origina del geni-
tivo de posesion. 5.° Numeral , que significa el 
número de la cosa: v. g. unus , duo, tres', uno, 
dos, tres. 6.° Partitivo, que significa parte de 
la cosa: v g. alter duorum, uno de los dos. 
7.° Gentilicio, ó nacional, que significa la pa-
tria , nación, ó secta de alguno: v. g. His-
pa,tus de España, Atheniensis de Atenas, (el 
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Patronímico, 6 de descendencia, como Mnéa-
der, E.ícides, descendientes de Eneas, descen-
dientes de t aco : son sustantivos). 8.° Interro-
gativo, que sirve para preguntar: v. g. quae res* 
qué asunto? Relativo, que significa la reía! 
cion, que tiene el nombre referido con el otro 
estreuio, ó sei antecedente: v. g. el hombre 
á quien yo habia visto al principio, hablo con-
m i g o : vir, quem videram á principio, locutus 
est mecum. t(J.° Verbal, que se deriva de ver-
b o , c o m o benévolus, mjgníjicus, optábilis 
furutvuss sator, deffens ,r , usus , aulitus, 
scriptura , lectio, covsoUtrix : los c u a t r o p r i -
meros son adjet ivos, Jos demás son sustan-
tivos. 

o
 C*recen de comparativo, ^ superlativo: 

*~0
 l o d o s l o s sustantivos, y los pronombres. 
los posesivos: 3.° los patronímicos: 4.° los 

parti t ivos: S.° los diminutivos, como teneilus 
t iernecuo: 6 ° Jos que significan mater ia , co-
mo aureus, de o r o : 7.° Jos acabados en bun-
dus , y en i o u t , c o m o vitabundus , fugiti-
vus: 8.° los compuestos d e / e r o , y gzru, co-
m o frugifcr, aliger: y Jos a c a b a d o s e n Í J , ó 
us, con otra vocaJ delante,, corno tenuü j t re -
nuus i aunque estos aun se hallan en AA. clá-
s i c o s : tenui>r, tendssi,nu>: strenuror, strce-
nutssvnus: ptus, piissimus. 9.° C a r e c e n t o -
dos los relativos, é interrogativos : y los si-
g u i e n t e s : a.mus , omnis, summus , unicus, 
nnus , medioeris , magnánimus, medius. P e r o 
se suple á los comparativos con los adverbios 
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magis, plus i mas : á los superlativos: vtaxi-
me , ó valde, mui. 

Hai también algunos, que carecen de po-
sitivo, y no obstante forman comparativo, y 
superlativo: v. g. deterior, dctérrimus : ul-
terior , ú.timus: prior, primus: proprior, 
próximus : interior , intimus : otros no tienen 
mas que positivo, y comparativo: v. g. ado-
lescens , adolescentior : juvenis , junior : i ri-
gen*, ¡«genitor: senex, senior: dexter, ¿ex-
terior: dives, divitior , ó ditior. 

Otros finalmente carecen de comparativo, 
y tienen positivo, y superlativo , como con-
sultus, inclitus, invictus , fidus , falsus , mé-
ritus; noruí , norii i i tnuí, meritissimus , &c. 

Fórmanse los comparativos, y superlativos 
del primer caso de sus positivos, que acabe en 
i: v. g. de sanctus, a , um , genitivo sanct i: 
sanctior, et santius : sanctissimus : excepto 
los en er, que le forman del nominativo: v. g. 
nominativo pulcer , pulcérrimus : vafer , va-
férrimus: y los acabados en lis , como faci-
lis , facíllimus. 

Son irregulares ¡os siguientes. 

Bonus, tneíior , óptimus: malus , peior, 
péssimus : magnus, inaior , máximus: par-
vus, minor, minimus: multum ? plus, p.úri-
mum: magníficas , magnificentior , magnifi-
centíssimus: bsnévolus , benevolentior, bene-
volentissimus: exter, exterior, extremus: sú-
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perus, superior, supremus: pósterus, poste-
rior, postremas: inferus, inferior, infimut: 
nequam, nequior, nequissimus. 

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

E s parte declinable de la oracion , que ocu-
p a , y hace las veces del nombre: v. g. ego, 
yo, en lugar de Paulus: tu, en lugar de Ma-
ria: Ule, en lugar de Antonius: illud , e,n lu-
g a r de Tempium. Es sustantivo, y adget ivo: es 
p r o p r i o , y ape la t ivo , porque sustituye a l 
nombre según todos sus respectos, tan suma-
mente necesario para facili tar el lenguage, co-
mo es c ieno que son mas las cosas , que ha i , 
que los nombres : y que muchas veces no 
acordándonos del nombre , ó ignorándolo , e s -
plicamos nuestro pensamiento por medio del 
p ronombre : esto, eso, aquello, estotro : hoc, 
istud, illud, htcce , toV. 

Hai pronombres pr imi t ivos , y derivat ivos: 
aquellos se lia man a s i , porque no se der ivan 
de otros, y estos porque se derivan de los pr i -
mitivos: los primeros son o c h o : ego, tu, Ule, 
sui, hic, iste, ipse, is: ide,n, quis , qui , es 
lo mismo, que is. Los derivativos s o n : meus, 
tuus, suus, no.ter, vester, nostras, y ves-
tras. De tjstos U.ÍOS son demost ra t ivos , por -
que sentían , ó demuestran la c o s a , y son: 
eg), tu , sui, hic, iste, ispe, is. Otros r e l a -
t ivos , y son : hic, iste, Ule, is, idem, qui. 

Otros posesivos, y s o n : meus, tuus, suus, 
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vaster, y vester. Recíprocos, solamente tut, 
y suus. 

BEL VERBO. 

Verbo, (parte principalísima de la ora-
cion; y sin el cual nada podría espresarse) es 
el, que significa Ja esencia, ó existencia de la 
cosa, su acción, ó su pasión, la afirmación, ó 
negación del egercicio, que se le atribuye. F.l 
cual, aunque no siempre significa tiempo, siem-
pre se declina, ó 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. 
De esta explicación del verbo se infiere, que 
hai muchas clases de verbos. 1.a Verbos sus-
tantivos, que significan la esencia, ó la existen-
cia de la cosa: como sum, soi, sto, estoi, exis-
to, existo: y todos los que pueden reducirse á 
ellos. 2.a Verbos adjetivos, que significan la 
acción, ó la pasión: v. g. amo, moneo, es-
tos son activos, ó acusativos, porque en fuer-
za de su significación rigen siempre un acu-
sativo: amor, soi amado, moneor, soi avi-
sado , son verbos pasivos, porque significan la 
pasión. Luego el verbo activo, y el pasivo 
se diferencian en solo el modo de significar: 
aquel significa la acción, y este la pasión. 3 a 

Verbos neutros ( í ) , ó intransitivos, los cuales 

(1) l ío está en el arbitrio de todos los gramáticos des-



significan acción, pero no pueden convertirse 
en pasivos: v. g. dormio, duermo: no puede 
decirse dormior, soi dormido; pero podrá de-
cirse bellamente, dormUur á me, se duerme 
por mí : itur , cúrritur , se va , 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 , casi siempre se usan 
en solas las terceras del s ingular ; ó ya en la 
voz ac t iva : v. g. decet, lubet, expédit, es de-
cente, agrada , conviene; ó ya en la voz pasi-
va : v. g. servitur, pugnatur, se s irve, se pe-

' > M V e r b 0 S ^ e P o n e n t e s (en la lengua la-
t ina ) llamados asi porque en lo antiguo eran 
activos, y pasivos al mismo tiempo: v. g. imi-
tor Patrem (activo): imito al padre. Pater 
imitatur á me ( p a s i v o ) : el Padre es imitado 
por mi. Pero ya han depuesto, ó dejado la 
significación pasiva , y asi verbo deponente es 
el , que tiene conjugación de pasiva , y sig-
nificación de activa. Y adviértase que han 
quedado algunos participios de pretérito ac-
tivos, y pasivos: v. g. amplexus, amplexa-
tus, consolatus , textatus , adeptus, medita-

torrar lo , verbos n e u t r o s , como pre tenden los devotos 
de Sanchez. Y entre t an to que los hombres n o s e con-
vengan en decir: v. g. Duermo el sueño, rio la risa, cor-
ro la carrera, vuelvo U vuelta, ando la andanza carez-

gastar t iempo p u n -
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tus, depopulatus sum: abracé , ó fui abraza-
do: consolé, ó fui coasolado, &c. 7.a Hai tam-
bién verbos anómalos, o irregulares, que son 
los, que se apartan de las reglas de la conjuga-
ción regular; y finalmente verbos deficientes, 
ó defectivos, á los cuales faltan no solamente 
personas, ó terminaciones, sino también algu-
nos modos , y tiempos como luego veremos. 
8.a También hai verbos vocativos, que sirven 
para l lamar: verbos incoativos, que significan 
comenzar á hacer alguna cosa: v. g. Scnesco, ha-
cerse viejo : verbos frecuentativos , que signifi-
can la continuación, ó frecuencia: v. g. fácti-
to, as, scríptito, as-, hacer, escribir, frecuen-
temente, y todos van por la 1.a (I). 

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 su-
puesto, ó sugeto del verbo, á diferencia de la 
logical, que es una propiedad negativa del suge-
to para poder ser ^tro, ni comunicarse con él. 
Las personas , que acompañan al verbo regu-
larmente son tres: ego, primera del singular, tu, 
segunda, iile, tercet a : nos, primera del plural, 
vos, segunda, illi, <e , illa, tercera: qui quce, 
quod, ipse, ipsa, ipsum, pueden ser todas tres. 

(I) También hay verbos medi ta t ivos , que significan 
tener gana de hacer alguna cosa : v. g. esurio, 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 mane ra : co-
munmente son cuatro los modos de signifi-
c a r : indicativo, que indica la cosa absoluta-
mente, y sin dependencia a lguna : imperati-
vo , que la señala mandando ó vedando: ÍU-
juntivo, ó conjuntivo, que la significa con-
«licionalinente , con cierta sugecion al indica-
tivo, ó á alguna conjunción: infinitivo, ó in-
determinado , que significa el tiempo sin de-
terminar personas , números, ni tiempos; 
y necesita de otro verbo, que determine su 
significación : v. g. tacére , callar , tacuisse, 
haber ca l lado; aqui nada determino; pero si 
d igo : philosopho expedit tacere , al filósofo 
le conviene cal lar ; aqui ya determino perso-
na : y si añado: expedit , Philosophum ta-
cere, conviene que el filósofo ca l le ; aqui ya 
determino también el t iempo, que es el pre-
sente de sujuntivo. 

Los tiempos, en que el verbo puede decli-
na r s e , ó 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: 
como 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 
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no es aun pasado ¿ ó finalmente se considera 
la cosa pasada con relación también á otra pa-
sada : v. g . recibí tu carta cuando ya te había 
escrito, y se llama mas que perfecto , ó plus-
quam perfecto: porque se juntan dos pretéri-
tos : el uno mas pasado ó anterior á el otro. 

Luego los tiempos no pueden ser mas de 
cinco en el modo indicativo, y otros tantos en 
el sujuntivo (1). 

Conócense estos tiempos asi en español, 
como en latin por las notas siguientes. £1 pre-
sente de indicativo denota que la cosa se está 
haciendo , como yo amo , yo leo , amo , lego. 
El imperfecto en alguna de estas terminacio-
nes , ba , ia , ó ra, como yo amaba, leía, era, 
amabam , legebam , eram. 

El 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 
último la significa próximamente p a s a d a ; en 
latin , ego amavi, ego legi. 

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

(1) Si esta esplicacion no es ilusoria, los, que dividen 
el pretérito en 1.® , 2.® y 3.° , ó usan de palabras insigni-
ficantes , ó chocan con la idea, que formamos del tiempo. 

(2) Ame' es voz simple; hube amado, he amado , son 
compuestas del auxiliar h a b e r , y del participio de pre-
tér i to amado, del cual usamos en las voces pasivas por 
carecer de ellas nuestra lengua. 

(3) E f t e t iempo ant iguamente era simple : v. g. ama-
ra , leyera, y en el pretéri to imperfecto de sujuut iyo se 
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había leído , amáveram, ligcram: el 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 líe de a m a r , yo 
he de leer: ego amabo, ego legam. Y el im-
perativo en que manda , o veda , como lee 
tú , no leas , lege, ne lege , l. ne legas. 

Modo sujuntivo, ó conjuntivo. 

El presente se conoce en que su primera 
persona termina en á , ó en e breve , como 
yo l e a , yo ame: legam, amem. El imper-
fecto en que tiene tres romances ra, ria, 
y se, como yo a m a r a , amar ía , y ama-
se ( I ) : Ego amar em i y el perfecto en este 
romance haya , corno yo haya a m a d o , leído, 
amáve. im , légzrim. El plusquam perfecto (2) 
tiene otros tres romances, hubiera, habria, y 
hubiese, como, yo hubiera , habria , y hubie-

considcraba compuesto: v. g. tornarse hia, morirse hia. 
Pero el uso de mas de cuatrocientos aüos los lia lijado ya 
en la forma, que los expresamos. Tendríamos , pues por 
afectación inú t i l , y aun por . rror g ran í t i co confundir 
los dos t iempos: además q.,e toda novedad; que no traiga 
uti l idad conocida , debe desterrarse. 0 

(1) La brevedad no permite detenernos en fijar el uso 
que se ha de hacer de est .s tres romances. ¡Vos contenta-
mos con advertir que los dos primeros frecuentemente 
equivalen a futuro , y el tercero á pretérito . v que los 
preceptores se aprovechen del trabajo de nuestra sabia 
Academia sobre este particular. Con advertencia expresa-
mos unas veces la primera persona, y otras la callamos; 
para que los ninos se acostumbren a callarla. 

(2) 1 odos estos ti«'ni|Hjs se llamarían con mas propie-
dad anterior ó posterior á otro, qu,- no usar de vocablos 
latinos, que dificultan la inteligencia. 
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je amado: amavtssem. El futuro ( í ) finalmente 
en que tiene otros tres romances, el primero 
en re breve, y simple; y los dos siguientes 
compuestos hubiere y habré: como yo ama-
r é , hubiere amado, ó habré amado amávero. 

Conocimientos de tiempos con la nota de. 

Indicativo. Presente, yo he de amar , de-
bo a m a r , ó tengo que amar : amaturus, ra, 
rum, sum: imperfecto, yo habia de amar, 
debia, &c., amatúrus, ra, rum eram (2). Pre-
térito perfecto: yo hube de amar , ó de haber 
ainado : amaturus , ra, rum , fui. Plusquam 
perfecto: yo habia de haber amado: amaturus, 
ra, rum fueram. Fu tu ro , yo habré de amar, 
amatúrus , ra, rum ero. Sujuntivo , yo haya 
de amar : amaturus, ra, rum, sim. Pretérito 
imperfecto, yo hubiera, habria , y hubiese de 
a m a r , 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: 
amatúrus, ra, rum fuissem. F u t u r o , yo hu-
biera de a m a r , ó hubiere , ó habré de' haber 
amado, amaturus , ra, ruin ero, ó fuero. 

Nota. Distínguense los imperfectos de Jos 
perfectos en que estos á mas de I3 nota de Ue-

0 ) ¿Cuánto mejor dicha estaria venidero ? 
(-) Ensénese i los ninos en el egercicio del aula los 

dos romance», que suprimimos, por no career tan to Ja 
cabeza de lo» principiantes. > 



( 3 2 ) 
van de haber, y el participio de pretérito, 
amado, leído, &c. 

DEL PARTICIPIO. 

Participio es un adjetivo calificado, que 
se declina como el nombre , y se deriva de 
ve rbo , participando de aquel los casos , y de 
este la construcción, y la significación ( í ) . 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 amjtus, y amandus, 
el que fue, y ha de ser amado. 

DE LA CONCORDANCIA. 

Siendo la concordancia , conveniencia de 
una parte de oracion con otra, resulta que és-
tas deben ser tres. Porque ó se junta un sus-
tantivo con ua adjetivo : v. g. corvus niger, 
el cuervo negro : o un nombre con un verbo: 
v. g. magister expiieut, el maestro csplica: 
ó finalinante un relativo con su antecedente, ó 
estremo refer ido: v. g. miles, qui pugnat, 
vincet hostem: el soldado, que pelea, vencerá 

(1) Luego «I participio es n o m b r e , y es verbo segun 
estos respectos, luego no es bas tan te colocarle solamente 
en la clase de los ad je t ivos , porque su cons t rucc ión , jr 
significación es mui dü ' e r t a t e del simple adjet ivo. 

\ 



al enemigo: de aqui se colige que la concor-
dancia de sustantivo y adje ' ivo debe ser 
en género , número, y caso : la de noin-

-bre , y verbo en número , y persona: y la de 
re la t ivo, y antecedente en género , y número, 
y tal vez en caso , como se ve en el egemplq: 
miles masculino , qui también: mites singular, 
y qui Jo mismo : miles nominativo, y qui tam-
bién nominativo ( f ) . Es también concordancia 

.de nombre y, verbo, como está c laro: Jo pr i -
mero se Jlama Sintáxis concordan te , y Jo se-
c u n d o Sintaxis regente. 

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

Esplicanse las partes indeclinables de la 
- . oracion. 

.. Preposición es parte de la oracion, que pre-
c e d e á las demás , y tiene fuerza de producir 
.el caso, que inmediatamente se le s igue: de es-
tas las hay, que siempre se juntan á verbos, ó 
á nombres, y no siempre r igen caso: v. g. am 
con, di, dis, re, se, ve, en ámbigo, cónf/. 
ro, dinúmero, r¿peto, separo, vecordia , du-
d o , confiero, disputo, repi to , separo, locura: 
otras, que van separadas, y siempre rigen su 

« •: •• • : <• 
(1) Miegte parece demasiada animosidad decir : one 

t»ta seauna concordancia meramente soñada , nnes e$ 
' M r L T j * . v e r . d a d e r a ^asta llamarla sola rilad»*, 
guqa. r e « « o » , y concordancia sm contradicción a l -

3 



caso , ó acusat ivo, ó ablativo, ó uno y otro: 
hay sola una, que rige ablativo en el singular, 
y genitivo en el p lura l , que es tenus, hasta: 
v. g. capí te tenus , hasta la cabeza : hume-
rorum tenus, hasta los hombros, y siempre se 
pospone á su caso. ' 

, ;u» 
Indice de las preposiciones. r. 

i .>;>] 
Son de acusativo: ady i , para, ademas: ai-

versum, ó advcrsus, contra , 6 enfrenté: 
adusque, hasta: ante, an te , delante, sobtié: 
apud} en , entre , con : circa , cerca, al rede-
d o r : circiter , cerca , al rededor, poco mas, ó 
menos : circum, al rededor, á la redonda , en 
torno: cis, y citra, de la parte de áeá, aquen-
de : clánculum , á escondidas: contra, enfren-
te : désuper, encima de: erga, para con: cxad-
versum, frente d e : exante, an tes , desde: ex-
tra, fuera d e : inante, p a r a : infra, debajo: ¿li-
t e r , intra, e n t r e , d e n t r o : juxta, seguil, 
cerca de , j u m o : ob , per , y propter, por, £ 
causa de, por medio de : pone, detrás de : post, 
despues : prceter, escepto , ademas , s ino: se-
cundum , según, conforme : secus, y subtui, 
junto á : supra y sobre, encima, ademas: trans, 
y ultra , de la otra parte , allende de. •-» 

Son de ablativo : á, ab, abs, por, de, desde, 
despues: absque, s i n , escepto: abusque , des-
de : coram, delante, en presencia: cum, con, eu 
compañía : de sub, debajo, á la falda d e : dé, 
é,.ex, de, desde, despues, en "fuerza de;pr<r, 
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delante, mas que: pro, por, en favor de: sine, sin, 
escepto. Son de acusativo,.y ablativo: ábhinc 
h a , ó hace : v. g. ha , ó hace cuatro años: áb-
hinc quatuor annus, ó an.:is: clam , oculta-
mente, á escondidas: in, e n , á, para, entre: 
palam, á vista de: sub, y subter, debajo: 
super, encima de , sobre , ademas. 

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

Adverbio es parte indeclinable de la ora-
c ion, que modifica el verbo, nombre adjetivo, 
y participio, aumentando, disminuyendo, ó 
mudando su significación : v. g. vaide sapiens, 
mui sabio: minus doctus, menos docto: non 
amo, no amo ( í ) . De los adverbios, unos per-
tenecen á la cualidad , corno pulcre , turpiter, 
lene , recte , hermosamente , feamente , bien) 
•rectamente: melius , pejus, tanto meíior, tan-
to nequior, mejor, peor , tanto mejor , tanto 
peor. Otros pertenecen al modo: v. g. His-
pane, Gailice, á la española , á la francesa: 
meatim, tuatim , no stratim, á mi modo, á 
tu modo, á nuestro modo: suatim, como 
puercos : casiin, de t a jo : punctim, de punta. 

Otros al número determinado, como semel, 
bts, iterum, una vez, dos veces, segunda vez-
o al indeterminado, como scepr, muchas ve-
£es : frecuenter, frecuentemente : alienando 
tnterdum, alguna vez : aliás, otras veces: ó al 
• (1) Y tal vez un adverbio modifica á otro • y o eniis 
pulcre, coa bas tante belleza , ó hermosura. 
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número por ó rden , como primum, 6 princi-
pio , deinde , denique , postremo , lo primero, 
lo segundo, lo postrero, ó finalmente: ó á la 
distr ibución, como singulatim, ó singiíatim, 
cada uno de por s í : vicatim, por barrios: vi. 
ritim, varonilmente por varón. 

Otros pertenecen á la cuant idad , como 
multám , magis, ó mage , plu., , uaide , mu-
c h o , mas , m u i : ádmodum, satis, abunde, 
ájfatim , bastante , ó a saz , abundante , ó co-
piosamente. Otros á la igualdad , como 'teque, 
pariter, juxta, igualmente. Otros á la seme-
j a n z a , ita , ceu, q uasi , tamquam , ut, sicuti, 
itaut, asi como : alias, áliter, secus, de otro 
modo. 

Pertenecen á la afirmación , ita , máxime, 
si, certe, sane, plane, profecto , quidem, úti-
que, nt, si, mui bien, ciertamente, á la ver-
dad, en efecto: nempe, quippe, sin duda, con-
viene á saber: pol, Hercle, á fé mía, asi me 
ayude Hercules : á la uegacion , non, haud, 
no : ne, que n o , para que no , dejar de, me-
nos de : minime, minus, de ningún modo, 
menos: son de duda forte, fortassis, forsan, 
fórsitan, qu izá , acaso , por ventura : interro-
gativos iquidl iquid itai ¿quare? ¿cur? ¿qué? 
¿ por qué i an, nam, utrum , nonne, por ven-
tura , acaso. 

Otros preferentes , como magis, potius, 
imo , mas bien , antes bien : potissimum, prtt-
sertim , priecipue , máxime , especialmente, 
principalmente, mayormente. Exortativos, age, 



> ¿gedum, e a , vamos. De declamar , fu -
ge, feliciter, en horabuena, viva. De aprobar, 
bene, belle, sophos, bellamente, gallarda-
mente. Para l lamar , heus, o la , oyes. 

Son de tiempo, herí, a y e r : nuper, po-
co h a : nunc, ahora : eras, mañana: mox, 
luego, ó despues: tune, entonces, á la sazón: 
usque, semper , perpetuó , sternum , perpe-
tuamente, para siempre: nunquam, jamas : un-
quam , alguna vez : quando, cuando, ó en qué 
tiempo: quandiu, en cuanto tiempo: o¿»w, 
quondam, en otro tiempo, ahora, en adelante. 

ADVERBIOS DE LUGAR. 

En donde se está: ubi, donde , ó en don-
d e : hic, aqu í : istic, ah í : ibi, ó illic, allí: in-
tus, dentro: foris , f u e r a : usquain, en algu-
na parte: nusquam, en ninguna parte. A don-
de se va: quó, adonde: hue, acá: ¿jtuc, ó 
isto, ah í : illuc, 6 illo, eo, allá, acullá : intrus, 
dentro: joras, fue ra : supra, arriba : ¡afra, 
abajo: ¿onge, lejos: píregre , á países esira-
fios. Acia donde se va: quorsum , ácia don-
do : horsum , ácia a c á : istorsum , ácia' ahí: 
Ulorsum, ácia al lá: dextrorsum , sinistror-
sum, ó Ixvorsum, ácia la derecha, ácia la 
izquierda: prorsum , ácia adelante: retrcrsumt 

.ácia atrás: sursum, ácia arriba : deorsum, ácia 
abajo: introrsum, ácia dentro: versus, áe¡3. 
Por donde : qua , hac, por a cá , ó por ahí: 
tstac , por ah í : illac, ó ea , por a l l í : unde, 
¿de donde? hinc, istinc, illinc, de a q u í , de 



((38); 
a h í , de a l l í : superite , de arriba: inferne, de. 
abajo: cóminus , de cerca: ¿minus, de lejos: 
ccelitus, del cielo : ¿ Hasia dónde ? quousque, ó. 
usquequo* hucusque, háctenus , hasta aquí: 
eousque , eátenus , hasta allí. 

DE LA CONJUNCION. 

Es parte indeclinable de la oracion, que sir-
ve para unir, y atar las palabras ó proposicio-
nes siguientes con las antecedentes: v. g. Sau-
lus, et Paulus sunt' idem. Saulo, y Paulo son 
una misma cosa: Cicero scribit, et Ccesar pug~. 
nat: Cicerón escribe, y César 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 uso de las conjun-
ciones , se distinguen unas de otras por el di-
verso modo de significar. 

Y asi tas hay concesivas, porque significan 
conccsion de alguna cosa: v. g. etsi, ta-
metsi , etiamsi, licet , quamvis , quamquam, 
aunque. Otras son causales , que significan el 
motivo , ó razón de alguna cosa: v. g. nam, 
namque , quoniam , quippe , enim, etenim, 
propterea, proptereaquod , porque, por cuan-
to , por lo que , puesto que. Condicionales,. 
que espresan la condición de lo, que se dice, 
ó hace, como dum, dúmmodo , modo, si,, 
ni , nisi , con ta l , á no ser , á no ser que. 
Otras finales, porque denotan el fin, por-
que se hace: v. g. ut, uti, quo, ne , por, 
pa ra , para que no. Otras copulativas, que 



Uñen Una significación con otra, y son ac, a f -
qpe, et, que, y. Otras disyuntivas, ó exclusi-
vas , que , aunque unen las palabras g ramat i -
cales , separan unas cosas de otras, como aut, 
vel, se a , sive , nec, ñeque, neve, ó , ni . O t r a s 
st»n ilativas, ó racionales, que sirven para infe-
r i r u n a cosa de o t r a : v. g . ideo, idcirco, ergo, 
igitur, quare, luego, pues, por lo cual. Otras 
adversativas, que espresan alguna cosa con-
t rar ia á la que antecede: v. g. at, ast, autem, 
verum, verumenimvero, atqui, tamen, átta-
men, verúmtamen , nihilóminus , nihilosecius, 
pero , mas , no obstante, con todo , sin em-
bargo. Otras dubitativas, corno ne , neut, u t -
ne , si, an , utrum, num , acaso. Otras final-
mente expletivas, que sirven solamente para 
adorno de la oracion: v. g. autem, porro, qui-
dem , vero , eniin , pero , m a s , pues. l ) e to-
das estas conjunciones solas autem, vero, 
enim, que, ve, quidem, siempre se posponen 
á l a palabra, que unen ; pero todas las demás 
se anteponen, ó posponen á gusto de los A A . 

Advertencia. Cuando estas , ú otras con-
junciones no sirveu para u n i r , a t a r , ó t ra -
bar, dejan de ser conjunciones, y pasan á ser 
advervios ; y lo m¡smy sucede con las prepo-
siciones cuando no señalan los casos , que les 
per t enecen i v. g . pjucis ante diebus, p o c o s 
dias antes; payeis post annis, despues de po-
cos año»: bien porque ellas sean converti-
b les , 6 bien porque sea distinta parte de la 
oracion coa. unas mismas sílabas, como sucede 
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en nuestro español con la voz haya, árbol: 
haya , voz de arrear el ganado vacuno: haya, > 
ó t enga , tercera persona, &c. •'•> 

DE I*A I N T E R G E C C I O N . 

Es el primer s igno , y el mas natural a ! 
hombre para significar los movimientos, y afec-
tos del corazon : como estos sean innúmera»1 

bles, también lo son las intergecciones: las mas 
comunes al hombre son: v. g. ¡á ! \ah ! \aha\ 
significan varios afectos, que por solo el con-
texto pueden conocerse : egemplos : ¡ ah fe-
rus liostisl ah cruel enemigo: \ah me mise-i 
mm! ah desdichado de mí ! ¡ ah quid est i 
o la , qué hay? ai? ay! apáge, apagessis : ay , 
quítate allá: at at, at, attáte, tata, tate , t a -
t e : babae, bueno, bueno, dando palmadas: 
j Bombax! bomba! \eh\ \ehe\ suspirando, ¡ ó ! 
j ay ! ¡ ehem ! ¡o h\ ¡ ay ! ¡ ay ! en casos repen-
tinos: ¡o! \heu\ ¡ a y ! ¡ eho! \ehodum\ ¡ o l a ! 
eja, ehea, ¡ea! en, m i r a : euge, eugepe, ¡bue-
no ! ¡ bueno! albricias ! : evax, etK, viva, victor,, 
y lo mismo, io!: fué, pu f : ¡ó ! ¡ofc! ¡ oho i 
¡ohe ! ¡ o l a ! P apee ! ¡ fuego! ¡cáspka! ¡ P a x l 
¡ ch i ton ! Pro hominum fideml ¡á- fé de los 
hombres! ¡ J Í ! silencio, chi ton: ¡ vce ! ay ! vce 
•6ictis\ ay de los vencidos! ¡uufc»! vaya, con 
escarnio-: vaha pestis te tenet, vaya que estás 
apestado, con otras casi infinitas, que se deben 
aprender nOen los diccionarios, sinoeti los A A., 
especialmente en P lau to , pues solamentu 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 . 

DE LA ETIMOLOGÍA. 

Ve los accidentes, y propiedades 
del nombre latino. 

C A P I T U L O I . 
| 7 

D E X A D E C L I N A C I O N . 

. ... • SJWCt Reglas generales. 

L * ' T o d a palabra compuesta (como se ad-
vir t ió en la 2.* regla general) se declina como 
su simple: v. g. pietas , Atis , la piedad: impie-
tas Atis. Esceptúase exanguis, cosa sin san-
gre , que tiene el genitivo igual al nominati-
vo , y su simple hace genitivo sanguinis. 

2. ¿ En todas las declinaciones latinas el 
nominativo, y vocativo son iguales en los dos 
números: también los dativos, y ablativos del 
plural, los cuales acaban en is, ó en ibus, co-
mo dóminis, sennónibus: también ios dativos, 
y ablativos , en la 2* declinación del s ingular, 
como D. y A. Dómino. 
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Excepciones. 

1.a Los en us de la segunda declinación 
hacen el vocativo en é, corno dómine , y los 
en ius lo ha'cen en i , como fili. 

2.a Algunos nombres de la primera decli-
nation hácen los dativos, y ablativos en abus% 
como filia, h i ja , filiabus; liberta, la líber-* 
ta , libertabas: y algunos de la 4.a hacen en 
ubus, como Partus, lacus, arcus , &c. Pár-
tubus , licubus , árcubus , parto , lagu-
n a , arco. 

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

4. a En los nombres , que se componen de 
dos nominativos, los dos se declinan ; como 
r'ts-publica, genitivo rei-publicce, &c. Pero 
si se componen de nominativo ( que se llama-
el r e c t o ) , 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, &c. 

5.a Regla. Luego los nombres latinos tie-
nen cinco declinaciones , las cuales se distin-
guen precisamente por el modo de terminar 
<fl genitivo : porque la primera ( en el Orden 
<jouiun de colocadas) tiene el genitivo en te 
diptongo , como musx: la segunda en i , co-
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mo dómini, templi: la tercera en I Í , como 
sermánis , témporis: la cuar ta en UÍ, como 
sensus, ó en u , como genu: la quinta en ei, 
y el nominativo eu es, corno dies, diei. 

6.a Aunque esta regla es indefectible en el 
genit ivo, 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 i , y u m , es decir, que tiene en 
el nominativo mas de sesenta modos de ter-
minar , y por consiguiente de formar el g e -
nitivo , aunque todos acaban en is, como se 
ha d icho: la 4.a siémpre en us, ó en u-, y la 
5.a siempre en es. 

7. a Fo rman los nombres de la tercera sus 
genitivos de la manera siguiente: los en á , 
y as hacen en atis, como poema,, atis , el 
poema: libertas, atis, la l iber tad: los en é 
la mudan en is, como mare, maris, el mar: 
los en o hacen en onis, como termo, ónis: es-
ceptúanse los en do, y go, que hacen en inis, 
Como origo, inis, origen : «rundo, inis , caña: 
y estos masculinos: Apollo, inis, el dios A p o -
l o : homo, inis, hombre : turbo, inis, trompo, 
ó torbellino: nemo, inis, n i n g u n o : y todos los 
acabados en en , como noroen , inis , tibicen, 
inis, el nombre , la trompeta. 

Los en ar hacen en aris, como lacunar, aris, 
artesonado, ó entresuelo: los en t>er , hacen en 
bris, como imber, imbris, l luvia: los en cer ha-



ccn en ens, como acer, acris: los en es hacen 
en ts, como nubes, nubis, la n u b c : e s c e p -
uianse los griegos latinizados , que hacen en 
etts, como lebes, étis, caldero; y estos, artes, 
panes , camero , pared : perpes , prcepes , se-
get , teres , cosa perpetua , ligera , mies , ro-
lliza. Hacen en edis, merces , j o r n a l , prxt, 
fianza , y pes, como pedis: mas todos los l a -
tinos , que crecen en el genitivo hacen en itis, 
como palmes, itis. Los en is tienen ordina-
riamente el genitivo igual al nominativo, co-
mo pants, nis. Hacen en idis, lapis, cuspís, 
punta : Paris, y los Griegos latinizados, como 
tyranms , dis , tiranía. 

Los en os hacen en otis, como Sacerdos 
ótts, Sacerdote; pero hacen en oris, flos, ros, 
mot, lepos , flor, rocío, costumbre, gracejo : y 
algunos otros. Bos, el buey , hace bobis , cus-
tos, odts, g u a r d a , Minos o is. Heros , ois% 
Tros, ois. * 

Los en us hacen en oris, como tempus 
ens i pero hacen en eris , fcenus , fun us , ve-
nus , latus pondas, y vetus, logro, entierro, 
genero, lado, peso, y cosa vieja.-En udis ha-
cen tncus, palus, y penis ( femenino) subscus, 
yunque, laguna, ganado, tarugo. Y tellus, li-
gus, y los de una sílaba hacen en uris, como 
tfllus, uns, la t ierra : rus , tíris , la g ran ja : 
mus , uns, el ratón ; pero intercus, salís vir-
tus, cosa entre cuero y carne, salud, virtud, y 
otros hacen en utis , como juventus, útis , la 
juventud. 
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Del acusativo, y ablativo de la tercera 
declinación. 

Regla 8.a El acusativo del singular acaba 
en emt y el ablativo eu é, como sermon.>n, 
sermone ; pero tiépenle ea im , y por consi-
guiente el ablativo en », buris, cúcumis , peL 
vis, ravis, securis, sitis , tussii, vis, la ca-
ma del arado , cohombro , bacía , ronquera, 
«égur , sed , tos, fuerza: y todos Iss que tie-
nen el nominativo en is le tienen en em, ó ea 
im, y el ablativo en ¿ , ó en i: v. g. clavis, 
febris , navis, pupis, restis, furris , ignis, 
(tnnis , imber , supetlex, vectis} llave, caleu-
iura , nave , popa , maroma , torre , fuego, 
r i o , lluvia , a jua r ; y todos los comparativos, 
como abl. a brcviore, ó breviori : it. tienen 
el ablativo en i todos los neutros, corno ani-
mal , ali , calcar , a r i , cubile, li , choza , y 
todos los adjetivos, que van por brevis, coa 
memor, y plus ¡ y los adjetivos que se for. 
man de los apelativos, como • irtrremis , á 
trirremi , de tres remos; pero no los nom-
bres propios , como Martiale , Juvenale , y 
estos cuatro , aunque son neutros : far , arre, 
nectar, are , epar , ate , jubar , are, el far-
r o , el nectar, e| hígado, el resplandor. 

9.a El genitivo del plural acaba en um, 
como sermonum ; pero hacen en turn, i.° to-
dos los, que tienen el ablativo en i, ó en é, y 
en i, como furris , turrium : 2.° los acaba-

/ 
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dos en ns, sean nombres , ó participios , co-
mo infans , infantium, legcns , le gentium-. 
3° los que terminan en dos consonantes , co-
mo ¡ners , inertum: 4.° los en es, é is, que no 
crecen , como nubes, nubium , ensis , en-
sium : todos los de una sola s í l aba , co-
mo frons , frontium, ars, artium : f ren te , 
a r t e ( i ) . 

Excepciones. 

G u a r d a n la regla general de hacer en um 
todos los compuestos de fació , como artifex, 
artificum , el artífice : también compos , dives, 
dsgener, inops , vetus , vigil,, vigilium: it. 
biceps , bicípitum, de dos cabezas , particeps, 
participum, part icipante: también canis, juvenisi, 
vates , bos , crux , frux, flos , ftsx , fraurt 
iaus, lex, Rex, el perro , el joven , el pan, 
el adivino , el buey, la cruz , el f ru to , la tior, 
la h e z , el f r a u d e , la a l a b a n z a , la l e y , el 
R e y , y otros. 

Advertencias sobre la 4 . a y 5.* declinación. 
on o . . • t r s u ¡ 

Algunas veces se halla dativo metu, en 
J u g a r de metui: 2 . a todos los nombres de la 
q u i n t a carecen de gen i t i vo , d a t i v o , y ablati-
vo del plural j solo dies , y res, los tienen 
enteros. 

(1) Algunos nombres se quedan sin traducir , porque 
»e repiten en los géneros, ó en la Sintaxis , y allí se 

-traducen. 



m 

Regla última sobre los anómalos. 

Llámanse as i , y por otro nombre 'hete, 
róclitos , ó heterogéneoí aquellos nombres, 
•que (por uso de los AA., y prescindiendo de 
•si los hay en el orden filosófico ) no tienen to* 
tios Jos números, ó todos los casos , ó varían 
•la declinación, ó el género: y asi es que ca»-
-*ecen del plural , J.° todos los nombres pro-
pios : 2.° las cosas, que se miden , ó pesan^ 
como triticum, oleum, el: t r igo , el aceite: 
-3.° los elementos, como aer, a i re : 4.® las 
vir tudes, y vicios, como spes, esperanza, tn-
•iipientia, necedad, nemo, n i nguno , letum, 
la muerte, con totros. < • i-> 

1 De otros no se conoce el singular, como 
Uendte, arum, 13S calendas del mes: castra, 
•orum, los reales: los hay totalmente indecli-
nables, c o m o / r u g » , bueno, nihil, nada ( i ) . 

•Muchísimos carecen de vocativo: 1.° todos los 
interrogativos, y todos los relativos: 2.°-todos 
los parti t ivos, como ullus , nullus, aliusc 

v (1) £ s mucha especulación la de un moderno de no 
admit ir hetero'clitos , ni heterogéneos, ni indecl ina-
b les , &c. , aquello porque asi lo dice Sanchez: «pero siv-

-Pongamos , que los ¿ay en realidad , como los hay , ¿ (jqé 
nacemos con que no los admit^ ¡Sánchez ? Kstos , poi ,/ue 

. el ser tos casos semejantei, no es ser los mismos', y sien-
do estos diferentes , hasta esto para ser declinable*'. 

• r»e,rdades profundas ! Por lo mismo los llamamos indecli-
nab le s , poique no tienen casos diferentes en lo g r a -
mático , por mas , que puedan tenerlos en lo o r to -
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3.° todos los pronombres , escepto, tu, nos« 
ter, y nostras. 

Los hay de un solo caso, ó monóptotos: co-
mo Júpiter, solo nominat ivo: infidas, a cu -
sativo, la negación : natu, ablativo, nacimienr 
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 geni t ivo, op is, opem, ob ope, el so-
corro. Otros hay tetráptotos, ó que t ienen 
cuatro casos , como genitivo precis , precit 
precem, á prece, el ruego : IUJ, vis, vim, í 
vi, la fuerza : estos dos son enteros en el plutai. 
,, Son heteróclitos, ó mudan de declina-
ción , vas, assis de la t e rce ra , y en el plu-
-xal , vasa , orum, de la segunda. Al contrario 
iugerum , i , de la segunda , en el s ingular , 

-y iugera , um, de la tercera en el plural. Son 
heterogéneos, ó varían de géne ro , 1.° baL-
teus , i , m. banda, ó faja : baltea, orum , n.: 
tartarus , i , tartar a, orum, el infierno: lo-
cus, i, el l u g a r , loca, orum, ó loci, locor 
rum , estos son masculinos en el singular , y 
neutros en el plural. Al contrario caelum, i , y 
Argos, argi, neutros en el singular , y mas-
culinos en el plural caili, orum , los cielos, 
Argi , orum, la ciudad de Argos. También 
los hay femeninos en el s ingular , y neutros 
en el p l u r a l , como Pergamus, a, orum, el 
Alcázar de T r o y a : carbassus, a, orum, la 
vela del nav io , con otros muchos que se hap 



omitido en toda est» regla de los anómalos, 
por no cargar demasiado la cabeza de ios 
niños. 

C A P I T U L O I L 

Egemplos de las declinaciones de los 
nombres. 

DEL NOMBRE SUSTANTIVO. 
.... i. - . t .*•',' 

Trímera declinación. 

Número Singular. 
N. Musa, la Musa. 
G. Musce, de la Musa. 

D. Musce, á, ó para 
la Musa. 

A. Musam, la, á, con-
tra, sobre la Musa. 

V. Musa , ó Musa. 
Ab. á Musa, por, con, 

de , en , sin , la 
Musa. 

Número Plural. 
N . Musce, las Musas. 
G. Musarum, de las 

Musas. 
D . Musís , á , ó para 

las Musas. 
A.Musas, las, á, contra, 

sobre las Musas. 
V . Musce , ó Musas. 
Ab. á Musís , por, 

con , de , e n , sin, 
las Musas. 

Véase la declinación del artículo, y nom-
bre español en el folio i8. 

Poeta , el poeta: Nauta, el marinero: con-
viva, el convidado, ó convidada. 

Estos, y los, que se ponen al pie de cada 
nombre sustántivo, los hará leer , y pronun-
ciar al priücipiante en el egercicio del circo. 

4 
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Segunda declinación en 

N S N - S -
N Dominas, el Señor . N . Templum, e l T e m -

, p ío . 
G . Dómini. G . Templi. 
D. Dómino. o. 
A. Dóminum. &>. Templum. 
V . Dómine. X l ^ Zlo 
Ab. á Dómino. A b . 4 lemplo. 

N: P. 
N. Dómini. 
G. Dominorum. 
D. Dóminis. 
A . Dóminos. 
Y. Dómini. 
A b . d Dóminis. 

Equus, el caba l lo . 
Laurus, el l a u r e l . 

A n i m u s , e l án imo . 

N . P . 
N . Templa. 
G . Templorum. 
D . Templis. 
A. Templa. 
V . Templa. 
A b . á Templis. - •fl 

Atramentum, la t i n t a . 
Atramentarium, el t i n -
¿i t e ro . . 
Gimnasium , la e s -

cue la . 

Tercera declinación en is. 
. • ( " 

N . S. N . S. 

N . S^rmo, el l e n g u a j e . N . Tempus, el t iempo. 



G. Sermóhis. 
D. Sermóni. 
A. Sermónem. 
V. Sermo-
Ab á Sermone. 

N. P. 
N . Sermones. 
G. Sermónum. 
D . Sermónibus. 
A. Sermones. 
V. Sermones. 
Ab. á Sermónibus. 

( * í ) 
G . Témporis. 
X). Témport. 
A. Témpus (I). 
V. Témpus. 
Ab. á Tempore. 

N. P. 
N . Témpora. 
G. Témporum. 
D. Tempóribus, 
A. Témpora. 
V. Témpora. , 
Ab. á Tempóribus. 

Histrio,elcomediante. Pectus, el pecho. 
Patera padre. Nomen, el L m b r e . 

el padre , ó 0 » B Í > la carga, 
la madre. 

'i. 
Cuarfa declinación en us , ó en u. 

tido. N . G r ? d i l I , 

D. Sénsui. D . GENU. 
A. ¿enium. A. Genu. 

Ah o" ' ' V - G e n u " Ab. a Sensu. Ab. ¿ Ge„Ui 

«najcul ino, y ^ e í neu t ro . diferente» t e n n i £ c i o ¿ . del 



N . P. 
N . Sénsus. 
G . Séasuum. 
D. Sénsibus. 
A. Sénsus. 
V. Sénsus. 
Ab. á Sénsibus. 

Metí»s, el miedo. 
Visus, la vista. 
Socrus, la suegra. 

(S2) 
' N . P. 
N . Genua. 
G . Genuum. 
D. Génibus. 
A. Genua. 
V. Genua. 
Ab. á Génibus. 

Geíu, el hielo. 
Veru y el asador. 
Tonitru, el trueno. 

Quinta declinación en ei-

N . S. 
N . Bies, el día. 
G . Diei. 
D. Diei. 
A. D'tem. 
V. Dies. 
Ab. á Die. 

t v: ri 
Meridies , 

dia. 
el inedio-

N . P. 
N . Dies. 
G. Dierum. 
D. Diebus. 
A. Dies. 
V. Dies. 
Ab. á Diebus. 

Res , la cesa. 
Spes, la esperanza. 

Declinación del nombre irregular Domus, 
la casa. 

N . S 
N. Domus. 
G . Doin», ó Domus. 

N. P. 
N . Domus. 
C. Domorum , ó Do-

muum. 



D. Domui, ó Domo. D. DSmibus 
A. Domur». 

V. Domus. 
Ab. á Domo. 

A. Domus , ó Do-
mos. 

V. Domus. 
Ab. ó Dómibus. 

Egemplos de la declinación del nombre 
adjetivo. Hay dos clases, la primera va por 
do minus , musa, templum , que es por la 
primera, y segunda declinación: la segunda 
por termo, y tempus, que es la tercera. 

Primera clase de los adjetivos. 

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

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

domini, musce, tem-
pli. 

D. Bono, borne, bono, 
domino, muue, tem-
plo. 

A. Bonum, bonam, bo-
num, dóminum, mu-
sam, templum. 

V. Bone , bona , bo-
num. 

Ab. á Bono, bona, bono. 

N. S. 
N . ^4/ter, al tera, ¿it-

terum, uno de dos. 
G. Altérius. 

D. Alteri. 

A. Alterum, diteram} 
áiterum. 

Ab. ab Altero, alte-
ra, ditero. 
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N . P. N . p. ...a o 

N. Boni, borne, bona. N . Alteri, altere, al-
tera. 

G. Bonorum , bona- G. Alterorum, altera-
rum, bonorum. rum , altcrorum. 

D. Bonis. T>. Alteris. 
A. Bonos , bonas , A. Alteros , alteras, 

¿o 10. altera. 
V. Boni , bon« , bono. 
Ab. á Bonis. Ab. ab Alteris. 

Blandas , blanda , blandum , cosa blanda, 
ó apacible. 

El principiante decorará solamente el an-
terior : pero los que siguen, con el libro en la 
mano: y lo mismo los que sigan adelante. 

N . Alius, alia, aliud , otro, «, < 
N . Sous, sola, solum, solo. 
N. Totus , tota , totum , todo. 
N . Unus , una, unum , uno solo. 
N . Ullus , uiia , ullum , alguno. 
N . Nuílus, nulla, nullum, ninguno. 
N . Uter , utra ,. utrum , cualquiera de los dos. 
N . Neuter, neutra , neutrum, n iuguno, ni 

otro de dos. , 
N . Altcruter, altérutra, alterutrum , el uno, 

ó el otro de los dos. 
Este tiene el genitivo: Alterutrius, ó 

Alteriuiutrius: en lo demás como los ante-
riores. 



(«) 
Advertencia. í Jn. las concordancias, ó de-

clinados, se procurará acompañar los sustan-
tivos con las adjetivos, que aqui se espresan: 
y est? iodos* los dias^por mañana, como se di-
ce qn- el extracto. 

•eoduic ó , zoi 
Segunda declinación de los adjetivos, que 

' van por la 3.a 
;E la 

N . S. 
I f . Acer, A-

cris y acrt> 
rosa fuerte. 

G. Acris. 
D. Acri. 
A. Acrtm , y 

acre. 
Acer, a-

cris. ó mere. 
Ab. al. Acri. 

N. Brevis y 
Breve, cosa 
breve. 

(V Brevit. 
D. Brtvi. 
A. Brevem y 

breve. 
V. Brtvis. 

Ab. « Brevi, 

H. Brevior y 
brevius, nías 
brerfc. 

G. Breviorií. 
D. Breviorl. 
A. Breviortm 

y brevius. 
V. Brevior ^y 

brevius. 
Ab. « Brevio -

re , ó brt-
yiorí. 

V. Prudent, co. 
MÍ prudente. 

G. Prudentit. 
D. Prudent i. 
A. Prudentent 

y prudent. 
V. Prudent. 

Ab. a Pruden« 

N. P . 
V. Acres y 

. acria. 
O. Acritun. ^C 

D. Acribas. 

A. Acres , y 
acria. 

Y. Acres, y 
acria. 

Ab. ab Acri-
bus. 

N. Breves y 
breVia. 

G. Brevium. 

D. Brevibus. 

A. Breves y 
brev\a. 

V. Breves y 
'brevia. 

Al). « Brcvi-
bus. 

N. Brevior es y 
brevior a. 

G. Brevio-
rum. j 

D. Brevlóri-
bus. 

A. Breviores 
y brevior a. 

y. Breviores 
Y breviora. 

Ab. « Brevio-
rib us. 

V. "Prudentes 
y prudentia. 

G. PrudtJi-d 
tium. 

D. Prudent i-
bus. 

A. Prudentes 
y prudentia. 

Prudentes 
y prudentia. 

Ab. a Pruden-



(55) 
Adjetivos irregulares. 

Plural. 
N . Dua , dux, duo, N . Ambo, anibce, oro-

dos. bo , ios dos jun-
tos, ó ambos. 

G . Duorum , duarum, G . Ambirum , amba-
duorum. rum , amborumt 

D. Duobus , duabuSf & c . : como el a n -
duobus. terior. 

A. Duos, ó duo, duas, 
duo. v T 

V. Duo , d u « , duo. 
Ab. 4 Duobus, dua-

bus , duobus. 
*' .*, • '-.i i 

C A P I T U L O i n . 

DECLINACION DEL PRONOMBRE. 

Pronombres primitivos 
N . S. N . P . 

N . E g o , yo. N . N O Í . 
G. Mei. G . Nostrum, ó Nostri. 
D. Mihi, ó TTIÍ- D . Nobir. 
A. Me. A. Nos. 
Ab. i Me. Ab. d Nobis. 

N . S. N . P . 
N . Ta , tu. N Vos. 
G. Tui. G . Vestrum. ó P t t f r f . 
D. Tibi. D. FoMf. 



A. Te. 
V . Tu. 
Ab. á Te, 

(57) 
A. Vos. 
V. Vos. 
Ab. á Vobis. 

y P . 
, de é l , de ella. 

N . P. 
N . Hi, hce, h<ec, es-

tos, estas, cosas. 
G. Horum , harum, 

horum. 
D. His. 
A. Hos, has, ¡tac. 
Ab. ab His. 
< £; ' . . .. . 

N . P. 
N . I i , ó e», ea?, ea. 
G . Eoram, earum, eo-

rum. 
D. Bi t , ó its. 
A. £OÍ , caí , ea. 
Ab. ab Eis, ó iis. 

. . N . S. N . P . 
N . Idem , ea-dem (1), N . I«-dem , e*-dem, 

t-aem, el mismo, la ea-dem. 
misma, lo mismo. 

f1). .Se colocan divididos con las rayitas, para que los 
principiante» distingan las radicales de las terminales. 

S. 
N . Sui, de sí 
D . Sibi. 
A. Se. 
Ab. á Se. 
N . S. 

N . Hic , heec , Tzoc, 
este , es ta , esto. 

G . Huius. 

D. Huic. 
A. fiarte , hanc , hoc. 
Ab. ab Hoc, /tac, hoc. 

N . S. 
N . Ir , ea, id, este, &c. 
G . Eius. 

D . £ ¿ . 
A. E u m , cam, id. 
Ab. ab Eo, ea, eo. 
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G . Eius-dem. G . Eorum-dem, earum-

dem, eorum-dem. 
D. Ei-dem. D. Eis-dem, ió iis~ 

dem. 
A. Eun-dem, ean-dem, A. Eos-dem, eas-dem, 

i-dem. eatdem. 
Ab. ab Eo-dem, ea- Ab. ab Eis-dem , 6 

dem, eo-dem. iis-dem. 
N. S. 

N. Iste, ista , istud, N . Meus, mea, meum, 
ese , esa , eso. mió , inia. 

G. Istius. Tus , tua ¿ tuum, 
D. Isti. ) tuyo , tuya. ,r> 
A. Istum, istam , is- Suus , sua , juum, 

íuci, &c. 

N . 

G . 
P . 

N . 

f u d , &c. 

Ule , illa, »7/u¿, 
aque l , aque l l a , 
aquello. 

Illius. 
IUi , &c. 

Ipse, ipsa, ipsum, 
eimismo, la mis-
m a , lo mismo. 

Ipsius. 
Ipsi, &c. 

N . Nostras. 

suyo, suya. 
Noster, nostra, 

nostrum^ nuestro", 
nuestra. 

Vester , vestra, 
vestrum, vuestro* 
v u e s t r a . , . ) 

Todos , como Bonus, 
bona, bonuni) perb 
tuus , suus, y ves, 
ter, carecen de .vor 
cativo, y Meus, le 
tiene. ."/ 

V. Mí, mea , meum, 
V. Nóster , nostra, 

nostrum. 
N. S. 

N . Vestras. • 
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G. Nostratis, de nuefc- G. Vestratis, de vues-

tra patria, ó secta, t tra patria , ó sec-
lo mismo que Pru- ta , como Nos-

. dens. - tras, y- carece de 
vocativo. 

Q u i , pronombre relativo. 

N . S. N. P. 
N . Qui, gu« , quod, N . <2U», í > lo* 
*'••' el que, ó el cual, la cuales, las cuales. 

cual , lo cual. 
G. Cuius. G. Quorum , quarum, 

quorum. 
Cui. D.Quis, queis, ó qui bus. 

A. Quem, quam, quod. A. Quoi, quas , qua. 
Ab. d Quo, qua, quo, Ab. á Quis, queis , ó 

ó qui, solamente. quibus. 

Compuestos de Q u i , relativo. 

N . S. N . P. 
N. Qui-dam , qua- N. Qui-dam , qua-
' dam , quod-dam, dam, qua-dam. 

ó qui-dam , un 
cierto, una cierta. 

G . Cuius-dam. G. Quorum-dam, qua-
rum-dam-, quorum-
dam. 

D. Cui-dam. D. Quis-dam , queis-
dam , ó quibus-
dam. 
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A. Quem-dam , quam-t • A. Quos'dam , quai* 

dam , quod-dam, t¡.¡^dam, que-dam. 
ó qui-dam. 

Ab. á Quo-dam , qua- Ab. i Qui s -dam, 
u dam , quo-dam, ó queis-dam, ó qui. 

qui-dam, solo. bus-dam. 

N . S. 
N . Qoi- t r t i , quet-vis, N . - l ibet , qutc-li-

quod-vis, cualquier, be t , quod-libet, ó 
ó cualquiera. quid-libet , cual-

quiera. L' 
G . Cuius-vis. G . Cuius-libet. 
D . Cui-vis , &c. D. Cui-libet, &c. 

N . S. 
N . Qui-cumque , qute-cumque; quod-cuntque% 

todo aquel , que. 
G . Cuius-cumque. 
D. Cui-cumque, &c., lo mismo que quídam. 

Q u i s , pronombre interrogativo. 

N . Quis , ó qui , qua , ó qua , quod, 6 
quid, 2 quiéu ? ¿ cuál ? 

G . Cuiux. 
D . Cui. 
A. fíum , quaro, quod, 6 quid. E n los 

demás casos lo mismo que Q u i , y 
lodos los , que siguen. 
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Compuestos de Q u i s , que tienen la compo-
sition antes. 

N . S. 
N. Ali-quis, ali-qua, N. Ec-quis , cc-qua, 

ali-quod , ó ai¿- ó ecqua: , ecquod, 
guid , a lguno, al- ó ec-quid , ¿ por 
guna. ventura alguno ? 

G. Ali-cuius. 
JD. Ali-cui, &c. 

N. Né-quis , nc-qua, 
nc-quod, ó ne-quid, 
2 ninguno ? 

G. Ne-cuius. 
D. INTe c u i , &c. 

G . Ec-cuius• 
D. Ec-cui, &c. 

N . Num-quis , num-
q u j , ó num-qua, 
num-quod, ó num-
q u ú í , ¿por ventu-
ra alguno ? 

G- Num-cuius. 
D. Num-cui, &c. 

N . Si-quisy si-qua, si-quod , ó si-quid, ¿ 
alguno ? 

G. Si-cuius. 
D. Si-cui, &c. (1). 

Adviértaseles á los niño», que Aliquis, &c., tie-
nen la terminación femenina en á , y los otros dos en « 
y en te. 



((62); 

Compuestas de Q u i s , que tienen la composi-
tion despues de él. 

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

nam , quod-nam, piam? quod-piam, 
ó quid-nam, ó quid-piam , al-

l quién.? guuo. 
G. Cuius-nam. G. Cuiu^-piam. 
D. Cui-nam, &c. D. Cui-piam, &c. 

N . Quiji-quam, quce- N . Quis-que , quce-
quam, quod-quam, que , quod-que, 
ó quid-quam, air ó quid-que, cada 
guoo. ( uno. 

G. Cuiusrquam. G. Cuius-que. 
D. Cui—quam, &c. D. Cui-que. 

N. S. N. P. 
í í . Quis-quis , quid- N . Qui-qui. 

quid , cualquiera 
que. 

G . Cuius cuius. G. Quorum-quorum. 
D. Cui-cui. D. Quibus-quibus. 
A. Quem-quem, quid- A. Quos-quos. 

quid. 
Ab. i Quo-quo. Ab. á Quibus-quibus. 

• 

" i t " -I •<.•.* V 
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Dos comfuestos de Q u i s , que tienen ¡a compo-
sition antes, y despues de él. 

1 i 
N . S. 

N . Ec-quis-nam, Ec-quee-nam , Ec-quod-nans, 
ó Ecquid-nam, quien. 

G . Ec-cuius-nam. 
D . Ec-cui-nam , &c. 

N . Unus-quis-que , una-quce-que , unum-quod-
que , ó unum-quid-que , cada uno. 

G . Unius-cuius-que. 
D. Uni-cui-que. 
A. Unum-quem-que , unam-quam-que, unum-

quod-que , ó unum-quid-que. 
Ab. ab Uno-quo-que, una-qua-que , uno-quo-

« que, ó uno-qui-que. Lo mismo que Unus, 
y Quis-que. 

C A P I T U L O I V . 

Del segundo accidente , ó mas bien propiedad 
del nombre, que es el género. 

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

i.* Ge'nero gramatical , es una propiedad 
inseparable del nombre sustantivo para signi-
ficar la diferencia de los sexos en las cosas 
vivientes; y en las i nan imadas , é insensibles, 
a q u e l , que por atribución , analogía , ó uso 



( < 5 4 ) ^ • , perpetuo les compete ( i ) . De aqut resulta, 
que los géneros diferentes deben ser cuatro: 
porque 6 significa macho, y se llama mascu-
lino : ó significa hembra, y es femenino : ó 
n i bien significa macho , ni hembra , y se lla-
ma neutro: ó comprende aquellos dos bajo de 
una sola palabra, pero con dos terminaciones^ 
y entonces es común á d o s , ó de dos. 

2 . a Hay algunos nombres llamados pro-
miscuos , ó epicenos, los cuales bajo de una 
sola terminación significan los dos sexos en 
las cosas vitales : v. g. hie passer, este pája-
ro , signica macho y hembra : hite Aqutla, 
esta águila, significa igualmente los dos sexos: 
y para distinguirlos se usa de esta palabra 

(1) • No es esta la idea , que t iene de esta pa l ab ra 
eénero todo hombre hasta el niño mas candido? ¿Y no 
dis t inguir ía este de sexos , aunque no hubiese adjet ivos 
en el m u n d o ? Yerran pue* l o s , que a t r ibuyen esta 
propiedad al nombre ad j e t i vo , y confunden miserable-
mente las reglas logicales, tomando el medio , por el 
fin • v. e. S o puede conocerse el g é n e r o , sino m e . 
. l iante el adje t ivo . luego el género es una propiedad 
del a d j e t i v o : ruinoso paralogismo, que t ras torna todas 
las leyes de la lógica. No puedo navegar sin navio, 
luego el navio es el mar. Llamamos p rop iedad , y no 
acc iden te , porque este es separable de la sus tanc ia , y 
aquella no. Los, q u e sepan filosofía per ipa té t ica , en t i en -
den la diferencia de estas dos pa l ab ras : propiedad, y 
accidentalidad. Mas los , que sepan de filosofía na tu ra l , 
apenas podran formar idea de un nombre sustantivo 
propio, no digó en el reino de los v iv ientes , mas a u n 
en el vege ta l , y mine ra l , sin concebir al misino t iempo 
la idea del sexo , q u e le compete : y asi decimos que 
el género en los vivientes , V aun vegetales , es pro-
piedad inseparab le , y eu los demás seres podrá l l amar-
se accidence. 



(65) 
mas, para los machos; yjfamina , para las 
hembras: v. g. Lepus mas , Ja liebre macho: 
Lepus fcemina , la liebre hembra. Comunmen-
te siguen las reglas de su terminación , que 
luego estableceremos. 
? 3.a Hay otros de género dudoso, ó am-
b i g u o , no porque lo sean en real idad, sino 
porque los AA. ios. han usado ya masculinos, 
ya femeninos, y tal.yez neutros: v. g. en es-
pañol , el fin, ó la fin: el alma, ó la alma: 
el mar , ó-.la mar. En latin se encuentran 
treinta y nueve,, que son: anguis, la ser-
piente : natrix , la culebra de a g u a : clumis, 
la na lga : corbis , la cesta : finis , el fin : tor-
ques , el col lar: scrobs, ó scrobis , el hoyo: 
phasélus, la navecilla : canális, la canal: 
dama , el gamo: talpa, el topo : colus , la 
rueca: g r o m u , la breba: rubus, la zarza: 
bárbitos, la c í tara : g r u í ; , la grul la : ales , el 
ave : palumbes, paloma torcaz: quádrupes, 
la bestia de cuatro pies: dies •, el d i a : linter, 
barca pequeña : margo , la márgen: serpens, 
la serpiente: adeps, la g rosura : Umax, la 
iimaza , especie de caracol : cortex, la corte-
za : imbrex , la te ja : obex, el obstáculo : pu-
mex, la piedra pómez: rumex , la romaza, 
yerba: silex, el pedernal: sandix, la escar-
lata: linx, el l ince: lodix, la manta , tradux, 
el mugrón, insecto, ó sapillo: histrix, el puer-
co espin: ónix , la piedra asi llamada : sardo-
nix, piedra sardónica : varix, la vena grue-
sa , ó hinchada. 

5 
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Hay asimismo otros c inco , que se usan 

ya masculinos, ó ya neutros, y son: Anxur, 
la ciudad de Terracína: War, el- rio Ñera: Í«-
ser, la raiz de la chiribía: sal, la s a l ; y vul* 
g u s , el vulgo. Tres femeninos, y neutros: 
Gadir, la ciudad de Cádiz: átriplex , los 
armuelles, ye rba : y laber, el berro: Y otros 
t r e s , que los usan en los tres géneros, y son; 
animans, el animal : specus , la cueva y pe-
«ur , penuj, la provision. 

4. a Hay esta diferencia entre los ambi-
guos , epicénos, y común de dos ; que el aim-
biguo es por el uso variable de los AA. sia 
otra razón: el epicéno es por razón de su 
mismo significado na tu ra l , y físico i 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 ai* 
gun oficio , c a rgo , ó dignidad : v. g. amans, 
el amante, hombre, ó muger.- auctor, autor, 
ó autora : vates , adivino , ó adivina: convi-
va, convidado ó convidada : exul, desterrado, 
ó desterrada: hteres, heredero, ó heredera: con 
otros muchísimos, que se conocen muy luego 
advirtiendo el oficio, ca rgo , ó dignidad , que 
pueda igualmente egercerse por varón, y por 
inuger ; pero adviértase que aun en este ca-
so sobresale el uso del género masculino ea 
los AA. 

5.a Toda palabra lat ina, que no se decli-
na por casos , ya sea nombre , ó esté en lu-
gar de nombre, no siéndolo, pertenece ai 
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género neutro: v. g. cett, las ballenas t melos, 
la melodía: scire taum., tu saher, por sapien-
tia tua: mille, mil: ( salvo cuando es adjeti-
vo , que entonces se junta con los tres géne-
ros ). 

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

7.a Que muchas veces los AA, dejan las 
reglas de significación, y toman Jas de termii 
nación, y al contrario ; v. g. Sulmo, nis , 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-, Etna, que debían ser femeni-
nos, por su terminación, se haltan masculinos 
porque se les sobreentiende el apelativo mons, 
monte, que es masculino: luego á los nom-
bres propios se les debe aplicar el apelati-
vo, ó común, á que pertenecen , y según sea 
el género de este, será el de aquellos. Esta 
regla importa tenerla presente. 

8.a Por la misma razón debe advertirse 
que hay algunos adjetivos , que toman el gé-
nero del sustantivo, que se les entiende: v. g. 
cóntinens, el continente, es femino : porque 
se le sobreentiende terra: al contrario, oriens, 
y óccidens, el saliente , y poniente , son mas-
culinos por entenderse sol , que es masculino. 
Mas si no podemos aplicarles un sustantiva 

r 
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comoetente. Ies sobreentenderemos el gené-
rico , negoíium, y en este caso son neutros: 
v. g. decent est, es cosa decente. 

9 * Que todo nombre lat ino, que muda 
de declinación, muda también de género: v. g. 
N . Pascha , a , femenino: N. Pascha, atis, 
neutro; y lo mismo si muda de significado: 
v. g- unió, onis, la perla, m.: «nio, la union, 
f. Puestas estas nueve reglas generalísimas, 
hay dos reglas generales para conocer el gé -
nero asi en español, como en la t in: i.* por 
su significación: 2.» por su terminación. 

Reglas de significación. 

1.» Es masculino todo nombre propio , 6 
apelativo, que siguifique varón , ó macho de 
cualquiera especie de viviente, que sea: v. g. 
Paullus, Pablo: pater, el padre : alastor, 
un caballo; y i estos pertenecen los de dio-
ses, como Mars , martis , el dios Marte : los 
de ángeles, como Michael , elis , Miguel ¿ y 
los que significan oficio propio de hombre, como 
scriba, el notario ; patronus , i, el abogado. 

2." Son masculinos, por regla de significa-
ción , los nombres propios ( no los apelativos) 
de meses, r íos , vientos y montes: v. g. Sexti-
lis, agosto: Nilus, i, el Nilo: siquilo, onis, el 
cierzo: Agragas , Grigento. Mas los apelati-
vos siguen las regias de su terminación: v. g. 
Fluvius , i , el r i o , m : fiumen, también el 
r i o , neutro. 
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3.* Es femenino por la significación , to-

do nombre propio, ó apelativo de muger , ó 
hembra, de cualquiera especie de viviente: v. g . 
Paula, ce, Pau la : soror, oris, la hermana: 
cethie, cethes , yegua de Agamenón: cerva, 
ce, la c ierva: á los cuales se juntan los nom-
bres de diosas, como Juno , on»;, J u n o : los 
de n infas , y musas , como Alte t o , us , Alec-
to , n infa : Thalia, ce, T a l í a , musa ; y final-
mente los de oficios propios de mugeres , co-
mo lotrix, icis , la lavandera. 

4.* Son también femeninos por esta regla 
todos los nombres propios ( no los apelativos) 
de árboles, de islas , regiones , c iudades, na-
vios , y poesías: v. g. malus, i , el mauiano: 
Ciprus , i , la isla de Chipre: Rhodus, i , la 
ciudad de Rodas : Hispania, ce, la nación 
de España : Centaurus, i , el navio Centauro: 
JEneis, edit , la Eneida de Virgilio. Pero 
los apelativos siguen las reglas de su termi-
nación , v. g. Regnum , i , el r e ino , neutro: 
esceptúase el apelativo arbos , ó arbor, el á r -
bol , que siempre es femenino. 

Excepciones de ¡a Regla 4. a 

Be los de árboles es masculino , oleaster, 
t r i , el acebuche ; y neutros , acer, áceris, el 
acebo: súber, eris, el alcornoque; y robur, 
oris, el roble. De los de regiones es masculi-
no Pontus, i , el Ponto: de los de poesías, 
son neutros, Buco.ica, orum; y Geórgica, 



orum, poesías de V i r g i l i o ; y tal v e t ai ha -
llan masculinos por respecto, ó relación al a u -
tor , que las compuso. Non dum finitus O r « i 
tes, d i jo Juvena l . 

t 
Reglas de terminación. 

P a r a conocer el género en los nombres es-
pañoles basta a tender á los ar t ículos el, la, 
¡o, los , las. El, y los , masculinos: la, y 
las , f emeninos : mas pa ra asegurarse de los 
nombres latinos se ponen las siguientes reglas. 

i.11 Todos los nombres latinos tienen el 
mismo género ( con las modificaciones puestas 
a r r iba ) en el s ingular , que en el p l u r a l , y 
los que tienen solo p l u r a l , observan estas le-
yes ( i ) ; los , que te rminan en i son mascul i -
nos , como cancelli, orum, las celosías: los 
eii ce, f emeninos , como litterce, arum, l a c a r -
t a : escepto pandectce , arum, las pandectas , y 
hermce , arum, e s t i t u a s , que son masculinos. 
Los en a , son neutros , como arma',, orum, 
las a r m a s : castra, orum, los reales. 

2 . a Los acabados en a del s ingular , si son 

(1) Por no haber su je tado los lat inos tos géneros con 
las declinaciones, ni haber adoptado el ar t ículo el, la, lo-
ni bastáf tampoco el adje t ivo para conocer el géne ro , se 
h a n ideado varios sistemas por los AA. Pero confesemos 
f r ancamente q u e , en cuanto se han apar tado del Nebr i j a 
en este par t icular , i n t en t ando esplicar mejor , han impli-
cado mas las reglas. Nues t ro método nos obliga i seguirle 
re l igiosamente. 



(71) 
de la primera declinación, son femeninos, co-
mo ara , «e K la a r a ; y si yart por la tercera, 
son neutros , como diadema , tis , la corona. 
Se esceptúan de la primera por masculinos, 
planeta, ce, el p laneta : cometa, ce, el co-
meta (estrellas) , y Adria , te, el mar de Ve-
necia. , , 

E. Los nombres latinos acabados en e, son 
neutros, como altare, is, altar.. Pero los 
griegos latinizados son femeninos, como epíto-
me , ees, compendio. 

O. Los acabados en o son masculinos, co-
mo draco , nis, el d ragon; y los acabados en 
to, que significan cosas corpóreas, como unió, 
nis, la per la : scipio, nis, el bastón: titio, 
nis, el tizón : pugio , nis , el puñal. 

Excepciones. 

Son femeninos, caro, nis, la carne: talio, 
nis, pena de t an to , por tanto: : it. todos los 
verbales en i o que significan cosas incorpó-
reas , como lectio, nis , la lección y estos 
cinco aunque significan cosas «orpóreas: cce-
natio , gestatio , legio , regio , potio , cena, 
ademan , legion de soldados , region , bebida. 
It. todos los acabados en do , y en go, como 
ehtlcedo , nis, la dulzura: imago, nis , la imá-
gen. Sin embargo son masculinos harpago, 
el garfio: cudo, «1 casquete: udo, el escar-
p í n : cardo, el quicia l : ligo, el azadón. 
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De los acabados en consonantes, C. T. L. 

3.a Los acabados e n e , t , l, son del género 
neutro, como lac , tis , la leche: caput, itis, 
la cabeza: animal, alis, el. animal. Solo mu-
gil, el pez mugoi ; y sol, lis, el sol, son 
masculinos. 

An, in-y on, de la tercera , son masculi-
nos , como titan , n«r, el sol: delphin, nis, 
el delfín (pescado) : canon, nis , el c anon , ó 
regla. Se escepttían por femeninos, sindon, la 
sábana: Aleion, el Áloion(ave): icon, la ima-
gen j pero los griegos latinizados en on , y los 
latinos en um, de la segunda declinación, son 
neutros, como distichoni, el verso dístico: 
donum , i, dádiva. 

En: los acabados en en son neutros, co-
mo carinen, nis, el verso: son masculinos 
por escepekm', himen, énis, la ^ela en que 
nace el niño í ren , riñon : spien , y lien , el 
bazo: atágen , el francolín ( a v t r ) : peden, el 
peine ; y linchen , el empeine del pie. 

Ar: son también neutros, como calcar, 
aris , la espuela : par , un parrde -cosas , que 
cuando significa cosa igual es adjetivo. Mas 
salar, sálaritj la t r u c h a , es masculino. 

Er, ir: estos son masculinos, como l i te r , 
bri, el libro: iéifir, ri , el cuñado; pero hay 
doce neutros, que son los siguientes, spinter, 
er is , la ebülá : zinzibir, el giiigibre ( espe-
cie a romá t i ca ) : uber, el pecho: tuber, la 



hinchazón : laser , zumo de yerba : papáver, 
la adormidera: ver, el verano: siler, la mim-
brera : cic<?r, el garbanzo: verber , el látigo: 
piper, la pimienta: cadáver, el cadáver. 

Or: los nombres que terminan en or soil 
masculiuos , como color , oris , el color ; pero 
hay cuatro neutros: ador , la escandía, ó es-
caña : cor , el corazon : marmor , el mármol} 
y eequor ,. la playa del mar. ( 

U r : los acabados en ur son neutros, co-
mo fuigur , uris, el relámpago. Pero hay tres 
masculinos: furfur, uris , el salbado : vuítur, 
uris, el bui t re; y turtur , uris, la tórtola. 

As: los ea as de la tercera son femeni-
n o s , como bonitas, atis, la bondad. Son 
neutros: vas , asis , el vaso: artocreas, pas-
tel de c a r n e : ceras, atis, la a s t a ; y mas-
culinos : ádamans, atis, el diamante ; y as, 
assis, la libra , con todos sus compuestos de 
cualquiera terminación; y élephans , antis, 
aunque sea epiceno, con todos los griegos 
latinizados de la primera declinación , como 
ihiaras, ee, la t i a ra , ó m i t r a ; y lo mismo 
los de untia , como decussis, las diez onzasj 
y lo propio decunx, quadrans, la cuarta 
parte de la l ibra : triens, la tercera par te , to-
dos son masculinos, aunque untia, «e, sea fe-
menino por su terminación. 

Es: los finales en es de la te rcera , y 
quinta declinación son femeninos, como fa-
mes , is, la hambre: requies , ei, el descanso. 



Excepciones. 

Son masculinos todos los, que hacen el ge-
nitivo en i t i í , como palmes , itis, el sar-
miento ; y estos, paries , ctis , la pa red : per, 
dis, el p i e : vepres , ium , las espinas : bes, 
bessis, las ocho onzas: meridies, ei, el me-
d iod ía : a n t e ; , antium , el val lado: con los 
greco-latinos de la p r imera , y tercera decli-
nac ión , como aromatites , te , vino hipocrás: 
tnagnes , t i r , la piedra imán. Pero son neu-
tros estos cua t ro : panaces , ir , yerba cú ra -
lo todo: cacohetes, la mala costumbre: ne-
penter , i r , la yerba que a l eg ra ; y <er, a r i r , 
el bronce. 

Nota. De los compuestos de pes unos son 
mascul inos: como semipes , edis , el medio 
p i e : otros femeninos por su terminación, co-
mo compes , edis y los grillos , ó esposas ; y 
otros adjetivos, como tripes , cosa de tres pies, 
y se junta á los tres géneros. 

Is: Los acabados en is, son femeninos, 
como turris, la t o r r e ; pero hay veinte y 
siete masculinos, que s o n , aqualis, el jar ro: 
piscis , el pez : collis , el collado: vermis , el 
gusano : callis, la calle: follis, el fuel le : en-
sis y la e spada : mensis, el mes: vectis, el 
cer ro jo : postis, el post igo: glis, el lirón: 
fastis, la v a r a : axis, el ege: torris, el tizón: 
caulis, el tallo: fascis, el h a z : lapis , la pie-
d r a : unguis, la u ñ a : orbis, la redondez: san-



guts, la sangrer cucumis , el cohombro, ó pe-
pino: pollis, la flor de la h a r i n a : vor.ús, eris, 
la reja del a rado: cossis , la carcoma : cassis, 
la red de cazar : cenchris , la culebra: sentís, 
la espina: y finalmente, todos los latinos, que 
acaban en nix , como pañis, ts, el p a n ; pero 
HO los griegos latinizados, y que hacen el ge-
nitivo en idis, como tirannis , idis, la t ira-
n í a , que estos son femeninos por la regla. 

OÍ : los acabados en os son masculinos, 
como flos, la flor; pero hay dos femeninos, 
dos , dotis , la dote : y eos, la piedra de amo-
lar : y dos neutros , OÍ , oris , la boca ; y os, 
ossis, el hueso. 

Us: los acabados en us de la segunda , y 
cuarta declinación , asi latinos , como griegos 
latinizados, acabados en os, son del género 
masculino, como cibus , i , el manjar : fruc-
tus , us , el f ru to : prólogos , ó prólogus , i, 
el prólogo. 

Excepciones. 

De los latinos se esceptúan diez por feme-
ninos , y dos por neutros. Estos son, virus, 
•i, la ponzoña; y pélagus , i , el p ié lago, ó 
alta m a r : los femeninos son: acus, us, la 
agu j a : manus , us , la mano: porticus, us, «1 
pórtico: carbassus, i, lienzo: alvus, 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 odus, 
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como synodus , i > el concilio: mithoius , i, 
el método, y los siguientes : biblos, i , cor-
teza de un árbol: papirus, i , pape l : chrys-
talus, el cristal : abissus , el abismo: saphi-
rus, safio, piedra preciosa: nardus , el nar-? 
d o , yerba: diptongus, d ip tongo : costus , yer-
b a : eremus , el yermo, ó soledad: m:lilótust 
una yerba : Pharus , el Fa ro , is la , torre' , y 
l in te rna : toputius , el topacio, piedra precio-
sa : aretus, constelación, ó reunion de estre-
llas. Mas los en us de la tercera son neutros, 
como munus, eris , el cargo. 

Excepciones. 

Son masculinos por escepcion, leput, o r i i , 
la l iebre, y mus , muris, el ratón ; con loa 
compuestos de pus, podjs, ó podis , como 
tripus, odoí , ó od i i , banqui l lo , ó escaño 
de tres pies. Son femeninos por excepción l a -
go pus , dis , yerba , pie de liebre ; y los que 
hacen el genitivo en uris, a u d i í , udis , y 
utis , como te/íus , uris , la tierra , el globo: 
fraus , fraudis , el engaño: incus, udis, el 
yunque : juventus, utis, la juven tud : inter-
cut , utis , cosa entre cuero , y carne ; y 
tus, eris, cosa antigua , son adje t ivos , y con-
vienen á los tres géneros. 

S: los nombres acabados en s monosíla-
bos , que tienen consonante antes de la s son 
femeninos, como urbs, la ciudad : ars, el 
a r te : se esceptuan por masculinos , dens, el 
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diente: mom, el monte: g r i f f , el gr i fo : fons, 
la fuente: pons, el puente : rudens , la maro-
ma: seps, cuando significa culebra: y por 
regla general , los acabados en pt, demás de 
una silaba, también son masculinos, como ca-
lipt, calibis, acero: hidrops , hidrópis, la 
hidropesía: no hay mas que forceps , ipis , la 
tenaza , femenino. 

X: todos los acabados en x de una sola 
silaba son femeninos, como pax, cis, la paz: 
nex, cis , la muerte : no* , octis , la noche: 
nux , cis, la nuez: solo grex, gis, el ganado, 
es masculino. Para los acabados en x de mu-
chas sílabas hay tres reglas. 

1.* Ax, y ex , masculinos , como thorax, 
cis , jubón: murex , cis , la púrpura. Esto no 
obstante son femeninos, smilax , el te jo, á r -
bol : fornax , el horno: corex , carr izo: for-
fex, t igera: halex, sardina, vivex, ícis, car-
denal , ó señal de golpe: supellex, alhaja. 

2.* Los en ¿x , ó yx son femeninos, co-
mo lodix , cis, la manta: ortyx , gis , la co-
dorniz: botnbix, la seda: se exceptúan por mas-
culinos ,. fornix, la bóveda: spadix , racimo 
de dátiles: Phenix, el ave Fén ix : b^mbix, el 
gusano de la seda: calix, cá l iz , ó vaso: ca-
lyx , el herizo de la castaña, ó el boton de 13 
rosa : oryx, cabra montés: natrix, culebra 
de agua: mastix, gis, el azote; es femenino, 
pero sus compuestos, como Homeromastix, 
azote , ó reprensor de Homero , son masculi-
nos , por significar varón. 
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3.» De los en ox , solo vólvox, octt, el 

gusano revolton es masculino: por consiguien-
t e , solox, cis, la lana basta: ceiox, la f r a g a -
t a ; y phalanx, el batallón, son femeninos. 

Resunten. , . , i 

Son , pues, masculinos los acabados en an, 
in , on , o, er, ir , or, os , us, at (de la pri-
mera ), ax, ex, de muchas silabas, y los grie-
gos en es. Femeninos, a, e, de la primera, 
do, go, as , es , is, s, yx, de una s í laba: y 
neutros , a, e, us, de la tercera; c , t , l,.en, 
um, ar, ur, y on , de la segunda; lo cual se 
entiende por regla general r y sin olvidar las 
excepciones. » '• • 

t 
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T E R C E R A P A R T E . 
D E LA ETIMOLOGIA. 

• - 1 ' « -- i .'I 
Egemplo de las conjugaciones de 

los verbos. 
—.0«— { 

C A P I T U L O I. 

Conjugation del verbo auxiliar español, habej. 

Indicativo: presente. 
S. Yo he: tú has: aquel ha (1); 
P. Nosotros hemos, ó habernos: vosotros ha-

béis: aquellos han. 

Pretérito imperfecto. 
S. Yo Habia , habías, había. 
P. Habíamos, Jiabiais, habían. 

PKtérno perfecto, simple, y compuesto. ? 
í». l o hube, ó he habido: hubiste, ^ has 

^ Í)1L F U a n d o , a 0 "c ¡on e« impersonal en lugar de ha. 
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habido: hubo , ó ha habido. 

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

Pretérito plusquamperfecto. 
S. Yo habia habido , habias habido , habia> 

habido. -
p . Habíamos habido, Tiabiai; habido, habían 

habido. 
Futuro simpl?. 

S. Yo habré , habrás , habrá. 
P. Habremos, habréis, habrán. 

Futuro co.m puesto. 
S. He de haber, has de habet-, ha d: haber. 
P. Hemos de habír, habéis de haber, han 

de haber. 
Imperativo. 

Carece como auxi l ia r , pero en la Significación 
de t ener , se dice: hsbed vosotros: y aun 
entonces es un absurdo usar de él. 

Presente de sujuntivo. 
S. Yo haya , hiyas, haya. 
P . Hayamos , hay ais , hayan. 

Pretérito imperfecto. 
S. Yo hubiera, habria, y hubiese: tú hubie-

ras , habrías, y hubieses, &c. 

Pretéri to perfecto. 
S. Yo haya habido: tú hayas habido, &c. 
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Pretérito plusquamperfecto. 

S. Yo hubiera, habria, .y hubiese habido: tú 
, hubieras, habrías, y hubieses habido, &c. 
* - ' - • • ' " . . : ! . . : , '. . 

Futuro simple*. • 
S. Yo hubiere, hubieres , hubiere. 
P. Hubiéremos, hubiereis , hubieren. 

Futuro compuesto. * 
S. Yo habré, ó hubiere habido: habrás, ó hu-

bieres habido: habrá, ó hubiere habido. 
P. Habremos , ó hubiéremos habido : ha¿ 

breis , ó hubiereis habido : habrán, 6 
hubieren habido. 

Infinitiyo: presente, Haber. 
Pretér i to , Habido. • • 

o F u t u r o , Haber de haber. ; 
Participio de presente , Habiente. 

i. De pretérito, Habido. 
Gerundio t . ° , Habiendo. 

2.° Habiendo habido. • < i 
3.° Habiendo de haber. .3 
4.° Habiendo de haber habido. 

C A P I T U L O II . < • 

De las terminaciones, y raices de los vtrbos: 

Los verbos españoles tienen-tres termina-' 
ciones , ar , er, ir¡ como amar, vencer, unir¡ 

6 
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y cuatro raices de donde se forman los demás 
tiempos, que son la 1.a amar , y de ella se 
forman todos los tiempos simples, como yo 
amo, amé , amaba, amara, ta , ase, amé, 
amaré, ami re , ama tú : 2.a hjfrer amado, 
y de ella se forman todos los tiempos com-
puestos del auxiliar haber, y del participio 
amado : v. g. yo he , haya, habia , habré, ha-
bria , hubiera, hubiese, hubiere amado: la 
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 1.* 
terminación , ó conjugación es en are , como 
amare: la 2.a en ére l a rgo , como monére: la 
3.» en ere breve , como vineere : y la 4.» en 
ire 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 d« indicativo , el participio de presente, 
y futuro en das , con los gerundios. De Ja 2.a 

se forman los demás pretéritos perfectos, y 
plusquamperfectos de indicativo , y sujuntivo; 
el futuro de este., y el preterito de infinitivo 
en la vox activa, acabada en isse. Del supino, 
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ó tercera ra iz , se forma solamente el partici-
pio de pretérito, y el de futuro en urus, ura, 
urum , y e n us , a, u r a . 

El modo material de formar los tiempos, 
y terminaciones es asi: 1.« raiz: am-o (1), las 
dos primeras letras se llaman radicales, y la 
última , terminación : y asi de am-o , mudan-
do la o en abam, amabam-, en abo , amabo-, 
en a, ama, añadiendo to , amato: en cm, 
amen: en arem, amaren: en ans, amans: 
en andi , amandi : en andus, amandus: 
2.a raiz: am-avi, mudada la i en eram, amá-
veram: en ero, amávero: en erim , amáve-
rim: añadiendo issem , ó sse, amauiiíem, 
owaviije : 3.» raiz: amjtum , quita la m, y 
añadiendo s , amatu;: añadiendo rus, amafu-
rui. En la voz pasiva se añade una r , en los, 
que terminan eu 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 a m a , amare: en el 
infinitivo el r e , se muda en ri: como amare, 
omari: monere, inoneri: uniré , unir»: escep-
to vincere , que se convierte en vinci (2). Y 

(1) Los mismas leyes se observan en las tres res -
tantes conjugaciones; aunque no creemos de una g rau-
de importancia esta especulación, porque esto lo apren-
den los niños con el continuado egercicio. A'o obstante 
enséñeseles á formar algunas. 

(2) La demasiada escrupulosidad de nuestros sabios 
modernos , y la regla de perfección, ó , optimismo, por 
decirlo asi, nos ha obligado á mudar de verbos egero-
plares, los cuales, á la verdad , no deben tener escep-
cion, ni tacha alguna. £1 verbo do(¡eo, es irregular en 
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téngase por regla invariable , que el verbo, 
que" carece de alguna ra i t , carece asimismo de 
los tiempo"!, que de ella se originan : v. g . ios 
verbos, que carecen de supino, carecerán tam-
bién de participio de pretérito, y de futuro ¡enr 
urus. ' 

C A P I T U L O I I I . 
£ i, . 1 1 00 

Conjugación del verbo sustantivo sum, es, faiy 
ser , estar , haber , t e n e r , vivir , acaecer. 

Indicat ivo: tiempo presente. 1 -
S. Yo soy , sum. T ú e res , et. Aquel es, est. 
P. Nosotros somos, sumus. Vosotros sois, es-

tis. Aquellos s o n , sunt. 

Pretérito imperfecto. 
S. Yo e r a , eraiu. Tú eras1, eras. Aquel e ra , 

erat. t r. 
P. Nosotros eramos , eramus. Vosotros erais, 

eratis. Aquellos eran , :erant. 

Pretérito perfecto. 
S. Yo f u i , . he sido , ó hube s jdo, ego fuií 

c i supino. Lego se aparta de su r e j l a final en el pre-1 

tér i to . Judio, ant ique m» es i r regular , ni t iene a n o m a -
lías : su correspondiente orgo én español es de los mas 
irregulares en nuestro idioma. Padeciendo, p u e s , jus ta 
reta m u d a n i a , ' y n m y conforme i¡ los dos i.liornas j he^ 
sust i tuido los mas inmediato?, y conformes al aire, y afta-
logia de la una lengua con otra , a fin de faci l i tar á 
los niuos estr opvr.icion, sin i luda , la mas penosa , y 
necesaria : los Verbos son -amo, moneo, vinbb, j unía. 



Tú fuiste, ó has s ido, fuisti. Aquel fue, 
ó ha sido, fuit, .X 

P. Nosotros -fuV«$>s, ó hemos sido, fuimus. 
.es. Vosotrpik.fu/steis, ó habtis.sido , fuistis. 

Aquellos fuerou , ó han sido, fuerunt, 6 
fuere, .o , • u ; • . o 

Pluscuamperfecto. 
S; - Yo habia sido J fueran* Tti habías sido,' 

fueras. Aquel habia s ido , fuerat. 
Í?. Nosotros habíamos sido-, fu^ramus. Vos-

otros habíais sido, fucratis. Aquellos ha-
bían sido, fuerant. 

é''- . • . «i» «' - Y 
- o , •> t ? . iFutpro. , ? • 
S. Yo se ré , . ó he de ser, ero. Tu serás, ó has 
-i . . .de .ser , eris( Aqu^l será., &V., erit. 

Nosotros seremos, érwu¿¿ V osaros se re is, 
éritis. Aquellos, scráa ; , trpn} ( i ) -

H a b i á í d o tóo conocer A tos principiantes ' Irts 
•divo-tos romMircí , .6' terminación!* del Verbo español, 
tóíito simples, s o ^ e p n i p u o í t o f j fcs monteros, y pe r - -
solías, por U osplicacion., (jue antecede, suprimimos de 
a t p l adelante1,-•los 'númerós-.jyM-s segundos romances: / 
tomando siempre el pr imero , debiendo suplir el p r in-
cipiante todo lo, y i e de jamos , nfi moles ta r , repi-
t iendo. E n el Intuí suprimimos oijsde lueco las perso-

TÍaS, porque asi 1.« lian de encrtttrat; en ios A A., los 
•C»al«s constantemente callan fe* pr imeras , y segundas 
J i j o n a s , á no ser que eu las palabras haya énfasis, 
ú aposición : v. g. ¿ tu unqUam le Arribas 1 ¿ t ú corre-
«girte? ille limare, ego risu corruí: aqáel se cayó de 
miedo , y yo de úaa. .. B 
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Imperativo. 
Sé t ú , es ó esto. Sea aquel , esto. Sed vos-

otros, este, ó estote. Sean aquellos, sunto. 

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

Presente. 
Yo sea , sim. Tú seas, sis. Aquel sea , sit. 

Nosotros seamos , simus. Vosotros seáis, 
sitis. Aquellos sean , sint. 

Imperfecto. , 
Yo f u e r a , ser ia , y fuese , essem, ó forem. 

T ú fueras , serias, y fueses , esses , ó fo-
res. Aquel fuera , &c., esset, ó foret. No-
sotros fuéramos , & c . , essemus. Voso-
tros fuerais , &c. , essetis. Aquellos fue-
ran , & c . , essent , ó forent. 

Perfecto. 
Yo haya sido , juerim. Tú hayas sido., fuéris. 

Aquel haya sido, fuerit. Nosotros haya-
mos sido , fuérimus. Vosotros hayais si-
d o , fuéritis. Aquellos hayan, sido, fué-
rint. 

Plusquamperfecto. 
Yo hubiera , hab r i a , y hubiese sido , fuis-

sem. Tú hubieras sido, fuisses. Aquel hu-
biera sido , fuisset. Nosotros hubiéramos 
sido , fuissemus. Vosotros hubierais sido, 
fuissetis. Aquellos hubieran sido, fuissent. 
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Futuro. 
Yo fuere , ó hubiere, o habré s ido , fuero. 

T ú fueres , fueris. Aquel fuere , fuerit. 
Nosotros fuéremos, fuúrinus. Vosotros 
fuereis, fuéritis. Aquellos fueren, fuérint. 

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

Presente y pretérito imperfecto. 
Ser , esse. 

Perfecto , y plusquamperfecto. 
Haber sido, fuisse. 

Futuro. 
Haber de se r , fore , ó futurum, am, uro, 

esse , ó fuisse. Futuros, as, a, esse , ó 
futsse 

Participio de futuro en urus. 
Cosa que ha, tiene, ó debe ser, futuras, a, uro. 

Egemplos. 
Que y o , que tú , que aquel, sea, fuese, ha de 

s e r , me, te, se , esse , fuisse , futurum, 
esse, ó fuisse. Que nosotros, que vo-
sotros, & c . , seamos, hayamos s ido, ha-
yamos de ser , nos esse , fuisse , futu-
ros fuisse. 

Los compuestos de sum , son once , á sa-
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bcr : ab-sum , -estar ausente : ad-sum , estar 
presente: de-sum , fa l tar : in-sum , estar enci-
m a : inter-sum, estar presente, intervenir, in-
teresar: ob-sum , dañar*- prte-sum, presidir: 
pos-sum, poder - pro-sum , aprovechar: sub-
sMin , estar debajo : super-sum, sobrar , restar. 
Todos se conjugan como su simple, esceptopor-
sum, y prosum, que tienen algunas anomalías, 
como luego se dirá. Solos tres tienen participio 
de presente : absens , de absum: prtésens, 
de prasum: potens, de possum. Y posfum, 
ó insum, carecen también de imperativo, y 
de futuro en urus. 

' > ,o r • d i 
Concordancias, ó sean oraciones del verbo 

sustantivo s u m , &c. 
" • V . - TI 

Una primera,, de sum consta de nomina-
tivo , y verbo concertado en número , perso-
na , y tiempo, que le corresponde, como son 
todos los egempios: hasta el modo infinitivo: 
unas la segund^ añade otro nominativo dqspues,' 
el cual se ha de referir al primero: v. g. Dios 
es la fuente , y origen de toda felicidad, 
De us a t font, et origo mi'us beatitudinis) 
La primera es concordancia, de . solo,nombre, 
y veri*}, como está cJafo: y ia scgunda.es de 
ufefpb.re, y verbo; y de susiatuiSo,,1 y adjeti-
vo ,. a u do el ? segundo r ,oiwnativolo fuere: 
v. g. Dios es sumamente jus to , . i teus est.sum-
me Justus. Deus es: , concordancia de nomi-
n a t i v o y verbo. ¿Asus •justar , concordancia 
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de sustantivo , y adjetivo. Pero , si el segun-
do nominativo ás también sustantivo, como en 
el primer egemplo , esta se llama relación de 
yn hombre á otro. Si las dichas oráciones 11er 
b i p de , (ó haber., ó deber, se hacen del 
mismo modo pbr el participio de futuro en 
urus, haciendo siempre buena concordancia: 
v. g. Dios ha de s e r , Deus futuras est. Dios 
siempre ha de ser el justo j u e z , Deüs semper 
futurus est justus judex (1). • • 

-«•j -.inven. i i'U •• no-i «isi « j^" ' ' " 1 •• 1 "" l 
..... nerf • . I . m s i I í .a.: X .«« >'•'• "> '": 
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¿ i ) Mient ras el p r i n c i p i a n t e va decorando los cuat ro 
verbo* e jempla res , que s i g u e n , se e j e r c i t a r an en con-
cordancias de s u s t a n t i v o s , y a d j e t i v o s ; y en las o r a -
ciones de sum. q u e quodan esplicadas. E s t a operación 
es de suma u t i l idad . 
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C A P I T U L O I V . 

Egemplo de la primera conjugación latina, 
y española: amo, amas-, amare , amavi, 

aniatum; amar ( i) . 

Indicativo: tiempo presente. 
Voz (2) Activa. Voz Pasiva. 

Yo amo, am-o. Soy amado, am-or. 

(1) No alcanzamos las razones , q u e pueden teñe» 
los modernos para haber variado la t raducción de los 
yerbos latinos del modo indeterminado al presente de 
ind ica t ivo : v. g. lego, l eo , pues lo primero es falso el 
sent ido que se le quiere dar . Lo s e g u n d o , que con igual 
razón se podia dec i r : lego , legis , legi, leclum : leo, lees, 
l e í , á leer. Y lo t e r ce ro , que los ant iguos han t r a d u c i -
d o la primera raiz de l verbo lat ino , por la primera raiz 
del verbo español , por la razón de ser tan varios en su 
pr imera terminación, á que atendieron cons tan temente pa-
ra darles p r e t é r i t o , y supino. Y lo c u a r t o , que han de-
l u d o demostrar en qué esta el e r ro r , ó i lo menos la 
ventaja conocida Porque si yo p r egun to <jué significa el 
•verbo lado, y responden , daño , ésta n o e s la s ignif ica-
ción del ve rbo , a u e yo p r e g u n t o ; sino la acción actyal 
d e d a u a r , la c u a l , ni p i d o , ni debo suponer. Lo mismo 
drc imos sobre la novedad de conjugar los verbos por 
raices , y no por los modos. ¿ N o pudiéndose realizar esta 
operación -sin invert i r <-l ó rden , ó de lqs modos , ó de 
los t iempos , ó de las raices , no será mejor quedarnos 
con aque l , que es mas v i e j o , y el menor? Al con t ra r io 
nos parece de suma tit l idad conjugar los verbos activa, 
con pasiva, y por eso hemos colocado de f ren te las dos 
voces , para que los priucipiantes vean la d i fe ren te t e r -
minac ión . J 

(2) foz en el v e r b o , es su d i fe ren te significación, 
y a s i , si denota acción será voz ac t iya : y pas iva , si 
pasión. ' ' r ' 



( 9 ° 
Tú amas , am-ai. t r e s amado, am-ártsT 
c , <i» , ó am-áre. 
Aquel ama , am-at. Aquel es amado, am-

- a(ur. 
N o s o t r o s amamos, Somos amados, am-á-

am-imus. mur. 
Vosotros amais , am- Sois amados , am-á-
- átis mini. 
Aquellos a m a n , am- Son amados, am-an-

ant. tur. <t Pretérito 
Yo amaba , am-ábam. 
Tú amabas, am-ábas. 

Aquel amaba , am á-
bat. 

Nosotros amabamos, 
u am-ábamus. 
Vosotros a m a b a i s , 
i om-ábatis. 
Aquellos amaban, am-

ábant. 

imperfecto. 
Era amado, am-abar. 
Eras amado, am-abá-

ris, ó am-abare. 
Era amado , am-abá-

tur. 
Eramos amados , am-

abámur. 
Erais amados , • am-a-
- bámini. 
Eran amados , -am-a-

bantur. 

Pretérito perfecto. 
Yo amé, ó-he amado, F u i , he sido ó hube 

ó hube amado, am- sido amado, amatas, 
av¡. ta, turn, sum, ó fui. 

Tú amaste, 8tc. , am- Fuiste amado, amatus, 
- avistt. a, um, es, ó fuisti. 
Aquel amó , am-avit. Fue amado , amatus, 

a, um, est, ó fuit. 
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Nosotros amamos , a- Fu imos a m a d o s , amq 

m-ávimus. ti, te, a, sumus, ó 
-• a t

 u' » i V fuimus. . i ft 
Vosotros a m a s t e i s , . a - Fuisteis amados, ama-

wttayistis. ti , <e, o, estis , Ó 
fuistis. .c 

Aquellos amaron , am- Fue ran ainados, amn-
averunt, ó ant-a- ti, ce , a, sunt, fue-

- vén. < . j tuytiAjuere. ft 

Plusquam 
Yo habia amado, am-
.i.úvcram. , ¡ 
T ú habias amado r-at»^ 

aperas. 
Aquel habia amado, 

am-dverat. 
Noío j ros habíamos a -

mado , am-avera-
't 
Vosotros habiais ama-

do» pm-averátis. i 

Aquellos habían ama-
do , am-áverant. 

cdud ó obiz tíri ( iuri 
t .tonto,O.: TT. ohi? 
• <J 

perfecto. 
Sido ainado, amatus, a, 

um, eron>¿ ó fueraiif. 
Sido amad.0, urrMíuí, rt, 

um, eras, ó fueras. 
Sidoauvidd, amatus, t , 

um, erat, ó fuerat. 
Sido amados , amatf, 

ce, a, eramus , ó 
fuetamus. , / 

Sido amados , amati, 
ce, ÍÍ>» «rflf.ií, ó f u f r 
ratis. 

Sido amados , amati, 
te, a; erant, ó fae-
ra, it (i). Y 

. . ( t ) ve claro que por car"cer nosotros de voz p a -
s iva , asamos del verbo sjkr en-los tiempos d e la primera 
raiz fát ina , y en los demás del verbo, ser, y haber, 
juutAfld^ el participio de pre tér i to ; sido, amado. 
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F u t u r a 
Yo a m a r é , ó he de 

a m a r , am-ábo. 
T ú a m a r á s , amá-bis. 
i 1 ' " * " " " i 0 • 
Aquel amará, amá-bit. 

Nosotros amaremos, 
am-ábimus. 

Vosotros amaréis, ara-
úbitis. 

Aquellos amarán, am-
ábunt. 

Seré amado , am-ábor. 
":
 : ' 

Serás amado , am-á¿ 
beris , ó ain-ábtre. 

Será a m a d o , arn-ábi-
tur. 

Seremos amados , aro-
ábimur. 

Sereisu amados , am-a-
bimini. 

Serán amados , am-a-
buntur. 

M É L Í O I M P E R A T I V O . 

Ama t ú , am-á, 
ain-áta. 

Ame a q u e l , am-et, ó 
am-áto. 

Amad vosotros, am-a-
tc, ó am-ató te. 

Presen te , y futuro ( í ) . 
Sé t ú - a m a d o , am-á' 

re , ó am-átot. • 
Sea ainado , am-étur, 

ó enn-átor. 
Sed amados, am~ém¡-
< n i , ó amc-minor. * 

Amen aquel los , ara- Sean ainados, am^en-
• ent , ó am-anto. - tur,, ó am-antor. 

" (1) E s t a - r s toda la diferencia de este modo de ló» 
d e m á s , significar con una sola palabra dos cosas, y- c o -
notar dos t iempos: el presente m a n d a n d o ; y el f u t u r o 
egecutando lo m a n d a d o , ó vedado , en el t iempo por 
venir. 
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O P T A T I V O Ó 3 U J U N T I V 0 . 

Tiempo 
Yo ame, a-men. 
T ú ames, am-es. 

Aquel a m e , am-et. 
Nosotros a m e m o s , 

am-émus. 
Vosotros améis, am-

etis. 
Aquellos amen , ani-

ent. 

presente-
Sea amado, am-er. 
Seas amado , am-éris, 

ó am-ére. 
Sea amado, am-étur. 
Seamos amados, am-

émur. 
Seáis amados , am-é-

mini. 
Sean amados, am-en-

tur. 

Pretérito : 
Yo amára, ia ase, ani-

árevi. 
T ú auiáras , ¿te., am-

ares. 

Aquel amára am-ú-
ret. 

Nosotros amáramos, 
am-arémus. 

Vosotros amárais, am-
arétis. 

Aquellos amáran, am-
arent. 

Pretérito 
Yo haya amado, a-

mperfecto. 
Fuera , seria , y fuese 

inado , am-arer. 
Fueras , &c . , amado, 

am-aréris , ó am-
arere. ~ 

Fuera amado, am-a-
rétur. 

Fuéramos amados, am-
are'mvf. 

Fuerais amados, am-
arémini. 

Fueran ainados, am-a. 
rentar. 

perfecto. 
Sido ainado, amatas, 



m-áverim. 
Tú hayas amado, am-

áveris. 
Aquel haya amado, 

am-áverit. 

Nosotros hayamos a-
mado , am-avéri-
mas. 

Vosotros hayais ama-
do , -am-avéritis. 

Aquellos hayan ama-
do , am-áverint. 

((95); 
a, um, sim, ófuerim. 

Sido amado, amatus, 
a, um, sis, ó fueris. 

Sido amado , amatus, 
a, um, sit, ó fue-
rit. 

Sido amados, amati, 
te , a , simus , ó 
fuer i mus. 

Sido amados, amati, 
te, a, sitis , ó fué-
ritis. 

Sido amados , amati, 
te, a , sint, ó /oé-
r int. 

Plusquam 
Yo hubiera amado, 

am-avissem. 

Tú hubieras amado, 
am-avisses. 

Aquel hubiera amado, 
am-avisset. 

Nosotros hubiéramos 
amado, am avisse-
mus. 

Vosotros hubierais a-
inado , am avisse-
tis. 

perfecto. 
Sido amado, amatus, 

a, um, essem, ó 
fuissem. 

Sido amado, amatus, 
a, um, esses , ó 
fuisses. 

Sido amado, amatus, 
a , um, esset, ó 
fuisset. 

Sido amados, amati, 
te, a, essemus , ó 
fuis^emus. 

Sido amados , amati, 
te , a , essetis, ó 
fuissetis. 



Aquellos hubieran a - Sido amados, amati, 
m a d o , am-avissent. a, a, essent , ó 

. . t :: fuissent. 
(imuMtt t obciuc ub¡3 tobüia« • s v r d b u p A 
. .. • t . Futuro. 
Yo a m á r e , hab ré , o Fuere , habré s ido, ó 

hubiere amado,^am- hubiere sido amado, 
, ávero. amatus , a , um, 

ero , ó fuero. 
"¡Tú amáres , habrás, Fueres amado , ama-

Si c . , amado , amá-
veris. 

Aquel, amáre , am-á 
verit.. . 

tus , a, um, eris , ó 
fueris. 

Fuere a m a d o , ama-
tus , a, um, erit, ó 
fuerit. 

Nosotros amáremos , Fueremos amados, a-
am-averimus. 

Vosotros amareis, am 
avéritis. 

mati, x, a, eritnus, 
ó fuerimus. 

Fuére'is amados, ama-
ti , te, a, éritis, ó 
fuerit is. 

Aquellos amáren , a- Fueren amados , ama-
miverint. ti , oe , a , erunt, ó 

fuerint. 
- : : * ' 

MODO I N F I N I T I V O . 

Presente , y pretérito imperfecto. 

S. y P . A m a r , am- Ser amado , am-ari. 
are. 
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Pretérito perfecto, y plusquamperfecto. 

S. Haber amado , a- Haber sido amado, 
mavis te. amatum, am, um 

esse , ó fuisse. 
P. Amatos, as, ata, 

esse, ó fuisse. 

Futuro. 
Haber de a m a r , ó de Haber de ser , 6 de 

haber amado, am-
atúrum , am , ama-
turum, esse, ó fuisse, 
ó amatum ire (solo). 

P. Amaturos , as , a, 
esse , ó fuisse, ¿ 
am-atum ire (solo). 

haber sido amado, 
amandum, am, um, 
esse , ó fuisse , ó 
amatum iri (solo). 

Amandos, das, da, 
esse, 6 fuisse, ó 
amatum iri (solo). 

Gerundios activos ( í) . Gerundios pasivos. 

Obligación de amar, Obligación de ser ama-
N . amandum. d o , N . amandus, 

a , um. 
De amar, G. amandi, De ser amado, G. a-

mandi, dce , di. 

(1) Verdaderamente todos lo« gerundios son pasi -
vos , dice u n moderno, porque se forman del part ic i-
pio en dus , que es pasivo. Verdaderamente decimos 
nosotros, es con fund i r l a s derivaciones gramaticales con 
jas definiciones. Gerundio entendemos un nombre ve r -
M i , que hace las veces de verbo en la significación: 

tivo6'""" p a s i o n ' s e r á p3"™ ' y " accion. tetá »c" 
7 



Para a m a r , D . aman- Pa ra ser m a d o , D . 
do. 

A a m a r , A. aman-
dum. 

Por a m a r , ó amando, 
Ab. amando. 

Supino activo: A amar, 
amatum. 

Participio de presente, 
é imperfecto. 

El que ama, ó amaba, 
ó amando , amans. 

Part icipio de futuro 
en rus. 

El que ha, ó tiene que 
a m a r , am-aturus, 
amatúra , amatú-
r um. 

amando , dce, do. 
A ser a m a d o , A. a-

mandum , dam, 
dum. 

Por ser, ó siendo ama-
d o , Ab. amando, da, 

do. 
Supino pasivo: Cosa 

d igna de amarse, a -
matu. 

Part icipio de preté-
rito. 

Cosa amada : amatus, 
a , um. 

Participio de futuro 
en dus. 

Cosa que h a , ó tiene 
que ser amada , a-
mandus , amando, 
amandum. 

C A P I T U L O V. 

Egemplo de la segunda conjugation latina, 
moneo, e s , é r e , u i , h u m , avisar. 

I N D I C A T I V O : 

Voz activa. 
Yo aviso, moneo. 

T I E M P O P R E S E N T E . 

Voz pasiva. 
Soy avisado, mon-eor. 



T ú avisas, mon-es. * ¿ r e s av isado, non-
• eris , ó mon-ere. 

Aquel av isa , mon-et. Es avisado, tnon-étur. 
Nosotros avisamos, Somos avisados, mon-

mon-emus. émur. 
Vosotros avisais, mon- Sois av isados , vion-

¿tis- émini. 
Aquellos avisan, mon- Son avisados, mon-

er>t- en tur. 

Pretérito imperfecto^ 
Yo avisaba, mon-ébam. Era avisado , mon-

ébar. 
Tú avisabas, mon- Eras av isado , mon-

. ebáris, ó mon-
ebare. 

Aquel av isaba , mon- E ra avisado, mon-é-
ébat. batur. 

Nosotros avisabamos, Eramos avisados, mon-
mon-ebámus. ebámur. 

Vosotros avisabais, Erais avisados, mon-
monebátis. . ebámini. 

Aquellos avisaban, Eran avisados, mon-
mon-ébant. ébantur. 

Pretérito perfecto. 
Avisé , monui (i). F u i avisado, mónitus, 

- a , um, sum , ó fui. 
Avisaste , monuisti. Fuiste avisado, tus , a, 

(1) I,o egecutado hasta aqui es bastante , para que et 
principiante conozca las personas sin espresarias y dis-
t inga las letras radicales de las terminales. 
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Avisó, monuif-
um, es, 6 fuisti. 

Fue av i sado , tus, a¡ >> 
um , est, ó fuit. 

Avisamos , tnonuimus. Fuimos avisados, mi-
niti, te , a , sumus, 
ó fuimus. » 

Avisasteis , monuistis. Fuisteis avisados, roo-
tiiti, te, a , estis, 
ó fuistis. 

Avisaron, monuérunt, Fueron av isados , ti, 

Plusquamperfecto. 
Habia av i sado , roo- Sido avisado, mónitus, 

nueram. a , um, eram , ó 
fueram. 

Habías av i s ado , roo- Sido avisado, tus, o , 
nueras. um,.eras , ó fueras. 

Habia a v i s a d o , roo- Sido avisado, tus, o , 
naerat. aro , era*, ó fuerat. 

Habiamos avisado, roo- Sido avisados, móniti, 
futerdmus. ce, a, eramus, ó fue-

ramus. 
Habíais avisado, roo- Sidos avisados, móniti, 

auerdtis. «, a, eratis, ó fue-
ratis. 

Habian a v i s a d o , roo- Sido avisados, ti, tet 
nuerant. a , erant, ó fue-

ó monuére. te, a, sunt, fuírunt, 
ó fuere. 

rant. 



A v i s a r é , wonéio. 

Avisarás , monébis. 

Avisará , tnonébit. 

Avisaremos , monébi-
iñus. 

Avisa ré i s , monébitts, 

Avisa rán , monébunt. 

( 1 0 1 ) 

Futuro. 
Seré avisado, moné-

bor. 
Serás av i sado , moné-

beris, ó monébere. 
Será av i sado , moné« 

bitur. 
Seremos avisados, mo-

ncbimur. 
Sereis avisados , mone-

bimini. 
Serán av i sados , tno-

nebónfur. 

MODO I M P B X A T I V O k 

P r e s e n t e , 
Avisa t ú , mone, ó 

monéto. 
Avise a q u e l , moneat, 

ó monéto. 
Avisad vosotros, mo-

note , ó monetóte. 

Avisen aquellos , mo-
vant , ó monento. 

y futuro. 
Sé tú avisado, moni-

re , ó tnone'tor. 
Sea aquel avisado, mo. 

neotur, ó monetor. 
Sed vosotros avisados, 

monéminiy ó mov.é-
minor. 

Sean aquellosavisados, 
moneantur, ó mo-
n i tor • 
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O P T A T I V O , Ó SUJUNTIVO» 

Tiempo presente. 
Avise, móneam. • Sea avisado , monear. 
Avises , moneas. Seas avisado , monea-

ris, ó moneare. 
Avise , moneat. i Sea avisado, moneatur.-
Avisemos, moneamus, Seamos avisados, mo-
- . •• i - neámur* * 
Aviséis , moneatis. Seáis avisados, moneá-
«• mint. • • < 
Avisen , w»ónea«f. Sean avisados , »no-

«eantHr.-
Pretéri to imperfecto. 

Av i sase , a v i s a r a , ó Fuera , seria, ó fuese yo 
avisaría , monérem. avisado y ó avisada, 

moncrer. 
Avisases, & c . , moné- Fueras' , í 8tc . , moneré-

res. . ris y ó monerére. » 
Avisase, &c., monéret. F u e r a , 8 t c . , monére-

: ..: . tur. i1 • 'v 
Avisásemos, & c . , nio- Fué ramos , & c . , av i -

nérero»i. L sados,' ó avisadas, 
' : monerémur. < 

Avisáseís, & c . , roo- Fue ra i s , & c . , mone-
, néritis. rémini. 
Avisasen, 8 t c . , moné- F u e r a n , &c», mone-

rent. rentar. 
Pretéri to perfecto. 

Haya av i sado , mo- Sido avisado, ó avi-
núerim. sada , mónitus , a, 

um, sim¡ ófuerim. 
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Hayas avisado, mo- Sido avisado, 6 avi-

sada, tus, a, um, sis, 
ó fueris. 

Sido avisado, tus, a, 
úm, sit, ó fuérit. 

Sido avisados, ó avi-
sadas , móniti , te, 
a, simus,ó fuérimus. 

Sido avisados, ti, ce, 
a, sitis, ófuéritis. 

Sido avisados, ti, te, 
a, sint, ófuerint. 

' riáeris. 
, .(• •' «« , cbrí 

Haya avisado, mo-
núerit. 

Hayamos avisado, mo-
nuérimus. 

Hayais avisado, mo-
; nuéritis. 1 

Hayan avisado, roo-
<• nuérint. 

Plusquampe rfec to. 
Hubiese, hubiera , ó Sido avisado, 6 avisa-

ba bri a avisado, mo-
nuissem. 

Hubieses, hubieras, ó 
; habrías avisado, mo-

nuisses. 
Hubiese , hubiera , ó 

habria avisado, mo-
- nuisset.J 
Hubiésemos, hubiéra-

mos , ó habríamos 
* avisado, monuisse-

mus. • t 
Hubieseis, hubierais, 

ó habríais avisado, 
monuissetis. 

Hubiesen, hubieran, ó 
4 habrían avisado,mo-

nuissent. 

da, moni tus, a, um, 
essem, ó fuissem. 

Si jo avisado , &c. , 
tus, a, um, esses, ó 
fuisses. 

Sido avisado , &c., 
tus , a, um , esset, 
ó fuisset. 

Sido avisados, ó avi-
sadas, móniti, te, a, 
essemus, ófuissemus. 

Sido avisados, &c. , 
ti, ce, a, essetis, ó 
fuissetis. 

Sido avisados , &c., 
ti, te, a, essent, ó 
fuissent. 



Avisaré , monuéro. 

A v i s a r e s , monuéris 

A v i s á r e , monuérit. 

Avisáremos , monuéri-
mus. 

Avisare is , monuéritis. 

A v i s á r e n , monuérint. 

(my 
F u t u r o . 1 ob 

F u e r e av i sado , 6 av i -
s a d a , moni tus, a , 
uro, ero, ó fuero. 

Fueres avisado, tus, a, 
um , eris , 6 fueris. 

F u e r e av i sado , tu r , a , 
um, erit, ó fuerit. 

Fueremos av i s ados , ó 
av i sadas , móniti, te, 
a,érimus,ofuérimus. 

Fuere is avisados, ti, ce, 
a, eritis, ófueritis. 

F u e r e n avisados, ti, ce, 
a, erunt, ó fuerint. 

M o d o in f in i t i vo : presente , y pre tér i to 
imperfecto. i 

S. y P. A v i s a r , Mo- Ser avisado , monért. 
nére. 

Pretér i to perfecto , y p lusquam perfecto. 
S. Haber a v i s a d o , roo- Ser avisado , moni-

nu'S5e- turn, am, um, esse, 
ó fuisse. 

P . Monitos, as, a, es-
se , ó fuisse. 

Futu ro . 
S. Haber de a v i s a r , ó S. Haber de ser, 6 de 

de haber av isado , habe r sido av i sado , 
moniturum, am, um, monendum, am, um, 
esse, ó fuisse, ó roo- esse , ó mónitum 
nitum ire. ,>,'. 



P. Monituros , as , a, 
esse i ó fuisse, ó 
mónitum ire. 

Gerundios activos. 
Obligación de avisar, 
N . monendum. 

De av i sa r , G. mo-
ncndi. 

Para avisar , D. mo-
nindo. 

A A v i s a r , A. mo-
nendum. 

Por avisar , ó avisan-
do , Ab. monendo. 

Supino activo. 
Avisar , mónitum. 

Participio de presente, 
é imperfecto. 

El que av i sa , 6 avi-
saba , ó avisando, 
monens. 

Participio de futuro 
en rus. 

P. Monendos , as, a, 
esse, ó fuisse , ó 
mónitum iri. 

Gerundios pasivos. 
Obligación de ser avi-

sado, N . monendus, 
a, um. 

De ser avisado, G . mo-
nendi, dce , di. 

Para ser avisado , D. 
monendo, d<e, do. 

A ser avisado, A. mo-
nendum, dam, dum. 

Por ser, ó siendo avi-
sado , Ab. monen-
do , da, do. 

Supino pasivo. 
Cosa digna de avisar-

se., mónitu. 

Participio de preté-
rito. 

Cosa avisada, móni-
tas, a, um. 

Participio de futuro 
en dus. 

El que h a , 6 tiene que Cosa que h a , ó tiene 



(134 ) 
avisar, momtúrus, que ser avisada, mo-
monitúra, monitú- nendus, da , dum. 
ruin. 

C A P I T U L O V I . 

Egemplo de la tercera conjugación latina 
y 2 . a española, v i nco , i s , e r e , v i c i , c t um, 

vencer. 
Ind ica t ivo : t iempo presente. 

Voz activa. Voz pasiva. 
Venzo , vinco. Soy vencido, ó vencí-

d a , vincor. 
V e n c e s , vincir . Eres vencido, &c. vin-

ceris} ó ufncere. 
V e n c e , vincit. E s vencido, &c. , 

ci íur . 
V e n c e m o s , vincimus. Somos vencidos, ó ven-

cidas , víncimur. 
Vencéis , vinciris. Sois-vencidos, &c.,oin-

címini. 
V e n c e n , vincunt. Son vencidos, &c.,®in-

cuntur. 
- J'- : P re té r i to Imperfecto. 
Venc í a , vincébam. E ra v e n c i d o , ó v e n -
' • < * cida , vincebar. 
V e n c í a s , vincebas. E r a s vencido, &c. ,v in-

cebáris, ó vincebáre. 
Vencía , vincébat. E ra vencido, &c. , vin-

cebaturi 
Vencíamos , vincebá- E r a m o * vencidos , ó 

m u s ' v e n c i d a s , vinceba-
• £ mur. 



( 1 0 7 ) 
Vencíais , vincebatis. Erais vencidos, &c., 
• r • < vincebámini. 
Vencian, vincébant. Eran vencidos , &c., 

vincebantur. 

Pretérito perfecto. 
Vencí , vicii Fui vencido , victus, 

a, um, sum , 6 fui. 
Fuiste vencido , ctuí, 

a , um, es, ó fuisti. 
Fue vencido , ctuí, a, 

um , est, ó fuit. 
Fuimos vencidos , ó 

vencidas, victi, <e, 
a , sumus , ó fuimus. 

Fuisteis vencidos, &c., 
c t i , ce, a , estis, ó 
fuistis/ 

Vencieron," bicérunt, Fueron vencidos, &c., 
t ó vicére. eti,ét, a, sunt, fue-

Venciste , vicisti. 

Venció, vicit. 

Vencimos , vícimus. 

Vencisteis, vicistis. 

< o 3 « 
runt, ó fuere. 

.Ktt Pluscuamperfecto. 

Habia vencido , vice- Sido'Vencido , ó ven-
ram. c ida , victus, a, um, 

eram, ó fueram. 
Habias vencido, vice- Sido vencido , victus1, 
• ras. a, um , eras,' ó 

<> fueras. 
Habia vencido', vice- Sido vencido, victus3 
' rat. a, um, erat, ó fuerat. 



(108) 
Habíamos vencido, v i - Sido venc ido ; , ó ven-

cerámus. c i d a s , victi , ce, a, 
erámus, ó fuerámus. 

Habiais vencido, vi- Sido vencidos, &c., 
cerátis. victi, ce, a, erátis, 

ófuérátis. 
Habían vencido , vi- Sido vencidos , &c. f 

cerant. victi, ce, a , erant, 
ó fuerant. 

Futuro. 
Venceré , vincam. Seré vencido, 6 ven-

c i d a , vincar. 
Vencerás , vinces. Serás vencido , &c., 

vincéris, ó vincere. 
Vencerá , vincet. Será vencido, &c. vin-

cétur. 
Venceremos , vince- Seremos vencidos, ó 

mus. vencidas, vincémur-
Vencereis , vincetis. Sereis vencidos, &c., 

vincémini. 
Vencerán , vincent. Serán vencidos , &c. , 

vincentur. 

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

Presente 
V e n c e , vince, ó vin-

cito. 
V e n z a , vincat, ó 

vincito. 
Venced , vincite , ó 

y futuro. 
Sé vencido, ó vencida, 

vincere, ó vincitor. 
Sea vencido, &c. , vin-

cátur, ó vincitor. 
Sed vencidos , ó ven-



( Í 0 9 ) 
vtncitote. oídas , vincítnini, 6 

Venzan, vincat, 6 vin- vinciminor. 
cunto. Sean vencidos , &c., 

vincantur, ó vin-
cuntor. 

O P T A T I V O Ó SUJUNTIVO. 

Tiempo presente. 
Venza , vincam. Sea vencido, ó venci-

Venzas , vincas. 

Venza , vincat. 

Venzamos, vincamus. 

Venzáis , vincátis. 

Venzan , vincant. 

da , vincar. 
Seas vencido, &c., vin-

cáris , ó vincáre. 
Sea vencido, &c., vin-

cátur. 
Seamos vencidos, 6 

vencidas, vincamur. 
Seáis vencidos, &c., 

vincámini. 
Sean vencidos, &c., 

vincantur. 
Pretérito imperfecto. 

Vencieran, víncerem. Sea vencido, ó venci-
da , vtncerer. 

Vencieras, víncerts. Fueras vencido, &c., 
vincerérisy ó vince-
rére. 

Venciera , vinceret. Fuera vencido , & c , 
vincerétur. 

Venciéramos , vince- Fuéramos vencidos, 6 
rémus. vencidas, vincerémur. 

Vencierais, vinceré- Fuerais vencidos, &c., 
1 vincerémini. 



f U O ) 
Vencieran, vincerent. Fueran vencidos, vin 

-: ce'tentur. 

Pretér i to perfecto. 
Haya vencido , vice- Sido vencido, ó venci 

r t m • da , victus , a, um, 
TT . , s*m > ^ fuerim. 
H a y a s v e n c i d o , vice- Sido v e n c i d o , & c . , 

ris' victus, a, um, sis', 
„ ó fueris. 
H a y a v e n c i d o , vice- Sido v e n c i d o , &c. , 

r,t' victus , a, um, sit, 
ó fuerit. 

Hayamos vencido, vi- Sido vencidos, ó ven-
c e r t m u s ' c i das , victi, m, a, 

Tt . . simas, ó fuerimus. 
Haya is v e n c i d o , vi- Sido venc idos , &e., 

Cent,s- victi, <e , a , sitis, 
ó fueritis. 

H a y a n venc ido , vicé- Sido venc idos , & c . , 
r,nt• victi, ce, a, sint', 

ó fuer int. 

Plusquampcrfec to . 

Hubie ra venc ido , vi- Sido v e n c i d o , ó ven-
c t s s e m • c ida , victus, a, um, 

„ essem, ó fuissem. 
Hubieras vencido, vi- S i d o vencido , &c., 

c,sses' victus, a, um esses, 
ó fuisses. 

Hubiera venc ido , vi- Sido vencido , &c., 



cuset- victus, a, um, esset, 
ó fuisset. 

Hubiéramos vencido, Sido vencidos, ó ven 
vicissemus. c i d a s , victi, a, a , 

t j . ., tssemus,ófuissemus. 
Hubierais vencido, vi- Sido venc idos , & c . , 

ciss^is. victi f Xy 0} esseti '/t 
& fuissetis. 

Hubieran vencido, » í - Sido vencidos , & c . 
assent. victi, *, a , essent, 

ófuissent. 

Futuro. 
Venciere , vicero. Fuere vencido, ó ven-

cida, victus, a, um, 
. . tro, ó fuero. 
Vencieres, viceris. Fueres vencido, & c . , 

victus , a, um, eris, 
Tr . , • 6 futrís. 
venc ie re , vicertt. Fuere vencido , &c., 

victus, a, um, erit, 

Venciéremos, vicéri- Fueremos vencidos, ó 
m t i S ' vencidas , victi, <e, 

a, irimus , ó fueri-

Venciereis , vicéritis. Fuereis vencidos, 
victi, te, a, ¿ritis, 

v 6 fuéritis. 
Vencieren, vicerint. Fue ren vencidos, 8tc., 

victi, te, a, erunt, ó 
fuerint. 



(1Í2) 

MODO I N F I N I T I V O . 

Presente, y pretérito imperfecto. 
S. y P. Haber venci- S. Haber sido venci-

do, vicisse. d o , ó vencida, vic-
tum , am , um, esse, 
ó fuisse. 

P. victos, as, a, esse, 
ó fuisse. 

Futuro. 
S. Haber de vencer, ó Haber de s e r , ó de 

de haber vencido, 
victurum, a m , um, 
Cííe, ó fuisse, ó 
victum ire. 

P. Victuros, as, a, es-
se, ó fuisse, ó vic-
tum ire. 

Gerundios activos. 
Obligación de vencer. 

N . vincendum. 
De vencer. G . ®in-

cendi. 

Para vencer. D . vin-
cendo. 

A vencer. A. vincen-
dum. 

Por vence r , ó ven-
ciendo. Ab. vin-
cendo. 

haber sido vencido, 
&c., vincendum,am, 
um, esse, ó fuisse, ó 
victum iri. 

Vincendos, as, a, esse, 
ó fuisse, ó victum 
iri.. 

Gerundios pasivos. 
Obl igación, &c. N . 

vincendus , a, um. 
De ser vencido, ó ven-

c i d a , &c. G . vin-
cendi, dee, di. 

Para ser vencido, &c. 
D. vincendo, dce, do. 

A ser vencido, &c. A. 
vincendum,dam,dum. 

Por ser, ó siendo ven-
cido, &c. Ab. vin-
cendo , da, do. 



o O") 
Supino act iva Supino pasivo 

A vencer , victum. De vencerse , victu. 

Participio de prejente, P a r t i c i p i o de pre-
é imperfecto. tcrito. 

El que vence, ó ven- Vencido, ó vencida 
cia , ó venciendo, victus, a um. * 
vincens. . , 

Participio de futuro Participio de futuro 
el? u r u s • en endus. 

El que h a , o nene de Cosa que ha , ó tiene 
vencer, vtcturus(*), qué ser v e n c i d a , v i l 
victura, vtcturum. cendus , vincenda 

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

Ejemplo de la cuarta conjugación latina 
' y española: unió, i s , i re , i v i , hum , «,„>. ' 

Indicativo: tiempo presente. 

•1' V o z J i t ' v d . Voz Pasiva. 
U n o > u , i i o• Soy unido , 6 unida, 

Unes , unís. Eres unido, & c , uní-

ioLiñu f?r í r t i 1 ^ u n ' r e . 
r ; l 1 i / ; U a ' , d ü l 0 S p ^ c i p i a n t o s hayan dado con ptfrfec-
* e ? l ! hJ=? r t . r o " n J » 6 » « « » M , como oslan en el egemplo, 
Í t le , hara añadir el semi-impersonal pasivo^.- T . i a

{
m o ' 

crm la» demás clases de o r a j e s 

í t t t e ^ • 6 
8 



( 1 1 4 ) 
Une , unit. Es unido , unltur. 
Unimos, unímus. Somos unidos, unimur. 
Unís, unítis. Sois unidos , unimini. 
Unen , uniunt. Son unidos , uniuntur. 

Pretérito imperfecto. 
Unia , uniébam. E ra un ido , ó unida, 

uniébar. 
U n i a s , uniebas. Eras unido , unicbá-

U n i a , uniébat. 
U n í a l o s , uniebámus. 

Uníais , uniebátis. 

U n í a n , uniébant. 

U n í , univi. 

Unis te , univisti-

Unió , unívit. 

Unimos , univimus. 

Unisteis , univistis. 

Unieron, univérunt, ó 
univért. 

ris, ó unicbárc. 
Era unido, uniebátur. 
Eramos unidos, unie-

bámur. . 
Erais unidos, uniebJ-

mini. 
E r a n unidos, unié-

bant ur. 
Pretérito perfecto. 

Fu i un ido , ó unida, 
unitus, a, um, sum, 
ó fui. 

Fuiste unido , unitus, 
a, um, es, ó fuisti. 

Fue unido, unitus, a, 
um, est, ó fuit. 

Fuimos unidos, uni-
ti, ce , a, sumus , ó 
fu i mus. 

Fuisteis unidos, uniti, 
«e, a, estis, ó fuistis. 

Fueron unidos, uníti, 
te, a, sunt, fuerunt, 
ó fuere. 



( U S ) 
rr . . . , p l u * l u a m p e r f e c t o . 
Había un ido , uníve- Sido unido, 6 unida 

ram. „„<„., ' Uíuaa» 
. unuus, a, am, eraw, 

xi . . .. 6 fuer am. 
Habías un ido , un , re - Sido unido, unítus, a; 
ti T\!-S' • . , ó fueras. Había un ido , Sido u n i d o , 1 u n » " ™ , 

J • uni, erat, ó fuerat. 
Habíamos un ido , uni- Sido u n i d o s , * 

W f l w u ' - eramus, ó /ue-

Habiais un ido , «niW- Sid'o unidos, un í t i , * 

Habian un ido , uníi»e- Sido"unidos, un/ti, 
ra,It" _ a > "ant, (> juerant. 

Futuro . 
U n i r é , uniam. Seré unido , ó unida, 

TT . ',' uniar. 
U n i r á s , gerás un ido , uniiru, 
n . , . ó uniere. 
Unirá , umet. Será unido , unietur 
Uniremos, u » ^ Seremos u n i d o s ^ . 

Ünireis , uniíñs. Sere íT unidos , unié-
y» . , «atni. 
Unirán , únient. Serán unidos, unientur. 

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

• P r e s e n t e , y futuro, 
u n e , un», ó unito. Sé unido, uniré , 6 

unitor. 



( 1 Í 6 ) 
Una , uniat, ó uníto. Sea - unido , uniatur, 

6 unítor. 
Unid, unite, ó unitóte. Sed unidos , unímini, 

ó unímínor. 
U n a n , u n i a n t , ó Sean un idos , unían-

uníunto. tur, ó uniuntor. 

O P T A T I V O Ó SUJUNTIVO. 

Tiempo presente. 
Una , uniam. Sea unido , ó unida, 

uniar. 
U n a s , unías. Seas unido, uniáris, ó 

uníáre. 
Una , uniat. Sea unido , uniatur. 
U n a m o s , uniamus. Seamos unidos, unii-

mur. 
Unáis , uniatU. Seáis unidos, uniámini. 
U n a n , uniant. Sean unidos, uniantur. 

Pretérito imperfecto. 
U n i e r a , unirem. Fuera unido, ó unida, 

unírer. 
Unieras , uníres. Fueras unido , unirér 

ris , ó unirére. 
Uniera , uníret. Fuera unido^ unirétur. 
Uniéramos, unirémus. Fuéramos unidos, uni-

rémur. 
Unierais , ünirétis. Fuerais unidos , uni-

rémini. • 
Unieran , unírent. Fueran unidos , uni-

rentur. 



( i l l ) 
Pretérito perfecto. 

Haya tinido, univerim. Sido unido , ó unida, 
, unitus, a, tum, sim, 

ó fuerim. 
Hayas u n i d o , unive* Sido unido, unitus, a, 

r.ii< um , sis, ó fueris. 
H a y a unido , univerit. Sido unido, unitus, a, 

,: L um , sit, ó fuerit 
Hayamos u n i d o , uni- Sido unidos, uniti, te, 

vérimus. a, simus, ó fuerimus. 
Hayais u n i d o , univé- Sido unidos, uniti, <e, 

ritiS' a, litis, ó fueritis. 
Hayan u n i d o , unive- Sido unidos, uniti, te, 

tint. a, sint, ó fuerint. 
Plusquamperfecto. 

Hubiera unido , uní- Sido un ido , ó unida, 
vissem. unitus, a, um , essem, 

ófuissem. 
Hubieras u n i d o , un»- Sido unido, unitus, a, 

visses. um, esses , ó fuisses. 
Hubiera u n i d o , uni- Sido unido, unitus, a, 

vissft. um, esset, ó fuisset. 
Hubiéramos u n i d o . Sido unido, uniti, te, a, 

univissemus. essemus, ó fuisemus. 
Hubierais un ido , uni- Sido un idos , uniti, *, 

vissetis. a, esset is, ófuissetis. 
Hubieran u n i d o , uni- Sido unidos, uniti, ce, 

vissent. a, essent, ó fuissent. 
Futuro. 

U n i e r e , unlvero. Fuere unido, ó unida, 
unitus, a, um, ero, ó 
fuero. 



(iíft) 
Unieres , univeris. Fueres unido, unítus, 
TT . , «"», eris, ó fuerisl 
Uniere, univent. Fuere unido, unitus, 
TT . «n», crit, ó fuerit. 
Umeretnos , uniaeri- Fueremos unidos, uni-

mus• t¡, "y a, érimus, ó 
•fuérimus. 

Uniereis, univéritis. Fuereis unidos, uniti, 
a, eritif, 6 fue-

ritis. 
Unieren, univerint. Fueren unidos, uniti, 

te, a, erunt, ó fuerint. 

M O D O I N F I N I T I V O . 
¿Oí >'J?l '̂7rn£»iJ;'íi!;Ití . . , J P 

Presente , y pretérito imperfecto. 
S. y P. U n i r , uniré. Ser unido, uniri. 

Pretérito perfecto, y plusquamperfecto. 
S. y P. Haber unido, Haber sido unido, uni. 

umvtsse. turn f am , um , esse, 
ó fuisse. P. Unitos, 
tas, ta, esse, ó fuisse. 

Futuro. . 
S. Haber de un i r , ó Haber de ser, 6 de ha-

de haber unido, uni- ber sido unido, ó uni-
turum, am, um, esse, d a , uniendttm , am, 
ó fuisse, ó unítum um, esse, ó fuisse, ó 
,rc- ur.itum iri. 

P. Uniti,ros, as, a, es- Uniendos , as, a, esse, 
se, o fuisse, ó uní- ó fuisse, ó unitum 
turn ire. jrJ\ 



( 
Gerundios activos. 

ObligaciónIdt Unir. N 
Uniendum. 

. <«:.;Ujutín"} cb 
De unir. G. Uniendi. 

, noiotuo 'j'ti 
Para un i r .D . Uniendo. 

AUüir . A.-Uniendum. 

Por unir , ló ¡unietldo. 
Ab. Uniendó; 
m w L n u ? 1s> 

119 ) 
Gerundios pasivos. 

Obligación de ser uni-
do. N . Uniendus , a, 
um. 

De ser unido. G . 17-
niendi, dee, di. 

Para ser unido. D. 17-
niendo , dee , do. 

A ser unido. A. Unien-
dum , dam, dum. 

Por ser, o siendo uni-
do. "Ab. Uniendo , 
da-, do. — , — 

Participio de presente, Participio de prcté-
é imperfecto. rito. 

El que une , unia , ó Unido, ó unida , uni-
uniendo, unienj. tus , a, um. 

Participio de futuro Participio de futuro 
en rus. en dus 

El que ha, ó tiene de Cosa que ha , ó tiene 
un i r , unitúrus, uni- de ser unida, unien-
túra, unitúrum. dus , unienda , u-

niendum (1). 

tfxÜô  ( 
Ta hemos dicho repetidas reces qne nuestro m¿-

!o es facilitar i los niños el estudio de las dos gramá-
ticas. Sabemos muy bien que el verbo unió no se baila 
en los , que se llaman A A. del siglo de oro. ¿ Cero por -
que casualmente no hiciesen uso de é l , ' p o r eso dejará 
d e ser verbo latino? Tertul iano, Snlpicio, Severo, Séneca, 
Arnobio , Aulo O l i o , ¿ sabrían el latin ? 



(-<20) 

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

Breve aplicación del periodo gramático ab-
so.uto, o sean oraciones simples i Colmas & 
independientes de otra partí de "la oracion ' Í 

que constan de un solo verbo, (i). * 

triodo gramático es aquel círculo, ó a g r * 
gado de palabras necesarias para esplicar un 
p e « a m i e u t p verdad, ó sentencia. Esta p u e d í 
ser simple, absolota, c independie** ; v V, i^. 
angeles alaban á y ^uede ser condec í 
nal compuesta y relativa: v. g . si los ánge-
les alaban a U . p s ^ e s porque le aman, y p g , 
que es justo que le alaben. Ahora anticipa^ 
mos u n a b r £ v e c s p J j c a c i ( ) n d e , J o ¡ P 
para que se egerciten los jóvenes mientras van 
aprendiendo los verbos anómalos, y las regías 
de pretéruos, y.supinos. / g ' " 

El período simple puede verificarse de solo» 
cuatro modos, , 6 , 0 * que es lo mismo, 
las cuatro clases de oraciones pueden entrar 

W o d a la dificultad Z ^ l t ^ l 



( W ) 
Otras dos de pasiva. La primera de activa, ó de 
sintáxis intransitiva, consta solamente de no-
minativo, y verbo activo: cuales son todos los 
egemplos, de «pe hemos usado en las cuatro 
conjugaciones: v. g. ego amo, moneo , vinco, 
unió: yo atíip, aviso, venzo, uno ( i ) . La se-t 
gunda de sintáxis transitiva consta de nomii 
nat ivo, verbo act ivo , y acusativo regido del 
verbo activo: v. g. amo, moneo , vinco, unió 
parentes. A m o , aviso, venzo, y uno á mis 
padres. 
- Luego la. primera de pasiva debe constar 
Solamente d|e-un nominativo, y-verbo pasivo, 
^concertado-en número, y persona como ya 
se dijo): v. g. amor, moneo?, vincor unior: 
soy amado, avisado, vencido, unido. Y la se-
gunda de pasiva constará de lo mismo; y á 
u?as de un ablativo con ab de persona 
que hace : v. g. omnes .^tnámur, monémur, 
píncimur , unimur á pjrentibus nostris. T o -
dos somos amados, avisados, vencidos, y uni-
4qs¡ por nuestros, padres. 

De aqui se infiere con cuánta facilidad 
se convierten las pasivas en activas, y estas:en 
pasivas siq mas operación que mudar Ips su* 
puestos, y las voces del verbo: v. g. esta cni¿-

. ?Pa..oracio9 -vuelta por activa dirá: paren, 
avail nr.::itü¡ r! c: , .;. : •> v ;»!.;;• h a q 
* '.(ú) Scfruimc» en .esta esplicníion el gusto de I * »no¿ 
darnos funtUdo en la naturaleza , gue en todas su» obra» 
ofrece primero las composiciones simples que las mistas. 
V m - r t o «amamos,primera á l a brácirtn mas sendilla V 
segunda á h qoe n o n i u de mas atributos. - . 
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tes nostn amant , tnonent, vincunt, untune 
nos omnes. 1 ?. 

Hállanse en los A A . con bastante fre-
cuencia los verbos pasivos en la tercera per-
sona del s ingular : v. g. amitur, monétur, vin-
citur, unitur, y cuando el tiempo es preté" 
rito se halla tomada la terminación neutra, f 
el verbo sum en tercera persoria del singular: 
v. g. amatum fuit, mónitum est , 6 fuit. Sil 
traducción e s , se ama, se a m ó , amase , 6 
aman, amaron. Estas oraciones se llaman vuí, 
¿ármente impersonales, porque se calla ordi-
nariamente la pérsona, que hace, que debe estar 
en ablativo : pero si esta se espresa , se llama! 
semi-impersonal: v. g. se pe leó , pugnatum 
fuit i este es impersonal total : por los solda-
dos , á militibus i este es semi-impersonal. 

Luego esta oracion : pugnatum fuit á mi-
litibus , es convertible en esta primera de ac-
tiva:- milites pugnavérunt, los soldados pe-
learon. Y por consiguiente todas las primeraí 
de activa se pueden convertir en sem?-imper¿ 
sonales pasivos: v. g. lo mismo será decir, 
amo, moneo, vinco , »«ito, que amatur, mo-
nétur , ó incitar , unitur á me , á te, ab illa. 
Luego nunca pueden ser mas de cuatro lafc 
clases de oraciones, que entran <á componer'el 
período simple; y esto aunque la oracion lleve 
el romance de, pues realmente son las mismas 
cuatro clases, y guardan las mismas leyes 
phcfldas, sin más mutación, que en la activa 
se hacen por el participio activo en urus, y en 
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la pasiva por el participio pasivo én dus , y 
él verbo sum concordado en tiempo, numero,' 
j persona; y haciendo concordancia de sus-
tantivo, y adjetivo. 

Primera de activa: v. g. yo hfe de amar, 
amaturus sum: set»i-impersonal, se ha de amar 
por mí , amandum est á me, y mejor, mihi: 
en dativo: se ha de amar, amandum est, im-
personal absoluto. Segunda de activa , los hi-
jos han de amar á sus padres. Fií i i amaturi 
sunt parentes. Primera de pasiva , yo he de 
ser amado , amandus sum. Segunda de pasiva, 
los padres han de ser amados por los hijos, 
parentes amandi sunt á filiis: y mejor, fi-
liis en dativo, y esto se llama hacer estas ora-i 
ciones por gerundio de nominativo, 6 partici-
pal en dum: advirtiendo que este se puede 
tomar en voz neutra, y el verbo sum en ter-
cera persona, comd si fuera un impersonal 
pasivo: v. g. la misma oracion podrá decir, 
filiis, en dativo, amandum est parentes. 

Nada se pierde en egercitar al principiante, 
luego que llegue aqui, en las oraciones simples 
de gerundio latino: v. g. de leer la lección, 
legendi lectionem; gerundio activo : lectionis 
iegendee, gerundio pasivo, ó adjetivo, y asi 
de los demás. 

Cuando el verbo, que se conjuga, carece de 
alguna raiz, carece también de todos los tiem-
pos , que de ella sie originan, y entonces se 
le suple lo, que le falta con la palabra factum 
fuit, áccidit, futurum est, y la conjunción 
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ut por el modo sujuntivo, en presente, 6 pre-
térito imperfecto : en aquel cuando habla d e 
tiempo presente, ó futuro; y en este cuanda 
hable de cualquiera otro: v. g. el toro hirió 
al caballo,- Factum fuit., 6 áccidit , ut tau-
rusfenret equum: pasiva Factum fuit ut-
equus fer,retur d tauro. Otro egemplo: .tú 
has de aprender la lección, Futurum est , ut 
discas lectionem: por pasiva no se suple por-
que teniendo la primera raiz el verbo disco 
debe tener también el participio pasivo e a 
tlus, y asi dirás : lectio discenda est á te Y 
tengase presente que , aunque los verbos no 
carezcan, suelen los A A . usar de semejantes 
penlrasis , por mayor espresion , ó elegancia: 
de donde se ,nfiere cuán útil es esta operacion 
practica, y diaria. 

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

Conjugación de algunos verbos latinos, y es-
, fanolesi anómalos, ó irregulares ( í ) , y l 

defectivos. 

VERBOS DEPON^IFTES. ! A 
festos sc.conjugan por la pasiva de Su ica-

pectiva conjugación: teniendo presente la de-
•>• t " ' - r ' : -. r-'--

ix/conWenfl3 j j f r * C S p a ñ o h M d „ » M f f l , y 
^ n d r e m ^ ^ r ^ C " ¿ - ^ p r i n c i p i a n * , : a h ¿ » 
fin d " ™ e

 a " como l a t i nos , y a i 
™ e m o s d n a l l í t a d c ^ 1 1 - 1 " ' 
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finicion que se dió de ellos, es mui fácil la 
operacion de conjugarlos: v. g. imitar, imitá-
ris, imitar; se conjuga por la pasiva amor, ama-
ris: fateor, fatéris , confesar, por monear, 
éris: adipiscor , eris, alcanzar, por vincor, 
éris: y mentior, mentiris, mentir , por unior, 
uniris. Pero se debe advertir ; que desde el 
futuro de infinitivo, y por consiguiente en las 
oraciones, que llevan de ya son activos, y pa-
sivos : v. g. yo he de imitar, imitaturus sum: 
yo he de ser imitado, imitandus sum. 

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

El primero es sumamente irregular en es-
pañol, el segundo es regular. 

Indicativo: presente. 
Puedo , possum. Puedes, potes. Puede , po-

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

Pretérito imperfecto. 
Podia, póteram. Podias , pateras. Podia él, 
• póterat. Podíamos, poterámus. Podíais, po-

terátis. Podían , póterant. 

Pretérito perfecto. 
P u d e , pátui. Pudiste, potuisti. Pudo , potuit. 

Pudimos, potuimus. Pudisteis, potuistis. Pu-
dieron , potuérunt r a potutre. 



Plusquamperfecto. 
Habia podido, patueram. Habias podido , po-

tueras. Habia podido, potuerat. Habiamo* 
podido, potuerámus. Habíais podido, potue-
rátis. Habían podido , potuerant. 

Futuro. 
P o d r é , pótero. Podrás , póteris. Podrá , póte-

rit. Podremos, potérimus. Podréis, potéri-
tis. P o d r á n , póterunt. 

Imperativo. 
Carece de este modo, porque es imposible , y 

un absurdo en la naturaleza. N o se encon-
trará usado en autor alguno la t ino, como 
tampoco ninguno imperativo de los verbos 
pasivos de las cuatro conjugaciones; porque 
es el mayor disparate mandar á uno que sea 
amado , avisado , vencido , ó unido, si no 
hay quien le awe , avise , venza, ó una; 
porque no puede haber efecto sin causa. 

Optat ivo, ó sujunt ivo: presente. 
P u e d a , possim. Puedas, postis. Pueda , possit. 

Podamos, possimus. Podáis , possitis. Pue-
dan , possint. 

i m p e r f e c t o . 
Pudie ra , podría , y pudiese, possem. Pudie-

r a s , podrias, y pudieses, posses., posset, 
possemus , possitis, possent. 

Perfecta 
Haya podido, potuerim, potueris, pituerit, 

potuérimus, potucritis , potuerint. 
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A 

Plusquamperfecto. 
Hubiese, hubiera, ó habria podido, potuissem 

potuisses, potuisset, potuissemus, potuisse-
tis, potuissent. 

Futuro. 
Pudiere , potuero, potueris, potuerit, potui-
< r i m u i , pjtucritis, potuennt. Vése d a r o 

que este verbo recibe t en los tiempos, que 
sum recibe f . 

Infinitivo : presente , é imperfecto. 
Poder , posse. 

Pretérito perfecto, y plusquamperfecto. 
Haber podido, potuisse. 

Participio de presente. 
El poderoso , ó que puede , podia , ó pudien-

do , potens , tis. 

Anomalías de prosum, aprovechar; en es-
pañol va por la primera conjugación , y es en 
todo regular. Pero en latin tiene los siguientes 

irregulares. 

Indicativo: presente. 
Aprovecho, prosum, prodes, prodest, prósu-

mus , prodestis, prosunt. 

Pretérito imperfecta 
Aprovechaba , próderam, próderas , próde-

rat, proderámus, proderátis , proderant. 
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Futuro. 
Aprovecharé , pródero , próderis , próderit¡ 
' proderimus , prodéritis, próderunt. 

Imperativo. 
Aprovecha tú , prodes, ó prodesto. Aproveche 

aquel , prodeito. Vosotros, prodeste , ó 
'J prodestóte. Aquellos, prosunto. ' 

Sujuntivo : pretérito imperfecto. 
Aprovechase, aprovechara , ó aprovecharía, 

prodessem , prodesses , prodesset, prodesse-
mus , prodessetis , prodessent. 

Infinitivo. 
Aprovechar , prodesse. En rodo lo demás, que 

se omite , lo mismo que sum: 

Irregularidades ¿el verbo: Fero , fers , ferre, 
tul i , latum , llevar. En español T»O tiene nin-

guna , en latin las que siguen. 

Indicat ivo: tiempo presente. 

Voz Activa.' Voz Pasiva. 
Uevo , fero, fers, fert, Soy llevado, feror, fer-

fertis. ris ó ferre, fertur. 
Imperativo. . 

Lleva tú , fer, ó fer- Ferre , 6 fertor , fer-
to , ferte, ó fertote, tor. 
ferant, ó ferunto. 
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Sujuntivo: pretérito imperfecto. 
Llevara, ferrem, fer- Fuera llevado, férrer 

res , ferret, ferré- ferréris , ó ferráre 
mus, ferrétis , fer- ferrétur , fernmur, 
rent- ferrem ¡ni, ferréntu r. 

Inf ini t ivo: presente, y pretérito imperfecto 
S. y P. Llevar , ferre. Ser llevadp , ferri. 

En todo lo demás se conjuga como vinco 
sm escepcion alguna.. ' 

Conjugado n irregular asi española, como 
latina de los tres verbos , fijos, ó invariables. 

Voló , nolo , malo, quiero , no quiero , quiero 
mas. Vis, nonvis, mavis, quieres, no quie-
res , quieres mas. Vult , nonvult, mavult 
quiere , no qufere, quiere mas. Vólumus! 
nolumus, málumus, queremos, no quere-
mos , queremos mas. Vultis, non vultis 
inavultis, quereis, no quereis, queréis ma»! 
Volunt, nolunt, malunt: quieren, no quie-
ren # quieren mas. 

Imperativo. 
No quieras tú, noli, ó nolito. No quiera aquelj 

nolito. No queráis , nolite , ó noiitóte. N o 
quieran aquellos, nolunto. Voio, y malo, ca-
recen, y se suple (como se dijo de pos-
sum), por é l 

9 
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Presente de sujuntivo. 

Velim, nolim , malim, qu ie ra , no quiera, 
quiera mas. Velis, nolis, malis, quieras, no 
quieras , quieras mas. Velit, nolit , malit, 
quiera, no quiera, quiera mas. Velimus, no-
límus, malimus f queramos , no queramos, 
queramos mas. Velitis, nolitis, malitis, que-
ráis, no queráis, queráis mas. Velint, no lint, 
malint, quieran, no qu i e r an , quieran mas. 

Pretérito imperfecto. 
Vellem, nollem, mallem, quisiese, quis ie ra , ó 

querría, no quisiese, &c., quisiese mas. Ve-
lies , nollgs , malíes, quisieses, quis ieras , ó 
que r r í a s , no quisieses, &c. Vellet, nollet, 
mallet, quisiese, quis iera , ó que r r i a , no 
quisiera , quisiera mas. Vellémus, nollémus, 
mallémus, quisiéramos , no quisiéramos, 
quisiéramos mas. Vellétis, nollstis, mallétis: 
vellent, nollent, mallent', &c. 

Modo infinitivo. 
Velle, nolle, malle, q u e r e r , no querer, que-

rer tnas : volluiise , nolluisse , malluisse, 
haber querido, no haber quer ido , &c. 

Participio de presente. 
Volens, nolens, malens , el que quiere , que-

ría , ó queriendo , &c. De todo lo demás, 
que se halla en el modo infinitivo, carecen, 
como también de voz pasiva. Y en todos loa 
demás tiempos se conjugan por vinco, vincis. 
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El verbo fació , cis , coa 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-
cio, comoncfacio, tienen en la pasiva las 
siguientes irregularidades. 

Ind ica t ivo : tiempo presente. 
Soy hecho , fio , fis , fimus, fitis, fiunt. 

Pretérito imperfecto. 
Era hecho , fiébam, fiébas, fiébat, fiebámus, 

fiebátis, fiébwt. 
' y i* T x 

Futuro. 
Seré hecho , fiam , fies, fiet, fiemus , fietis, 

fient. 
Advierto que fació, dico , y duco, con todos 

sus compuestos, pierden la é del imperat ivo 
por Apócope : v. g. Haz , fue, ó fácito: d i , 
die, ó dícito: g u i a , due, ó dúcito: béuefac, 
prtedic, réduc, &c. 

Sujun t ivo : pre sente. 
Sea hecho , fiam, fias, fiat, fiamas, fiatis, 

fiant. 
Imperfecto. 

Fuese , f u e r a , ó seria hecho , fierem, fieres, 
fieret, fierémus , fierctis, fierent. 

Infinitivo presente é imperfecto. 
Ser hecho, fieri. 
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E n todo lo demás es verbo r e g u l a r , y sus 

compues tos , que mudan la a , en i , t ienen 
su p a s i v a , y son regulares en todos los 
tiempos , y modos. 

E o , is, ire, ivi, itum , i r : se conjuga p o r 
la 4.a lat ina , y la 3.a española , y tiene 
bastantes i r regular idades en la una , y en la 
otra lengua. 

Indicativo: tiempo presente. 
V o y , eo: v a s , is: v a , it: vamos, imus: 

vais , itis : van, eunt. 

Imperfecto. 
Yo i b a , ibam , ibas, ibat, ibámus, ibátis, 

ibant. 
Pretéri to perfecto. 

F u i , ó he i d o , ivi, ivisti, ivit, ivimus, ivis-
tis , ivérunt, ó ivére ; ó sincopado ii, iis-
t i , &c. 

Plusquamperfecto. 
Habia ido , iveram , iveras , iverat, iverá-

inus , iyerátis , iverant; ó sincopado ie~ 
ram, as, &c. 

Futuro. 
Iré , ibo, ibis, ibit, ibimus , ibitis, ibunt. 

Imperat ivo. 
Ve t ú , i , ó ito: vaya a q u e l , eat, ó ito: 

id vosot ros , ite, ó itóte: vayan aquello», 
cant, ó eunto. 
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Modo sujuntivo: presente. 

Yo vaya , earn, eas, eat, eámus, edtis, eant. 

Imperfecto. 
Fuera , iría , ó fuese , irem , ¡res , ¡rct, iré-

mus, irétis, irent. 

Pretérito perfecto. 
Haya ido, írerim, iverit, ivérimus, ¡vé-

ritis, iverint; ó s¡ncopado ¡er¡m , ¡cris, &c. 

Plusquam. 
Hubiera ido, ivissem , irixíer , ivisset, 

« m t « , ¡vissetis , ivisseni} ó jiitcopjdo ¡is-
sem, Hsses, &c. 

Futuro. 
Fuere , ó hubiere ido , íwero , fverír , iverit, 

tvértmus, ivériüs, iverint-, ó íincopjdo ¿ero, 
ier i j , &c. 

Infinitivo, presente, y pretérito imperfecto. 
I r , ¡re. 

Pretérito perfecto, y plusquamperfecto. 

Haber ido , ivisse-, ó sincopado iisse. 

Futuro. 
Haber de i r , ó de haber i d o , iturum, am, 

um, esse , ó fuisse, ó ¡turn ¡re. 
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G E R U N D I O S A C T I V O S . 

Obligación de ir. 
N . Eundem. De i r , G. Eundi. Para ir , 
D . Eundo. A i r , A. Eundum. Por i r , ó 
yendo, Ab. Eundo. 

Supino activo. 
A i r , itum. 

Participios. 
El que v a , iba , ó y endo , iens, cuntís: el 

que va, ó tiene que ir, itúrus, itúra, itúmm. 

Anomalías de ¡os cuatro verbos• activos, 
mémini , novi , o d i , ccepi. • 

Carecen de la primera r a i z , y por consi-
guiente de todo lo , que de ella se deri-
va , escepto mémini , que tiene imperativo: 
ccepi tiene también sup ino , y pas iva , y 
en todo se conjugan por vici, vicisti : v. g. 

Indicativo , presente , y pretérito perfecto. 

Yo me acuerdo , ó me acordé , mémini. 
T d te acuerdas , ó te acordaste , meministi. 

méminit: mcmínimus , meministis , ntemi-
ner unt , ó meminere. 

Pretérito imperfecto, y plusquamperfectó. . 
M e acordaba, ó me habia acordado , metni-
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ñeraro, merofneraí, memhieraf, meminerá-
m u í , meminerátií , memínerant. 

Futuro. 

Me acordaré, me acordáre, ó hubiere , ó ha-
breme acordado, memínero, m;mínem, &c. 

t c. 
Imperativo. 

- Acuérdate tú , memento: acordaos vosotros, 
mementóte. 

Sujuntivo , presente , y pretérito perfecto. 

Yo me acuerde, 6 me haya acordado, roe-
minerim , meinineris , &c. 

Pretérito imperfecto, y plusquamperfecto. 

Me acordára , ó me hubiera acordado , me-
minissem, meminiijer, &c. 

Infinitivo. 
Acordarse, y haberse acordado, meminisse. 

Novi , conocí , &c. Odi, aborrecí , se conju-
gan lo mismo, y carecen de imperativo* 
Capí, ccepisti, captum, haber comenza-
do , se conjuga lo mismo ; tiene verdadera 
pasiva , y todos los t iempos, que se for-
man de la 2.a ra iz ; no tiene participio de 
presente, ni le corresponde el romance de 
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la pr imera raiz del verbo e spaño l , v . g. 

Ind i ca t i vo : pretéri to perfecto. 
Voz activa. Voz pasiva. 

F u i c o m e n z a d o , coep-
tus , a , um, sum. 

Yo comencé, ó he co-
menzado , ccepi. 

ó /u». 
F u i s t e comenzado, 

cocptus , a, ui» , e*, 
ó fuisti. 

F u e comenzado, ccep-
tus , o , um , e j f , ó 
fuit. 

Fuimos comenzados , 
carpt», <e , a , su-
mus, ó fuimus. 

Fuisteis comenzados, 
c a p f » , « , a , estisy 
ó fuistis. 

Fueron comenzados, 
ccepti, oe, a , mnt, 
fuerunt, ó fuere. 

Plusquamperfec to . 
Yo habia comenzado, Sido comenzado, cap-

cxperam : y asi de tus , a , um , cram, 
los d e m á s tietn- ó fucrain. 
pos (1) . 

• W J , 0 ' 1 a e s e n w > t e d e b e repetirse en el eger-
cicio del círculo. E l enseña mas que lo que pueden m o -
lestarse los n iños , si se les obligase a decorar lo , y t o -
marlo de lección; a u n q u e «/ 'deben Uevar todo l o , que 
»e les manda en el texto. 

Comenzas te , &c . cce-
pisti. * 

C o m e n z £ , ccepit. 

Comenzamos , caepi-
mus. 

Comenzasteis , ccepis-
tis. 

Comenzaron , cccpé-
runt , ó etepere. 
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Edo, is, comer, tiene las siguientes ir-

regularidades : tú comes, es: aquei come, est: 
aquel es comido, estur: come i ú , es, ó es-
to : coma aquel , esto: yo coma , edim: yo 
comiera, &c., cssem, esses, esset, essemus, 
essetis , essent: comer , esse. 

De algunos verbos antiguos han quedado 
solas las personas siguientes, inquam , in-
quis , inquit , inquimus , inquiunt, d i g o , di-
c e s , d ice , dicen. Aquel decia , inquiébat : tú 
digis te , inquisti: tú d i rás , inquies: aquel di-
r á , inquiet: di tú , ¡nque , ó inquit o: el que 
dice, ó decia , ó diciendo, inquiens. Ajo , ais, 
ait, ajunt, d igo , d ices , d i c e , dicen. Ajé-
bam , ajébas , ejébat, ajebámus , ajebátis, 
ajebant, decia , decias , tú , ai : tú 
digas , ajas : aquel d i g a , ajat: el que dice, o 
decia afirmando, ojens. 

Faxo , yo haré : faxim , faxis , faxit, 
fáxitis , faxint , haga , hagas , &c." Quceso, 
ruego: queesumus , rogamos. Ave, Dios te 
guarde : avéte , Dios os guarde : avére, 
guardar Dios á alguno: salvébis, recibirás 
saludes : salve , Dios te salve : salvéte, 
Dios os salve: salvére, recibir saludes: ce-
do, di tú , ó da tú : cédite , d a d , ó decid 
vosotros. Infit, aquel comienza , ó dice. Ovat, 
aquel triunfa. El que triunfa , ó triunfa-
b a , ó triunfando , o vans. Défit, aquel falta: 
défiat , aquel f^Jte: defieri, faltar. Ausim, 
ausis, ausit, me atreva, te atrevas, se atreva. 
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Verbos anómalos , y defectivos españoles. 

P R I M E R A CONJUGACION. 
Hay muchos verbos españoles, que ad-

miten alguna vocal distinta entre las radicales 
del infinit ivo, que suelen s e r , ó una i , co-
mo v. g . alentar, aliento, alientas, alien-
ta , alientan ; alünte , atientes , alienten. 
Otros que mudan la o , ó la u , en ue: v. g. 
jugar , juego, juegas , juega , juegan : juega 
tu, &c., ó acordar, acuerdo, acuerdas, acuer-
da , 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-
penden : defiende tú , defiendan aquellos : de-
fienda, defiendas, defienda, defiendan: ad-
mite la i antes de en: pero el verbo absol-
ver muda la o en ue: v . g. absuelvo , ab-
suelves , en] las mismas personas, y tiempos, 
que el anterior. El verbo tener varía en 
tengo , tenga , tengas , tengamos , tengáis, 
tengan: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tu-
visteis, tuvieron. 

T E R C E R A CONJUGACION. 
Los hay q U e admiten i antes de la e en 

algunas personas , y en otras mudan la e en 
i : v. g. sentir , siento , sientes , siente , sien-
ten : sintió, sintieron : siente tú, sienta 
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aquel y sientan aquellos: yo sienta, sientas, 
tienta, sintamos , sintáis, íúntan : sintie-
ra, y sintiese: sintieras, y sintieses,% &c. , 
sintiere, ¿infiere*, sintiere, sintiéremos , &c. 
Pero hay otros, que mudan sola la en i , 
en los tiempos , y personas siguientes: v. g. 
pedir, pido, pides, pide, piden: pidió , pi-
dieron : pide tú, pid.r aquel, pidan aque-
(los : pida , pidas , pida , pidamos , pidáis, 
pidan : pidiera, y pidiese, pidieras, y pi-
dieses , & c . , pidiere, pidieres , &c. Gerun-
dio , pidiendo. Adviértase, que en todos los 
demás tiempos , y personas, que no se ci-
t a n , guardan perfecta regularidad. 

Breve lista de algunos verbos españoles 
irregulares. 

1.° Se conjugan como alentar, todos los 
siguientes: acertar, acrecentar, adestrar, apa-
centar, apretar , ce r r a r , comenzar , concer-
t a r , confesar, decentar , de r rengar , desper-
nar , desterrar , desasosegar, desmembrar, 
empedrar , empezar , encerrar , encomendar, 
enmendar , enterrar , escarmentar , f regar , 
gobernar , helar, e r r a r , in fe rna r , invernar, 
mentar , merendar , nega r , nevar , pensar, 
quebrar , recentar, recomendar, reventar, se-
g a r , sembrar, sentar , serrar , sosegar, soter-
rar , temblar , tentar , tropezar. 

2.° Se conjugan como jugar, y acordar: 
agorar , almorzar, amolar , apostar, aprobar, 
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a so la r , a v e r g o n z a r , c o l a r , conso l a r , con ta r , 
costar , descollar , desolar , desollar , empor-
c a r , pncontrar , e n c o r d a r , e n g r o s a r , forzar , 
h o l g a r , h o l l a r , m o s t r a r , p o b l a r , probar , re-
g o l d a r , r e n o v a r , r e c o s t a r , r e so l l a r , reso-
n a r , r evo lca r se , r o d a r , soltar, s o n a r , soñar , 
t o s t a r , t rocar , t ronar , v o l a r ; y sus compues-
to s , como r e p r o b a r , desconsolar, r e f o r z a r , v 
otros. ' 

SEGUNDA CONJUGACION. 

3.° Decl inan , como defender, ascender cer -
ner , descender , e n c e n d e r , en tender , heder , 
h e n d e r , p e r d e r , t e n d e r , verter; y sus com-
puestos , desatender , contender , y otros. 

4.° Y por absolver, coce r , d i so lver , llo-
v e r , m o l e r , m o v e r , m o r d e r , o l e r , poder, 
soler , torcer , volver ; y sus compuestos , re-
cocer , condoler , demole r , revolver, &c . 

T E R C E R A CONJUGACION. 

5.° Decl inan , como sentir, adher i r , adver-
t i r , a r repent i r se , con fe r i r , controvert i r , con-
v e r t i r , d e f e r i r , d i f e r i r , d i g e r i r , h e r i r , her-
vir , i n g e r i r , i n v e r t i r , mentir , refer i r , reque-
r i r ; y los compuestos de es tos , como consen-
t i r , desmen t i r , y otros. 

6. Y por p e d i r , c e ñ i r , c o l e g i r , compe-
t ir , conceb i r , constreñir , d e r r e t i r , desleir, 
e l e g i r , e n g r e í r , embes t i r , f r e i r , g e m i r , he-
ñ i r , m e d i r , r e g i r , r e i r , r e n d i r , reñi r , repc-
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t i r , servir, segui r , t eñ i r , vestir; y sus com-
puestos , como desceñir , sonreír , perse-
guir , &c. 

Verbos defectivos españoles. 
Aunque sea considerable su número , no 

obstante ténganse presentes los cinco que si-
guen : soler, placer, yacer, podrir, haber. 
El primero se usa en solo el presente, y pre-
térito'impcrfecto: v. g. Suelo, sueles, solia, 
solias, &c. El pretérito solí es muy poco 
usado. 

El segundo tiene solo el presente, y 
pretérito imperfecto, en esta fo rma: me pla-
ce, te place, le place, no; place, os place, 
kr place : me placía, te placía, &c. El preté-
rito perfecto as i , me plugo , te plugo, &c. En 
el sujuntivo se dice solamente , plega á Dios: 
pluguiera , y pluguiese : pluguiere ; y nada 
mas. El tedero tiene solas estas terminacio-
nes , yace, yacen, yacía, yacían. El cuarto so-
las estas, podrid, podriría, podrir, y po-
drido con todos sus compuestos, y deriva-
dos , como se habia podrido, se habrá po-
drido. Decimos también en el sentido fami-
liar , la pera se pudre , se pudrió , se pudra, 
5e pudriera , y pudriese. 

El quinto ya queda esplicado como 
auxil iar , y por t ener ; resta advertir aquí 
que en la acepción de ex^tir se usa en so-
la la tercera persona del singular , o im-
personalmente, con ia part icularidad, que 



• , ( J 4 2 > significan s ingu la r , y p lu ra l : v. g. hay horn-
bre, hay hombres : habia vacación, habia 
vacaciones : hubo feria , hubo ferias. Omiti-
mos otros muchos, asi i r regulares , como de-
fectivos, 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 pretéritos, y supinos de los 
verbos latinos. 

R E G L A S G E N E R A L E S , 
i . * Todo verbo compuesto guarda las mis-

mas leyes que su simple en conjugación, pre-
té r i to , y supino: como amo, as, are, avi, 
átum: rédamo, as, are, avi, átum, amar 
recíprocamente. 

Excepciones. « 
i .* Hay algunos ^ue mudan de conjuga-

ción : otros tienen sup ino , aunque su simple 
no le t e n g a , como iremos observando. 

2* Si el simple tiene doble la primera sí-
laba del pretérito ; ei compuesto la pierde or-
dinariamente : V. g. pendo, is, re, pependi, 
pensum, p a g a r : impsndo, impendi, impen-
sum, espender , ó gastar. Pero la conservan 
algunos compuestos de curro , como prcecur-
ro , prtecucúrri , firtecursum , correr delante; 
y también los compuestos de sto, do, poseo, 
y di seo : como consto , as, cánstiti, cóasti-
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turn, perseverar : venúndo, as, venúndedi 
venúndatum, vender : reposco , is, re , rebol 
poseí, pedir otra vez : addisco, is, addídi-
ci, aprender de nuevo (1). 

Segunda Regla. 
Cuando el verbo compuesto muda la a 

del simple, en e, 6 en i , en el supino reci-
be e: v. g. seando, is, scandi, scansum, 
subir : arcendo , is, hará ascendí , ascensum, 
ascender , ó subir : fació , feci, factum , ha-
cer : officio , ajfeci, 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 de cado , como récido , re-
n d í , recasum, recaer. M a s los compuestos 
de sptrgo guardan la regla g e n e r a l , como 
aspergo, aspersí, aspersum , rociar. 

2 . a Los compuestos de statuo, y habeo 
guardan la i en el supino, como restituo, res-
tituí, restitútum , rest i tuir : perhibeo, perhi-
bui , perhíbítum , afirmar. 

3.a También retienen la » en el supino to-
dos los compuestos de verbos simples, que 

(1) Para que haya verdadera duplionciou en el pre-
t e x t o , se requiere que csced¿i en sílabas a la secunda 
persona del singular del presente de indicativo : v g 
« w r u , cucurn esta es duplicación ; pero no la h a b r i 
en bibi, porque las mismas tiene Ubis. 
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hacen el supino en itum , como place», pla-
cui, plácitum, ag rada r : dispuceo, displicui, 
dispiicituw , desagradar ; y los de salió reci-
ben u , como resilio, is, ire, resilui , resul-
tum, rebotar. 

Regla tercera. 

Todo verbo , que carece de pretérito , ca-
rece también de supino. Estos son princi-
palmente: 1.° todos los meditativos, como 
cenaturio, is, tener gana de comer : es-
c e p t o , esurio, csurivi , y esuritum , tener 
guna de comer: 2.° todos los incoativos, que 
se derivan de nombre , como de uocte, noc-
tcsco: de Juvene , Juvenesctf, 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 cateo, e j , sale calesco, is , h f r á ca-
lui , cálitum , todos acaban en seo , y se con-
jugan por la tercera : 3.° estos , glisco, ferio, 
v?rgo , polleo , ámbigo , furo, sátago , hisco, 
fatisco y moereo , «veo, fatiscor ; 'vescor , dif-
fiteor , liquor , médeor , reminiscor , engordo, 
hiero , inclino, puedo , dudo , enfurezco , an-
do solícito, boquéo, estoy t r i s te , codicio, me 
fa t igo , como , niego , me der r i to , medicino, 
me acuerdo. . 
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P R I M E R A CONJUGACION, 
xi .mi/ c..:r. «tot'.í »L t o r . ÍI 
Cu' j Regla general. 

Los verbos de, la primera conjugación ha-
cen el pretérito en avi, y el supino en atum, 
como ligo, as, are, avi,. Atum, a ta r : laudo, 
as, are, avi, átum, alabar. 
1 • ' • t 11:.. . . . 

Excepciones. ; 
1.* Mico, as, micui, sin sup. resplande-

cer : dimico , as , avi , átum , batallar : juvo, 
as, juvi, sin sup. $ aunque algunos le dan juvi, 
jutum , ádjuvo, adjuvi , adjútum, ayudar: 
lavo , as , con v , lavi , lotum , lautum , y 
lavátum, lavar : < poto, as, avi, potum , y 
potátum beber: do as , dedi , djtum , dar: 
venundo , as, vcnundedi, venundatum, ven-
der : sto, as, steti, statum, estar en pie: sus 
compuestos hacen sttti , stitum, ó statum, 
como obsto , ato, obsti'.i , obstátum , ó óbsti-
tum ,. estorbar , resistir , embarazar. 

2.* Frico, as, fricui, friatum , frotar , ó 
f regara seca,- seoili , sectum , cortar: ñeco, as, 
necui , neo atum ¡ trtatar: ¿neqo, as, enecui, 
enectum, sufocar ,vy, todos también en avi, y 
atum, como enecávi, enecátum. 

3.a Hacen en. ui, y en itum , domo, ui, 
itum, domar.-; -tono, ui , itum, sonar: ve-
to, as , vedar: crepo, as, quebrarse con 
ruido: cubo, ¡as y o cubo , as , yacer , ó mo-
r i r ; y plico¡j <3í, plegar. Pero todos forman 

10 
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el fu turo en urus, ó en aturus , como cubatú-
rus , sonatúrus , plicatúrus. 

4. a Los compuestos de piteo, que vienen 
de n o m b r e , hacen en avi, y atum, como 
duplico , duplicavi , a t a r » , J d u p l i c a r mas si 
nacen de preposición hacen de los dos mo-
d o s , como explico , as , « i , itum, ó a v i , a-
turo , esplicar , ó desplegar : escepto supplir 
co, sup l i ca r , y replico, r ep l i ca r , que hacen 
en avi, y a t u m , aUnque vienen de preposi-
x ion . u? 

SEGUNDA CONJUGACION. 

¡ Regla general. 
Y Los verbos de la segunda conjugación ha-
cen el pretéri to en n i , y el supino en itum, 
como moneo, es, ui, ifun», a v i s a r : fáceo, Í Í , 
«», itum, cal lar . « • 

Excepciones. 
1.a G u a r d a n el pretéri to en ui, y carecen 

de supino los compuestos de táceo, que mu? 
d a n la a en i , como conticeQ, reticeo , reti-
cui. I t e m , sileo, es, callar: timeo, CJ , temer; 
y arceo, es, apar ta r . Pero los compuestos de 
este mudan la a , en e , y gua rdan la regla 
gene ra l : v. g. coércio, coercui, coércitum, 
repr imir ó ref renar . Item , todos los verbos 

-neutros de esta . c o n j u g a c i ó n , como férveo, 
fervui, he rv i r : floreo, florui, florecer: mádeo, 
madui , moja r se : égeo, égui ,.indigeo, indi-
gui, carecer . I t e m , todos estos impersonales, 
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placet, uit, 6 pldcitum est: libet, uit, 6 It 
bitum est, a g r a d a r : licet, uit, ó licitum est • 
ser lícito : pi get, uit, 6 pigitum est , dolerse-
pudet, uit, ó púditum, poco usado, avergon-
zarse: mtseret, uit, ó misertum , poco usado, 
compadecerse: perudet, uit, ó pertctssum, 
poco usado, enfadarse. 

Pero guardan la regla general , 'aunque 
sean neutros: váleo, ui, iturus, poder, ó 
valer: careo , ui , carecer: pláceo, ui, it am, 
agradar: doteo , ui, itum, doler: páreo , ui 
ttum, obedecer: jáceo, ui , iturus, acostarse! 
cáleo, ut, iturus, calentarse: nóceo, ui, itum, 
dañar: oleo, ui, itum, o ler; con sus compues-
tos, que significan lo misino: mas ios que 
significan otra cosa hacen en evi , y itum 
como obsoleo , e v i , ¿tur», perder su lustre! 
, 0 n o obstante, abóleo,. h a c e , ivi, itum, 
borrar: adoleo , ¿vi, ultum, crecer. 

2* Guardan el pretérito, y mudan de su-
pino : censeo , ut, censum, ó censitum , juz-
gar: doceo, ut, doctum, enseñar: frendeo, ui, 
Jrcssum, regañar: mtsceó, ui, mixtum, mezclar! 
teneo, ut tentum, tener: torre i, ui, tdstum, tos-

L ' y abiorbeo, .ui, absortum, sorber, 
y absorver: contineo, ui, contentum, contener. 

3. Mudan de pretérito, y carecen de su-
P'no, stride o, stridi, rechinar: álgeo , alsi, 
helarse : fálgeo , falsi, resplandecer: Úrgeo, 
urst, apremiar: túrge>, tur si, hincharse: la-
ceo, lux,, lucir : lúgeo , luxi, llorar; frigeo, 
Jnx, , tener frió ; y mejor frigui. ' * 
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4." Mudan de diferente manera el preté-

rito , y supino: vídeo , di, vissum, ve r : sedeo, 
sedi, sessum, sentarse : obsídeo, obsedí, ob-
sessum, s i t iar : supersédeo, cdi, super sessum, 
cesar : prándeo , di, pranssumt, comer: mór-
deo , momórdi , mor sum , morder : spóndeo, 
spopóndi , sponsum , prometer : péndeo , pe-
pendí , pensum , estar colgado : tóndeo, toton-
di, tonsum , e squ i l a r : todos estos hacen en 
di , y en sum. 

Maneo , ansí, mansum , quedar, ó aguar-
dar : térgeo , ersí , tersum , l impiar : hcereo, 
ha si, hxsum, a r r i m a r s e : rideo, risi , ri-
sum , reir : suádeo , suasi, suasum , per -
suadir : • árdeo , arsi, arsam, arder : viúl-
ceo, muí si , muí sum , h a l a g a r : múlgeo, mul-
si, mulsum , o rdeñar : júbeo, jussi , jus-
sum , manda r : estos hacen en \si , y en sum. 
Tórqueo , torsi, tortum , atormentar : indúl-
geo, indulsi, indultum , pe rdonar : aúgeo, 
auxi, auctum , aumentar. 

Los compuestos de máneo , mudan la a 
en i , hacen en ui , y carecen de supino, 
como imíneo, imínui, amenazar: hacen en 
evi , y etum , déieo , evi, etum , borrar : fleo, 
l l o r a r : neo , h i l a r : vieo , atar , y todás los 
compuestos del antiguo pleo , como ímpleo, 
éiti, etum, llenar. Cieo, civi, cítum , mo-
v e r : pero hacen en vi, y tum , los activos 
en veo, como móveo , moví, motum , mover: 
vóveo, vovi, votum , hacer voto : mas los neu-
tros carece» de supino, como paveo, pavi, 



tener miedo. Cáveo , caví, cautum , recelar: 
fáveo , wr, fautum, ó favitum , anticuado, fa-
vorecer: conniveo, vi, ó xi, sin supino, gui-
ñ a r , ó disimular: gáudeo, gavissus, sum, ale-
grarse : soleo, sálitus , sum, acostumbrar: 
audeo) ausus sum, atreverse. 

T E R C E R A CONJUGACION. 

Regla general. 
N o la tiene esta conjugación, y puede ser-

vir sola la terminación de cada verbo aten-
diendo á la consonante, que le precede : v. g. 
Bo (1): los verbos de esta conjugación aca-
bados en bo, hacen en t i , y tum, como bibo, 
bibi, bibitum, beber: glubo , deglubo , deglu-
bi, deglábitum, desollar, ó descortezar. 

Excepciones. 
Scabo, rascar , y lambo, l amer , hacen 

stabi , y lambi , sin supino. Scribo , icripsi, 
scriptum , escribir : nubo nupsi , nuptum, 
casarse la muger. Y los compuestos de cubo, 
as, de esta tercera conjugación, hacen en ui, 
y itum, quitando la m: v. g. accumbo, is, ui, 
cábitum , sentarse á la mesa. 

Co: vinco, vici, victum, vencer: ico, ici, 

(1) ¿ Quién puede d u d a r , q u e u n a s regli tas por o r -
den al fabét ico son inf in i tamente mas fáci les , de a p r e n -
derse , y conservarse , que una larga , y molesta lista de 
esta conjugación , que oprimen la cabeza para olvidarlas 
luego? Siempre vamos conformes á nuestros principios 
ortográficos. 
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ictum , h : r i r : dico , dixi, dictum , depir: da-
co , dux, , ductum , guiar : parco , pepercL 
parcitum , mejor : pars',, parsum, perdonar. 
hi participio en uruf, con todos sus compues-
tos es parsurus. 

Seo: los verbos acabados en seo, que no 
son incoativos, ó aumentat ivos, hacen en vi, 
y en turn, como cresco ; crevi, eretum, cre-
cer : seseo, scivi, scitum, o rdenar : nosco, 
novt , notum , conocer , con sus compuestos, 
como tgnosco, ignovi, ignótum, perdonar; 
el tuturo en urus , nosciturus, ignosciturus, 
pernosaturus , del antiguo náscitum. Pero 
agnosco , y cognosco , conocer , ó reconocer, 
hacen el supino ágnitum, y cógnitum , y ei 
participio en urus, agniturus, cogniturus. Pas-
co, pavt, pastum, apacen ta r , ton sus com-
puestos , que guardan la á: v. g. depasco, 
depavi, d pastum , pacer. Pero Jos , que la 
mudan en ¿ , hacen en ui, y carecen de su-
pino , como compesco , dispesco, compescui, 
dtspescut, imped i r , . r e f renar , apartar del pas-
to. Y careceu de supino, disco, didicí, apren-
de r : poseo, poposci, pedi r : conquinisco, oc-
qutnisco , co iquexi, ocquexi, inclinar. 

Do: los verbos, que terminan en do , ordi-
nariamente hacen en di, y en sum, como edo, 
ed, , esurn, y alguna vez estum, comer : pan-
do, pand,, pa.um , abrir : fundo , fudi, fu-
sum, d e r r amar : scindo, scidi, scisum, ras-
gar , o desgarrar: findo, fidi , fisum , hender. 
Carecen de supino, sido, sidi, sentarse: stri-



d o , stridi, rechinar: rudo, rud>, rebuznar: 
pedo, pepédi , peerse: fido, fisus, sum, fiarse. 

• i Excepciones. 
Los coripuestos de do,'das , de esta ter-

cera , hacen en didi, ditum, como edo, édidi, 
¿¿itum, sacar á luz : creáo, crédidi, crédi-
turn, creer , ó confiar. Cado, cécidiy casum, 
caer. Sus compuestos mudan la a , en t breve, 
y ^ordinariamente carecen de supino, como 
útcido , cxcidi , caer , excepto ócddo, morir: 
incido, caer den t ro , y retido, recaer, que 
Hacen, occasum,t iiicasum , recasum. Cedo 
sin diptongo, cefsi-, ees sum , conceder , ren-
dirse. Cedo con diptongo cxcídi , casum, 
cortar. Sus compuestos mudan el diptongo en 
i l a rga , como retido, retidi, retisum , vol-
ver á cortar. , . ' 

Pendo , pependí , pensum , pesar , esti-
mar : tendo , tet^ndi, ten sum., ó tentum , es-
tender: ostendo , mostrar : extendo , exten-
d e r ; intendo , intentar : ostendi , ostensum, 
ostentum, extensum , ó extentum , é inten-
tumy ó intensum j pero sus demás compues-
tos hacen en ruin, como contendo , conten-
dí, contentum , porfiar. Tundo , tútundi, 
tunsum, go lpear , aporrear. Sus compues-
tos pierden la « en el supino: v. g. re-
tundo, rétfindi, retusum, embotar : ladoi, í«-
si , leesum , dañar : ludo, lusi, lusum , jugar: 
divido, divisi, divisum , d iv id i r : pluudo, 
aplaudir : r ado , raer: rodo, roer: t rudo, em-



p u j a r : vado, caminar y c W o , c e r r a d 
todos en Í» , y en j u m : « « u b ^ m » - . t r M í ¿ 
trusum. ™ 

Los compuestos de mudan el d i o -
tongo en « l a r g a / c o m o allida? !§iUti>,«d¡¡ii 
sum, estrellar. Los de plaudo,,; ó la cóaser 
van , como aplaudo , :apiadé , 
a p l a u d i r l o la .nadan c a J Z ^ k ^ o L apl¿ 
do, complodo expládo, s acud i r„ t i r a r , a r -
rojar . Y los de c W o :1a mudan en ¿ 1$r-
ga , como conc/tído, u,»\, « u m , cerrar-, cOrt^ 

t ro . los acabados en go< hacen en<*« 
en turn, como tingo, ti,,*i ,.tinctUm , teñí tf 
cpnttngo, conttnxi, continctum, teñir j u W a ¿ 
m e n t e : regó, rexi, rectum, g o b é r n a r ^ s o 
compuesto corngo , cor rexi, correctum , e« f r j 
r e g i r : surgo, surrexi , surrectum ,• l e v a n t a r s e 
pergo , perrexi, perrectum , cambar : p i f o , 
p.nxs, ptctúm, p i n t a r : fingo, finxi-, 
fingir, o f o r m a r : siringo, strinxi, strietuf¿ 
estrechar y ó a p r e t a r : estos tres pierdeh la n 
en el supino. 

Excepciones. • .::•••» 
Carecen de s u p i n o , on^j anxi, angus^ 

U a r : n,ng0 , ntnx, , n e v a r : , clango, elanecÚ-
tocar la t rompe ta : pródigo ,- proiegi , ' d e s p é r l 

• , pasSr Ja vida. Del / r i t i -
guo pago ha quedado solaritfmé 'pépigi , í>afc-
íuto , hacer a l ianza . eñ Y 5 \ u 

Var ían de pretéri to , ty supino' , /ígo , fr 
* ' > £*""> > ó fija* f f,vgb', ' frixi, fíf-
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xitrn , f r e f r : fango , tétigi , . tactum , to-
car: sus compuestos mudan la s en i , como 
contingo, cántigi, contadum , tocar junta-
mente: ago, eg*, actum , h a c e i , ó t ratar : de 
sus compuestos unos guardan la a, como per-
a g o , perégi, per actum , perfeccionar: otros 
la mudan en i , como éxigo, exegi, cxadum, 
pedir : y otros la pierden en el presente, co-
mo co g o , coegi, coactum , , obligar : pango, 
panx i , pactum, p lantar , l i j a r , y entre ecle-
siásticos, cantar': sus compuestos, que guar-
dan la a, hacen lo mismo: mas los, que la mu-
dan en i hacen en pegi, y actum, como 
impingo, impégi, impactum, empujar: fran-
go, fregi, ¡fractum, rom'perí:. infringo , su 
Compuesto , infregi , infractum , romper 
mucho. ii . ~ 

Lego , tegi, ledum , leer , coger , saber. 
Pérlego , «tr compuesto , perlégi : perlectum, 
leer hasta acabar. Cólli go,, también com pues-
to , de ieg» f\'e¿Uegi, cbUeoiuw , recoger: in¿ 
tétligo , intellexi ,. ¡ntilectum, entender :' y 
¿Higo? dikxi, dilectum, amar 'á discreción! 
íwngo, pápugi ,, ó punxi, putidum , pun-
zar. Sus compuestos toman el pretérito punxi, 
como esptmgo.:, expunxi, expundum, raspar, 
anular^ pero repongo, est imular, hace de los 
dos modos.:Spargo , spanri , sparsum , espar-
cirá. sus compuestoS mudan la a en e , como 
dispergo, dispersi , dispensnm ., derraman 
mergo, merit,-mar sum, zambull i r ; ícrgo, tcrV 
>i, iersum, l impiar. 2 b , 



Ho: veho, vehis, vehere, hace vexi. 
vectum, llevar enc ima: traho, is, traxi, trad 
turn , t r a e r , o llevar arrastrando. 

ío : los verbos acabados en spicio , y ¡icio 
hacen en x« , y en ectum, como aspicio , as-
p- 'x i , aspectum , mirar : allicio , ahexi , alee-
turn, traer con halagos: esceptúase, elicio, 
que hace el,cu,, elicitum, sacar á fuera. Aíeio, 
f»»nxi, mtnctum , orinar. 

Varias excepciones de los acabados en ¡o. 

Quatio carece de supino , y también de 
pre tér i to ; pero se halla el participio pasivo, 
quasus , a, um, menear , sacudir :. sus comí 
puestos mudan la á en i, y l a q en c , y hacen 
ctt¿.ft ,cussurrt ,• como percutió, cussi, cussum, 
Herir. De c*p,o han quedado solos c<epi, ceotum, 
comenzar. D e í o p¿o , , a p 0 ¿ ; Sapii,¿ sapivi, 
saber, o tener sabor , ó juicio, y sus compuesí 
tos restpto, rtstpui, ó resipivt, volver sobré 
« i , carece de supino. Fodio , fodi, fossum, c * 
bar, enterrar : fació , feci, fectum, hacer: cale-
jacto, calefect, calefactum, ca len ta r : este guar* 
da Ja a : p . ^ c t o . , perfeci, perfectum , per-
feccionar : muda la « en « , y asi los demás. 

JactQ,,ect, jactum, t i rar , echar : sus com-
puestos mudan la á e n i , como o f i c i o , obieci, 
objectum: obje tar : r a p i o , rapui , raptum ^ 
rebatar : sus compuestos mfcdan la á en i , co-
mo comp .o ,cCorripui , c irreptum , reprender: 
/ u g t o , / ag» , fugitum, poco usado, huir: cupio, 
cuptvt, cupítum, desear: capio, cepi , captar», 
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tomar: antecapio, prevenir, y usucapió, apro-
p r i a r , nada mudan: pero accipio, accépi, ac-
ceptum, recibir: muda la á en i, y otros van 
por la primera, como nuncupo, as, avi, atum, 
llamar. Patio , píperi, parturo , ó páritum, 
poco usado, p a r i r , ganar : el participio en 
urus ^siempre pariturus. 

Lo : hacen en i u i , y en ultum, como co-
la, colui, cultum, cul t ivar , ó venerar: récolo, 
recolui, recuttum, recapacitar, ó volver á cul-
t ivar: ócculo , occului, occultum, ocultar, son 
compuestos de co/o. Alo, alui, álitum , ó al-
tum , al imentar: molo , molui, móiitum , mo-
ler: fallo, fefélli , falsum, engañar. Sus com-
puestos mudan la i en e , y carecen de supi-
no , como refeílo , refélli , refutar. Pefío, p¿-
puli, pul sum, a r ro ja r , ó herir : compelía, cóm-
puii, compuLsum, obl igar , f o n a r : sallo, salli, 
salsum , salar : pero psallo , con p , psalli, 
sin supino, cantar. Vello , velli, ó vulsi vul-
sum, arrancar: volo, y sus compuestos, volui, 
sin supino ni pasiva. 

Los compuestos de cello, que no es-
tá en uso , hacen en ui, y carecen de su-
pino: v. g. antecello, antecellui , aventajar; 
exceptúanse, percello , pérculi , perculsum, 
herir. Prcecello , prxcellui f pntcelsum , aven-
tajar , y excello , excellui, excelsum , elevar. 
Tollo , sástuli, sublatum , quitar , ó levantar. 
Sus compuestos hacen como é l , escepto atíó-
l la, que carece de pretér i to , y supino, y to-
dos significan fo mismo. 
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Mo: en ut, y en ttum , como gimo , ge-
tniii , gémitus, gemir. < 1 

" : : í v •'• •• •• •'' '• - "¡uiq» 
V Excepciones. 

Tremo, ttemui, sin supino, temblar. Emo, 
tifii, eriium -, coemo , coemi, coemtum , com-
prar : adimo, compuestos de emo, ademi, adem-
tum, quitar. Como comsi, comtum , ccrmpo-
ficr el cabello : promo , promsi, promtum, 
skcar lo guardado: demt , demsi, dcrntum, 
quitar , y fuYt¡ó , sumsi , sumtum , tomar: 
premo , pressi ,f pressum, apremiar. Sus cdth-
puestbs mudan ' la e en i breve, como impri-
mió , imprésst , impressum , imprimir. 

No: pono , posui , pó;itum , poner , deja*: 
i genui , gcnitum, engendrar. Cerno, 

crei-i , creturn , ver. Cano , cécini, cantum, 
fcantar: coniino , concinui , cáncentum, can-' 
tSr acorde ; y reciño, rácinui , receritum, 
Te?onar, son compuestos de cano, de donde 
skfcu , c-.tntus > y concentas :'lino , lini ,-livi, 
levi, litum , ung i r : temno , y contemnoii dírs-
prc ciar , timsi, temtum contemsi, con'tem-
fümr si ño , sivi, situm, dejar .Sperno, spréi 
Vi y sprétum , menospreciar : y sterito, stravi, 
stratum, estender , ó arrojar por el suelo. 

•IV: estos hlc<m en p;i, y ' en ptum , co-
mo carpá , carpsi , carptum , tomar , coger: 
aficírpo, sa compuesto, disec+pji., discep-
títtn, desgajar,- ó r a j a r : rumpof rupi, ruptuw, 
romper ; y strepo , strepui , ,strcpitus , ha-
cer ruido por escepcion. 1 J 
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Quo: coquo , coxi, coctum, cocer : linquo, 

liqui, de ja r : sus compuestos hacen lictum, 
como delinquo , deliqui , delictum , delinquir, 
f a l t a r , pecar. 

Ro: queer o , qutesivi , queesitum, buscar: 
inquíro , compuesto, inquisivi¿ inquisitum, 
buscar con diligencia : curro , cucúrri, cur-
ium , correr : gero , gesi, gestuxn, t r a t a r , h a -
cer , llevar : /ero, tuli, latum: sus compuestos 
var ían : affero , ó adfero , áttulli, allátum, 
i r ae r : aúfero , ó ábstuli, ablátum , quitar: 
robar : effero , éxtu/i , elátum , ensalzar , en -
terrar : inffero, intuit, illátum, inferir , meter: 
offero, óbtuli , oblátum, o f recer : confiero, con-
fuí» , collátum , confer i r , conferenciar , con-
ducir : differo, distuli , dilátum , d i f e r i r , d i-
l a t a r : súffero, sus tuli, sublátum, sufrir , aguan -
tar? uro, ussi, ustum, q u i n a r : r e r r o , t^r r» , 
Virsum , bar re r : t e ro , tr»i>», tritum, t r i l la r ; y 
jero, sevi, satum, sembrar. De sus compues-
tos unos significan cosas del c a m p o , y hacen! 
en jei>» , situm, corno ¿njero, insevi; insitum, 
ingerir , entremeter. Otros significan cosas dis-
tintas del campo , y hacen en ui, y ertuni, 
como ássero , asserui, assertum, af irmar. 

So: los verbos acabados en so hacen el 
pretérito en sivi, y el supino en i í t u m , couiu 
faeesso, lacessivi, laccessitum, desafiar. 

Excepciones. 
Incesso hace incessi , ó incessui, desa-

fiar, ó p rovoca r , y carece de sup ino : viso 
hace visi, visum, v is i ta r , ó i r á ve r ; pins» 
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tiene pinsut, y tres supinos, pinsitum , pin-
sum , y pistum , majar. 

To: fleeto, doblar , hace flexi, flexum: 
pecto, pexi, pcxum, ó pectitum , peinar : plec-
to , plexi, ó plexui, ptexum, castigar : meto, 
nexi, ó nexui, nexuro, a t a r : met',, roerru», 
messum , segar : mitto , missi, missum , en-
v i a r : peto , petivi, petttum, pedir r sitio, de-
t e n e r , ó quedarse , hace stni, statum, y sus 
compuestos en Jtituro , como desisto , déstiti, 
déstitum, desistir: sterto, stertui, sin supino, 
r o n c a r ; y ve r lo , vertí, versum, volver. 

Uo: los verbos acabados en uo hacen en ui, 
y utum , como abluo , ablui , ablútum, lavar: 
dtluo , diluí, ditútum ,• disolver: statuo , sta-
tui, statútum, establecer. 

Excepciones. 
Carecen de supino luo, luí, pqgar (pero 

se halla luitúrus): (1) butuo, batui, batir, es-
gr imir : metuo , metui, temer : annui , annui, 
o to rga r , ó conceder: abnuo, abnui, negar : re-
nuo, renui , rehusar ; y expuo , expui, escupir. 

Varían , ruó , rui , ruttum , caer , arrui-
narse ; pero sus compuestos hacen en utum 
breve , como diruo , dirui , dirutum , des-
t r u i r , de r r ibar : truo , struxi, structum, edi-
ficar; y fluo , fluxí, fluxum , manar. 

Vo: vivo, vixi , victum, v iv i r : solvo, sol-
ví , solútum , pagar : y volvo , volví volú-
tum , revolver. 

(1) Prueba de que hubo luitum. 
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Xo: texo, texui, textum, t ege r , urdir, 

componer. 
- i , t n p v i v i , : > v . , ote): t ,s¡ • . . 

C U A R T A CONJUGACION. 

. Regla general. 

Todos los verbos de la cuarta conjuga-
ción hacen en ivi , y en itum , como munio, 
munivi, munitum , fortificar: audio , audivi, 
auditum , oir. 

Excepciones. 
Veneo, compuesto del nombre venum, y 

del verbo eo y ser vendido, hace solamente ve-
nil , mejor que venivi: no tiene participios, 
ni gerundios, pero aquellos se suplen asi: ve-
num , iens, venum, euntis, y venumiturus. 
Pero venio hace veni, ventum , venir , lle-
g a r : singultio, singultivi, singultum , sollo-
z a r : sepelio, sepelivi , sepultum, sepultar: 
farcio, farsi, fartum , engordar: infarcio, su 
compuesto, infarsi, infartum, l lenar: los de-
mas mudan la a , en e: v. g. eonfercio , con-
fer si , confertum, henchir: fulcio, fulsi, ful-
tum , sostener; y sarcia , sarsi, sartum , co-
ser : haurio, hausi, haustum , beber. 

Los compuestos de parió de esta conjuga-
ción hacen en erui , ertum, como aperio, 
aperui , apertum, abr i r : pero comp:rto , y 
reperio , hacen cómperi , compertum , re-
per» , repertum , averiguar , hallar ,. descu-
brir : ¿ai ¿o , salui , saltum, sa l t a r , bailar: 
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sus compuestos hacen en ultum , como assi-
lio , ui, sultum , acometer : sentí a , sensi, 
jenjum , sent i r : jepio , sepsi, septum , cer-
car : sancia, sanxi , sanctum, ó sancítum, 
establecer, sancionar : amicio , amixi, amic-
tum, cubrir j y víncío, vinxi, vinctum, atar. 

Advertencia sobre los verbos deponentef. 

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, 
cris, le fingiremos, vereo , veres , que por 
la regla general debe hacer , ver ui , ver itum, 
supino ; y del supino veritum formaremos 
el participio veritus , a , um. 

t ' t >'• t ir.' j J'JBU o tnw i,\., 
Excepciones. 

• En la segunda conjugación , hay fateor, 
tris , fassus , sum ; y confíteor , ir is , confes-
sus , sum , confesar ; it. mirervor , é r ü , mi-
sertus , sum, compadecerse ; y reor , crir , 
r a tu r , ÍUW , p e n s a r , que no guardan la re-
gla dicha. 

En la tercera hay los siguientes: adipis-
cor, eris , adeptas, sum, a l canza r : cominis-
cor , comentus , sum , comentar , inventar, 
fingir : expergiscor , experrectus , sum , des-
pertar : gradior , gressus , anda r : aggrcdior, 
su compuesto , ag^ressus , acometer: ioquor, 
locútus , hablar : iabor , lapsus r resbalar, des-
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l i za r : nitor, msus , ó nixus , estribar , force-
gear : morior , mortuus , morir: nascor , na-
tus, nacer: obliviscor, oblítus, olvidarse: pa-
tior, passus, padecer: proficiscor , profectus, 
partirse : paciscor , pactus , pactar : queror, 
questus , quejarse: tequor , sequutus , seguir: 
Mor y usus, usar : fruor , fruitus , gozar : nan-
ciicor, nactus, a lcanzar , lograr: ulciscor, ul-
tus, vengarse. \ 

En la cuarta solo hay , metior, mensus, 
medir: ordior, or sus, urdir, comenzar: orior, 
eris , ó oriris, ortus , nacer. Nascpr, orior, 
y morior, hacen el futuro en urus, nascitu-
rus , oriturus, morituruj ( i ) . 

Por evitar prol i j idad , y molestia á los niños, omi-
timos los varios modos de formarse nuestros participios 
• P e r i t o ; pero se les del>e adver t i r , que liay muchos 
irregulares : v. g. escrito, por escribido : otro» son de dos 
maneras : T. g. roto ó rbdtpido , &c. 

ií 
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• O t O i t i O i D t i M ' ^ M i ^ t i O i t i e o i i O t g i 

P A R T E T E R C E R A . 

D E LA G R A M Á T I C A . 

S i n t a x i s , ó Construcción. 

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

D E L A S I N T A X I S N A T U I T A L . 

C A P I T U L O I 

Reglas generales , preliminares. 

t .B S in t áx i s natural es la, que observa to-
das las reglas y preceptos, que se esplican 
sobre la gramática; y figurada es la, que fun-
dada en la necesidad de esplicarnos con mas 
vehemencia , en el uso de los AA. y en la 
r azón , no observa literalmente aquellas re-
glas. 

2. a La sintáxis natural verifica su fin de 
solos tres modos, á saber : concordando, ri-
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giendo , y dependiendo. Concordando, que* 
da esplicada esta operacion en todo lo , que 
hemos enseñado sobre la concordancia de sus-
tantivo , y adjetivo ; y de nominativo, y 
verbo. Rigiendo: v. g. Genitivo, Dativo, &c. 
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 caba l , y adecua-
do , que es el fin de toda la gramática. A la 
primera , pues , llamaremos Sintáxis concor-
dante , á la segunda Regente, y á la terce-
ra Sintáxis final, ó periódica. 

3.a Aunque haya»os esplicado lo bastan-
te de la primera para los niños en las con-
cordancias, del nombre, y verbo, ténganse pre-
sentes las siguientes advertencias. 

1.a Cuando en la oracion 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 nú-
mero : v. g. La ciudad de Pa r í s , delicias de 
los Reyes de Francia. Oppidum Parisii, 
tfelitix regwn Gallice. Y estos se llaman 
casos ;de aposiaion, porque al primero siguen 
los segundos. Pero el regum Gallite es ge-
nitivo dp posesion, el cual puede mudarse en 
ablativo con á, ó ab, ó de: v. g. Gallice, 
d, ó ab, ó de Gailia : ó se forma un adje-
tivo posesivo: v. g. delitice regwn .Gallorum. 

2.a Si en la oracion hubiere muchos sus-



t an t ivos , y un solo adjet ivo, se concierta 
con el mas d igno , 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. divitiie , decus, et gloria, in o culis si-
ta sunt, las r iquezas , 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 d igna , que es por el orden en que están 
eu los verbos egemplares: v. g. tu, soror-
que tua, boni estis j tú y tu hermana soií 
buenos: pater, et mattr jampridem mortui 
sunt , ya tiempo ha que murieron mi padre, 
y madre. Y adviértase que dos singulares 
constituyen un plural : v. g. Remus , ei Ro-
mulus fuerunt Jratres , Remo , y Rómulo 
fueron hermanos. 

4. a Ya se ha dicho que todo verbo ^>¡de 
por supuesto , persona, sugeto , ó fundamen-
to un nominativo de persona a g e n t e , si ei 
verbo es ac t i vo ; 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. 
¿Cur ego Poeta saíutori Por qué me llaman 
Poeta? Asi son todos los siguientes, vocor, 
ouncupor, appellor, dicor, hábeor , scri-
bor , existimar, júdtcor , üuignior: v. g. co-
mo te llamas i qui vocáris, dtcens, habéris, &e.? 
Antonio , ¿intonius : o quo nomine insigniris? 
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Antonius, 6 Antonti, esto es , nomine An-
tanii: y esto aunque el verbo sea neu t ro , ó 
deponente: v. g. El avaro v i v e , y muere 
in fe l i z , avarus vivit , et móritur infelix, ó 
est , ó redit, ó existit infelix. 
. .S.» Digimos ya que las primeras y se-
gundas personas ordinariamente se cal lan; y 
ahora añadimos que también pueden callarse 
las terceras en los verbos de lengua, y fama: 
como ajunt, narra nt, d i c e n , cuen tan , cuyo 
supuesto es homines: en los de poder abso-
l u t o , como p'uit , n«r»g»í, g r i n d i n g , Hueve, 
nieva , g ran iza : esto es, D ios , la naturaleza, 
el c ielo; y últimamente en los verbos , que 
significan voces propias de animales, como ru-
g i r , esto es , Leo: mug i r , esto es , Bos : ia-
trat, esto e s , Canis. 

Regla cuarta para la Sintáxis regente. 
_ N o obstante lo, que se dijo del uso 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 oracion. El Vocativo puede acompañar-
se , v. g. de alguna intergeccion, pero no re-
girse. El Genitivo siempre es regido de algún 
apelativo espresado, ó suplido oculto : si el ge -
nitivo es de nombre propio fácilmente se le su-
ple el apelat ivo: v. g. Cecilia Metéli, Cecilia 
de Metelp, está claro que hay que suplirle el 
apelativo uxor, muger, ó filia, hija. Mas , si el 
g e n i t i ^ fuese apelativo, se le sobreentiende el 



nombre genérico, «egotiuro, 6 murtas <, y áíém-
pre en ablat ivo: v. g. amor virtutis, el amor* 
de la v i r t ud ; ésto e s , in negotib, 6 muñere 
virtutis. 

El Dativo siempre se rige 'de á lgun ' homJ 
bre , ó verbo, que pueda significar algon 
f a v o r , ó daño ; y asi en cierto mOdd siem-i 
pre es de adquisición. Pero adviértase que « S 
te dativo puede ser de cosa adquirid^ , y 
persona adquir iente: v. g. vcrtis mihi jcjtfl 
nium laudi , me atribuyes el ayuno á alaban-1 

* a : el mihi, es de persona acfqiAriertte, y t í 
laudi , de cosa adquirida. Quid fíit mihi ? q u é 
harán de mí ? es por esta regía, y puede mu-' 
darse en ablativo : v. g. de me. El Acusativo 
se rige perpetuamente ó de algún verbo acti-
v o , ó de alguna preposición cal lada, 6 espre-i 
sada, 0 ha de ser supuesto de algún infinitivo, 
el cual en cierto modo es tambiém regido del 
verbo determinante , á lo menos vírtualmen-
te. £1 Ablativo constantemente es regido dé 
una preposición espresada , Ó sobreentendida. 

5.a Todo nombre , ó verba contrarios en-
tre sí tienen una misma construcción, y r i -
gen un mismo caso : v. g. peritus , sabio, r i -
ge geuitivo ; luego impsrítUs , ignorante , que 
es su contrario, regirá también genitivo; por* 
que contrariorum éadem est ratio, uña mis-
ma es la regla de hs cosas contrarias. 

6. a Toda palabra compuesta , ó derivada, 
se dijo al principio , tiene la misma construc-
ción que su simple, o primitiva : v. g . útilis, 



cósa ú t i l , se construye con da t ivo; luego per-
átilis, mui útil, que es su compuesto, regi-
rá también dativo: y lo mismo ut i í ior , uti-
lissimus, utititer , utilius , utilissime , que 
son derivados : últimamente sépase , que toda 
p regun ta , y respuesta piden un mismo caso: 
v. g. quem doces ? A quién enseñas? ñiscipu-
lum, ai discípulo. Cut facultoti operan» na-
va* , ó cui facultoti vacas , ó studes ? A 
qué facultad te dedicas , te empleas , ó estu-
dias? Rhetorica, Retórica , en dativo corre-
lativo á. cu». Y también que es muy frecuente 
en los autores mudar los genitivos en ablati-
vos , y los dativos en acusativos con ad, por-
que es la misma significación; lo mismo su-
cede en español, que el romance de genitiva 
se equivoca con el de ablativo, y el de dati-
vo con el de acusativo por ser variables las 
preposiciones de, ya. 

, Nociones sobre el Ablativo. 
El ablativo puede ser de once maneras. 

1.* De persona agente del verbo pasivo: v g. 
amatur á Pe í ro , calefit á sole, se ama por 
Pedro , se calienta por el sol : y mejor en ac-
tiva Pedro ama , el sol calienta : y téngase 
mui presente que , si este ablativo es cosa in-
animada, se suprime la preposición: v. g. affi-
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 pri-



mero, en que aquel se ju.ua con verbo pasi-
vo, y este con verbo en la voz activa, y pue-
de mudarse, en ablativo, con prce: * í.Pprte 
mcerore loqut non possum „ no puedo hablar 
de tristeza: o en acusativo con ob, ó prop. 

Dor J ' l f í i , ° b
v

d e l i c T p U n Í r ' S ' * 
por el tlelito. Y cuando se espresa este nom-
bre causa se le añade de: v. g.^erta de 
cauta nondum abdúcor , ut faciam , por cier-
to motivo no me inclino á egeeptarlo. 

i. Ablativo de instrumento ¿icón el que se 

Mutant* a J f U D a C 0 S 3 : V- * atontar los toros se defienden con las astas. 
•c m ° d o > ó manera , con que se ve-

rifica algún efecto: v. g. Justitia Dei proce-
•d,t ad vtndictam grada lento, la justicia 

r Dios camina poco á poco á la venganza. 
5 Ablativo de materia, y es de dos mane-

ras; materia, de que se hace alguna cosa : v e 
casa de ba r ro , domus ex argüía: y máte-
l e que, o sobre qué se trata : v. g. discur-
so de las virtudes, sermo de virtutibus , ó su-
per virtutibus. 

6. a Ablativo de par te : v. g. me tiem-
blan todos los miembros, . oíniZs a2-
bus contremisco: pendeo, animo, ó animi, 
esto e s , m parte, vacilo: pendemus dnimis, 
vacilamos, o estamos dudosos. 
r u J * D e c , o m P a ñ í a ; ordinariamente con 

' T g' • Ant0lllus ve*»t cum primis co-
o i A T ™ V i n ° c o n J a s P r 'meras tropas. 
8.» Ablativo de precio: v. g. compré el 
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caballo en cien doblones, emi equum centum 
aureis. •1 

5.a Ablativo de esceso: v. g. tu hermano 
es tres dedos mas a l to , que tú , / rater tuus 
est te altior tribus digitis: en donde tribus 
digitis es el egemplo. 

ÍU.a Ablativo de' t iempo: v. g. nos vere-
mos el año que viene, en el mes de Mayo, 
el dia ocho: cmveniemus inter nos anno se-
quenti, mense Mujo, die octavo. 

11.a Ablativo absoluto, ú oracional. Absolu-
to , porque el no depende de otra parte de 
oracion espresa, aunque pueda ser regido de 
alguna preposición callada: oracional, porque 
nace de alguna oracion de gerundio español, 
vulgo estandos, y habiendos, ó de algún re-

.lativo; y de él depende el sentido de la ora-

.cion siguiente: v. g. Alexandro judice , sien-
do Alejandro juez : te Pr<etore , siendo tú 
Corregidor: Philtpo regnante , reinando Fe-
lipe : Aerxe 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 fa l -
ta otro verbo para que perfeccione el senti-
do ; y la segunda que el primer egemplo se 
compone de dos nombres sustantivos : el se-
gundo de un nombre, y un pronombre: el 
tercero , de nombre, y participio ; y el cuan-
t o , de pronombre, y participio. Esto se es-
plicará mas en la Sintáxis final, ó periódica. 
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C A P I T U L O II . 

Construcción ó regencia del nombre ( i ) . 

DEL NOMBRE SUSTANTIVO. 

Regla primera. 
Rigen genitivo: todos los nombres 

sustantivos, que signifiquen posesion : v. g . 
oracion de Cicerón, Ciceronis oratio : 2 ° to-
dos Jos verbales: v. g. potator vini, bebedor 
de vino: defensor patria, defensor de la pa-
tria : sensus malorum , sentimiento de los ma-
jes : scrtptura legis, escritura de la ley : con-
solatrtx afltctorum , consoladora de Jos afli-
gidos: 3.° todas las voces neutras adjetivas 
puestas sustantivadamente: v. g. multum, plus, 
plunmum doloris, mucho, mas , muchísimo 
dolor, lantum, quantum, tantundem pecu-
nia , tanto , cuanto dinero: parum aqua un 
poco de a g u a : nihil filiorum, ningún hijo: 
dimtdium vita mea, mi media v ida ; y fi. 
nal mente , hoc, id , quid, con todos sus com-
puestos , como aliquid boni, alguna eosa bue-
na : quidquam pensi, cosa de poca impor-
tancia : plus virium , muchas fuerzas: angus-
ta viarum, caminos estrechos: mille pcena-
rum, un millar de penas (2). 

r Á 1 J ¿ v " i l a r á . «T* c s u n modo sumamente señ-
e r o , . y perceptible colocar aqui las oclio «partes de la 
r « i m o E £ í a e ? m Í ' m 0 Ó r d e D > C 0 D q U ° « p l i « r r o - en 
I aí2J¿ a d v i ¿ r t a » e que esta es construcción griega; 
la verdadera gramática latina es angustie vix.miUepoenx. 
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- /2." Rigen también genit ivo, 6 ablativo 
sin preposición espresa los sustantivos, que sig-
nifican alabanta , ó vituperio, calidad , o cos-
tumbres: v. g. Séneca fue vaTon de brillante 
ingenio , Séneca fuit vir prastantis ingeriiit 
ó prxstanti ingenio \ ó pttestans ingenio, 
esto es, in t ó ingenium, esto es , steundum , á 
la gr iega. 
< 3.* Pero exigen preposición espresa , a, 
ab, e, ex, de los sustantivos, que significan 
empleo , ú oficio, patria , ó l inage, y la ma-
teria , de que se hace algo, ó se t ra ta : v. g. 
consejeros del ; Rey , ministri á consiliis Re-

: envié un criado á Madrid , servam á pe-
dibus Matritum misi: Pedro de Aragón , Pe-
tras ab t r a g o n í a : imagen de Apeles , ima-
go ab Apelle: caja de o ro , capsa auri , ex 
aura, ó áurea , y lo mismo los demás pueden 
adjetivarse. 

D E L N O M B R E A D J E T I V O . 
• 

Regla primera. 
Rigen genitivo todos los adjetivos, que 

significan abundancia , doctrina, deseo, parti-
ción , y número: todos los acabados en ax, 
ius, idus, y osus, y últimamente los inter-
rogativos , quis, uter, quoties, y los partici-
pios hechos nombres: v. g. tino de dos hom-
bres , instruido en derecho , participante de 
consejo, lleno de atención , uter duorum hó-
minum , juris peritus , eortsilii párticeps , pie-



( ¿ 7 2 ) 
put officii: conservador de lo r ec to , ignoran-
te del v ic io , hambriento de vir tudes, y apli-
cado á las le t ras , tenax recti, null,us culpa 
conscius ávidus virtutum, studiosus line-
ra ra rn (1). 

A D D I C I O N E S . 
¿.* Pertenecen á esta regla largus , y 

f e r a x , abundante: c apax , capaz: egcnus, in-
dignus , necesitado: fértilis, fértil: pauper, 

-pobre : gnarus , y crudítus , erudito: ignarus , 
y rud is , ignorante , rudo: anxius , afanado: 
v i n i , somnique benignus, bien bebido, y dor-
vudo : candidatus , pretendiente: compos áui-
m i , el que está en su juicio: impos án i in i , lo 
contrario: compos voti , el que logra lo que 
desea: tmpos vot i , lo contrario : prudens io-
coruu i , práctico en los lugares: expers , el 
que carece : securus dainni , á damno , ó de 
damno , s,n temor del daño: memor, é írnme-
mor , que se acuerda , y olvida: conscius, sa-
bedor , admite un dativo de reciprocidad: 
v. g. conscius sum mihi veritatis , ó de veri-
t a t e , soy sabedor de la verdad: certior sum 
vaietudiuis, ó de valetudine tua , ó soy 
sabedor de tu enfermedad. 

2.a Los numerales partitivos, y los in-
terrogativos mudan el genitivo en ablativo 
con e , e x , ó de y ra ocusativo con inter: 

( I ) No» nnrece q u e no se debe moles ta r á los niños, 
pa ra q y e I |even d e memor ia la» add i c iones , liasta q u i 
sepan con perfección todo lo demás de la s i n t J i i s . 
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v. g. dot soldados alcanzaron la victoria, 
duo milites, ó duo e , ex, de militibus , ó 
duo inter milites victoriam reponarunt: ¿quién 
de vosotros? quis vesirum , ó e , ex , ó de 
vobis, ó inter vos i 

Regla segunda. 
Rigen genit ivo, y dativo los adjetivos de 

semejanza , fidelidad, parentesco, y sociedad: 
v. g. eres semejante á Pedro, similis es Petri, 
ó Petro : perro fiel al amo , canis fidus heri, 
ó hero: eres compañero del peregrino , y ca-
marada del capitan : comes es peregrini ó pe-
regrino , et sodaiis ducis, ó duci. 

A D D I C I O N . 
Son de esta regla cognatus, pariente de 

sangre: affinis , pariente por afi.údad : pro-
pinquus, cercano, vecino, ó pariente: pro-
prius , propio: superstes, sobreviviente. 

Regla tercera. 
Rigen genitivo, y ablativo, callada la pre-

posición , fecundus , abundante : dignus , dig-
no: dives, y lócuples, r ico: (nimu.it; , libre: 
'nopj , pobre : nudus , desnudo : plenus , y 
refertus , lleno: v. g. provincia abundante de 
provision , provintia fecunda annome , ó an-
nona: macte, y inacti vocativos: v. g. mac-
te , ó macti animi, ó animo, buen ánimo: el 
primero es singular , y el segundo plural. 
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A D D I C I O H . 
Las oraciones de dignus si salen de ver-

bo pueden variarse de muchos modos: v. g. 
el libro es digno de leerse, Jiber dignus est 
lectionis, ó lectione, lectu , q u i , ó ut le-
g a t u r , ó l e g i , legibil is , ó iegendus: en es-
tos dos últimos se calla el dignus. 

Regla cuarta. 
Rigen dativos todos los adjetivos, que sig» 

nifican f a v o r , agrado , ut i l idad, ó provecho, 
fac i l idad , sumisión, y rendimiento, aptitud, 
igualdad , y todos sus contrarios : v. g. mur 
chacho querido de sus padres , pero aborreci-
do de sus condiscípulos , puer churus paren-
tibus , sed condiscipulis invisus : las cosas 
que á unos son agradables, á otros son des-
apacibles , qux aliis grata sunt, aliis sunt 
injucunda. 

A U D I C I O N E S . 
1.* Aunque todas las palabras de la gra-

mática puedan juntarse á dativo, pertene-
cen no obstante mas directamente á esta 
regla los adjetivos siguientes, ú t i ü s , útil: 
salutár is , saludable: có;nmodus , provechoso: 
infestus , contrario : noxius , dañoso: gravis, 
pesado: obnoxius , inclinado: supplex, obe-
diente : rebclüs , rebelde: aptus , apto : par, 
igual. 

2.* Otros muchos de la pjrticula coa, 
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in, ob, p e r : v. g. pañis concolor nivi , pan 
blanco como la nieve: mors conseutanea vi-
i x , la muerte conforme á la vida: hispan i 
contérmini galüs , los españoles confinantes á 
los franceses : invius , tnnaccesible : obvius, 
que sale al encuentro: pervius, cosa paten-
te , abierta: sccundus, favorable ; y cuando 
se junta con alguna negación, significa cosa 
igual , v. g. yo Turno igual en valor á mis , 
antepasados, Turnus ego haud ulii veteruin 
vinute secundus. 

3.a Todos los verbales en bil is: pero con 
esta diferencia , que, si denota pasión, la 
persona paciente es nominativo , y la agen-
te es dativo: v. g. yo apetezco la paz, pax 
optabilis est mihi ; pero, cuando denota ac-
ción , todo al revés: v. g. el lobo es terrible 
á las ovejas , lupus terribilis est ovibus. 

4. a Proximus tcenae, cercano á la cena: 
proximus ante coenain, inmediato antes de 
ceñir y y proximus á ccena, ó post coenain, 
inmediatamente despues de cenar: xqualis, 
cuando significa igual en edad, v. g. sum 
tui asqualis , soy de tu edad: en cualquiera 
otra cosa dativo por la regla, y ablativo 
de cosa igualada: v. g. Creso igual á Ciro 
en riquezas, Crxsus xqualis Ciro divitiis. 

5.a Este dativo se muda en acusativo 
por la regla general , y con especialidad en 
los adjetivos , que significan inclinación , pro-
pension , aptitud, habilidad, y el fin porque 
se hace alguna cosa: v. g. p rouus , propen-



sus , proclivis , inclinado : promtus , pronto: 
habil is , preparado: i)alus, nacido: v. g. ca -
nis natus est indagando , ó ad indagandum, 
el perro ha nacido para indagar: animaliá 
omnia prona terra:, todos los animales incli-
nados á la tierra. 

Regla quinta. 
Rigen ablativo, callada la preposición, Jos 

adjetivos , que significan pa r t e , ó calidad , v 
los de alabanza , ó vituperio: v. g. soldado 
glorioso en victorias, sano de cue rpo , de es-
clarecido linage , miles gloriosus victoriis, in-
teger, córpore, génere clarus. Y todos estos 
adje t ivos , captus, privado: cassus , vacío, ó 
vano : contentus , contento: foetus , preñado: 
retus , confiado : onustus , cargado : ornatus, 
adornado : preeditus , dotado : viduus , viudo: 
orbus , huérfano: v. g. captus oculis, cassus 
spe , privado de los ojos, vacío de esperanza. 
Pero llevan siempre la preposición espresa, 
alienus, apa r tado : alius, diferente: degener, 
el que degenera : extorris , y exul , desterra-
do: salvus , y tutus, s a lvo , l ibre, seguro: 
purus, l impio: v. g . purus ab omni ¡abe, 
limpio de toda mancha : exul á patria , des-
terrado de la patria : alius d fratre tuo , di-
ferente de tu he rmano : primus secundus, 
tertius á patre, ei-primero , segundo, ó ter-
cero despues del padre. Integer, y purus 
rigen también geni t ivo: v. g. integer vit¿e, 
scelerisque purus, sano de cue rpo , y limpio 
de culpa. 
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Regla testa. 
Rigen acusativo, y ablativo con prepo-

sición , ó sin e l l a , los adjetivos, que signifi-
can alguna medida, ó distancia de lugar, v. g. 
erassus, rec io , grueso, ó corpulento: latus, 
ancho : longus , l a rgo : profundus , profundo, 
ú hondo: que son las tres dimensiones del 
cuerpo físico: v. g. esta torre tiene sesenta 

{»ies de a l t a , veinte de ancha , y distante de 
a plaza quince varas : furris hxc alta est 

sexaginta pedes ., ó pedibus, lata vero viginti 
pedes , ó pedibus , distant a foro quindicim 
ulnas, ó ulnis: esto e s , ad, ó in. 

ADDICIONES. 
Las oraciones de esta regla se hallan 

variadas en los AA. de diferentes mane-
ras : v. g. por el verbo s u m , habeo, exten-
do , consto, pa te t , patebat. Y es mui fácil 
esta variación conociendo el caso, que rige 
cada uno de estos verbos , y sabiendo sa-
car de los dichos adjetivos los sustantivos 
correspondientes , como de la tus , latitudo, de 
profundus, profunditas, &c. Y asi, turris hxc 
alta est sexaginta pedes , podrá variarse , al-
titudo hujus turris est sexaginta pedes, ó se-
xaginta pedes sunt altitudo hujus turr is : dos 
oraciones de sum convertibles, ó huic turr i 
sunt altitudinis sexaginta pedes , ó altitudo 
sexaginta pedum est huic turri : por sum, 
cuando significa tener j y últimamente por 
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los verbos dichos guardada su legitima cons-
trucción : v. g. fajec turris p a t e t , ó constat 
altitudine sexaginta pedum, ó sexaginta pe-
dibus alt i tudinis, &c. 

2.* El adjetivo communis rige cuatro ca-
sos : v. g. hie morbus est communis tui ó 
tibi , cum omnibus , ó inter omnes , esta en-
fermedad es común á ti y á todos. 

: CONSTRUCCION D E L COMPARATIVO, 
. i Uiu ss. . , : ; . . 

Regla primera. 
El adjetivo comparativo se construye con 

ablativo sin preposición espresa, aunque siem-
pre se ha de sobreentender prce : su romance 
es, mas, y que, y el nombre , que se sigue á 
la conjugación que , es el que se pone en 
ablat ivo: v. g . oracion mas du l ce , que miel, 
oracio dulcior melle: esto e s , pree , la cual 
preposición tiene por sí sola algunas veces 
fuerza de comparat ivo: v. g . prct nobis beatas, 
mas feliz que nosotros. 

2 . a Cuando el comparat ivo significa par-
tición rige los mismos casos , que los otros 
par t i t ivos: v. g. J e las dos manos la derecha 
es la .mas f u e r t e , dextera manuum , esto es, 
ex numero : ó e, ex, ó inter manus for-
tior est. 

3.a Resuelto el comparativo por su positi-
vo con adverbio, plus, ó magis aumentando, 
y minus disminuyendo , siempre rige los mis-
mos casos; v. g. soy mas ó menos sabio, que 
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M : sum sopientior , ó flus , minus ve sa-
piens te. 

4.» Las conjugaciones quam , ae , ó atque 
cuando significan que, se juntan á ios verbos, 
que llevan adverbios comparativos, y tienen 
la fuerza de deshacer la construcción del com-
para t ivo, y de poner el caso siguiente en 
donde esté el antecedente , porque este es el 
oficio de todas las conjunciones: v. g. mejor 
es Ja paz segura , que la victoria esperada: 
mehor est tuta fax, quam, ac, atque sfe-
ráta victoria; en nominativo porque Jo está 
fax. Te amo mas , que á Pedro , te diligo 
flus, quam Petrum. Pero si el caso que es-
tá despues de quám , no depende del verbo, 
que está, an t e s , se pone en nominativo por 
sugeto, ó supuesto de sum: v. g. padezco 
calentura mas fuerte que los dolores , labo-
ro febri acriori , quam dolores , suplo sunf, 
lo cual se verifica también en español por la 
Elipse. 

ADDICIONES. 
1.* Si el caso regido del comfarativo 

fuere el relativo q u i , quae, q u o d , no se fue-
*e resolver for la conjugación , sino for el 
mismo relativo: v. g. tenia yo un caballo, que 
«o hay águila mas ligera , habebam equum, 
quo aquila non est velocior: y será solecis* 

decir quam , quo. 
2.» Las voces negativas no son término 

& la comparación , y asi es solecismo decir, 
aocuor es nemine , eres mas docto, que na-
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die: sino doctior est omnibus , eres mas docto 
que todos: por ¡a misma ratón es solecismo 
español traducir estas palabras , nihil crude-
lius Nerone , nihil calidius Ulise , nada mas 
cruel , que Nerón , nada mas sagaz , que 
Ulises; porque la nada, de nada es capaz: 
pero traducirás , no hubo hombre mas cruel 
que Nerón , I f c . Esta oracion , y otras seme-
jantes , Aníbal calidior e r a t , quám ut quis 
sum decipere posset: se traduce: Anibal era 
tan astuto, que ningún hombre le podia en-
gañar. -S i 

3.* Cuando á los comparativos se juntan 
estos ablativos spe , opinioue , aequo, justo, 
.sólito: v. g. ditior es s p e , opinione , &c. , 
hominum , ó quam homines spe ran t , opinan-
tur , &c-, i quam est opinio hominum, se tra-
duce : estás mas rico, que lo que los hombres 
esperan , juzgan, Ve. 
i» tonücií'j . f _ / ui u u v ••• 

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

Regla primera. 
El grado superlat ivo, que lleva este ro-

mance , mas y de, se construye con geni t i -
vo del p lu ra l , y con todos los casos del par-
titivo , escepto que en lugar de inter , reci-
be ante i y. g. Eneas fue el mas valeroso de 
los troya nos , JEnéas fuit fortissimus teu-
crorum , ó e , ex , de leucris , ó ante omnes 
teucros. También rige genitivo del singular si 
este fuese colectivo: v. g . Platón fue el mas 
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docto de toda la Grec ia , Plato fuit totius 
Grcetice sapientissimus. 

2.* El superlativo se resuelve por su posi-
tivo coa uno de estos adverbios , máxime, 
valde , per, apprime , ádmodum, minime: 
v. g. esto me ba sido mui agradable , ó lo mas 
agradable, id fuit mihi gratissimum, ó per-
foratum , ó máxime, valde , , ( estos dos 
últimos son los mas usados ) : ó id fuit mihi 
perquam gratistimum. Pleonasmo elegante. 

3.* También se resuelve por su compara-
tivo cuando se le juntan estas dicciones alius, 
reliquus , cceter, cunctus: v. g. Aquiles fue 
el mas valiente de los gr iegos , Aquilles fuit 
validissimus grtecorum , ó validior aliis , re-
liquis, cunctis , cxtcris gracis. 

ADDICIONES. 
1.* Cuando el superlativo está por eons-

tracción del comparativo: v. g. si sis stultior 
stultíssimo , si eres mas necio, que el mas ne-
cio : y cuando está antes que el comparati-
vo: v. g. luna est pulcerrima , at sol est pul-
cr ior , mui hermosa es la luna, pero mas es 
el sol: en estos casos, y semejantes , dicen los 
gramáticos , que aventaja el comparativo al 
superlativo. 

2.a Quisque pospuesto al superlativo sig-
nifica todo: v. g. todo soldado mas valiente 
prepare las armas , fortissimus quisque miles 
arma praeparet. Cuando se junta á quotu* 
significa , sino mui pocos: v. g. ¿quotus eaitn 
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quisque e s t , qui hanc sectarn seqúantnr? 
i cuantos hay stno mui pocos , que sigan este 
partido? ° 

C A P I T U L O III . 

CONSTRUCCION DEL PRONOMBRE. 

Regia primera. 
Todo pronombre se construye con gen i -

Te del plural, y observa las mismas reglas que 
tos partitivos, con quienes ordinariamente sue-
le juntarse: v. g. de Jas aves esa es Cuervo, y 
aquella C i sne , avium, 6 e , ex , de avibus, 
o ínter ave, ista Corvus, cí i ¡la C i gnus est. 

l o s pronombres nostras y vestras se 
construyen con ablativo sin preposición: v. z . 
Seneca fue de nuestra nac ión , pero de vues-
tra sec ta , Séneca fuit nostras natione , sed 
vestras secta. * 

2.» Los recíprocos sui , y suus se refieren 
al sugeto de Ja oracion , y estos otros hic, 
tste Ule, ,s a Jos casos oblicuos: v. g el 
soldado mató al enemigo con su espada; si 
la espada es del soldado, d i rás : miles ¡nterfe-

I L T ' m / n t , f . SU°> y S i d e l enemigo, ense 
yus, huyas ó ,11,US. Lo cual se entiende cuan-
do puede haber equivocación, q U e cuando no, 
se usa indiferentemente. M a s , si fuesen mu-
chos los casos oblicuos, se usa de h,c para el 
caso mas ce rcano , y de is, ule para el mas 
remoto. r 

3.a Hay algunos nombres , que significan 
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acción, y pasión, como son amor, cura, me-
moria, desiderium, amor , cuidado, memo-
r ia , deseo: está claro que, si es ei que yo ten-
go, significará acción; y , si es el, que tienen de 
mí, significará pasión; para evitar equivocación 
usan los AA. de los posesivos meus, tuus en 
el primer caso; y de mei, tui, sui, en el se-
gundo: v. g. vencido de tu a m o r , rompí las 
ataduras: si es el amor, que tú me tienes, diré 
victus amore tuo, porque tú eres persona, que 
h a c e , y si es el que yo t engo , diré victus 
amore tui, porque tú eres quien padeces: vin-
cula rupi. 

4.» Por la misma razón se usa de los g e -
nitivos, solius, ipsius , untus, 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.* Se usa de los genit ivos, nostrum , y 
vestrum, en solos los numerales partitivos, 
superlativos, y en esta dicción omnium: v. g . 
| Quién de vosotros? i Quis vestrum i El mas 
sabio de todos nosotros, sapientissimus om-
nium nostrum : fuera de estos de los genitivos, 
vostri y vestri. 

D E t R E I A T I V O . 

Regla primera. 
Relativo es e l , que se refiere á su antece-
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dente , esta puede ser sustantivo, y adjetivo-
luego el relativo uno es de sustancia , y otro 
de accidente: este se refiere á un adjetivo, 
y aquel a un sustantivo. ' 

2.» Son relativos sustanciales qui, quee. 
quod, hiciste, Ule, i p „ , ¿f> idem , de lol 
cuales el pr imero puesto entre dos sustant ivos 
puede concordar con cualquiera de los dos-
v . g . cogí una flor, que se llama r o s a , carpsi 
Jtorem, qui, ó quee vocatus rosa. 

3.» Son relativos de accidente qualis, cual 
o c o m o : quantus , cuan g r a n d e : \uot, c u a n -
tos en n u m e r o : quotas, cuantos en orden-
quotent, <e, a, de cuantos en cuan tos : quote-
sus de cuantos anos : quótup.us , de cúan tos 
dobles: qaotuplex , de cuantas especies. Y se-
g ú n algunos cujus, cuja, cujum, y cujas, cu-
]dtis: pero lo cont ra r io parece cierto. 

4.» A qualis se refiere talis: y á quan-
tus , tantus-. á quot, tot: á quotas, los nu-
merales o rd ina les , primus, secundus , & c : á 
quotent los distr ibutivos vini , ce, a, k quo-
ten,s , los adjetivos de su e spec ie , trieni,, 
quatrteats: á quituplus, duplus, triplas, & C . J 
y a qaotuplex, duplex, triplex: y todos 
concier tan en g é n e r o , n ú m e r o , y ca so : v. r. 
qualts est Pater, talis est filias, cual es el 
p a d r e , tal es el hijo: quantus est mceror, tantus 
est dolor , cuan g r a n d e es la amargu ra , tan 
g r a n d e es el d o l o r : cuantas son las potencias 

a l ' . n a > , a««os son sus enemigos , quot sunt 
potenttx animx , tot sunt inimici ejus : ¿ quo-
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tus sedts in ¡chola? ¿qué lagar tienes en la 
escuela ? tertius , el tercero : ¿ qué hora es? 
i quota hora est i tertia , las tres. 

ASDICIONES. 
1.a Consta claramente de lo dicho que qua-

lis se refiere á los adjetivos de cualidad: v. g. 
a lbus , blanco: crudelis, cruel: y de él se 
forma el adverbio quali ter: de quot se forma 
también quoties , cuantas veces , y se refiere i 
los adverbios cardinales: v. g. seis veces ju-
raste en vano, cuantas pecaste, sexies peje-
rasti , quoties deliquisti. Quotus cuando se 
junta con ablativo de tiempo significa de cuan-
to en cuanto, y en la respuesta se pospone á 
quisque: v. g. quoto anno Roman proticísce-
ris í de cuantos en cuantos años vas á Romai 
quintoquoque a n n o , de cinco en cinco años, 
6 cada cinco años: quotannis, todos los años: 
lo mismo cuando significa de cuantos uno: v. g . 
de cuántos estudiantes dirá uno lección? ¿quotus 
scholasticus recitabit lectionem ? de cinco uno, 
quintusquisque. 

2.* Cujus , a , u m , cuya es la cosa: se 
refiere á los posesivos meus , tuus, y á los ge-
nitivos de posesion: v. g. cuyo, ó de quien 
es el ganado, ¿ cujum pecus? se resuelve tam-
bién por qui , qux , quod : t>. g. las armas 
ion de los soldados, cuyos, ó de quienes son 
los caballos, arma sunt míl i tum, cuj i , ó quo-
rum sunt equi. 

3.1 C u j a s , á t i s , de que patria , ó secta, 



rige los mismos casos, que nostra* y vestras: 
v. g. cujátes estis na t ione , religione , profeta 
sione, ¿ de qué nación sois , de qué profesion, 
ú oficio i Hispani , ca thoüci , g rammat ic i , es-
pañoles, católicos, gramáticos. 

C A P I T U L O IV. 

CONSTRUCCION, Ó R E G E N C I A D E I VERBO. 

Dos reglas preliminares. 
• i .» El verbo ac t ivo , y el pasivo, que per-
tenecen á una misma significación, y clase, se 
construyen con ios mismos casos : v. g . mu-
cho te estimo , fació te pluris j pasiva , fis á 
me pluris: pero cuando el verbo rige ablati-
vo, en la voz pasiva se muda de preposición, 
ó se pone en acusativo con per: v. g . te ro-
baré la c apa : aufferam tibí, ó á te pallium; 
pasiva , pallium aufferetur tibi, ó ex te, á 
me, ó per me. 

2.a El verbo deponente rige el mismo c a -
so que aquel á cuya clase pertenece: v. g . 
furabor tibi, ó á te pallium , porque perte-
nece á la misma c lase , que auffero : sirvo á 
mi dueño, servio , ó ancillor domino meo. 

ADDICION. 
Fénero , a s , tomar á logro, y mu tuo , as, 

«ornar prestado, no tienen pasiva; y do, das, 
carece délas dos personas, do r , y d e r : por 
lo que sus oraciones se resuelven 'en la pa-
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stva por otros verbos equivalentes: v. g. me 
dan, ó entregan A los berdugos: trador tor-
tor ibus : y no dirás, dor. 

CONSTRUCCION DEL VBKBO SUM, Y SUS 
COMPUESTOS. 

El verbo sum, escepio el vocativo, rige 
todos los casos según varia de significación. 

1.° En la significación de ser puede llevar 
dos nominativos, como se dijo en su lugar: 
v¿ g. la paz es apetecible, optábilis est pax. 

2.° Rige genitivo bajo diversas significa-
ciones. De posesion: v. g. Dei 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 
indole i de precio, 6 estimación: v. g. magni, 
id est , pretii est mihi virtus , mucho aprecio 
la virtud: de importancia, ó interés: v. g. est 
dignitatis tute, importa, conviene, interesa á 
tu dignidad: y se le entiende negotium, pro-
prium, ó munus. Pero en lugar de estos ge -
nitivos mei, tui, sui, nostri, vestri, se usan 
estos acusativos, meum , tuum , suum , nos-
trum , vestrum: v. g. vestrum est dare, vin-
cere nostrum, á vosotros conviene d a r , y á 
nosotros el vencer. 

3.° Rige dativo por haber , ó tener: v. g. 
*»OÍ est regibus, tienen costumbre los reyes: 
*e ve claro que la persona agente es dativo, y 
la paciente nominativo, como, si fuera verbo 
pasivo, y lo mismo cuando significa apreciar, 
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o estimar, como se ve en el egemplo de arri-
ba. El dativo, por tener, ó haber, se muda en 
ablativo con in: v. g. si quid ingenii est in 
tne , si yo tengo algún ingenia 

4.° Rige dos dativos cuando significa cau-
s a r , acarrear , producir: v. g. litterte tux fue -
runt mi hi magna ixtitix: hoc erit mihi 
magno adjumento , tu carta me causó gran-
de alegría: esto será para mí de grande alivio: 
y pueden resolverse por áfficio, áffero, pro-
je quor, guardada la construcción respectiva; 
teniendo presente , que el que causa ó produ-
ce es el nominativo , y el efecto producido, 
y aquel á quien causa son los dativos. 

5.° El acusativo lo rige mediante alguna 
preposición; y el ablativo igualmente, escep-
to el de alabanza, ó vituperio, que nunca se 
espresa. 

6.° Acompañado del sustantivo opus, y 
usus , que significan utilidad con alguna ne-
cesidad, rige dativo de persona, que necesita, 
y nominativo, genit ivo, y ablativo de cosa 
necesitada: v. g. los soldados necesitan de ar-
mas , militibus opus est armó. um, ó armis, 
o militibus arma opus sunt. Si quis usus 
met est vobis, si vosotros necesitáis de mí: hcec 
res est mihi usui, ó usus : ó usus est mihi 
hujus rei , ó hac re , necesito de esto. 

7.° Los compuestos de sum rigen dativo 
invariable , escepto absum, que lo muda en 
ablativo: v. g. m e faltan las fuerzas, vires 
absunt mihi, ó á me , y possum, que no ri-



( 1 8 9 ) 
ge caso sino mediante alguna preprosicion: 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 /ácere. 

CONSTRUCCION DEL VERBO ACTIVO ( í ) . 

Hállanse en los AA. seis clases, ó especies 
de verbos activos. 

1.a De los que rigen un solo acusativo. 
2.» 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 «1 riguroso racio-
cinio parológioo, nadie noa.debe reprender que unas ve-
ees digamos regencia, otras construcción, otras se colo-
can , otras se acompañan , otras se juntan. Porque todo 
esto quiere decir que asi se halla en los A A. del siglo de 
oro, prescindiendo de si esta construcción es legitima , ó 
si es producida de otra parte de la oracion, ó ñ o , coma 
«i las palabras, esto es, un poco de aire modulado, p u -
diesen ser en todo rigor causas eficientes físicas , y por 
Jo tanto producir á la fuerza sus afectos: como v. g. 
la noguera produce nueces. Hemos creido , pues , suma-
mente inútiles estas cuestiones, ó guerras gramaticales, y 
«n su lugar hemos fecundado nuestro arte de frases, y 
propiedades de la lengua la t ina , con toda la hermosa 
variación que hallamos en los A A. clásicos. ¿ Qué modo 
mas seucíllo , ú t i l , y instructivo puede'discurtirse para 
Ja tierna juventud , que enseñarles casi insensiblemente 
Ja frase española , la construcción latina en su rigor , y 
luego la belleza de su* frases variadas? A esto suplica-
mos que se a t ienda , j no á enredos, y quisquillas puc -
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6.a Acusat ivo, y ablativo con preposición 

espresa. r 

<*«* iiun . 3 .v . v i . . . . J . 
P R I M E R A ESPECIE DE ACTIVOS. 

Regla primera. 
Todo verbo activo rige un acusativo, co-

mo te rmino , y fia 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 ios 
activos , cuando rigen solo acusativo; v g 
cerco la ciudad c obsideo urbem: abrazo la 
Virtud , amplector virtutem.. 

ADDICIONES. 
í.a Aniraadverto, i s , por advertir, con-

siderar, &c., es de esta especie: por casti-
gar es neutro , y rige acusativo con i n : v. g. 
el ¡Ley castiga á los malvados, Rex aaitpad-
vertit in scelerátos. 

2.» Fa s t i d io , dis , es también activo, pe-
ro sus oraciones se hacen al contrario de lo 
que suenan: v. g. todo te enfada, ó te da 
hastio, omnia fast idis: y lo mismo las de ca-
p i o , is : v. g. cuatro caballeros caben en el 
coche, rhasda capit quatuor équites. 

3.a Veho,, vehis , aunque activo de esta 
clase, se usa comunmente pasivo : v. g. cur-
ru D a r i u s , Alexander equo vphebatur, Da-
río iba en coche , y Alejandro á caballo. Fa-
llo tiene estas frases: falló fidem, ó pro-
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missum, falto á mi palabra: fallo famem 
c a n t a , divierto el hambre cantando: fallor, 
ni fa l lor , me engaño, ti no me engaño. 

SECUNDA ESPECIE DE VERBOS ACTIVOS. 

' ' ' i 
Regla. 

Rigen genit ivo, á mas del acusativo, to-
dos los verbos, que significan precio, aprecio, 
é estimación , acusación , reprensión , absolu-
tion , valor, compra , ó venta: y el genitivo 
se muda en ablativo: v. g. Eanio acusaba á 
Verres de avaro, y de audaz, Fanius Verrem 
insimulabat avaritix, et audacia, (y no avari 
*t audacis): te condenaré de ladrón , damna-
ho te latrocinii, ó latrocinio: verbos de esta 
especie : accuso, arguo , criminar , acusars 
arceso, citar á juicio: ajfero, de la tar : insi-
mulo, cu lpa r : absolvo, absolver: libero, l i -
brar : emo , comprar : vendo , vender : toco, 
a t , alquilar : conduco, tomar á alquiler: duco, 
fació, pendo, puto, habeo, por estimar ó 
apreciar. 

ADDICIONES. « k 
1.» El genitivo de los verbos de acusar, 

condenar, absolver, se rige de alguno de 
estos oblativos , crimine , sententia , poena ; y 
el ablativo , como ya se dijo, de una preposi-
tion callada, que alguna vez se espresa: 
v. g. me de familiaritate Pompei objurgas, me 
zahieres sobre la amistad de Fompeyo: y 
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en los verbos, absolvo, y libero , siempre es 
i , ó ab : v. g. libera rempublicam á metu. 

2.» A los verbos de precio , y estimación 
se les juntan ordinariamente estos genitivos, 
m a g n i , mucho: pe rmagui , maxi in i , plurimi, 
muchísimo: parvi , poco: min imi , poquísi-
mo : n ih i l , nada : ñocoi , flojo: n a u c i , cer-
cara : assis, una blanca: p i l i , un pelo: terun-
t i i , un cuarto: l uc r i , ganancia : hujus , esto: 
señalando cosa de poco valor: v. g. los sa-
bios aprecian mucho la virtud, sapientes fa -
c i u n t , ha ben t , ducunt virtutem m a g n i , ó 
m a g n o , id es t , p re t i i , ó pre t io , r e , ó pecu-
nia , según el sentido. 
- 3.» A los de compra , y venta se les jun-
tan ordinariamente estos genitivos , tanti, 
tanto: quan t i , cuanto: plur is , mas: minoris, 
menos: quanti v is , cuanto quieras: quanticum-
q u e , á cualquiera precio: tantídein , tanta 
mismo : dimidiominoris , por la mitad menos: 
dupiomajoris , dobiado mas: y pueden bajar 
á ablativo con sus respectivos sustantivos: 
v. g. compro el trigo barato: emo triticum 
p a r v i , ó parvo prctio: tantidem se resuelve 
por eodem pretio. 

4.» La medida , ó peso de lo que se com-
pra , ó vende en ablativo , pero puede pa-
sar á acusativo, y la cosa genitivo: v. g. com-
pré tres varas de raso á veinte reales la vara, 
emi tres ulnas sericirasi viginti denariis in 
•ingulas ulnas , ó pro singulis. 

5.» Ténganse presentes esto* modos de 
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hablan emo libros auro con t ra , compro ¡os 
libros á peso de oro: numerata pecunia , so-
bre el dinero: crédiia pecunia, al fiado. 
Damnatus ad bestias , condenado á ser comi-
do de bestias : reus sanguinis, ó sanguine, mor-
t i s , ó morie, reo de muerte; y mejor reus 
capit is , ó capi te ; pero no puede decirse ca-
pitis turpissimi, ó capite turpissimo, reo de 
muerte vergonzosísima: sino morí* turpissi-
m a , &c. 

X E R C E R A ESPECIE DE I O S VERBOS ACTIVOS. 

•H Regla. 
Se construyen con dativo', á mas del acu* 

sativo , todos los verbos, que significan dar, 
conceder, atribuir, mandar, persuadir , de. 
clarar , prometer , enviar, anteponer , y to-
dos sus contrarios, cuyo dativo "se muda fre-
cuentemente en acusativo coa ad, ó in: v. g. 
cuando gozamos salud , damos buenos conse-
jos á l«s enfermos , cum valemus, recta cu;i-
silia ie grot is damns : mi sumas litteras tibi, 
ó ad te, incumbo littcris , ó ad , ó in lit-
teras. Y .en los verbos de significación con-
traria se muda de supuestos: v. g. mas quie-
ro salud, que riquezas ; antepono, ó prtejTe-
ro salutcm divitiis ; por su contrario , póa-
pono, posthabeó, dirás, divitias saluti. Son de 
esta especie, do, y trado, dar, entregar; conce- ¡ 
do, conceder: divido, dividir : distribuí, disirt-, 
buir: impera, mandar : promitto, y spondeu, 
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prometer : significo , hacer saber : índico , as, 
mani fes ta r : indico, is, i n t imar : antéfero, pr<e-
fero, aven ta ja r , p refer i r : objicia, objetar : ad-
jungo, injungo, u n i r , j u n t a r : jncutio, meter: 
subjicio, su je tar : prxficio, enca rga r , ó poner 
en algún empleo , &c. 

A D D I C I O N E S . 
1.a J u b e o , mandar siempre con infini-

tivo : v. g. Jubeo , te bene spe ra re , te man-
do , que tengas buenas esperanzas: jussus 
fació h x c , hago esto porque se me ha man-
dado. 

2. a Dare ma tuum, ó mutuáre , es prestar 
lo que se vuelve en especie , como dinero , ó 
trigo: y coinmodo , a s , es prestar lo que se 
vuelve en el número idéntico /como libro, ca-
ballo , &c . : v. g. préstame dineros , y el ca-> 
bailo, da mihi pecunias mutuas, et commoda 
equum. .> 

3.a Duco , d o , verto , y tribuo , por atri-
buir dos dativos , á mas del acusativo : v. g. 
me atribuyes el ayuno d vanagloria , du-
cis , vertis , tribuís mihi jejunium jactantia:. 

4. a M a n d o , a s , tantos dativos, tantos 
significados: v. g. mandas cadávera terra:, 
entierras los muertos: mando lectionem me-
moriae , aprendo la lección. 

5.a D o , luo , solvo poenas judici temerita-
tis meat, lo contrario de lo que suena: me cas-
tiga et juez pjT mi temeridad , ó pago al juez 
mi merecido. 
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6.a Do nomen militiae , tomo plaza de 

soldado: rel igioni , entro en religion: do ter-
ga , huyo : operain lect ioni , leo : da operam, 
procura : do tibi fidein , te doy palabra : p r e -
sto tibi fidem, te manten go la promesa: f a -
ció tibi fidein, te persuado : habeo tibi fidem, 
te creo. 

7. a Ago tibi gratias ( y nunca fació, ni 
d o ) , te doy las gracias de palabra: refiero 
tibi gratiam , de obra, ó con otro beneficio: 
habeo tibi gratiam , tengo presente tu bene-
ficio: debeo tibi g ra t iam, te estoy obligado. 
Actum e s t , está concluido : actum est de re-
pública, se acabó la república: actum est de 
me; p e n i , esto se acabó; perecí. 

8.a F a c i ó , tiene varias, significaciones, 
fació tibi injuriam, te injurio, de esta clase: 
fació aequi bonique tuam clemósinam, atribu-
yo tu limosna á buen fin: de la segunda espe-
cie : fació verba , hablo de la primera : fació 
pericuiutn , hago esperiencia: fació justa , ha-
go los funerales: fació tibi stomacum, te pro-
voco á náusea , ó vómito. 

CUARTA ESPECIE B E EOS VERBOS ACTIVOS. 

Regla. 
Rigen dos acusativos uno de persona, y 

otro de cosa los verbos de enseñar , como Jo-
eeo , edoce : de amonestar , como moneo, com-' 
móneo: los de ped i r , ó r o g a r , especialmente 
oro, pose o , reposco, fldgito, efflagito, pedir 
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con instancia. Y el acusativo de cosa puede 
mudarse en ablativo con preposición de, ó 
sin el la, y en moneo, commóneo , también en 
geni t ivo: v. g. me avisas de mis miserias, »no-
nes me meas miserias, ó meis miseriis , ó 
me arum miseriarum , ó de meis miseriis. 
Para volver por pasiva estas oraciones se que-
da este acusativo imoble, como regido de cir-
ca, ó juxta: v. g. te enseñaré la gramática, 
docebo te grammaticam. Pasiva , docéberis á 
me gramaticam: pero si este estuviese solo, 
se supone regido del verbo activo, y se vuel-
ve por pasiva como los demás. 

A D D t C I O N K S . 
1.a Todos estos verbos , y con especiali-

dad pe lo , y postulo , tienen la construction 
de los de la sesta especie: es decir, que ri-
gen también acusativo de cosa , y ablativo 
de persona con preposition espresa: v. g. 
Peto , postulo, oro, & c . , á te, ó abs te, ó ex 
te , te pido : hoc , aut illud , esto , ó aquello. 

'2.* Ce lo , ocultar, es de esta cuarta es-
pecie : celo magistro ver i ta tem, oculto la ver-
dad al maestro, es de la tercera. 

QUINTA ESPECIE DE LOS VERBOS ACTIVOS. 

Regla. 
Rigen ablativo sin preposición espresa , á 

mas del acusativo , los verbos de llenar , y 
c a r g a r , como imple o, compleo ; onero , exone-
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ro: los de vestir y ca lzar , como triduo , ves-
tío , vestir: calceo , y excalceo, calzar , y 
descalzar: los de adornar , como orno, exor-
no: los de premiar , como rotínero , do-
no, d a r , remunerar: los de privar, y vaciar, 
como orbo, as , vacuo, as , frando, as, exuo, 
is, spolio, as, privar? vaciar, defraudar, des-
nudar , despojar , y finalmente ios de causar 
algún afecto, ó pasión del ánimo: v. g. spolio 
te provintia , provintiain vero prceda , te 
despojo de la provincia , y á la provincia de 
botín: satiabo te absynthio, te hartaré de 
agenjos: imbuam te litttris , te adornaré de 
letras, te instruiré , y lo mismo erudiam te 
doctrinis ; effectus sum magno meerore , pa-
dezco grande tristeza. 

A D D I C I O N E S . 
1.* Estos seis verbos augeo , aumentar: 

cúmulo , as , amontonar: spargo, esparcir : le-
vo , a s , aligerar: impertió, ó iinpertior, dur: 
circundo , interclúdo , cercar , cerrar el pa-
so , impedir , son de esta quinta especie , y 
de la tercera: v, g. cierras al enemigo la 
vitualla , intercludis inimicum comeatu , ó co-
meatutn inimico. 

2.a Solvo por librar, ó redimir , es de 
esta clase : por desatar , 6 hacerse á la ve-

> de la primera $ y por pagar, de la ter-
cera. Dono tibi l ibrum, de la tercera : do-
no te civi tate , te declaro ciudadano : de esta 
quinta. 
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3.* Muto , commúto , permuto , mudar, 

trocar, &c., el ablativo con c u m : v. g. rex 
vitam cuín inorte commutavit , murió el 
rey. Si hubiere persona, con quien se per-
muta la cosa, sobre ella ha de recaer la 
preposición: v. g. trocaste los despojos por 
vino con los mercaderes y commutasti spo-
lia vino cum mercatoribus. 

4. a Aff ic io , y prosequor , siempre de es-
ta clase-, pero tantos ablativos , cuantos sig-
nificados : v. g. afficio , ó prosequor te , le-
titia , honore , pudore , te alegro , te honro, 
te avergüenzo. Y se ha de tener cuenta con 
el sugeto , que causa la pasión , pues so-
bre él debe recaer la acción del verbo : v. g. 
deseo maravillosamente la ciu iad: miro de-
siderio urbs afficit me : y si digeras, ego affi-
cio urbem, &c. , dirías un solecismo. Amo la 
virtud, virtus affici t , jne amore , y mejor af-
ficior amore virtutis. 

$.» Esta oracion se resuelve por sum con 
dos dativos , como se dijo , y también por 
áffero: v. g. virtus affert mihi magnuin amo-
r e m , ó est mihi magno amori. 

3ESTA ESPECIE DE VERBOS ACTIVOS. 

Regla. 
Rigen ablativo con a, ab, abs , ex , de 

los verbos de rec ib i r , como accipio , susci-
pio : los de entender , como iatétiigo , audio: 
los de aprender , y conocer , como disco , ad-
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disco, nósco, cognbsco: Jos de preguntar, pro-
hibir, qu i ta r , y a p a r t a r , como quiero, profa-
beo , aúfero , éxpilo , robar : amoveo, arceo, 
apartar : Jos de abstenerse, ó contenerse, co-
mo abstineo , comineo : Jos de sacar , y es-
pantar , como exhaurio , deterreo , y mutuo, 
uflf , tomar prestado: v. g. id ex luis litteris 
inteilexi, eso entendí de tu carta : secerne te 
á malis, apártate de los malos: quiero abs 
te, ó ex te causam tristiti*, te pregunto 
¿ por que estás triste ? 

A D D I C I O N E S . 
1.» Muchos de los verbos dichos perte-

necen también á la tercera especie: v. g. 
hunc mihi timórem ér ipe : eduxit mihi Ton-
gi lum: quítame este temor: me robó á Ton-
g ilo, son de Cicerón, y el mismo en otra 
parte: á quo pecúniam grandem eripúeras, 
á quien habías robado gran cantidad de 
dinero. 

2.» Abstineo, prohibeo, exhaurio, son tam-
bién de Ja regla anterior: v. g. exhauris 
dolium vino, 0 vinurn ex dolio , agota; Ja 
cuba. 

CONSTRUCCION DEI. VERBO NEUTRO. 

Regla. 
Ya 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 corno término d e ju acción, 
quedándose su significación dentro de si mis-
mo : v. g. duermo , descanso , corro , juego, 
dormio, quiosco, curro, ludo: pasiva no tie-
ne , pero se vuelve impersonalmente dormí-
tur, quíescitur, cúrritur, lúditur á me. Y 
si alguna vez se hallan con acusat ivo, como 
an servitutem serviam ? ¿acaso siempre he 
de servir? el cual acusativo se ljama derivado, 
porque se deriva del mismo verbo == anima 
olet mirram, el aliento bucle á m i r r a : ca-
lleo grammaticaln, entiendo con perfección 
la gramática : sapit hceresim, sabe á here-
g í n : ardebat Alexim, amaba perdidamente 
á Alejo: estos, y otros modos de 'hab la r son 
enfáticos y figurados, que no pertenecen á 
la gramática natural; y si alguna vez se veri-
fica locución na tu ra l , .los dichos acusativos 
con evidencia son regidos de alguna preposi-
ción ca l lada , ó porque mudando de signifi-
cación , mudan de construcción , v se hacen 
activos. Luego el verbo neutro \>uede regir 
solos genit ivo, da t ivo , y ablat ivo: tres es-
pecies. 

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

Reglas. 
R 'gen genitivo égeo , indigeo , necesitar: 

saludo, dar fianza: sátago, andar solícito: 
y los verbos de acordarse , y olvidarse, co-
mo memini, recordar, obliviscor: y el ge-
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nitlvo puede mudarse en ablativo con tie , y 
tai vez en acusativo: v. g. Clinia esta solici-
to de sus cosas, Clinia tátagit rerum sua-
rum t ó de rebus suis: ahora me acuerdo de 
la muerte , nunc mémini, ó reminiscor mor-
tis, mortem, de morte, 

SEGUNDA ESPECIE DE NEUTROS. 

Regla. 
Se construyen con solo dativo todos los 

verbos, que significan ut i l idad, f avor , daño, 
obediencia, sumisión, repugnanc ia , y todos 
sus contrarios: v. g. das gusto á tus padres, 

f farentibus obsecundas : némini parco , á na-
die perdono : divites favent paupéribus , los 
ricos socorren á los pobres ; y con especiali-
dad ios siguientes: servio, servir : obedio, o b-
témpero , obsecundo , y pareo , obedecer: 
obsto, obsisto, resisto , resistir, ser contrario: 
fáveo , suvenio, sucurro , socorrer: illudo, 
insulto, irrideo , hacer mofa : assurgo, in-
surgo, levantarse: obiameo , obiampropero, 
salir al encuentro: assideo, sentarse junto á 
otro: sucenseo, enojarse: incesto} sobrevenir. 

A U D I C I O N E S . 
Cónsulo por consultar, ó aconsejar, 

activo de ta 4.» especie , cónsulo pa-
trem salutem , ó de salute , aconsejo á mi 
pabre la salud: cónsulo , provideo , prospi-
cio pa t r i , miro por m i pudre, ó atiendo á 
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mi padre: cónsulo boni tuam amici t iam, echo 
á buena parte tu amistad. 

Stúdeo, estudiar, ó favorecer , dativo 
solo : procurar, ó desear, acusativo de la pri-
mera clase, ó especie. Cáveo l i b i , miro por 
t í , cáveo t e , ó á t e , me guardo de ti : lege 
cautum est , está prevenido por la ley. 

3.» lmmíneo, impendo, amenazar, de esta 
clase : bellum á Tarquini is i inminet , los Tar-
quinios amenazan con g u e r r a : haíreo, jun-
tarse , unir , apegarse, es de esta especie: 
haerent parietibus scalae: dolor haeret, está fi-
jo el dolor: hoc b*ret mihi in primoribus la-
bi is , tengo en la punta de la lengua, ó en los 
labios: in hac re haereo, estoy dudoso, va-
cilo, no sé qué hacer en esto. 

4.» N u b o , dativo, ó ablativo con cum: 
vaco , por estar empleado, dativo, vaco lec-
c ion i , estudio la lección: por estar vacío, ó 
vacante, ablativo: v. g. nihil vacat D e o , ó á 
D e o , nada hay vacio de Dios : indúlgeo, per-
donar , es activo , y neutro, y á su respecto 
rige dativo. 

5.a I n h i o , desear con ánsia, dativo, ¿ 
acusativo: v. g. inbiabam div i tas , ó divitiis, 
y lo propio delicio, faltar: v. g. me falta-
ría tiempo, deficeret tne tempus, ó mihi. 

<5-a l n t e rd íco , impedir, es activo y neu-
tro en una misma significación : v. g. te im-
pido que juegues: interdico tibí ludo, ó Ju-
dum : impóno , por engañar es de esta es-
pecie : v. g. iuaposui inagisiro , engañé al 
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maestro: en cualquiera otra significación et 
activo de la tercera especie: impóno tinetu 
curis , pongo fin d mis cuidados. 

7.» Prjesto, prxccllo, prxcédo , praecúrro, 
praverto Regí , ó Regein, aventajo , cscc-
Clo, sobrepujo al Rey. Ausculto , y audio, 
por obedecer , son de esta especie : por escu-
char , y oir, de la primera de los activos: 
subscribo t ib i , soy de tu opinion , neutro: por 
firmar, ó signar, agente de la primera : v. g, 
subscribo epístolas, firmo las cartas. 

TERCERA ESPECIE DE VERBOS NEUTROS. 

Regla. 
Rigen ablativo con ab, in, 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 sou 
especialmente los, que significan pasión de áni-
mo , y de cuerpo, par te , materia, instrumen-
to , y todos los incoativos , con los , que sig-
nifican resplandecer , ó brillar: v. g. te ale-
gras de los beneficios recibidos: gaudes bene-
ficiis receptis , id e s t , de: me abraso de ca-
lentura , ardeofebri, ó ex febri: me tienen 
pálido los cuidados, paliesco curis: floreo, 
niteo , fúlgeo, corusco , vtgeo , pólleo , htte-
ris, resplandezco en las letras : y especial-
mente los siguientes: abundo, abunda r : ca-
reo, carecer: sudo, sudar : cáleo, calentar: 
váleo, valer: pólleo , poder: sonó , sonar : CJ-
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no , can tar : ludo , j uga r , & c . , y el ablativo lo 
mudan muchos de ellos en acusativa regido 
de ob, propter, juxta, & c . : v. g. gaudeo, ad-
ven turn tuum, esto e s , ob: flumen prater-
fluebat muros, esto e s , prope. 

A D D I C I O N E S . 
1.» Todos los verbos , que significan bro-

tar, o manar pertenecen á esta regla y 
pueden variar de supuestos, v. g. la tierra 
brotaba leche , humus fluebat, ó manabat lac-
le : convertida, dirás, lac fluebat a b , e x , de 
humo. ' 

2.a Doleo capu t , ó cápi te , ó caput do-
let m ih t , me duele la cabeza: consto, cons-
tar, ó costar , es de esta - clase : vix mente 
consto, apenas estoy en mí: consto mih i , es-
toy en mi dtctámen: non constas t ibí , eres 
inconstante : centum aureis equus mi constat, 
cien doblones me cuesta el caballo. 

3.a Cano , sono, ludo c i thara , psalterio, 
testudiue , toco la citara, salterio, y ban-
durria. J 

Construcciones particulares de algunos ver-
bos deponentes para mayor ilustración 

de los jóvenes. 

DEPONENTES ACTIVOS. 
A la primera especie de los activos per-

tenecen , adorior, iris , ó éris , asaltar : de-
mírar, éris, couciliarse la benevolencia: mi-
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stror , (tris, compadecerse: méreor, mere-
cer : ulciscor , vengarse, & c . ; pero con estas 
variaciones, misereor te , ó tui: miseror tui, 
ó tibi, me compadezco de t í : ulciscar inimí-
cos meos , ó inimicórum, ó de inimicis, me 
vengaré de mis enemigos: miror, admíror, 
admirarse , y queror, conqueror, quejarse: 
ealamitatem , ó de calamitate, de tu ca-
lamidad : méreor coa los adverbios bene, ma-
le , &c., significa portarse bien, ó mal; y asi, 
benemereri de república , es portarse bien 
con la república , &c. 

2.» Los verbos activos deponentes , que 
pertenecen á la segunda especie , no tienen 
variación par t icular ; pero los de la tercera 
tienen algunas: v. g. nefarii confitentur júdi-
ei parricidium, ó de parricidio, los malva-
dos confiesan al juez su parricidio: gratulo r 
tibi, victoriam , in victoria , de victoria , te 
doy el parabién de la victoria: loquor tibi, 
ó tecum aliquam rem, hablo contigo algu-
na cosa. 

3.» De los, que pertenecen á la cuarta es-
pecie solo precor rige acusativo, ó ablativo 
de persona: v. g. ventar» Deum precor, y 
mejor i Deo, de la sesta, pido perdor. á Dios, 
ü n los de la quinta solo prosequor tiene es-
tas frases á mas de lo que alii digimos; pro-
sequor te oculis, ó visu, no te pierdo de 
Vista. ^ 

A la sesta pertenecen aúspicor, co-
menzar con buen presagio : túeor, defeuder: 
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sciscitor, preguntar para saber : percontor^ 
preguntar también, tiene tres construcciones 
en un mismo signif icado: v. g. percontor Ca-
tarem hanc rem, ó de hac re, de la 4.*, ó 
percontor hanc rem á, ó ex Casare. 

SOBRE EOS DEPONENTES NEUTROS. 
1.» A la segunda cspecie de los neutros 

pertenecen assentor, aris , lisongear : addú-
tor , adular : auxilior, óppitulor , socorrer: 
tujfrágor, dar su voto : óbstquor , obedecer: 
assenttor, ser del parecer de a lguno : irttscor, 
enojarse: medicor , medicinar , y otros ; pero 
se hallan estas variaciones, í.» Prastolor, ad-
dúlor , médicor , dativo , ó acusativo : v. g. 
prcestolabor te, vel tibi in agro , te aguarda-
ré en el campo. 2.a flLmulor, envidiar , da-
tivo : his cemúlemur , envidiemos á estos : por 
imitar acusativo: v. g . ce mular enim vos , os 
imito. Dóminor, domina r , o tener dominio, 
tiene cuatro construcciones : v. g . Dios tipue 
el dominio de todos los hombres , Deus doi'iir 
nátur omnium hominum : in, vel inter om-
ites homines , vel in ómnibus hominibus; y 
si se refiere al dominio de algún l u g a r , sigue 
las reglas del adverbio uOt. 

2.a La tercera especie de neutros com-
prende , utor , usar : fruar , gozar : potior, 
apoderarse , con estas variaciones, potior, ge-
nitivo, ó ablavivo: p.ititM ect regni, ó regno, 
se apoderó del reino, Fungor prope ómnibus 
bonis, disfruto casi de todos los bienes: offi-



ció, ó mánere meo, cumplo con mi empleo: 
mánere magistri, egerzo el cargo de maes-
tro. Leetor commune m salútem, salúte , ó de 
salóte , ine alegro de la salud pública. Peri-
clitor , hacer esperiencia , activo de la prime-
ra, peligrar de esta: v. g. peligra tu vida, y 
tu f a m a , periclitárit vita , et honore. Nitor¿ 
estribar: te r ó in te nititur reipublicx talus, 
en ti estriba la salud de la república: animus 
ad immortalem gl oriam nititur, el ánimo 
aspira á la gloria inmortal. Nitor gradu , an-
do : nitor aliis , vuelo: capella duos est coni-
xa gcmmellos-, la cabra ha parido dos chotos;. 

CONSTRUCCION DEL VERBO DEFECTIVO. 

Regla general. 
Llamamos verbo defectivo al que se le 

juntan solas las terceras personas del sin-
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 sigue constantemente la misma cons-
trucción que el activo, ó neutro, de donde se 
deriva: v. g. vosotros amais , amatur á vobis: 
socorres á los pobres , benefit á te pauperi-
bus, ó favétur á te pauperibus. Sobre los 
primeros se dan las reglas siguientes particu-
lares. 

Regla primera. 
Rigen genitivo los verbos defectivos inter-

tst, y refert por convenir , viiportar, 0 ser 
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út i l : v. g. hoc vehementer interest reipubli* 
coe, esto importa mucho á la repúbl ica: y es-
te genitivo puede mudarse en acusativo con 
a d , y acompañarse con otro genitivo de pre- . 
c i ó , y estimación: v. g. id magni interest 
ad honorem nostrum, esto conviene á nues-i 
t ro honor. Pero en lugar de estos genitivos) 
tnei, tui, nostri, vestri, se usan estos acusa- j 
tivos mea, tua, nostra, vestrai v. g. ves-) 
tra , nostraque interest , commilitónes , ne 
imperatórem péssimi faciant, á vosotros , y¡ 
á nosotros impor t a , camaradas , que no el¡-> 
jan emperador hombres pésimos: ¿ cujus , ó 
cuja interest? ¿á quién importa? y en plural, 
jquorum interest i ¿á quiénes? 

A D D I C I O If ES. 
1.* Cuando á ios acusativos mea, tua, 8tc., 

se junta i p se , solus, magni, tanti, algún par-
ticipio de presente, ó algún otro sustantivo, 
ó adjetivo, no se hace concordancia con es-
tos, sino que se ponen en genitiva, y aque-
llos se quedan en acusativo. Egempios : á 
ti solo toca, tua soiius: á mi solo, mea so-
lius. A ti que enseñas importa velar, tua 
docentis refert v igi lare : á vosotros solos, ves-
tra solúm , y no soloruin. 

2.a Con estas palabras omnium , y utrius-
que usa Cicerón, n o s t r u m ^ vestrum, en lu-
gar de nos t ra , ve s t r a : utriusque nostrum 
magni interest ut t e , prius conveniam, quam 
decedas , importa mucho á ios dos, que nos 
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veamos, 6 hablemos, antes que te retires. Y 
adviértase que convenio, por verse, y ha-
blarse, es mui usado, y siempre con acusa-
tivo en los AA. de pura latinidad. 

Regla segunda. 
Rigen dativo Jos defectivos activos, que 

significan acontecimiento, utilidad , gusto ó 
placer , como áccidit, eontingH , évenit, su-
cede r , o acaecer: benevertit, suceder bien-
conducit, conferí, expédit, convenir , ser útil-
constat, estar manifiesto: libet, o lubet, anto-
jarse á : licet, ser lícito: pr<estat, ser mejor, y 
este por sí solo tiene fuerza de comparativo-
v. g. prxstat phitosophis tacére, quam loqui 
conviene, ó es mejor, á los filósofos callar qué 
hab ar. Y el dativo por la regla dada puede 
mudarse en acusativo con ad , especialmente 
si es de cosa inanimada: v. g. metus plurr-
mum conferí, condúcit , expédit, ad ditigen-
tiam custodiendam, mucho importa el míe 
do para guardar diligencia. Constat, lo muda 
en acusativo con inter, hoc inter omnes cons-
tut. Licet dativo, á quien se concede; el, que 
concede acusativo con per, como, si fuese su-
puesto y nominativo de la cosa concedida: 

g- el maestro da licencia á los discípulos 

Í Z J c r t P" 

_. Regla tercera. • • 
® e n acusativo callada la preposición de-

14 
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út i l : v. g. hoc vehementer interest reipubli•<> 
a e , est o importa mucho á la república : y es-
te genitivo puede mudarse en acusativo con 
oil, y acompañarse con otro genitivo de pre- , 
c i ó , y estimación : v. g. id magni interest 
ad honorem nostrum, esto coaviene á nues-i 
t ro honor. Pero en lugar de estos genitivos) 
mei, tui, nostri , vestri, se usan estos acusa-> 
tivos mea, tua, nostra, vestrai v. g. ves-i 
tra , nostraque interest , commiiitónes , ne. 
imperatórem péssimi faciant, á vosotros , 
á nosotros i m p o r t a , cantaradas , que no eJi-> 
j an emperador hombres pésimos: ¿ cujas , ó 
cuja interest? ¿á quién importa? y en plural, 
i quorum interest? ¿á quiénes? 

A O D I C I O K E S . 
1.» Cuando á ios acusativos mea, tua, Stc., 

se junta i p se , solus, magni, tanti, algún par-
ticipio de presente, ó algún otro sustantivo, 
ó adjetivo, no se hace concordancia con es-
tos , sino que se ponen en genitivo , y aque-
llos se quedan en acusativo. Kgemplos: á 
ti solo toca, tua soiius: á tni salo, mea so-
lius. A ti que enseñas importa velar, tua 
docentis refert v ig i lare : á vosotros solos, ves-
tra solúm , y no solorum. 

2.» Con estas palabras omnium , y utrius-
que usa Cicerón, nostrum y vestrum, en lu-, 
gar de nos t ra , vestra : utriusque nostrum 
inagni interest ut t e , prius conveniam, quam 
decedas , importa mucho á los dos , que nos 
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veamos, 6 hablemos, antes que te retires. Y 
adviértase que convenio, por verse, y ha-
blarse , es mui usado, y siempre con acusa-
tivo en ios AA. de pura latinidad. 

Regla segunda. 
Rigen dativo los defectivos activos que 

significan acontecimiento , utilidad , gusto ó 
placer, como dccidit, eontingit , évenit, su-
ceder , o acaecer: benevertit, suceder bien-
conduct, conferí, expédit, convenir, ser útil" 
constat, estar manifiesto: libet, o lubet, anto-
jarse a : hcet, ser lícito: prcestat, ser mejor, y 
este por sí solo tiene fuerza de comparativo: 
v. g. prastat phüosophis tacére, quam loqui 
conviene , ó es mejor, á los filósofos callar que 
hab ar. Y el dativo por la regla dada puede 
mudarse en acusativo con ad , especialmente 
si es de cosa inanimada : v. g. metus plurr-
mum conferí, condúcit , expédit, ad dili gen-
tium custodiendam, mucho importa el mie-
do para guardar diligencia. Constat, lo muda 
en acusativo con inter, hoc inter omnes cons-
ta. 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 

IZ'T^J!'" d i s c i * u l i i p " 

Regla tercera. 
R'gen acusativo callada la preposición de-

14 
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cet, ser decente , ó convenir : delectat, de-
leitar : juvat, ag rada r : fugit, l a t e r , prete-
r i t , fallit, huirse , olvidarse, oculiarse , ó 
pasarse por alto alguna cosa: v. g. al orador 
de ninguna manera conviene enojarse , orató-
rem irasci , minime decet: se tne pasó por 
alto escribirte, fugit, prxterit, me ad te, scri-
bere: njn iatet nos , ó nobis , no se nos ocul-
ta : oportet , no rige caso, y siempre se j u n . 
la á otro verbo : oportet , scrijas , opor-
tet, ú oportet te scribere, conviene que es-
cribas. Pero siempre se espresa la preposición 
«d en los siguientes , áttinet, pértinet, jpec-
í a t , pertenecen: v. g. ad te spectat, á tí per-
tenece: facit, ser del caso , ó á propósito: 
v. g. ftoc no» facit ad rem , esto no es del 
caso. Y se advierte que todos los defectivos 
esplicados hasta aqui pueden tener por sugeto 
Un nominativo , ó uu infinitivo. 

Regla cuarta. 
M a s los, que siguen, no tienen supuesto de-

terminado , aunque se les sobreentiende el ge-
nérico ne¿ottun, y rigen acusativo de perso-
na i y un genitivo de persona , ó cosa: v. g. 
miseret, ó miserescit me tui , me compa-
dezco de t í : pae.iitet me , vixisse , o vita, me 
arrepiento de vivir : piget , ó pudet me , ge-
neris human i, me avergüenzo del genero hu-
mano: tceúet animam meam vitce me*, ten-
go hastío de ini vida. 
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C A P I T U L O V . 

CONSTRUCCION DE LOS PARTICIPIOS , C K . 
RUNDIOS , Y PREPOSICIONES. 

Regla primera. 
Todo participio ha de regir, como tal, los 

misinos casos, que el verbo, de donde nace. Y 
asi utor tuo consilio , uso de tu consejo, pro-
ducira a utens tuo consilio, usus tuo consilio 
y usurus tuo consilio, usando, habiendo usado 
y habiendo de usar de tu consejo. Cuando se 
hacen nombres todos rigen genitivo - v e 
appetens alieni, profussus sui, apetecedor de 
Jo ageno , derramador de lo suyo. 

2.a Es activo el participio de pretérito en 
todos los verbos deponentes , y estos ausus el 
que se atrevió: gavxsus , el que se alegro: só-
Ittus , el que se acostumbró; ccenatus , el que 
ceno: pra,sus, el que comió: cxo.us , y pe\0. 
sus, el que aborreció: v. g. aborreciste las 
costumbres de la pa t r ia : exosut, ó perosus 
]u,s:i patnos mores. Pertcesus} enfadado ri-
ge acusativo regido de alguna preposijion: 

Jñfg ' t PArtVUS, m 0 r U ' n t e r v e r s i t « t t ' » , esto es, ob, 
enfadado de las perversas costumbres. 

3.» Los nombres acabados en bundus tienen 
la misma significación, y construcción que los 
verbos de donde se derivan. Tal es el parti-
cipio _de presente: v. g. el que huye de los 
enem I g 0s , v¡tJns> ó Vltabundus hostes¡ 

•a t-1 participio pasivo de pretérito junto 
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con estos verbos , volo, nolo, malo , cupio, y 
opus est, se t raduce al español como infiniti-
vo en la pr imera voz : v. g . volo te monitum, 
te quiero avisar , y no , avisado. 

5.a Los gerundios por su misma etimolo-
g í a , é inspección son verdaderos participios (1) 
en la s ignif icación, y cons t rucción, pues ellos 
igualmente siguen en todo á los verbos , de 
donde nacen. Son ac t ivos , y pas ivos : conó-
cense aquellos, en que despues de si r igen el 
mismo caso que su verbo: v. g . t iempo es de 
olvidar las i n j u r i a s , tempus est obliviscendi 
injurias, ó injuriarum : porque asi lo exige 
el verbo obliviscor: conócense los pasivos en 
que ni antes, ni despues r igen caso a lguno, y 
f o r m a n sola concordancia de sustantivo, y ad-
j e t i vo : v. g. est injuriarum obliviscendarum, 
poniendo el caso regido en el m i s m o , eu qua 
se hallaba el gerundio a c t i v o , ó sustantivo. 

6 . a Hay cinco clases de gerundio , á saber: 
de nomina t ivo , gen i t i vo , dat ivo, acusativo, y 
ablat ivo : el de nomina t ivo , ó part icipial en 
dum , siempre se acompaña con el verbo sum; 
r ige dat ivo de persona agente, y despues de si 
el caso de su v e r b o : v. g. debes pedir la paz, 
petendum est tibi pacem : p a s i v a , pax est ti-
bi petenda. 

7.» Los demás gerundios en calidad de 
nombres son regidos de sus reglas respectivas: 

(1) Y asi es un abuso llamarlos gerundios, palabra) 
S u e no es castellana , ni lat ina; y lo mismo se puede d«cil 

e supino. 
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el de genitivo se rige de un apelativo, que por 
lí pide genitivo : v. g. cupidus addiscendi 
tcientias, deseoso de aprender las ciencias. 
El de dativo de los nombres , que se constru-
yen con él: v. g. el cojo no es apto para co-
ger las manwnas, claudus non est aptas car-
pendo poma: pasiva, pomis carpendis. El de 
acusativo es regido de alguna preposición es-
presada , 6 callada, y lo mismo el de ablativo: 
advirtiendo también que muchas veces se calla 
en los AA. el adjetivo, que rige los tales ca-
sos: v. g. el egeinplo de arriba, claudus non 
est carpendo, ó ad carpendum poma , ó ad 
poma carpenda. 

8.® Ei supino en um es tambiem activo, 
pues signica acción , y rige los mismos ca-
sos que su verbo: v. g. voy á tomar la forta-
leza , eo expugnatum arcem: y el supino en 
u siempre pasivo, pues significa pasión : v. g. 
cosa digna de verse , ó de ser vista , ó que se 
vea , res digna visit: por esto se junta con 
los verbales en bilis, y los gerundios pasivos: 
v. g. visibilis , ó videnda (1). 

(1) Sabemos cuánta polvareda lev.intsn gramáticos 
TeneilKisos sobre l o , que llevamos explicado hasta aqui. 
v. g. si el dativo es construcción legitima, ó n o ; si los 
demás casos son regidos de aquella palabra, que se les 
f í l a l a , ó por la fuerza de las preposiciones calladas, ó 
espresas : si los gerundios, participios , y supinos son 
simples nombres, y nada mas, kc. Pero a toda esta al -
g»rabia de voces respondemos con nuestra sencillez favo-
r ' t a . j O las espiicaciones , y egemplos dados son confor-
mes al uso de los AA. tanto latinos del siglo de Augusto, 
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9.a Las preposiciones variables in, sub, su-

per , y subter rigen acusativo , por regia ge-
nera l , cuando denotan algún género de movi-
miento, y cuando n o , rigen ablativo. 

A D D I c I o N E S. 
L» In , per , erga , contra , circa , supra, 

acusativo: v. g. amor in patriam, esto es, er-
ga , el amor á la patria: odium in hostes, esto 
es, contra hostes , odio contra los enemigos: 
potestas patris in filios, esto es, supra, potes-
tad del padre sobre los hijos. Por inter, 
ablativo: v. g. Fanius in mediocribus oratori-
bus , Fanio entre los medianos oradores. 

2.a Sub d i o , al sereno , ó á la inclemen-
cia: sub árbuto , bajo del madroño : sub pr ín-
c ipe , bajo del poder del principe: con ver-
bos de movimiento, ó tiempo, acusativo: v. g. 
asccndcrunt sub montera , subieron á la mon-
taña, sub lucem, al amanecer: sub finem sx-
cu l i , al fin del siglo. 

3.a Super , siempre acusativo, escepto con 
algunos verbos de reposo , y cuando se pone 
en lugar de de : v. g. ¿ quid' nobis faciendum 
sit super hac re ? ¿ qué hemos de hacer sobre 
esto? id est, de hac re. Subter , siempre acu-
sativo, subter terram , subter pontem , bajo 
de la tierra , bajo del puente : solos los poe-

cuan to .i los ( " T r o l e s del siBlo de Felipe k e m m d o , ó 
n o . n o , nos convencerán con hecbos , y e jemplares , 
que son los únicos , que podemos adoptar en esta m a t e -
r ia , de puro hec/w , y s i , s i : plei to concluido. 
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tas la usan en ablativo: y advierto, que al-
guna vez se juntan dos preposiciones, y el 
caso se rige de la mas inmediata á él: v. g . 
exante diein, desde antes del dia. 

C A P I T U L O V I . 

CONSTRUCCION DE LOS ADVERBIOS. 

Adverbios de lugar. 
Regla I.» Hay tres especies de nombres 

de Jugar. 1.a De Jugar apelativo, que sigaitica 
en común el r e ino , la region, la i s la , la 
ciudad. 2.a Nombre propio de lugar mayor, 
como España , Por tugal , 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 ablativo, se sobre-
entienden las preposiciones respectivas, y 
los, que rigen geni t ivo, es en fuerza de los 
apelativos , loco , tedibus , urbe , óppido. 

3.a Ubi. El adverbio ubi rige genitivo, 
ó ablativo. Genitivo, si habla de lugar decli-
nado por el singular de la pr imera , y segun-
da : v. g. vivo en Roma, vivo Romee : en To-
ledo, Toleti. Ablat ivo, callada la preposi-
ción, si se declina por la tercera, ó plural de 
la segunda: v. g. en Barcelona, Barcinone: 
en Atenas , Athenis: eu Par í s , Parisiis. Y 
si fuese de lugar mayor , ó apelativo, se es-
presa la preposición ia: v. g. eu España , in 
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Hispania: en Italia , in Italia: en la Isla, 
*n Insula. * 

4.a Estos cuatro bellum, militia, domur 
y ra* , aunque son apelativos , siguen las re -
g las de lugar menor en todos cuatro advervios 
de l u g a r : y en luga r de domas , ó domum, 
puede ponerse el dueño de la casa en acusa-
t ivo con ad ó apud: v. g. cenare en tu casa, 

>o en la de C e s a r , ccenabo domi tuce, aut do-
mi Casans, ó apud te , aut apud Ccesarem. 

! S1 s e J e J " " ' » a lgún adjetivo, que no sea 
poses ivo , se baja á ablativo con in: v. g dor-
miré en casa bien a l h a j a d a , in domo lauta 
dormí am. 

5.a Estos tres verbos colo, áccolo, incolo, 
por habitar r igen siempre acusativo sin prepo-
s ic ión: v. g. habito en la c i u d a d , colo urbem. 

6.a Quo. Siempre con acusa t ivo: si es de 
lugar m a y o r , ó apelativo con a d , ó in, y s i 
de lugar menor sin preposición espresa : v e 
¿adonde vas? ¿ quo is? á M a d r i d , Matritum: 
a Por tuga l , ad ó in Lusitaniam: á tu casa, 
domum tuam, ó ad te. 

7.a Los verbos peto, is, i r : celebro, as, 
o frecuento, as, i r con f recuenc ia : nunca se 
espresa la p repos ic ión , sea el nombre , que 
qu ie ra : v. g. iré á Sic i l ia , Siciliam pztam. 

8-a Qua. Por donde : su respuesta en ablati-
vo sin preposición , cuando el nombre sea de 
luga r menor : y si de m a y o r , ó de apelativo, 

C o n f e r : v" g" >Po r d ° n d e pasarás 
a M a d r i d ? ¿quá transibis Matritum ? por Za-
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ragoia , Ccesarattgusta: por Francia , per Gal-
ham. 

9.» 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 ? ¿ unde venís ? de Roma, 
Roma: de Lisboa, Ulisipone: de H u n g r í a , ab 
Hungaria: de Córcega , ex Cársica : de la 
ciudad, á civitate: de tu casa , ex te. 

A DDI C IONES. 
1.» Que, aunque este sea el giro de los AA., 

y entra en el conocimiento geográfico de los 
paises, que se describen, tener presente; las 
reglas dadas; sin embargo no son tan es-
crupolosos, que no los alteren, callando las 
preposiciones en los nombres de lugar ma-
yor , ó apelativo , y espresándolas en los de 
lugar menor , á lo menos cuando no pueda 
haber duda: v. g. veni in Arpinum, llegué 
á Arpiño (ciudad): Italiam prófugus ve-
f i t , Uegó á Italia fugitivo. 

2.a Que esta oracion, y otras semejan-
tes , me paseo en la plaza , ó por la plaza, 
deambulo in, platea, ó per platéam : perte-
nece á u b i , y á q u a , porque participa de 
permanencia de lugar , y de movimiento 
por él. 

3.a Quorsum, y quousque. Quorsum, ácia 
donde , siempre acusativo pospuesta la pre-
posición versus: v. g. ¿ácia donde caminas? 
i quorsum iter instituís? ácia I ta l ia , Italiam 
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versus : ácia la ciudad , urbem versus. 

2.» La misma construcción observa quous-
que, ó usquequo : propuesta ó antepuesta 
la preposición , usque: v. g. ¿ hasta donde lle-
gaste i i quousque , ó usquequo processisti ? 
hasta Pamplona , Pampelonam usque , o uj^ue 
Pampe.onam. 

A D D I C I O N E S . 
1.a l o íe dijo que la distancia de un lu-

gar á otro se pone en acusativo , ó ablativo, 
regidos de sus respectivas preposiciones: 
ahora añadimos que este genitivo Vesta:: v. g. 
voy al templo de Vesta, eo ad Vesta: , se le 
sup.e aedein i y que á estos , b idui , espacio de 
dos dias, iridui, de tres, &c. , se le entien-
den via , ó itinere , ó v iun , iter , en acusati-
vo por la regía d: distancia: v. g. Brindis 
dista de FrajCáti dos dias de camino, Bru-
dusiuin distar , ó abest á Túsculo b idui , id 
est, via , &c. 

2.» Los romanos para señalar la dis-
tancia de un lug ir á otro usaban de esta 
palabra lapis , que significaba el espacio de 
una milla, ó mií pasos geométricos de cinco 
pies cada uno: y ast , tertio ab urbe lapide, ó 
ad tertium ab urbe lápidem , significa á tres 
millas de la ciudad. 

Adverbios de ti.mpo. 
Quando , quandiu, abhinc: cada uno sig-

nifica el tiempo de diverso modo. Q*ando , le 



significa indeterminadamente: v. g. jen qué 
tiempo , en que ocasión , en qué año , en qué 
mes, en qué dia ? quo tempore, quo anno, quo-
ve mense, quave die: siempre en ablativo, ex-
cepto si se le juntasen las preposiciones acusa-
tivas unte, y post, que conforme á ellas se 
pone en acusativo: v. g. pocos meses antes, 
paucos ante menses : algunos años despues, 
aliquot post annos. Cuando se ponen adver-
biaimente, no rigen caso: y asi diremos pau-
cis ante diebus , Wc. 

Quandiu , cuanto tiempo, cuantos años, 
dias, horas, &c., lo significa determinadamen-
te : v. g. Rómulo reinó treinta y siete años, 
Rómulus regnavit septem, et triginta annos, 
esto es, per : ó septem et triginta annis , esto 
es, ir», en acusativo ó ablativo: dentro de tres 
horas , tribus horis, inter ó intra tres horas. 
Abhinc, denota el tiempo, ó como pasado, y 
entonces sigue las reglas de quandiu: v. g. ca-
torce años ha, que fuiste tesorero, quxstor 
fuisti abhinc quatuordecim annos , ó annis, 
ó lo significa como futuro, v. g. de aqui á 
quince dias volvere á la patria, revertar in 
patrian ad ó post quind:cim dies: de que 
se infiere que abhinc significa lo mismo, que 
ante , y lo misino que post, lo que se debe 
conocer por el contesto. 

A D D I C I O K E S 

•fi ^ S t a esP res 'on desde, á, ó hasta , sig-
nifica lugar, y significa tiempo: v. g. desde 
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tu casa á la mia, desde las ocho hasta la tar-
d e , y de todos modos está claro, que desde 
es ablativo con ib, y hasta acusativo con ad. 

2.» Es muy frecuente acompañar los ad-
verbios de lugar, y tiempo con genitivos , que 
significan redundancia, o pleonasmo: v. g. 
¿ ubi terraruin sumus? ¿ en qué paises estamos ? 
¿ quando gentium grámmaticam didicisti ? ¿cuán-
do aprendiste gramática i 

ADVERBIOS DEMOSTRATIVOS e n , y eCCC, 

Regla. 
Demuestran la cosa, ó persona en nomi-

nativo, ó acusativo: v. g. en, ó ecce homo H-
beralis, hé aquí al hombre liberal-: en, ó 
ecce homines pérditos , mira esos hombres 
perdidos : en algún caso repentino, dativa-

v. g. ecce tibi nova turba , mira esa nueva 
chusma. 

DE OTROS VARIOS ADVERBIOS. 

Regla primera. 
Rigen genitivo sat, satis , abunde, djf> 

tim, instar, ergo, eo, hue: v. g sat, Ve.» 
lacrimarum, basta de lágr imas: equus instar 
montis , caballo á semejanza de monte: jejuno 
religionis ergo, ayuno por devocion: eo, ó 
hue dement ice pervenisti , á tal estado de lo-
cura has llegado. Pero pridie, un dia antes> 
y postridie, un dia despues, genitivo, ó acu-
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sativo: v. g. pridie calendarum, ó calendas, 
un día antes de las calendas. 

2.a Sane , per, apprime, ádmodum , val-
de , tienen la fuerza de superlativo, pero es-
pecialmente con la conjunción quam : v. g. li-
bro mui útil, pero muy dificultoso, liber per-
útilis , sed perquam dificiíis. 

3.a Fácile , tiene también fuerza de su-
perlativo acompañado de estas dicciones, prin-
ceps , prtecipuus, primus: v. g. Tullius fuit 
orator facile princeps, sin duda fue Tuiio el 
principalísimo de los oradores. 

4.a Multo, y longe se juntan muchas ve-
ces á los comparativos, y superlativos, no solo 
para adorno, 6Íno para darles nueva fuerza, 
y energía: v. g. virtus multo, ó longe pre-
tiosior, ó pretiosissima auro, la virtud mil ve-
ces mas preciosa , que el oro. 

5.a Al adverbio quo, y quanto se refieren 
eo, hoc, tanto, y ordinariamente se juntan 
con los comparativos: v. g. quo, ó quarjo 
quisque sit sapientior, eo, hoc, ó tanto hu-
miliar esse debet, cuanto mas sabio sea cada 
uno, tanto mas humilde debe ser. 

6-a El adverbio quam, que se une á los 
superlativos, especialmente siguiéndose pos-
sum, potes: v. g. fac ad me scribas quam 
brevissimé póteris, procura escribirme lo mas 
breve que puedas: Ulisses erat quam saga-
etssiinus: y también se une al positivo, cuan-
do denota admiración : v. g. ¡ quam dilecta 
tabernáculo tuj , Domine ! ¡ Señor , qué ama-
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bles son tus moradas ! Y téngase presente que 
muchas veces está por adorno. 

C A P I T U L O V I L 

Construcción de las conjunciones , i inter-
jección. 

1.» De las conjunciones unas siempre se 
anteponen en la oracion , como aut, at, 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, igitur, itaque, equidem. 

2.» Unas se colocan en indicativo al prin-
cipio del período , como quamquam, etsi, 
tametsi: v. g. aunque soinos pobrecítos, quam-
quam sumus pauperculi , fuera del principio 
del período en indicativo , ó sujuntivo j y lo 
misino etiamsi , y quamvis. Pero ut , iieet, 
siempre sujumivo : v. g. ut , ó licet fremant 
omnes, dicam, quod sentio, aunque todos le-
vanten el grito , diré lo que siento : el ut os lo 
mismo que quamvis. 

3.» Ne, que no, ó para que no: imperati-
vo , ó sujunt ivo: v. g . ne lude, ó ne luda;, 
no juegues. Nx adverbio, ciertamente, y ut, 
también adverbio, como , siempre indicati-
vo : v. g. N<e isti , vehementer errant, cierta-
mente yerran estos mucho: ¡ ut pluitl ¡como 
llueve! 

4.» Las intergecciones o, en, y proh , se 
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constituyen con nominativo , acusativo, y vo-
cativo: v. g. ¡ó magnanimus imperator] ¡ó 
valeroso general! ¡ó rem pjst hominum me-
vioriam inauditaml ¡ ó suceso nunca oido! ¡o! 
\heu \ ¡proh Deus imortalis \ ¡ó Dios inmor-
tal! \sih , sincopa de aha, solo nominativo! 
v. g. ¡Ah ferus hostis ! ¡ Ah fiero enemigo! 
hei, y va¡ solo dativo: v. g. he¡ mihi, ay de 
nú : v<e tibi, ay de tí. 

C A P I T U L O V 1 1 L 

SINTAXIS DEPENDIENTE, PERIODICA, Ó FINAE. 

Regla primera. 
No podemos espticar siempre nuestros 

pensamientos con un solo verbo, ni absoluta-
mente : luego necesitamos muchas veces, cuan-
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. 

Asi como en el período simple, y ab-
soluto no se reconocen mas que cuatro clases 
de oraciones, tampoco en el compuesto, ó de-
pendiente se reconocen inas que otras cuatro: 
1 a de verbo determinado, y de verbo inde-
terminado: 2.» de participio activo, ó de ge-
rundio español de presente, y de futuro: 3.a 
de participio pasivo, ó de gerundio español de 
pretérito : 4.» de relativo sustantivo : á las pri-
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meras llama el vulgo oraciones de infinitivo, á 
las segundas de estando, á las terceras de ha-
biendo , y á las cuartas de relativo. 

Oraciones del verbo indeterminado , ó del 
modo infinitivo. 

Regla i.» Las oraciones de infinitivo cons-
tan, (asi como todas las, que se esplican en es-
te capítulo) de dos verbos: el primero se llama 
determinante, porque determina la significa-
ción del segundo, y por consiguiente este debe 
llamarse determinado: consta ademas de un 
acusativo como sugeto del infinitivo, y si este 
tragere algún acusativo, ú otro caso regido ten-
drá esta circunstancia mas. Si fuese acusativo 
regido del verbo , se queda este imoble para 
volverse por pasiva. 

2.» 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: á la se-
gunda : v. g. amavisse corresponden el preté-
rito perfecto, y cuantos de el se forman, y 
aun los que denotan tiempo pasado, aunque 
las palabras materiales suenen otra cosa: v. g-
crei que leyeses la lección, está c la ro , que 
aunque suena imperfecto de sujuntivo , el sen-
tido es, crei, que habías, ó hubieses leído la 
lección. Luego á Ja tercera voz: v. g. amatú-
rum corresponden todos los futuros, lleven 
de , ó no; todos Jos que la llevan, y los que 
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significan futuro, aunque suene otro en las pa-
labras, por esto el ría, y habría, son cons-
tantemente futuros. 

3.» Egemplos, creo que el padre ama, 
amaba, ame, amara, amase (cuando no de-
nota pasado) al hijo obediente, credo patrem 
amare filtum súpplicem : pasiva, credo, ó cre-

oo me' *iium súPPiicgm amarí á pa-
tre: 2. creí, que el padre amó, habia, haya, 
hub,era, hubiese, habrá amado al hijo obe-
diente , crédidi, patrem amavísse fitium súp-
pltcem : pas iva , crédtdi, fiHum súpplicem 
amatum futsse á patre: 3.° creo que los pa-
dres amarán , amarían , han de amar , ó de 
tiaber amado, &c., á sus hijos obedientes, cre-
do, parentes amataros esse, ó fuisse , ó ama-
tum ,re jihos súpptices: pasiva , credo, fiüos 
suppítces amandos esse, ó fuisse, ó amatum 
trt a parentibus. 

4.a Luego la conjunción que despues de 
verbo es el signo para conocer que el verbo 
que se le sigue es el infinitivo, y á el se há 
, tender para conocer á qué voz se ha 
de echar. Mas cuando lleva su propio roman-
ce: v. g. quiero amar, vencer, unir, es evi-
dente que se ha de quedar en la primera voz-
y siendo uno mismo el sugeto de ios dos ver-
bos, se calla el acusativo de persona, que hace: 
y- g- pienso oir tu razonamiento, arbitrar au-
a're sermonen, tuum, ó arbitrar me audire, &c. 

• El infinitivo puede ser determinado! 
a e v e r b°s de voluntad, como volo, nolo, 
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cupio: 2." de verbos de sentido, como video, 
audio: 3.° de verbos de imperio, ó violencia, 
como jubeo, cogo: 4.° de verbos serviles, ó 
que conciertan con los dos supuestos, como 
possum, queo, valeo, poder: nequeo, no po-
der : desino, dejar : cesso, cesar : soleo, asues-
co , y consucsco , acostumbrar : ccepi, isti, é 
incipio , comenzar : 5.° de verbos pasivos , y 
recíprocos, como videor, júdicor, di cor, &c.: 
6.° de algún adjetivo, ó sustantivo acompa-
ñado de sum, como honestum est, rumor est, 
es cosa honesta, hay rumor, dicen, &c.: 7.° de 
algún participio de presente: v. g. el que te-
me perder á Dios, huya el peligro, metuens 
Deutn offendere periculum deciinet. 

6.a Los verbos de voluntad, ó señores, 
no pueden alterarse en la pasiva, y siempre 
se quedan invariables: v. g. deseo, y quiero 
que aprendas la lección, opto, et volo, te dis~ 
cere lectionem: pasiva, volo, lectionem disci i 
te: pero los once serviles conciertan en su voz 
activa con los dos supuestos : v. g. ¿ podrás 
acaso cumplir las leyes? ? poteris ne implere 
leges ? pasiva , poterunt ne íeges impleri á 
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 a me. Pero si el verbo ser-
vil se halla en infinito no se altera : v. g. creo, 
que puedas oir la verdad, credo, te posse ou-
dire veritatem: pasiva, credo, veritatem pos-
se audiri á te. 
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7.» Los verbos pasivos de fama, y len-

gua , y algunos otros , cuando son totalmente 
impersonales, como dícitur, fertur, créditur, 
tráditur , jubétur , &c., tienen la propiedad 
de deshacer la construcción del infinitivo, y 
subiendo á nominativo los dos acusativos, ha-
cer concordancia de nominativo, y verbo: 
v. g. se dice, que Anibal tomó á Siracusa, 
Aníbal dícitur , fertur , &c . , Syracussas ex-
pugnavisse: pasiva, Siracuse dicuntur ex-
púgnate fuisse ab Aníbale. Y tengan mucho 
cuidado los principiantes, que los AA. callan 
casi siempre el esse, ó fuisse en las oraciones 
de infinitivo. 

8.» El verbo videor, éris observa las mis-
mas condiciones añadiendo un dativo de reci-
procación, á quien parece: v. g. pareció á los 
soldados de Pompeyo, que vencerian las tro-
pas del Cesar , milites pompejani visi sunt 
stbi victuri esse copias Ccesaris: pasiva , co-
pi<e Ccesaris vise sunt militibus Pompejanis 
vtncende á 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, me 
parecía , que Cesar venció á Pompeyo , di-
cunt, ó dicitur, et videbatur mihi , Ccesa-
rf"» pompejum devicisse, &c. 

El infinitivo esse, y otros verbos vo-
«»Uvos pueden tener despues de sí un casq 
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semejante al, que le precede: v. g. no quiero 
ser ui3S largo, nolo esse longior: te aconteció 
salir cap i t an , accidit tibi 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 su modo natural: nolo me 
esse longiorem, accidit tibi esse, ó evadere 
ducem , interest Ctesaris esse fortcm. 

Resolución de los infinitivos al modo 
sujuntivo. 

Regla 1.a Pueden resolverse los 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: 1.a que 
la oracior. ha de llevar la conjiincion que; y en 
latin 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 pedir , de exor-
tar , rogar , procurar , permitir , y mandar; 
escepto jábeo, que exige siempre infinitivo. 

2.a Las conjunciones, con que se resuel-
ven los infinitivos son , ut, ne, quin , necne, 
num , utrum , an , y ne pospuesta : la prime-
ra se usa cuando el verbo del infinitivo afirma 
la cosa: v. g. dice padre , que callemos > pJ" 
ter dicit, ut sileamus: la segunda c u a n d o 
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niega, prohibe, ó veda: v. g. manda el maes-
tro que no hablemos, magister prxcipit ne 
loquamur: y de Ja tercera cuando se duda 
con negación, ó interrogación: v. g. no du-
daba yo, que el enemigo habia sitiado la ciu-
dadela, non dubitábom, quin hostis obsedis-
set arcem: otro, ¿ dudarás que el enemigo 
ha de sitiar la ciudadela? dubitabisne, 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, dubito, 
an , utrum , tww , Cesar aceptet conditionem; 
ó dubito ne Cesar aceptet conditione n , necne. 
Be este modo último se hacen las oraciones de 
preguntar, saber, &c., v. g. pregunta, sabe, 
si ha venido el maestro, inquire , utrum ma-
gister vénerit. 

3.a Con estos verbos tímeo , métuo , vé-
reor, cáveo, temer, recelar, precaver, se ha 
de tener cuidado, si se apetece, ó desea lo, que 
tememos, ó recelamos, y en este caso usare-
mos de ut, ó nenon: v. g. temo , me recelo, 
que venga mi padre: timeo, metuo, ut, ó 
nenon pater meus veniat. Peío cuando lo, que 
tememos, ó recelamos , no es apetecible, usa-
remos de ne , ó ut ne: v. g. temo que el maes-
tro me azote , timeo, ne, ó ut ne, magister 
nte verberet. 

4.» Esta frase española, no puedo dejar 
ve, ó no puedo menos de , es un infinitivo con 
dos negaciones, ó un sujuntivo con quin; v. g. 
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no puedo dejar , ó no puedo menos de darte 
un abraxo , non possum non te complecti, ó 
non possum , quin te complectar. 

5.» Las oraciones, que llevan este roman-
ce a , para , á fin , por , á 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 á 
Santiago á cumplir (por cumplir, para, á fin, 
&c.) , un voto, eo Compostéllam impletum Reli-
gionem. Pero se hallan variadas en los AA. 
aprobados , i.° por infinitivo en los poetas: 
v. g. eo Compostéllam implere Religionem: 
2." irnplendi ergo Religionem , ó Religio-
nis implendce ergo, (gerundio de genitivo): 
3.° ad implendum Religionem, ó ad Reli-
gionem implendam, (gerundio de acusativo): 
4.° implendo, ó pro implendo Religionem, 
ó pro Religione implenda , (gerundio de abla-
tivo): 5.° impleturus Religionem: 6.° ut im-
píeam, qui impleam, quo impleam Religio-
nem : 7.° causa , ó gratia irnplendi , &c. 

6.a Las de supino en u ordinariamente 
van acompañadas de dignus, ó de otro ver-
bal pasivo, como admirabilis, difficilis, &c.: 
tienen también diferentes variaciones : v. g-
asunto digno de verse, negotium mirabile vi-
su, ó videri , ó ut videatur, ó quod videa-
tur, ó visibile, ó 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 , ó 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 acci-
disse, ó factum fuisse , ut moni divérgeret: 
espero que herirás al enemigo , spero futurum 
esse , ut ferias hostem, &c. 

Segunda clase de oraciones compuestas de 
gerundio español, de presente , y de futuro 

vulgarmente estando, y estando para. 

Reglas. I.» Estos romances españoles: aman-
do , estando amando , cuando amabas , al 
tiempo de amar, al tiempo que amabas , y 
otros equivalentes á estos, esta claro que ne-
cesitan de otro verbo para perfeccionar su 
sentido: c igualmente su correspondencia la-
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. Van á aquel cuando 
el verbo determinante, ó segundo habla de 
presente , ó futuro ; y á este cuando sea cual-
quiera otro tiempo: v. g. oyendo tú mi espli-
cacion, aprenderás la gramática , cum , dum, 
&c. , audis, o audias , explicationem meam, 
disces grammaticam: viendo el hijo á su pa-
dre , derramaba lágrimas de gozo, cum fiiius 
vidíret patrem , ejfandebat lacrimas prte 
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gandío: vuélvanse por pasiva con el mismo 
orden, que las demás: v. g. quuin pater vide-
retur, &c. 

2.« Háilanse estas oraciones Lechas por el 
participio activo de presente cuando la pri-
mera persona, ó sugeto es también persona, 
que hace del segundo verbo : v. g. viendo el 
hijo al padre, &c., por participio dirás, filius 
videns patrem , lacrimas efundebat prat g ju -
dio. Pas. Lacrima: effundebantur á filio evi-
dente patrem: de donde se infiere , que hacer 
oraciones por participio, sea el que quiera, 
no es mas , que saber hacer concordancia de 
sustantivo , y adjetivo. 

3.» Cuando ei supuesto del primer verbo 
no lo es en el segundo, entonces el partici-
pio será ablativo absoluto, ú oracional, por 
cuanto él no depende de nadie, y de él de-
pende el sentido del segundo verbo: v. g. 
durmiendo tú, estudiaba yo, te durmiente, 
ego studebam: mas si en el segundo verbo, 
o determinante se hallase algún pronombre 
primitivo , que se refiera al supuesto del pri-
mer verbo, entonces el participio concierta 
con él en género, número, y caso: v. g. es-
pigando Cicerón la Retorica , sus discípulos 
le o í an : Participio, discipuíi audiebant Cice-
ronem explicantein Rhetoricam: otro, traté á 
Cicerón cuando andaba desterrado, usus fui 
Cicerone exulante. 

4.» También tienen correspondencia estas 
oraciones con el geruudio latino de ablativo 
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y tal vex de acusativo, de manera, que es-
ta oracion, cenando llorabas , con todos sus 
equivalentes, se hallan variadas asi: cum ce-
nabas , ó cenares , ó cenans , ó cenando, 
6 ínter c tna.idum, ó inter cenam fiebas. 

5.a Si las dichas oraciones son del verbo 
sum , se callan las conjunciones, y el verbo, 
y queda hecha por participio , ó cuasi, ó tnas 
bien un caso de aposicion: v. g. siendo Anto-
nio general derrotó á los enemigos: Part. An-
toníus imperator devicit hostes: si no fuera su-
puesto de los verbos , diria , Antonio impera-
tore, ablativo absoluto. 

6.a Estos romances, estando para, ha-
biendo de , debiendo de haber, &c. , son ver-
daderos de estando con la nota de, y en 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 siem-
pre , me aborreces, cum , dum, &c., amaturus 
sis me perpetuó, afficis me odio: Pas. Cum ego 
amandus sim perpetuó á te, afficior odio á 
'e. Participio activo, tu amaturus me per-
petuó , afficis me odio: Pasiva , afficior odio 
« te amaturo me perpetuó. Participio pasivo, 
o dio afficis me amandum perpetuó á te. 
^erosi no fuese una misma la persona, que pa-
dece en los dos verbos, entonces el participio 
pasivo es ablativo : v. g. estando para escri-
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bir dos cartas , se cayó la pluma. Participio 
activo, ego scripturus binas epístolas , décidit 
cálamus. Participio pasivo, Binis epistolis 
scribendis á me, decidit cálamus. 

Tercera clase de las oraciones compuestas de 
gerundio español de pretérito (vulgo 

de habiendo.) 

Regla 1.a Estas oraciones, ó romances, 
leidas las cartas, despues de leídas, luego 
que fueron leidas, despues de haber leído, 
en habiendo leidi , luego que hayas , cuan-
do hayas, cuando hubieras , cuando hubie-
res , es lo mismo que habiendo leído las car-
tas , y corresponden á estas conjugaciones la-
t inas , cum dum, ubi, quando, postquam, sta-
tion ac , simul ac , ó atque , ut, si muí ut, 
con tiempo de pretérito perfecto, ó plusquam 
perfecto de indicativo, ó sujuntivo: v. g. Ha-
biendo el general concluido la guerra , da li-
cencia á los soldados, quum imperator bellum 
confecit, ó conféeerit, milites dimittit: y si 
digera el segundo verbo, licenció, ó cualquie-
ra otro tiempo, que no sea presente, ó futu-
ro, diriamos, confecisset, &c., y pueden vol-
verse por pasiva como todas las activas. 

2.a Resuélvense 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 leí, cum accepissem 
binas litteras, legi eas: P.° legi binas lit-
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teras aceeptas á me. Otro , leídas tus cartas 
me aproveché de ellas : P.° usus fui tuis lit-
teris lectis á me. 

3.» 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.° 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 i 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 sum, 
y ya queda hecho, siendo uno mismo el su-

uesto de los dos verbos: v. g. Habiendo el 
ijo pródigo abrazado á su padre lloraba de 

ternura: P.° Filius pródigus amplexas pa-
trem suum, prte teneritudine lacrimas effun-
débat. Si fuesen distintos los supuestos , en-
tonces el participio, como en todos los de-
más , es ablativo: v. g. Habiendo muerto Da-
río, reinó Alejandro: P.° Mortuo Darío, 
•Alexander regnavit (<). 

0 ) Hemos usado de las palabras primero y segun-
do verbo por no alucinar á los principiantes con ve r -
nos determinado, y d e t e r m i n a n t e , que sin duda son 
roas exactas : pero conviene que se les diga , que en e s -
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Cuarta clase de ¡as oraciones compuestas de 
dos verbos. Relativos sustantivos. 

Reg. 1.a Cuando estas dicciones , que , el 
que , el cual, quien , quienes , los que, los 
cuales, vienen despues de nombre, ó pronom-
bre, ordinariamente son relativos sustantivos, 
á que corresponde qui , qux, quod en géne-
ro, y número, 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 p;rsona paciente: v. g. tú, que 
admirabas la sabiduría, será persona que ha-
ce: tú, á quien el maestro castigó, ó tú, que 
fuiste reprendido, &c., 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, vi-
virás feliz, tu, qui sapientiam díligis , vives 
beate. Pasiva los dos verbos : beate vivetur á 
te, á quo sapientia diligitur, este es relativo 
de persona que hace, y concierta tanto en 

ta» oraciones de Gerundio, es 3I revés que en loa infini t i -
vos : en estos el pr imer verbo es el que de termina , y el 
«egundo el de te rminado : al contrar io en los de estando, J 
h a b i e n d o , el p r imero es d e t e r m i n a d o , y el secundo de-
terminante. 
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la activa, como en la pasiva en género, nú-
mero, y caso. Otro egemplo, recibí ios di-
neros, que enviaste: accépi pecunias, quas 
misisti: Pasiva, pecunia, qua mis see fuerunt 
á te, acceptee fuerunt á me : este es de perso-
na paciente , y concierta lo mismo, que el 
anterior. 

3.* Hacen 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 esplicaba 
la lección: Participio-, audivi magistrum ex-
plicantem lectionem. Si el tiempo fuese de 
futuro, ó llevase de, será por el futuro en rus: 
v. g. Oirás al maestro , que esplicará , ó ha 
de esplicar : Participio , audies magistrum ex-
plicaturum , &c. 

4.» Si el relativo es de persona paciente, 
y el tiempo fuese cualquiera pasado, se ha-
rá por el participio pasivo de pretérito, si la 
oracion es llana, y por el pasivo en dus, sí 
llevase de. Egemplo del primero: firmo las 
cartas, que me enviaste , subscribo epístolas 
missas mihi á te. Egemplo de lo segundo: el 
capitán comprará los despojos, que el soldado 
ha de robar: Participio, dux mercabitur spo-
lia expilanda á milite: y lo mismo aunque 
no lleve de , si es futuro. 

Esto mismo se observa en los verbos 
deponentes cuando llevan de, ó hablan de 
tiempo futuro ] pero en los demás casos se ha 
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de atender á la persona, que hace, porque 
sus participios de preteriio son activos, como 
se esplicó: v. g. el hombre, que sigue, que 
siguió, que hade seguir la rectitud , busque 
la justicia: Parí , humo sequens , secutas, se-
cuturus rectitudincm , justitiam qucerat : el 
hombre, que ha de ser imitado de sus hijos, 
sea honesto: P a n . homo imitandus á füiis, 
esto honestus. 

6.a lil interrogante quis , y sus compues-
tos conciertan siempre en genero, número, y 
caso con el sustantivo, que viene despues de 
la palabra española sino, en latin, nisi: v. g. 
¿Quién debe buscar la sabiduría , sino ei hom-
bre prudente? Quis sapientiam exquirere de-
bet , nisi vir pruden; ? si estuviere en infini-
tivo: v. g. ¿Quién piensas &c.? diremos: quem 
putas debere sapientiam exquircre , nisi vtrum 
prudente,n ? 

7.a La palabra que despues de talis, tan-
tus , is , tarn, ádeo , ¡ta , se convierte en ut, 
ó en qui , qua: , quod: v. g. tanta es la fuer-
za de la bondad, que hasta en el enemigo Ja 
amamos: tanta vis probitatis est , ut c*m in 
hoste etiam diiigamus : no soi tan arrogante, 
que diga, que soi Júpiter, non tam, ó adeo, 
ó talis, ó is sum insolens , qui me Jovem esse 
di cam. 

8 a Pero cuando la partícula que pertene-
ce al modo optativo , potencial, o permisivo 
no tiene correspondencia con el latin: egem-
plo del modo optativo: ¡ojaJá! ¡quiera Uios, 
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que yo ame! ¡amem! del potencial: ¿es posi-
ble, que yo ame? ¿con que yo he de amar? 
¿ Amem ego? del permisivo, ó concesivo: de-
mos, supongamos, concedamos, que yo ame, 
amem , ó esto amem (i) 

(1) Esperamos dus reprensiones encontradas por dot 
clases de profesores sobre todo lo contenido en este ca-
pítulo. Los , que aun no han salido de la ru ta señaladi 
por sus dómines dirán que este capítulo 4." ha deb i -
do esplicarse mas , y con mas anticipación para e j e r -
ci tar a los niños antes de entrar en lo , que se llamaba l i -
bro 4.° 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 
la gramatica latina , v española. Respondemos á los p r i -
meros , que la naturaleza , y la evidencia de los ojos uos 
ensena a comenzar por lo mas fác i l , y á concluir por lo 
roas dif icultoso, y que sin buena copia de materiales no 
puede fabricarse la casa , &c. A los segundos decimos con 
franqueza , que nos descubran el secreto de enseñar v de 
aprender sin reglas , ni egemplos. 
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A 

TRATADO SEGUNDO. 
Sintaxis figurada , y otras parti-

cularidades, que deben saberse. 
mmOtm • 

C A P I T U L O I. 

Sintáxis figurada. 
c 
Sintáxis figurada es una manera de 

hablar apartada del orden fijo, y rigoroso, con 
que quedan esplieadas las partes de la ora-
cion , pero sin cometer barbarismos, que es 
hacer uso de voces estrañas, como si digese-
mos en latin aviso, us, por moneo, es ; ni so-
lecismos, que es faltar á la construcción, co-
mo decir , servio te , por servio tibi. 

2.° La 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, puede ocurrir de 
solos cuatro modos ¿ ó quitando palabras, ó 
añadiendo, ó mudando, ó atendiendo mas al 
significado, que á ia voz significante: lo pri-
mero se llama Elipse, ó defecto: lo segundo, 
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Pleonasmo, Parekon, ó redundancia: lo ter-
cero Hipérbaton y lo cuarto Sillepsis. 

1.» Elipse:. se comete cuantas veces haya 
que suplir en la oracion una palabra, cual-
quiera quflfcllasea : y asi hay Elipse, 1.° cuan-
•do se callan ¿as personas en los verbos, ó los 
-íustajuiy.^s, ..que rigen á los genitivos, como se 
esplicó endos verbos de acusar, &c.: 2.".,cuan-
do en los relativos se callan Jos antecedentes: 

g- syrtt , quos arma dclectant: supJe íunt 
A'pm»iw_4,:: i.0 en todas las voces neutras sus-
tan t ivarás , ó no: v. g. ultimuin dimicationis, 
-tuple tempus : ia , qua. ad valetudinem per-
il nent -suple ea negutia: 4.° en todos los es-
tandos, y relativos del verbo sum, cuando es-
te se calla: v. g. Ferdinandus Rex, suple 
quum sit, ó qui est Rex: y por consiguien-
te cuando se hallan muchos sustantivos unidos 
á su/undamental : v. g. vidi urbem Romam, 
Ferdinandumque Regem: suple urbem , qu<e 
#rbs appellat ur Roma : et Regem , qui Rex 
appellatur Ferdinandus: y á esto llaman ios 
gramáticos appositio. 
u S.° Cuando se calla todo un verbo, que 
«Uele ser ¿i infinitivo; v. g. tn Tusculanum co-
gito ¡ suple proficisci, y otras veces el deter-
«Úname: y. g. parare bella., expedire corpo-

omia mol ir i , agitare ; suple coepii , ó 
caperunt, según la concordancia , ó de cual-
quiera otra manera, que se calle el verbo: 
J ¿ g- ¿ e hoc detvcfps¿ suple loquar: 
Ji- cuando se hallan muchas oracioues regidas 

16 

\ 
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de un solo verbo: v. g. vicit pudorem libido, 
timorem audacia , rationem amentia : está 
una vez vicit, y hay que suplifiO otras dosj 
y á esto llaman Ceugma. 

7.° Cuando precede un todóyque hay que 
dividirlo en sus parte componentes: v. g. duo 
Reges Romam auxerunt, Romulus bello, Nu-
ma pace t se divide el todo düo^Veges ; Ro-
mulus rex auxit Romam bello y lN*ma rex 
auxit Ronum pace: y á esto llawfen Prolep-
sis parte de la Elipse. Luego la '"Elipse es fi-
gura genérica : la Apósicion, 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 él , &c. Es fi-
gura comunísima en todos los idiomas, y ape-
nas podremos abrir un libro, en donde no ha-
llemos las Elipses. <• ^ • 

2.» Pleonasmo> este le cometemos en las 
conversaciones familiares con bastante fre-
cuencia , como cuando decimos , egomet vidi 
hisee ocuiis , yo mismo lo vi con estos ojos: 
en donde sobra el mismo, y ojos: Dios está 
en todas las partes de las tierras ¿ D:us est 
ubique ioe irum ,'v¿rum eniipvero, &c. Es muy 
fácil de conocer asi en latin como en español. 

3.» Hipérbaton : es inversioü , 6 trastorno 
del orden, quedeí)¿n 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.° divi-
diendo una palabra, y metiendo en medio 
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otra : v. g. per mihi gratum erit , por erit 
mihi pergratum: res vero publica, por res-
pubiica: y esto se llama temesis: 2.° colo-
cando uua parte de oracion antes, debiendo 
estar despues: v. g. his super, por super his: 
hac de causa, por de hac causa : vobiscum, 
por cum vobis : cegrotabat milvus , por mil-
vus (tgrotabat} y se llama Anástrofe. En es-
te sentido es frecuentísimo el Hipérbaton en 
todas las lenguas: 3.° cuando se pone un nom-
bre en donde debía ponerse otro: v. g. dare 
clasibus austros: debiendo decir , dare clas-
ses austris : ó cuando á un adjetivo se le 
aplica un sustantivo: v. g. ibant obscuri sola 
sub nocte: debe dec i r , ibant soli sub nocte 
obscura: esto se llama Hipálage: 4.° cuan-
do se dice una sentencia antes, debiendo de-
cirse despues: v. g. moriamur, et in media 
arma ruamus , primero es arrojarse á las ar-
mas, que morir, y se llama Histerología: 
5. cuando es tal el trastorno de las palabras, 
que puede hacer mudar el sentido: v. g. sa-
ta vocant itali, mediis, qua in fluctibus 
aras : por itali vocant aras, illa saxa , qua, 
sunt in mediis fluctibus: y se llama Sinchi-
*is , 6 Sinquisis. 

4,4 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 rey, 
o príncipe, vuestra Magestad, vuestra Al-
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teza es justo: alteza femenino, y justo mas-" 
culino: es debiendo de decir sois t para con-
cordar con vuestra. E n latin , duo millia u / -
fixi , debiendo decir affixa: turba ruuntj 
por ruit: pars in cárcerem aeti , pat's bes-
tiis objecti, en donde solo el usó ,• -f común 
inteligencia de atender'ai sentido, puede sal-
var dé ineoerencia, y discordancia. Kgctnplo: 
una multitud entraron , multitud singular 
entraron, plural, pero se atiende á la multi« 
tud de soldados, forajidos, hombres y &c. id 

5.» Arcaísmo , Enalage , &c. El Arcaís-
mo es usar de palabras anticuadas^ c o m o n o f -
ta, tis, por ver to, tis: éxtumo, p o r vettimo. 
Enálage es tomar un numero,-Un caso, un 
género por otro ; pero esto mas bien pertene-' 
ce á la metonimia , de que hablaremos á su 
tiempo. "" :tiuq: b . ' > 

6.* Metaplasmo e? figura de puras le-
tras , <6 figura ortográfica , que -muda,, aumen-
ta , 6 disminuye Ids tetras en las palabras ló 
cual se verifica , if quitando como la Aféri* 
sis, que la quita ai principio,-«Orno ruó, por 
eruo: Síncopa delmédie , com9 periclum, por 
periculum : Apócope de l ' fin, como tugúri, 
por tugurii: "2.° añadiendo al principio , co-
m o gnatús , por natus , y se llama Protasis: 
etf medio, como tácita , por nauta, y se lla-
ma Epéntesis: en el fin r coma deladier, por 
deludí, y se llama Paragoge :> muda una le-
t ra por otra la Antitesis , ooma ulli <, p f 
»11», faciundi, por facie ndi: la - t raspone 1* 
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Metate ft { , como timbre, por timber. 

Hállanse todas en español: v. g. Aféresis, 
¡ qué pie afliges! en lugar de por qué me afli-
ges.; norabuena, por enhorabuena: Síncopa, 
como tierttpo pasao, por tiempo pasado, aun-
que esta se usa en solas las conversaciones 
familiares: Apocope , t v. g. cualquier , al-
gun , ningún, por cualquiera, ningunq, algUr 
no : Protasis , v. g. empero én lugar de , pe-
ro. Epéntesis, v. g. mauia, por mala. Pa-
ragoge: v. g. felice, infelictpor feliz, infe-
liz Metátesis, comoPerlado, por Prelado. 

7.a Helenismo, ó Grecismo , ó locuciones 
griegas adoptadas por los latinos: 1.» cuanto 
hemos dicho en sus respectivos lugares sobre 
los casos de aposicion, ó muchos sustantivos 
seguidos de uo mismo caso: item sobre los ad-
jetivos sustantivados: que los nombres pro-
pio? se construyen con genitivo mediante un 
apelativo , que se- le sobreentiende : que á to-
do genitivo se le ha de entender otro apelati-
vo : que el genitivo regido de causa, pero 
callado este ablativo : v. g. timidus procellte, 
supls CWÍ<», temeroso por la borrasca: to-
idos^sitos modos de. hablar, verdaderamente 
.«Upücoft, .son tomados de los griegos. 
/•- 2.a Que un acusativo despues de un ver-
bo pasivo, ó neutro, y tal vez de un parti-
cipio ó nombre , como sepes florem depas-
ta salicti: similis de o os , humerosque : frac-
fttj membra, es regido de la preposition grie-
ga feúra, esto es, secundum, pero ciliada cons-
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tantemente, ei verdadero grecismo: 3.® poner 
un adjetivo neutro, y en seguida un sustan-
tivo masculino, ó femenino, como triste lu-
pus stabulis: variam , et mátabile semper 
femina ; y se le suple , negotium: 4 ° lo que 
llaman caso de atracción, que es poner una 
palabra sin atención á la parte , que la rige 
como acribas aliquid eorum, quotum con-
suevistt t debe decir á lo latino, quce : i Hum 
ut vivat, optant: debe dec i r , optan t , ut ill'e 
vivat, ó i Hum vivere } y lo mismo , ut me-
lius , quidquid erit, pati: debe decir , patia-

° q U 1 U r e l ut> 1 u e es adorno á la griega: 
"«"ñámente entre otras muchas locucio-

nes griegas se ha de tener presente que no 
tienen supinos, ni gerundios, y Jos suplen 
por el infinitivo , imitándolos en esto los lati-
nos : v. g. i» tantus amor cognoseere casui, 
por cogrtoscendi , si tan grande deseo tienes 
de saber nuestras desgracias. 

C A P I T U L O II. 

D E C L I N A C I O N E S G R I E G A S . 
La primera declinación griega tiene en el 

nominativo cuatro terminaciones a, as, e, es. 
En el plural todas se declinan como musce, 
arum : en el singular pueden también declinar-
se, pero tienen en su origen estas variaciones. 

Nominativo Maja, Majce, Majx, Majan, ó 
Majam, Maja , á Majo. 
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Tyara , á Tyara. 

N. Epitome , Epítomes, Epítome , Epitomen, 
Epítome, ab Epitome. 

N. Cometes , Cometes, Cometa, Cometem, Co-
mete , á Comete. 

La segunda de los griegos acaba en on, 
y en or , y se declinan como dominus , ttm-
plum , con estas variaciones. 

N. Nicolaos , Nicolai , Nicolao , Nicolaon, ó 
Nicolaum, Nicolae, Nicolao. 

N .Ilion, ilii, iiio , ilion, ó ilium , ab ilio. 

El genitivo del plural en on largo , como 
dialogón. 
. Los de la tercera se declinan, como los la-
tinos , pero tienen algunas variaciones. El ge-
nitivo de singular en os , como lampas , lam-
pados : poema , poémafos : titan , titános : 
crater, cratéros. Él acusativo en o , como á 
tra, réthora. Los en is, ó ys puros, esto es, 
que no tienen consonante antes de is , hacen 
el acusativo en in, ó tm, como génesis , gé-
«eiin, ó géneiim: perp los impuros, que 
tienen consonante antes de is, ó un acento en 
la última , hacen el.acusativo a, ó en em, co-
mo clamys, clámyda, ó clámydem. Si uo tu-
viera acento-en la última , lo hacen en a , ó 
en ¿m , como iris, irida, ó irim. El geuitivo 
del plural en on , como poéamaton , heereseon. 
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El acusativo de plural en as, como béroas, 
lámpadas. 

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

Explicación de las Calendas, N o r m ; i Idas. 

Los meses del año se llaman en' látin Ja-
nuarius , Februarius , Martius , Aprilis, Ma-
jas , Junius , Quintillis ó Julius , Augustus, 
ó Sextilis , September , October , November, 
December, tiene los mismos dias qué en espa-
ñol, y casi los mismos nombres. Las calendas 
son el primer dia del mes. Las noni» el cinco, 
y ios idus el trece , escepto marzo, mayo, 
julio , y octubre , que son las nonas á siete, y 
los idus á quince. El dia de las calendas se di-
ce catendis: el de las nonas , nonis : y el de 
los idus, idibui, ablativo de tiempo. El dia 
antes , pridie : y el dia despues, postridie ca-
lendas , ó c ai end arum, &c. En los restantes 
dias del mes se cuentan desde las calendas hasta 
las nonas, desde estas hasta los idus, y desde aquí 
hasta las calendas del mes siguiente, añadiendo 
para la fecha un dia mas en los dos primeros 
casos, y en el último se añaden dos, uno por 
el dia dado, y otro por las calendas venide-
ras. El dia, que se fecha se pone en ablativo 
con los numerales ordinales : v. g. tertio, euar1 

to, suple die, nonas, iduus, calendas, &c.'< 
Egemplos. Escribo el dia tres de enero, f 

digo, de tres á cinco que son las nonas, van 
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dos, y uno que añado son tres, feeharj, 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 manias, &c. Pero escribo el 
ocho de enerd: diré, de ocho á trece van cin-
co, y uno que añado son seis: luego deberé 
poner , sexto iduus januarii , y en ios cuatro 
meses de arriba añadiré dos dias mas como e« 
claro. Escribo por último el quince de enero: 
debo decir, de quince á treinta y uno van 
diez y seis, y dos que añado diez y ocho, fir-
maré , pues', décimo, octavo calendas februa-
rii, porque quiere decir diez y ocho dias an-< 
tes de febrero, como es claro: rebaja los dos 
dias añadidos, qiiedan diez y seis: es asi, que 
diez y seis dias antes de febrero es á quince 
de enero: luego décimo octavo calendas fe-
brarii significa diez y ocho dias autes de fe-
brero , que es el quince del mes anterior. 

Entendido esto, es muy 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-
r o : quinto iduus januarii, d i ré , de cinco á 
trece van ocho, una que añado, nueve; luego 
es á nueve de enero: octavo calendas janua* 
r»i,como quiera decir ocho dias antes de eneA 

> debo atender al mes anterior, que es di-
ciembre, y diré, de ocho á treinta y uno v'áti 
veinte y tres , y dos que añado, son veinte y 
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CHICO: es pues a Teinte y cinco de diciembre. 

Para mayor inteligencia añadimos aqui ei 
valor de algunos números romanos: i, quiere 
decir uno: v, cinco: x , diez: z., cincuenta: 
C , ciento: D, quinientos : M , mil. Cuando 
al numero mayor le sigue otro menor le au-
menta todo lo , que él representa: •. g. yin, 
sera ocho: xv , será quince: pero, si el nú-
mero menor está delante del mayor le quita 
todo su valor: v. g. Vx, serán cinco nada 
mas: xtx , serán diez y nueve: y asi de los 
demás, lambien usan de otros caracteres: v. g. 
O, quiere decir quinientos: CID mil: iDC, seis-
cientos : ipcc, setecientos: cciop, diez mil: 
cecina cien mil. 

C A P I T U L O IV. 
Adjetivos numerales, cardinales, ordinales, 

y distributivos. 

t r u T ' a: um>t
i:du°>«>0,2, tres, et tria, 3 quatuor, 4: quinqué, 5- Í£JC 6 ; 

Um, 7 : or to , 8 : novem, 9: decern, 10-. ún-
aectm, ti; daódecim , 12: trédecim, 13: qua-
tuordecim 14: quindecim, 15 : séxdecim, ose-
decim, i6: septemdecim, 1 7 : octódecim, ó de-
cern, et octo , ó duo de viginti , 18: novémde-
eim, o decern , et novem, ó unde viginti , 19: 
viginti unus , ó unus , et viginti, 21 : duo de 
triginta, 28 : unde triginta, 29: triginta 30: 
duo de quadraginta, 3 8 : unde quadragin-
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ta , 39: y asi ea todas las demás decenas. 

Quadraginta, 40: quinquaginta, 50: se-
xaginta, 60: todos acaban en inta, hasta 
ciento. Centum t 100: centum unus , ó unus, 
et centum, ó unus supra centum , 101 : bis-
eentum , tercentum , indeclinables , 200 , 300, 
ó dueenti, ce, a, tercer»», ce, a; quadrigenti, 
quingenti, sexcenti, septimgenti, octingenti, 
nongenti, &c. Mille , 1000 : bismille , 2000: 
termille, ó tria millia: quatermille, ó qua-
tuar millia: quinquies mille, ó quinqué mi-
llia::: decies mille, 6 decern millia: quin-
quagies mille, ó quinquaginta millia : cen-
cies mille, ó centum millia, &c. : millies 
mille, ó mille miilia, ó decies centena mi-
llia, un millón: vicies centena millia, dos 
millones. 

Adverbios cardinales. 
Semel, una vez: bis , dos veces : ter, tres 

veces: quater , cuatro veces: quinquies , cin-
co veces: todos los demás acaban en ies , co-
mo sexies, septies , odies, novies , decies, 
vicies, veinte veces: tricies, treinta veces: qua-
dragies , quinquagies, centies, ducenties. 

Numerales ordinales. 
Primus, el primero: secundus , 6 alter, 

el tercero: quartus, quintus, sextus , sépti-
mas, octavus , no ñus , decimus , undécimas::: 
decimus octavus, ó duo de vicesimus; deci-
mus nonus , ó undevicesimus , el décimo no-
no> y asi los demás, tanto en latin, cuanto en 



español. Cuando se dieet, primo, secundo x .4 
tertium, tertio, quarto r Se le sobreentiende 
tempore , die , loco , ordine &c. > . 

Numerales distributivos. n 
Singuli, <e , a , de uno en uno: bini , ti, 

a, dedos pn dos: temi , ce, a, de tres :eo 
t r e s : quaterni , quiñi, sexen», septeni , oe-
toni , noveni , deni, undent, duodeni, terde-
ni , quaterdeni, quimleni , senideni , septe 
««den» , octonidcni , ó duo de viceni , nove-
nideni , ó undeoicen», viceni, viceni singu-
li , centeni singuli, centenibini , ducenteni, 
trtcentenij 6 sincopado, duceni, treceni, &c., 
miileni, bismilleni, ter.milleni, &c. 
f t ctlltiP • . . • 

C A P I T U L O V. 
•5*4 '«t.5 ,..' , |.t\ 

Reglas indispensables, para que un princi-
•piante comience á tradueir del latin ah. 

español. 
« , t C-1Í 
• i.* Sabido con decencia todo lo, que lleva* 
mos esplicado, leerásc el período con mucto 
reflexion, observando, los signos o r t o g r á f i c o s , 
y reflexionando que donde hay punto , con-
cluyó todo el período: doode hay dos, tes" 
concluido en cuanto á la g r a m á t i c a i donde 
hay punto y coma, hay oracion adversaúva; 
y donde quiera que ihaya coma , hay veri» 
espreso, ó tácito, ó inas arriba, ó ni3s abajo, 
seguramente alii bay una oracion, y bay q1* 
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buscarle, ó suplirle el verbo, qué la constituye. 
- 2.a Se buscarán ias partes de la oracion , y 
te colocarán por el orden esplicado, escepio 
las negaciones< y pronombres relativos, que se 
han de colocar los , primeros en su respectiva 
oracion; y los vocativos, especialmente cuan-
do IJeven alguna intergecciou: en los demás pri-
mero el sugeto,^ supuesto.de_la oracion con 
sus casos regidos, en seguida el verbo con las 
demás, partes, que lo modifican , y luego sus 
casos regidov: las partes regentes antes que 
las regidas , y los casos de aposicion, ó sus-
tantivos continuados despues del .primero, prin-
cipal-, ó fundamental. 
i 3.» .Se observará por los sigdos ortográfi*-
«os qaé oraciones, y(cuánias se balían en el 
período, y á qué clase pertenecen , según las 
•reglas dadas, porque, si se halla uu verbo irir 
determinado , seguramente es oracion de. infir 
nitivo; si se bailan conjunciones^ ó han de ser 
praclones resueltas por sujuntivo , ó de estatu 
da, ó de habiendo; y al momento se busca 
el verbo, que perfeccioua el sentido de aque-
llos, ó los determina, y esto, aunque se hállela 
-variados por,participio , 6 ablativo oracional: 
acordándose 4e kpie no hay, «i puede haber en 
toda la gramática mas que las cuat/o clases de 
oraciones absolutas, y dependientes que hemos 
esplicado. 

4 * Si viniesen oraciones de relativo se 
pondrá cuidado de conocer , y distinguir d 
antecedente del /.dativo, ponieudo 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 venga: v. g. tempore opportuno 
arcesam te , podrás traducir , a tiempo opor-
tuno te llamaré , ó te llamaré en tiempo con-
veniente. Post aliquot annos videbo re gruí 
niea, despues de alguuos años veré mi pais, ó 
veré mi pais después de algunos años. 

5.a Cuando ya esté el principiante im-
puesto en el modo gramatical riguroso , se le 
permitirá variar á nuestra lengua: v. g. un ge-
rundio por otro, un adverbio por uu nombre 
sustantivo, un número, una voz , guardando 
toda la energía española conforme á la fuerz» 
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 ano-
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 Diogenes Laer-
cio. Cum Trajanus impérator prcefecto miít-
tum prcetorianórum gladium diret , quo >s 

cingendus erat ad custodiam i,i¡ptratóris, 
educto eo , i vagina, et in altum sublatJ; ac~ 
cipe, iuquit , gladium hunc, ut eo, si juste 



tmperem, pro me utans ; sin male , contra 
me: quoniam moderatorem omnium peceare 
minus est far, quam caterot. 

Quiero traducir este período , y hago pri-
meramente estas reflexiones. í.» < Cuántos sig-
nos ortográfico* se hallan ? trece. Luego hay 
trece oraciones. 2.» ¿ Cuáles son ? 1.a cum Trl 
J anus - tmpératSr daret gladium prefecto mi-
Utum pr¡etoríanorum : oracion de gerundio es-
pañol de presente, segunda de activa: 2* quo 
*f cingenduj erat: oracion de relativo in-
terpuesta, pasiva con la nota dtt 3.» ct4JJ. 
todiam ¡wperatóris : oracion final, variada por 
un sustantivo nacido de verbo en lugar de un 
prundio de acusativo, ad custodiendum im-
gratorem, ut & c . : 4.a educto co é vagina-
Ablativo oracional nacido de un habiendo • 5 » 
« «» altum sublato, lo mismo : 6.a inquit-
i Z T » activa, que perfecciona á cum trai 
janus, & c . : 7.a accipe gladium hunc : segun-
da de activa, absoluta, que no tiene depen-
dencia de otra , con un pronombre pnmiíivo, 
dativo, demostrativo: 8.a v í u t J s eo ' 
"J , Pr 'mer,a d e «tiVa de verbo neutro depo-

nente, final vanada poi> sujuntivo con ut • 9 * 
« juste imperan: oracion condicional, primera 

supliendo utarts: U . a ? u e „ ¿ a „ , w ¿ „ B f , 

«« . primera de sum: 12.a moderatorem om-
/ r : 0 r a c i o n d e v e r b o indetermina-

uuítm, supliendo, fas est pescare. 
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3.a Reflexiono las otras partes menuda) 

de la oracion, y encuentro en todo el perio-
do: seis conjunciones, entre «il»s dos.con-
dicionales : si, sin, cum, ut, quam^quotifam: 
2." tres preposiciones de acusativo, y dos d# 
ablativo : ad , in, contra , é , pro, con sus ca-
sos regidos: 3.° cuatro genitivos de posesión, 
mil itum , prtetorianorum , imperatoria , om-
nium : tres adverbios, juste, male, y minus., 

4.» Omitiendo la etimología, accidentes «le 
nombre, y verbo, por abreviar, y que no 
debe omitir el principiante, paso á la sintáxis 
regente: y descubro, eo, ablativo regido 4« 
utor : quo, ablativo de instrumento: prefecto, 
dativo regido de do, por la 3.a especie de ips 
activos : moderatorem, acusativo, supuesto del 
infinitivo pencare : y lo mismo. ceteros unido 
con la conjunción quam : miiitum prtet jriiino-
rum, y gladium hunc dos concordancias de 
sustantivo, y adjetivo. 

5.a Observo la% figuras gramaticales , Trth 
janus Impérator: aposicion, parte de la Elip-
se : Trajanus, qui erat impérator, o cf*'» 
esset. Sin maié , Ceugma, parte de la Elip-
se, porque se suple utaris , y lo minuto qua.'» 
catiros. i. 

6.a En las partes ortográfica» observo con 
letra mayúscula Trajanus Impérator , por ser 
nombres propios, y de dignidad, ames de tt° 
malé •, punto • y coma, por seguirse ora&iou 
contraria ; y dos puntos au,tes de quonta»* 
porque allí acaba la protasis del período. 



Traduzco, pues, oracion por oracion, pa-
ra guardar el sentido del original. Al entregar 
Trajano al Prefecto de los soldados pretoria-
nos la espada (con la cual éste habia 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 
justamente á favor mió (y si mal, contra mí): 
porque al gefe de todos es menos lícito pe-
car (que á los demás) (í). En esta traducción 
sumamente literal resultan las mismas oracio-
nes, y la misma sintáxis asi natural, como fi-
gurada, de donde se infiere cuánta es la ana-
logía de una lengua con otra, y cuánto lleva 
adelantado el que se imponga bien en nuestro 
idioma. 

(1) Sabemos que muchos pretenden que las oraciones 
de verbo indeterminado, aunque consten de dos v e r b " 
no deben reputarse por do, oraciones , siendo la de ¡u f i ! 

CJ"° V ' r t , u a l " K ^ d d P r ¡ " ' « verbo: no nos pa-
a Z ; \ r e S t a / l o c t n m ' ' > dificultad en 
adoptarla , cuando esta en -q propia terminación ; v c 

v e r b t ?Tn h ° U n a S ° l a ' "ü , t , l > s t a n í e 1»e h a , ' d o s 
ITcus 'Jt T"10 S í , ¡ t , m , , s <",' L i a s gerundio la t ino; 
r o l a hém /mP?at°''s< * debe reputar una sola, pe-
c i n a , ^ 0 ' 8 e f > a r a , ! ü V P a r a 1 u e Perciba mejor el pr in-
d<f el rfr y a " u a t r a 1 u e ° " c e oraciones. C u . n -

h a , ! ? ' 1 " ! " ' haya dado de tercera vez basta a q u í , 
xis a U m e " . ° '

 una «P'¡«cion de toda la s in t i -
Us H^„ 'a a la prosorl.a ; y comenzar a t raducir 

« i s tonas Selectas, atribuid»» a Mr. JKollm, antes no . 

17 
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C A P I T U L O VI . 

De la elegancia latina. 

En todas nuestras addiciones á la sintaxis 
hemos procurado anotar algunas frases, y mo-
dos propios de hablar de latinos, que no ob-
servándolos serian verdaderos solecismos: v. g. 
si quisiese esta oracion, el padre castiga ai 
hijo rebelde, decirla con palabras latinas, di-
r ía , pater luit faenas filio rebelli: esto que pa-
recen palabras , y concordancias latinas , soa 
unos verdaderos despropósitos: porque los la-
tinos los han usado en esta forma, filias re-
bellis ¡uit fcenas fatri. Es t ando , p u e s , im-
puestos en todo3 los pormenores esplicados, 
queremos añadir algunas reglas sobre el modo 
de colocar las palabras los latinos, y es lo que 
pertenece al estilo elegante. 

Regla i.* 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 nominativo, y últimamente el ver-
bo: v. g. virtuti , non vitis quisque serviat, 
y lo propio observan con los adjetivos, y sus-
tant ivos: v. g. crudelis amor, misérrima vita-

3.a Colocan los pronombres despus de lot 
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nombres, con quienes conciertan: y. g. ma-
gnas tile sapiens es tu, insipiens ego: odium 
tuum, studtum meum, y constantemente su-
primen en Ja voz neutra is, ille, ea, id: v e 
no desees lo que ya tienes, re optes, quod 
pos si des, o quce, esto es, illud, ó ea. 

4.» Estas dicciones omnis y cunctus se 
colocan siempre aJ fin de su oracion: v. g. me 
gradan todas las cosas, que haces, grata sunt 
™ht qu* facts, omnia: ó quce facis mihi, 
grata sunt omnia, ó cuneta: y separan con 
muchísima frecuencia el relativo de su antece-
dente: v. g. me agradaron mucho las cartas 
que me enviaste, quas ad me misisti episto-
tas , per mtht gratee fuerunt. 

5.» Entre la concordancia de sustantivo, 
y adjetivo, entremeten alguna otra palabra 
J- S- tranquillo non sum animo, meo quidem 
judicio, maximum ob rem. q^uem 

j ; . E o l a s °"ciones de sum anteponen el 
adjetivo, e n medio el verbo, y deques e 
sustantivo; v. g. laudabilis e'st lirtu/. pero 
ya los r ° S abSO,UIOS y a ,0S antcPonet^> ó ya los posponen: v. g. captis thebis Alexan-
C«¿n. Ale*ander> <aPtis thebis: mas los vo-
cativos jamas se colocan sin interponer algu-

tam'L C u a n d 0 , a o r a c i o n un sus-
S l c o n l a C ° m ? a n a d o d e m u c h o s adjetivos, ó 
al contrario, si no se halla la figura Asíndeton, 
« atan coa las conjunciones et, cum, turn, 
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si la oracion es copulativa, y vel si es disyun-
tiva : v. g. tu virtud será para mí agradable, 
y gustosa , virtus tua erit mihi et grata, et 
jucunda , ó cum grata , turn jucunda , advir-
tiendo que el cum lo usan en cláusulas meno-
res , y el turn en las mayores. 

8.* Cuando en la oracion hay muchos su-
puestos se colocan según su dignidad, como 
se espücó en la figura silepsis , pero puede 
cambiarse el nominativo con ablativo, y la 
preposición cum: v. g. el padre, la madre, 
y el hijo están con calentura, pater et ma-
ter, atque filius, ó cum filia iaborant febri. 

9.* Ultimamente advertimos que es cosa 
mui agena de la elegancia latina, por no de-
cir indecente , el usar de cacofonías, retrué-
canos , y sonsonetes: v. g. exultant, et resul-
tant, gaudent, et audent, malorum , pravo-
rum , clamantes , et plorantes. Todo lo cual se 
ha de huir con toda escrupulosidad. 



( 3 6 < ) 

C U A R T A P A R T E . 

DE LA GRAMÁTICA. 

Prosodia, ó cuantidad de las sílabas. 

PROEMIO. 

Cuantidad es el tiempo, que se gasta en pro-
nunciar una sílaba: si se gasta un solo tiempo, 
la sílaba es breve; si dos, será larga , y co-
mún, ó indiferente cuando pueden gastarse, ó 
ya un tiempo, ó ya dos. 

Silaba es toda letra vocal, ó ya sola , co-
mo a , e ; ó ya acompañada de consonantes, 
como stirps: la primera se llama simple, la 
segunda compuesta, y entre todas las conso-
nantes juntas no pueden formar sílaba , ó 
cuantidad. Luego sirven solamente para modi-
ficar la vocal, y hacerla variar su cuintidad, 
porque todas las vocales son de suyo indife-
rentes. Pero los griegos tienen una e llamada 
Ipsilon, siempre breve; y otra llamada eta, 
siempre larga: it. tienen una o llamada omie-
ron, siempre breve , y otra llamada oméga, 
«ietnpre larga. 

Para conocer, pues, con exactitud la cuan-
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tidad de las vocales latinas, 6 sean sílabas, 
daremos las reglas mas precisas, para no errar 
su pronunciación, teniendo muy presente el 
valor, y pronunciación de las letras, como lo 
esplicamos en la ortografía: que la x, y la ze-
ta tienen fuerza de dos consonantes: que la j 
la tiene también en medio de dos vocales co-
mo major: que la primera u despues de a no 
se cuenta por sílaba; y que despues de g tam-
poco se cuenta, como no se le siga otra: v. g. 
ambiguus: esto supuesto. 

C A P I T U L O t 

Reglas generales para conocer la cuantidad 
de las silabas. 

1.% 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 si era breve, ó larga, 
si Virgilio no la hubiera abreviado en arma, 
virumque cano. 

2.» Es largo todo diptongo, sea latino, ó 
sea griego; pero Ja preposición pr« siguién-
dola vocal, como preeuro, praacutus , segua 
unos es indiferente, y según otros es breve, 
esto es lo mas cierto. Por la misma razón es 
larga toda vocal contraída : v. g. cogo, de cóa-
go: scilicet, de scire licet, por ser un dip-
tongo latente de muchas vocales ocultas. 

3.* Es también larga por posicion toda yo-
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cal á la cual sigue, ó una consonante doble, 
como Gaza, Re* , Troja, ó dos sencillas, 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. At pius , es 
larga el at, porque se sigue p, pius. 

4.» Pero es breve toda vocal á la cual se 
sigue otra , como Déus, púer. 

Excepciones. 
í.m Es larga la vocal ante vocal en los ca-

sos en ei, de la quinta, como diéi, pero reí, 
fides, spes, siguen la regla. 

2.* Fio la abrevia en los tiempos, que tie-
ne r, como fiírem, en los, que no alargan, co-
mo fiebam, fiam. 

3.a Los genitivos en ius, como uniur, ÍO-
lius, la alargan en prosa, en verso indiferen-
te; pero alius siempre es largo, altérius siem-
pre breve. 

4.* Los vocativos griegos, como Vultéi, 
Proculéi, Pompé i , C ai, y los posesivos 
fiínéus , Priaméus alargan la vocal ante vo-
cal , por diptongo de ai, ei. La e de ehu es 
larga, la o de ohe breve , ó larga. La vocal 
ante vocal en las palabras griegas, breve si le 
sustituye epsilon, y omicron: y larga si le sus-
tituye et a , y o méga. 

Regla 5.a Es breve en la prosa, y común 
en verso toda vocal, á quien se le sigue muda, 
y liquida, como pat ris , ténebra, ó tenébra: 
esto se entiende cuando la muda y líquida 
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pertenece á la vocal siguiente, porque si n^r 
teneciese á Ja, que precede, se'guir^Ja ¿ K 
posición: v. g . ¿¿ r t t 0 í ú b [ J ^ ^ d « 

2 T p-rtenece á ,a 
p V t S l g U l e n t e : e n e s t e «so son largas 

la 2 f f ; r ° d a P a , a b r a Privada guarda 
la cuantidad de su primitiva, y toda palabra 
compuesta Ja de su simple. P 

Excepciones. 
De la primera hay muchos que no obser-

van la cuantidad de sus primitivos , qUe n0 
pueden saberse sin el uso frecuente de ios A A. 
poetas, que nosotros omitimos, porque no oer-
T ^ T ? k Pronunc¡ac¡oti, y sí solo á la Joe-
s u . de los segundos se esceptúan por breves 
los siguientes compuestos de simples largos, de 
j a r o , Je,ero, y péjero . de ni¡UT¿ ' ^ 
sop tus, semisopitus: del supino, nótum , ág-
««un,, cogntturn: de dico, ios adjetivos en 
rf'cux, como benedicus, causidicus : de /"ran-
g o , ossifragus , votifragus : de nubo , prónu-
ba , innuba , connúbium , tiene la u indiferen-
te.pero itum de eo breve, compone largo á los 

a Z Z X Z * ÍUP'rbÍtUm> y d 

C A P I T U L O IL 

Reglas particulares sobre las primeras 
silabas. 

' T o J o s 'os pretéritos disílabos, ó de dos 
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sílabas tienen la primera larga, como vínt, 
vídi, vici, escepto estos siete bibi, de di, fidi, 
scidi , ¡teti, tu/», de bibo , do, findo, te in-
do, ito, iijto, fero, que la abrevian. 

2.a Los pretéritos polisílabos, O demás de 
dos sílabas, si doblan en él, son breves las dos 
primeras, como didici, cécini: pero esto se 
entiende no siguiéndosele dos consonantes, co-
mo ntomórdi: también son largos cecídi, y 
pepédi. 

3.a En los pretéritos polisílabos, que no 
tienen duplicación, se atiende á las reglas da-
das de derivados, posicion, vocal ante vocal, 
ó incrementos, de que luego se hablará. 

4.a Los supinos disílabos tienen la primera 
larga, como visum, mótum: esceptúanse por 
breves, itum , de eo: satum , de sero: ratum, 
de reor: lítum, de lino: quitum, de queo: si-
turn , de sino: datum, de do: y los compues-
tos de r u ó , como dirutum, óbrutum: ei su-
pino statum es indiferente: sus compuestos 
son largos, como constátum: el participio stú~ 
tus, a, um, y sus derivados abrevian la pri-
mera sílaba, y lo mismo constitum, prtesti-
tum: statúrus la alarga. 

5.a Los supinos polisílabos en átum alar-
gan la penúltima , como argátuw , exútum: 
H. los en atum, ó itum, que tienen el preté-
rito en vi, con v consonante, como amávi, 
amátum: p;tivi , petitum: decrévi, decré-
tum: todos los demás la abrevian , como fú-
g'tum, mónitum: abólitum , y adólitum tain-



í w SOnJ?*®*' p o r q u e h a c í a n antiguamente 
abolui, adolut: recensitum l a r g o , porque an-
tiguamente hacia recensivi, de r«en«o. 

6. La primera parte de los compuestos 
latinos, s. se componen de preposición, guar-
dan la misma cuantidad, que tenían fiera de 
ella, y asi abeo, y óbeo son breves, porque 
antes lo eran ob, y ob: esto se entiende sin 
será ¡aran !? ^ dad" « * 3S¡ sera largo por dos consonantes , &c. 

, a r g a s Ja« preposiciones, de, di, e, 
se, ve, como déduco, dinúmero , éduco's/. 
rnoveo y vésonus : pero en dirimo, y diser-
tas es breve: y o, y pr0 son breves en pa-
labras griegas, en latinas son largas , como 
ámito, propino de estas , y de aquellas ády 
turn, prophet a. 

Excepciones. 
La preposición pro es breve en profun-

dus, profuso, pronéptis, prónepos , profes-
as, p r o / o r , profiteor, profánus , profids-
cor, profecturus , sus d e r i v a d o s ; própero, 
procello , protervus, y propágo , por el lina-
ge , ó prosapia. Pero es indiferente en pro-
curo, propino, profundo, propágo (verbo), 
projectus , procumbo , propéllo , propulso, 
proserpina , prólogus. La preposición re, que 
se usa en sola la composicion, es breve, como 
redimo, relinquo; pero es la rga en réjicio, 
rcJ:rt, y común en redáco , refero, remigro, 
reperto, remóveo, repello. 
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8.* Sobre los compuestos , cuya primera 

parte no es preposición, nos contentamos coa 
decir que en lis palabras griegas todas son 
breves , no siendo eta , oméga , 6 diptongo; 
en las latinas, unos quieren que sean largas, 
° > y 0 > y breves , e, i , u. Otros dicen que 
todas son breves; con tantas escepciones, que 
pueden equivaler á reglas ; y otros finalmente 
dan por regla el que se atienda á la cuanti-
dad , que tendría separada: v. g. Castrá-me-
tor será breve, porque lo son todos los casos 
acabados en o: qua-re será larga , porque lo 
son los ablativos en a. Esta regla es la mas 
fundada, aunque la mas difícil para los prin-
cipiantes. 

9.* No obstante decimos, que éa-dem es 
breve en nominativo, y larga en ablativo; 
y que se pronuncian largo»: ibí-dem, omni-
potent, ili-cet, meU-phiion , nimí-rum , si-
qui, tibi-cen, ubi-que, quadriga , tan-tidem, 
ubi-vis, si-cubi, si-quando, meridies , pos-
tridie , quadrí-mus , quandó-que. Y las con-
junciones enclíticas, que, ne, ve, hacen ver-
dadero compuesto latino , juntamente con la 
palabra, á que se juntan, y se han de pronun-
ciar como una sola voz, la que ordinariamen-
te se pronuncia larga: v. g. deúmque homi-
numque, sin separar el que: lo mismo deci-
do» de las silábicas , ce , te, pte; y los que 
hacen lo contrario faltan á dos reglas princi-
pales de la prosodia. 
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CAPITULO i n . 

D< ¡as silabas del medio , que son los 
incrementos. 

DEL I N C R E M E N T O D E L N O M B R E . 

1.a Incremento de los nombres es aumen-
to de sílabas en sus casos oblicuos con respec-
to al nominativo, y habrá tantos incremen-
tos, cuantas silabas aumente el genitivo: v. g. 
tter tiene dos, itineris tiene cuatro: luego 

d o s incrementos; y como la úluma ja-
mas puede ser incremento lo serán el ti, y 
el «e: tttnéribus tiene cinco, luego hay tres 
incrementos, el ti, el ne, y el ti. Pero, como 
el incremento del singular pasa al plural sia 
mutación de regla , resulta que solo el ri et 
incremento del plural, y los dos anteriores 
son del singular. 

Solas las declinaciones segunda, y ter-
cera pueden formar incremento en el sin-
gular; y todos Jos de la segunda son breves, 
como sátur , ¡áturi: escepto iber, y su com-
puesto céltiber, que lo alargan: G. ibéri, cel-
ttben: y esto> aunque vaya por Ja tercera. 

La tercera declinaciou tiene incremen-
to en Jas seis vocales, a, e, i, y, o, 
bon largos , a , o, y breves Jos restantes, 
e> l> u- ügcmplos: de a, pietas, átis, ti-
tan , áms : de o , olitor, oris , draco , ónis: 
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de e , munus, máneris ; grtx , gregis : de »t 
or ¡go , origins'; ; dulccdo , dulcédinis , ó cá-
lyps, ealybis , ó chalybis : de u , prxsális, 
redux, reducís. 

Excepciones. 
De o , se esceptúan por breves todos los 

masculinos en al , y a r , como Aníbal, Ani-
balis , C<e¿ar, C«;ar»í; y estos, lar , sal, 
hepar, nectar , hachar , vas , mas , amas, 
jubar , y par ( con sus compuestos ) hispaly 
eappar. Item todos los griegos en a , as, ax, 
y * despues de consonante, como emblema, 
emblématís; lampas , lámpadis; a f rax , dtra-
eir ; t r a ta , trábis ; .¿rata , úrabi; : Syphax, 
syphacis , la tiene indiferente. De o , tienen 
breve el incremento en o : arbos, ó r tor i j j 
lepus, léporís ; bos , compos, impos , memor, 
immemor : Cáppadox , Alobrox , Prxcox ; y 
todos los griegos, y neutros latinos en oris, 
como Hector, Héctoris, corpus, corporis: 
los compuestos de put , podis, como trípo-
dis; y los griegos con omicron, como sin-
don , síndonis , Lacedemon , Lacede'monisj 
y los en s despues de consonante, como scrobs, 
serábis, ethiops , ethíopis. Pero Cyclops , cer-
c°ps , hidrops, y miops, la alargan: la tienen 
común, brtton, sidon, orion. 

De e, tienen largo el incremento en e del 
• 'ngular: ver , veris , iber , ibéris, lócuples, 
"«res, merces, quies, líx, exlex, sílex: 
nalee, y halex, seps (la cerca ), plesps , ver-
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f x , y rex: con todos ios que hacen el « -

. , y los griegos en er , erir, en, enis es Z' c;icTr> í:h\iyren> ¿'Ti**: 
mollis: 0,08 ebráiceseu 

6 * ' s e e s c e P t ü a « también por lar -
gos del incremento en i, vivex.Znnis, 
y todos los griegos en in, ¡nú L , vnú c<¿ 
nto deljthin t Phórcyn , y Jos, qu^hácfn el £ 
lutivo e m e » , como feíix, icis , bombix iar 

caiT°ek/S , r 'X ' - / Ó r n Í X ' « S n S . » ««"»« » "«írix , cálix , y c < i /v x e r ' 

C n ' b ^ » "I"' U"*> ¿ e 
son breves y os, que hacen el genitivo en 

g » , como jdp.x, j j p i g i s :
 g ' v° 

¿ B E B R I X > W Í X , i tíyx la uenen indiferente. 
De u se esceptúan por largos f u r . frux, 

lux , pólux, y 5aul, y fos, ̂ uV haeeá 
el genuivo en urií udis, 4 t ) ' c o m o „ £ ! 
• ' ¿>a,«<*«> «irfttisi escepto pécudis, 

rw, »nt¿rcut»i , breves, 6 

4.» Es largo el incremento del plural en 
o , e, o, como Musárum, diérum, atiquó-

S l L T ^ Ü r • 
INCREMENTO DEE VERBO. 

Hay incremento en el yerbo cuantas 
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veces hay aumento de sílabas con respecto á 
la segunda persona del singular del indicati-
vo: v. g. amas , tiene dos vocales, ó sílabas; 
amaréris, tiene cuatro, luego habrá dos in-
crementos, que son el ma, y el ré: si el ver-
bo es defectivo, ó irregular en la segunda 
persona, se le finge, como á volo se le finge 
volts ; si es deponente se le finge voz activa: 
v. g. úteris y tiene incremento en é, porque 
el fingido uto, utis solo tiene dos vocales. 

2.» Es largo el incremento de los verbos 
en a , e, o, como amábam. monébam , vin-
citóte. 

Excepciones. 
Es breve el primer incremento en a, en do 

y sus compuestos, couio dáre, venúndare 
circundado: es breve el incremento en e dé 
los yerbos en los futuros, beris, bere, como 
amaberis , amábere , monéberis , monébere-
"em: antes de ra»», rim, ro , como amáve-
ram, vicértm, úmvero: y últimamente an-
tes de r en el presente de la tercera, y en 
el imperativo, en la voz pasiva ; en el infini-
tivo, y en el pretérito imperfecto de sujunti-
vo en la activa, como vínceris, vincere, v*i-
eerem. 

3 a Es breve el incremento de los verbos 
e n » , y en u , como vincimus , prósumus. 

Excepciones. 
Pero es largo el primer incremento en i, 

ae la cuarta, como uniris, uniré; también 
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el $ de simus con todos sus compuestos, co-
mo prosimus , velimus, y velitis , nolite , fi-
ntas , fitis , pet i vi, audivi, cupivi , y todos 
sus semejantes. Pero el ri del futuro de su-
juntivo es indiferente en verso: en prosa ya 
debe usarse breve, amavérimus , amavéritit. 
Y todos los futuros en rus tienen larga la 
penúltima o. 

CAPITULO IV. 

De las últimas silabas. De las vocales ta 
fin de dicción. * 

Regla. De las seis vocales a, e, i, y, o, u: 
en fin de dicción, 6 de vocablo, sola la e es 
breve, la o indiferente, y las demás, a, i, u, 
son largas j egemplos: intra , ama , sermoni, 
veni, sensu, canta t homo, amo, domine, 
muñere. 

Excepciones. 
De a , eja, ita, quia, postea, y todos 

los casos acabados en a , escepto los vocati-
vos griegos, y los ablativos latinos, todos 
son breves , como témpora , Héctora ; y los 
vocativos griegos se han de entender cuando 
vienen de nominativo en as largo j como Pal-
la , de Pallas , antis. Pero son comunes los 
numerales en inta, como triginta; y estos, 
contra , ultra, frustra. 

De i, abrevian la i final nisi, cuasi, con 
los vocativos griegos, como Adoni, Alexi, y 
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«1S dativos Amarylidi, Pálladi, &c. Pero 
son indiferentes mihi, tibt, sibi, ibi , uy¿-
y Cui , disílabo. 

De e: alargan la e final los griegos de la 
primera , como Musice , Khetorice ; y los la-
tinos de Ja quinta, como die , re, con todos 
sus compuestos : ítem , cele, hoé , tempe , fc-
re, ferine,afame , y todos los imperativos de 

segunda , como mone , doce, con todas las 
monosílabas., como de , se, me , te ; pero no 
las enclíticas, ni silábicas, que, ne , ve, pte, 
ee , te , como Musaque , Musáne , Musave, 
suapte , hacce , tute, porque estas todas son 
breves. 

Alargan asimismo la i final todos los ad-
verbios, que vienen de la segunda declina-
ción , como docte, pulchre, escepto bene , y 
male , que U abrevian. Pero la tienen inuue-
íente ferve , fulge , responde , rtde , salve, 
vide, mam, vale, y caoc : porque antigua-
umnte eraji de la tercera coujugacion. Ne, 
cuando es negativa, larga; cuando interroga-
tiva, es breve. 

De o: son largos todos los monosílabos 
eu o, como do, sto, y ergo, por causa: 
uetn, todos los da t ivosy ablativos en o, 
como domino: item, los griegos con 'ome-
ga , como Alecto , Andrógeo : ítem estos, 
"deo , i deo , intr o , con los adverbios naci-
dos de la segunda , corno súbito, mérito. Pe-
to son breves cito , modo, con sus com-
puestos, neício, icio, imo, y dui. Sero, 

18 
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adverbio, y vero, conjunción , son comuneji 

• . i <1 -jíiisis; . .ú xio* 
De las consonantes en fin. de dicción. 3 , 

•JI> I lritfl s f! cisgictc :;, a(l 
Regla i* Abrevian la úbiina» yocal 1« 

consonantes finales.b, d, /,, mi^p-^it , como 
ob , ady prteul, eniw , pastor ¡ortincit. Pero 
son largas en todos ios, que, sog^n, reglas d»« 
das , tienen ei incremento ltrgoy y es ios, sol} 
sal , nil , far , lar, ipar , ver,y'ibwfcur, ftuyi 
crater, a¿>r. i tJ.v¿ .'.,1 

2.* Alargan la última vocaL, ic^ y «^fi-
nales, v. g. lac , non, sic ..<• .ut 

.íaviid 
Excapciones, -b •• ¿ \ 

Pero es breve ta nec , doñee, jy faeshei 
común hic, pronombre. Es tauibiun breve i» 
vocal última antes de n final en los nombre» 
latinos en en que tienen el incremento breve* 
como flumen , nomen, parten,, y .ios griego» 
de la segunda , como hi on r Pehoií, y en lo» 
acusativos que vienen de nominativos bre-
ves , como Alojan , Alexin: y en estas pala-
b r a s , in , an , forsan, for sitan , Samen , con 
sus compuestos úttamen ¿ viden , i am , aw 
din , por videsne , aisne , audisne. . »: 

3.* Las finales as, es, os, son largas; 
las en is, y en us, breves: egemplos, píelas, 
leges, honos, satis , pectus. 

-> . . i ti j -t- . i >•> , ... 
Excepciones. 

Deas: solos los acusativos griegos At' 
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tadas, Heroas , y el nominativo, y vocati-
vo, de los/ que hacen el genitivo en atln <J 
ados , sou breves, como lampas, lámpadis 
iimpados. 

De es : son breves todos los que tienen el 
incremento breve , como dives , estepto pet 
«on sus compuestos, y paries f aries , abies, 
ceres , que son lafgüs ¡ aunque tienen el in-
cremento breve, lten», ei d¿ turn t con todos 
sus compuestos, como adés, y la preposición 
penes , abrevian la final ¿ como también los 
griegos neutros cachetes , kipómanes f y 
el nominativo, y vocativo griego de la terce-
r a , como Arcades , Rhetor es. 

De os: tienen breve el 0s, campos, im-
poe , prap04, y os, ossis, con su compuesto 
exosi exosis , con todos loi griegos neutros, 
como chaos , melos , y los nominativos en os, 
como Hjacintos t thi, Tyros , r», y los geni-
tivos etr os, como Arcados , Órpheos ; pero 
no los , que tienen oméga, como tíeros , ois, 
Tros, ois estos son largos. 

De is: soit largos glis, vis, nombre, y 
verbo sis i vélis, con todos sus compuestos; 
y la conjunción quamvis i item , la sílaba is 
de los verbos de la cuarta , como unis, fis, 
sepéiis : y todo» los nominativos en is, que 
tienen incremento largo , como salamis, nis, 
shnois , ent i s , quiris , quiritis : y estos Ha-
triados advervios, grati* , foris, imprimis, 
omnimodis: y bis, possis, nescis se hallan 
indtíercntes. 
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De us: son largas todas las monosílabas en 

us , como pus , mus , y lodas las , que 
digimos tenían largo el incremento en u , co-
mo te lus , &c. Item, en la cuarta declina, 
cton el nominativo del singular, el acusativo 
nomuiat|«af y vocativo del plural, son tam-
bién largos, por ser contraidos dc sensuts, &c. 
Ultimamente alargan efrus, Amathus , 
Opur , opuntw, Melamp*, tripus , Pan,*,*, 
de Panthous , saphus, de Saphoos , y el ve-
nerable nombre Jesús. 

4.» La última ,ílaba de todo verso latino 
es común * y también abrevian los Poetas la-
tinos con mucha frecuencia , á imitación de 
los griegos, las palabras monosílabas. 

5. Digimos en la ortografía q « el acen-
to es una virgulilla vertical, bien a la dere-
cha, bien a la izquierda para pronunciar lar-
ga la vocal, sobre quien recae, debiendo pro-
nunctarse breve la, que se Je sigue, y dester-
rarse para siempre la diplomacia de acento 
grave, agudo, y circunflejo: ahora añadimos, 
que en las palabras latinas se 'ha de usaí 
del acento pronunciando larga Ja vocaj, sobre 
quien debe recaer, aunque de suvo sea bre-
ve, como se ve en Ja paJabra 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-
Dunciacion , & c . : esto supuesto: 

6.a Las palabras monosílabas tienen, aun-
que sin necesidad, tJ acento sobre la única 
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•ocal, que tienen : v. g. nis, páx , bis, ras. 
Las disílabas le tienen en la primera, como 
dúcis, mónts, nóctis. Las polisílabas en la pen-
última , si esta fuere larga: v. g. JE nías, 
TOBBITOMS , prastámut ; pero si la penúltima 
fuere breve, tiene el acento en la antepenúl-
tima : v. g. témpora , mánere , dóminor , si la 
penúltima fuere común, se atenderá á la cuan-
tidad, que le ha dado el Poeta, y fuera de ver-
so se pronunciará breves v. g. vólucris, U-
nebra. 
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TRATADO SEGUNDO " '« oi>] , ifinTuif^ , imr.l 

DE LA POESÍA , Y- ARTE METRICA. 
' ' ••* ,rmincj -J*Jul en 
7 • - I *'J ' •• r.l s. 

t - - f ryfüid htiur 
P R O E M I O . 

A 
Ji-unque asi este tratado, como el siguien-
te, no tenga conexion íntima con la Gramá-
tica ; no obstante para mayor ilustración de 

. los jóveues , y porque no pueden fácilmente 
imbuirse en los conocimientos de la prosodia 
latina ; mucho menos en las locuciones poéti-
cas, y metafóricas, sin abrirles el camino con 
algunos documentos, y egemplos; nos ha pa-
recido muy del caso darles sobre estas tres 
hermosas^ facultades las ideas siguientes: 

i.* No 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 . Qjijote, el Hombre feliz, el Teléma-
eo; y de lo segundo nuestro inmortal Luca-
no en su Farsalia. Luego la Poesía es arte de 
pintar las acciones hcróicas con el pincel de 
los pensaaueatos mas sublimes, y espresiones 
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nenas de fuego^ vivas, penetrantes , y vio-
lentas, que conquisten el corazón. 
12.* Este triunfo lo consigue por tres ca-
minos: ó representando, ó cantando, ó refi-
riendo. Lo priniiro se llama Poesía Dramá-
tica y lo segundo Lírica, y lo tercero Épi-
ca.' A la draraarica pertenecen las comedias 
de Plautd; y Terencio,. y las tragedias de 
Séneca : á la lírica los versos de Oracio, Ovi-
dio, Tibúlo, Propercio, y Católo: y á la 
épica, por escclencia heroica, la Emida , de 
Virgilio, loá,que hemos citadb arriba, los Már-
tires , la Jerusalen del Tasso , la Lusiada de 
Camoens, &c. Esta es la mas. dificultosa, por-
que todo lo ha de hacer ia .fuerza de la iina-

. gioacion., y u« juicio selectísimo para mane-
jar la fábula, que es el alma de la Poesía, 
Épica. x 

3.* Esta definición, ly division de la Poe-
sia es común ¿biodos los idiomas; pero en los 
A A. latiuos se hailan varias voces, v. g. Oda, 
Elegía., Sátira, Epigrama, Himno, Bu-
cólica , Geórgica, Eneida : Dicólos Tricó-
las, Tettdcolti, Distrofos, Tetrástrofos, &lc., 
significan Qwciou , CJticion triste, Canción 
burlesca, Canción laudatoria, Canción divi-
»0 , Ca,t(iun pastoril , Canción campesinaj. 
Historia poética, de Eneas: de dos medi-
das , de tres , de cuatro, de • dos Estrofas, 
* tro , &cv 
i Parajnada de todo esto es necesario el \ 

metro,t 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 , cieno 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 sílabas: 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.» El Espondeo consta de dos largas, 

como possunt. El Pirriquio consta de dos 
breves, como ruit. El Con?», ó Troquéo de 
larga, y breve, como annus. El Jambo df 
una breve, y una larga, como amant. 

Pies de tres silabas. 
Moloso consta de tres sílabas largas, co-

mo cirnébánt. El Trtbraco de tres breves, 
como cápere. El Dáctilo de una larga , y 
dos breves, como témpora. El Anapesto de 
dos breves, y una larga, como péreúnt. El 
Baguio de una breve , y dos largas , como 
amabant. Omitimos el Antibaquio, Crético, 
yAnfibraquio, por menos usados; como tam-
bién los compuestos de dos pies duplicados} 
lo primero porque entendiendo bien el es-
pondeo v. g., se entenderá eldispondeo, que 
son dos espondeos, y J0 segundo porque esto 
e-s mas propio de un tratado de Poesía , que 
de unos meros rudimentos. w 
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C A P I T U L O L 

DK ALGUNAS ESPECIES DE VERSOS LATINOS. 

De dos pies. 
El mas frecuente en los Poetas de esta es-

pecie es el Adónico, que acompaña ordina-
riamente al Súfico despues de tres estrofas: 
v. g. térruit úrbem: un dáctilo, y un espon-
deo ; té-rru-it úr-bem. 

De tres pies. 
Son el Glicónico y el Ferecracio: el pri-

mero consta de un espondeo, y dos dáctilos: 
como cásto, fcedere virgtni, el cual se jun-
ta á los Aselepiadéos despues de cada tres. 
El segundo consta de espondeo, dáctilo, y 
espondeo: v. g. Réges púrpura véstit. 

De cuatro pies. 
\ i* El Dimetro Jámbico, 6 Quartena-

r»o consta de cuatro jambos, si es puro: v. g. 
'nár-sit <es-tuo-sius: pero si es misto admi-
te espondeos, anapestos, y tríbracos en el 
primero, y tercero; en el segundo admite 
solos tríbraco, ó jambo, el último siempre 
jambo: v. g. Jam lú-cis ór-to si-dere : y 
tengan presente los que hayan de ser ecle-
siásticos , que la mavor parte de los Himnos 
son de esta medida , Sáfaos ', y Asclepiadeos. 

Anapéstico: de que usa con frecucn-
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cía Séneca en los Coros, consta de cuatro 
anapcsios , pfro, admite" dácfilc» , ó espon-
deos j v. g. túrbine-magno-spes so-llicitat. 

3.° Ascleptadéo: consta de t»n yjespoade®» 
dos coriambos, v un pirriquio: v. g. Mxce-nas 
atavis-edite re-gibut. Ta.nbten se mide con 
un espondeo, ua dáctilo, una cesura, y dos 
dáctilos ; v. g. S a acto-rum meri-tis-inclita-
gaudia. 
. 4.° Alcaico: el ppmefo espondeo , el sev 

gundo baquío, y dos dáctilos : v. g. Prin« 
Ceps-corusco-sidere-pulchrior. 

. a 
De ci :co pies. 

• íj?,, El Pentámetro, que suele alternar «oa 
el Exámetro, consta de cinco pi?s, primero, y 
segundo dáctilo ,. espondeo, 0 misto , ei ter-
c e r ° * espondeo , y los dos últimos anapestos: 
••* g. I tendeTquó dvnino non-lieet t-retúa: 
y también con dos cesuras una despues de 
los dos primeros luego dos dáctilos, y últi-
mamente una cesura: v. g. H:i mthi-quo 
damt no-non licet-ire tu-o. 0i< 

2. El Sáfico : consta de un coreo , ó. 
troquéo, ua espondeo, los dos últimos co-; 

, y el tercero dáctilo: v.. g. Jam so-til, 
te-ms nivis-at que-dirce. 

3." El Falencia: consta dé los mismos 
p'es, á escepciou que guarda los tres coreos; 
para los últimos:, y. g. N^tquom-diviti-as 
de-os rogavi. Este se llama Endecasílabo, ó de 
ouce sílabas. 
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- ih ' ' De seis p¡es. 

1.° El Exíinqtvoy ó Heroico: primero, se-
gundo, tercero , y cuarto pueden ser espon-
déos, ó dáctilos y ó mistos entre sí i el quinto 
siempre dáctilo, y el sesto espondeo: y. g. 
Mcntt-ri no-li nu m-quam mev-.dacia-pra 
súnt. Otro: Arma vi-rumque ca-no Tro-jie 
qui-primus ab-oris. Alguna vez el quinto es 
espondeo, y por eso se llama espondáico, 
pero comunmente le precede el cuarto dác-
tilo : Cara de-um sobo-Ies mag-num Jovis• 
in cre-meníum. 

2.° Trímetro Jámbico, ó de seis jambos 
cuando es puro: v. g. Beá-tus il-le quí-pro-
cul-negó-tiis. ái es misto admite el tríbraco en 
los impares, que son 1.°, 3.° y 5,°, el espon-
deo , dáctilo, y anapesto; y tanta ha sido la 
libertad asi de Fedro, como de los dramáti-
cos , que han atendido á solo el sexto , el cual 
siempre ha de ser jambo: v. g. Pavidám-que 
lepo-rem ád-venám-laqueó-gruém, dos ana-
pestos, y tríbraco. 

3.* El Escazonte, ó Claudicante , varí» 
solo el quinto, que siempre es jambo, y el sex-
to siempre espondeo:.en lo demás observa las 
mismas variaciones. 

De siete pies. 
1.° Dáctilo arquiloquio: consta de tres 

dáctilos , un espondeo entre ellos, y tres co-
reos: v. g. sólvitur-ácris hi-ems grá-tá vi-
ce-ve ris-té fa-vóni. 
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2.° Trocaico tetrámetro deficiente de sie-

te, y una cesura ai fin: Jos pies son 1.°, 3°, 
5.° y 7.°, necesariamente coreos, ó troqueo?, 
en el 2.°, 4.° y 6.° , admite espondeos, y tal 
vez dáctilos : v. g. Pánge-ltngua-glori-ósi-
prali-úm cér-támi-nis. 

C A P I T U L O I L 

Figuras precisamente poéticas. 

1.a Sinuléfa. Cuando una dicción acaba 
en vocal, y la siguiente comienza también por 
vocal, aunque sean diptongos, se suprime la 
vocal antecedente : v. g. Conticuere omnes in-
tentíque ora tenébant, se mide , cónticu-éróm-
nis inténtí-quor-a te-nebánt. La o, heu, y 
los monosílabos no se elidem, y algunas veces 
se toman la licencia de no elidir, ó suprimir. 

2.* Elipse. Cuando una dicción acaba en 
m, y la siguiente comienza por vocal, se eli-
de la m con su vocal : v. g. Italiam, Italian 
primus, & c . , se mide ítali-ítali-ám-pri-tíc. 

3.» Sístole. Cuando una sílaba larga , por 
su naturaleza se abrevia: v. g. túlerunt, pof 

tulirunt. 
4.* Diástole. AI contrario se alarga la que 

por su naturaleza es breve: v. g. arietibus, en 
lugar de arietibus. 

Sinéresis. Cuando de dos sílabas se 
hace una: v. g. dinde, por deinde, a/varia, 
por alvearia. i 
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6.* Diéresis. Cuando de ana se hacen 

dos, como Aulái, por Aule, y también 
cuando se convierte la i, y la u vocales en 
consouantcs : v. g. genva , por genua , parje* 
tes , objetes t arjetes, por pjrittei, abietes, 
orietes. > 
•i 7.* Cesura. Es la sílaba que sobra en al-
gún pie, para juntarla con el que sigue t si se 
halla, despues dpi primer pie, y es dáctilo, se 
llama Triemimcrts i si despues del segundo su-
poniéndolos dáctilo y espondeo, se llama Pen-
temimeris ¡ si despues del terceto, Heptemime-
t i l i y si despuí̂ s del cuarto, Ennehemtmeris: 
todas cuatro se hallau en este verso de Virgilio, 
i.lle latus niveum moni fultus hia cinto: Hue 

1.» 2.» i.» 4.» 
la-tus nive-um mo-lli fui-tus hyucinto. Es tai 
la fuerza de la cesura que alarga una vocal bre-
ve de su naturaleza : v. g. omnia vincit amor 
et nos cedamus 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 llauia cesura, sino medio pie, 
y en este caso él verso se llama Hipercata-
lecto: y si le faJta, se llama Cstalecta : si le 
faltan dos, Braquicataiecto ; y si no le falla, 
ni le sobra, Aoutalecto. 

C A P I T U L O I I I . 1 
Breve lección de la arte métrica española. 

Reglas, i.» El perfecto conocimiento dê  



nuestra prosodia, y la di versa-variedle! de hie-
rros , ó rimas te na dq conseguir con la.fre^ 
cuente y juiciosa lectura de nuestros poetas 
dei siglo de oro. Entre otros, Argensola, Vi* 
llegas, Fr. Luis de Lqon, Arias Montano) 
Garcilaso, Solis, Morales, &c. >r.no 
• A» Estos osan de todas la» figuras grama-
ticales, y poéticas, qu¿: hemos espliego 
esccpcion de la Elipse, porque no tenenucd 
dicciones, que acaban en mt y á sus cdmpo.ú^ 
ciones dan varios nombres,' como hemos dk 
cho de los latinos: v. g. balitas , canciones/ 
coplas, endechas, epigramas* ediiios, madri-
gales, octavas, sonetos, odas, ovillejos, re-
dondilla, quinillas, ó quintillas, romances, &o¿ 

3.» bus versos son de arte mayor , y de 
arte menor, consonantes, y: asonantes. Lo» 
de arte mayor constan de once , doce , trece» 
y aun catorce silabas, y los de arte menor d¿ 
cinco, seis, siete y ocho, según su diversa es-* 
pecie. Consonantes son cuando hacen un -Soni-i 
do igual por acento, y cuantidad larga en Jas 
mismas sílabas : v. g. manta, espanta , erró, 
cayó: y asonantes cuando se atiende al acento/ 
y no á la cuantidad inmediata: v. g. pero, lle-
vo, hacer, cincel. 

4." Cuando la última silaba es larga, bast» 
que sea semejante ella sola para ser v e r d a d e -

ra consonante, como sé ve en candil, buril, 
y con una sílaba menos sale perfecto el verso, 
por tener valor de dos: cuando es breve la 
última silaba, deben ser unas mismas las dos 
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ultimas vocales, para que caiga en verdadera 
consonante : aü g. diéstro , cabtttro , inunda-
áiry acabado, y 'cí. Verso nbebe( tener u^ii-sK 
laba mas.p^ra .estar cabal': # cuando 4a palá¡-
lira sea estirájala, ó dactílica.*tebe cORWeV.ir eá 
las tres ultimas t v. g. orgánico ¿ botanicé, >!¿I 
gico, patológico, pobrisima: y necesita dos 
•dabas toa» parasu complemento. 0 

Con algunos egempíosae aclarará mejor; 
üL i. .TaLfurur enue.u>is.pe«4s < 'i 

No acrecienta mi dolor,... I u ... i 
Ni me mueven esas lágrimas. 

Está claro que el printer verso consta de 
ocho síUtois, segundo.detsitte,y di terce-
ro de nueve,, y no obstante ios tres son de 
una especie, que se llaman deotrte menor; ú 
octisilab.üi; peno puoden qtá-Jnparse y Aducir-
se á cuadrisílabos: v. g. 

En el práUo.Q 
c i J(1 Dt tu olvido i toq ! \ ¡ 
i¡¡, Ha.crecido. .o«| ; 

ífli cuidado*.. , i. 
Y también se mezcla despues de dos octi-

«ílabos uu cuadrisílabo :.Y.\g.Z 
Ke^udrtie -jeL aleña.dormida: O ¿ 
Avive tirseso, y despierte: 
^eutettiplando; > 4. 
Ctíuio se pasa i a vida.,. 
Cómo se viene la muerte 
Tan callando. 

Los hay de seis sílabas, y de siete* 
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•! _ 'i') j , - •' 

De seis. De sieti. ,D 
Ved que tal, y como Pata que no te vayas 
Teago el corazon, * Pobre barquilla á pique 
]?ues la confusion 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 rotnpieudo á usar de 
nuestra lengua. 

r i.» Cofia. 
De cuantas cosas me cansan : J 

Fácilmente me defiendo , -1 

Pero no puedo guardarme J 

De los peligros de un necio. '1 

2.» Terceto. 
¡ Ay ! por Dios , señora bella t 
Mirad por vos mieutraS dura 
Esa flor graciosa, y pura. 

,¡ j, j j • -f . . i i it. a-li;¡:-t 
3.» Redondilla. 

¡ Qué fuertemente me celas, 
Si tiernamente me amas! 
Pues á mis vehementes llamas, 
Con tanto aprieto encarcelas. 

Puede variarse asi. 
; Qué fuertemente me celas ! 
Pues á mis vehementes llamas, 
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Con tanto aprieto encarcelas, 
Si tiernamente me amas. 

Dos quintillas. 

¡ Con qué furor encadenas 
Las tristes desgracias mías! 
Con negras melancolías 
Van recreciendo mis penas 
Tus ingratas osadías. 

No puede mi corazon 
Alejar de mi memoria 
La furiosa sinrazón 
Con que prosigues la historia 
De mi demente pasión. 

Sextilla. 
Jesús Sacramentado, 
<¿ue con sonoro incendio, voz ardiente, 
De luces coronado, 
Pronunciando retorica luciente 
Confundes mis sentidos, 
Porque á los ojos venzan los oidos. 

Obillejo. 
Marcha á Egipto , yá se vé, 

José : 
Trémulos pasos dirigen 

la Virgen , 
Al ver en un vil escriño 

el Niño, 
19 
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¿ Y tan tierno desaliño 
Sufrirá mi corazou , i 
Sin moverle á compasión 
José, Ja Virgen, y el Niño? 

Décima. 
i Te quieres niño alistar 
En banderas de MinervaS i. 
Anda , pues , con la rtterva , 
Que nunca debes cejar, 
Debiéndote acostumbrar 
A Ja vigilia , y rigor: 
Estudiarás con ardor 
La ciencia de Ja Moral 
Porq ue solo huyendo el mal 
Lograrás ciencia , y honor. 

8.* 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 la vino, 
Y á Ja Itaiia el primero: atormentado 
De diversos embates del destino: 
Por ios mares , y tierras acosado 
De la implacable Juno en su inclemencia, 
Y de ios altos Dioses la violencia. 

Soneto del maestro Leon. 
Amor casi de un vuelo me ha encumbrado 
A donde no llegó ni el pensamiento, 
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Mas toda esta grandeza de contento 
Me turba, y entristece este cuidado, 
Que temo que no venga derrocado 
Al suelo, por faltarle el fundamento; 
Que lo, que ea breve sube en alto asiento , 
Suele desfallecer apresurado* 

Mas luego me consuela* y asegura, 
£1 ver que soi, Señora-ilustre, obra 
De vuestra sola gracia, y que en vos fio; 
Porque conservare» vuestra hechura , 
Mis faltas supliréis con vuestra sobra , 
Y vuestro bien hará durable el mió. 

También se hallan variados estos seis últi-
mos por los poetas de aquel siglo, como se ve 
en este soneto atribuido á S. Francisco Javier. 

No me mueve, mi Dios, para quererte 
t i cielo , que me tienes prometido , 
Ni me mueve el infierno tan temido 
Para dejar por eso de ofenderte. 
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte < 
Clavado en esa Cruz , y escarnecido. 
Muéveme ver tu cuerpo tan herido, 
Muévenme tus afrentas, y tú muerte, 
Muéveme al fin tu amor, y en tal manera, 

?ue aunque no hubiera cielo, yo te amára, 
aunque no hubiera infierno te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera , 
Porque aunque lo que espero, no csperára, 
Lo mismo que te quiero te quisiera. 



Y todos pueden medirse como los latinos 
con cesuras, pero de dos en dos, y nada mas; 
y asi este verso de arte mayor tendrá cinco 
p i e s , 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 tnenor ten-
drá cuatro : v. g. nunca vino al pensamiento: 
se mide , nunca-vinal-pensa-miento. Para todo 
lo cual se han de tener mni presentes los dip-
tongos , y sinalefas. 



TRATADO ADICIONAL. 

BREVE RESUMEN 

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

Conocimientos indispensables para enten-
der los AA. clásicos de la lengua 

o pretendemos que unos niños de do-
ce á trece anos sean capaces de penetrar 
todas las bellezas de este ar te maravilloso; 
pero sí queremos aficionarlos á é l , y que 
vayan conociendo, y separando las pa l a -
bras figuradas, y traslaticias de las p r o -
pias, y naturales , el método y orden, con 
que debemos h a b l a r , aunque nuestros d i s -
cursos sean sumfcnente b reves ; pues por 
pequeño que sea ' é l , debe abrazar cuatro 
par tes , que se conocerán por la siguiente 
esplicacion , fundada no solamente e n . lo» 

x latina y española. 

PROEMIO. 
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A A . de buen gusto ^ ant iguos , y m o d e r -
nos , sagrados , y profanos , sino mas bien 
en la filosofía, y análisis de la elocuencia, 
y en la observación , y práct ica sobre d i -
versos discursos, que para varios asuntos 
tenemos t rabajados jx>r espacio de veinte 
años : lo cual a d v e r t i m o s , pa ra que los 
principiantes caminen con seguridad en los 
conocimientos d e un a r te , que es la p e r -
fección , y complemento de la g ramát i ca , 
y sin los cuales son las mas veces , inút i -
les, é infructuosos los preceptos de aquella. 
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R E T Ó R I C A . 
£ • arte que enseña i persuadir las verdades, que no l 

ocupan : necesitamos precisamente de cuatro auxilios pa-
ra Tarificar aquel fin, que nos proponemos: 1.° I'ensar, 
inventar, ó discurrir lo, que liemos de persuadir: 2.° dis-
poner, ú ordenar el modo, con que lo hemos de decir: 3.® 
adornar , y vestir con palabra» convenientes l o , que he-
mos inventado , y dispuesto: 4." pronunciar , ó expresar 
con propiedad , y decoro lo , que hemos pensado , d i s -
puesto , y adornado : mas breve : pensar verdades, 
disponer razones, buscar palabras , y usar el modo 
conveniente de proferirlas; son las cuatro partes indis-
pensables de todo discurso retórico : lo. l .0 se llama in-
vención : lo 2.® Disposición: lo 3.° Elocucion : y lo 4.® 
Pronunciación. 

Sobre la cual nos contentamos enn deci r , que todas 
las realas, que prescriben los filólogos son absolutamen-
te inútiles, si cuando hablamos, no dejamos á la Natu-
raleza , que siga el curso de los afectos , que nos ocupan; 
ella nos dice cuando hemos de levantar la vox, cuando 
nos hemos de a i ra r , cuando enternecer , cuando ale-
g ra r , cuando entristecer: y ella misma sin estudio nos 
indica el gesto, ó ademan de l»s manos, cuerpo, y rostro, 
y el eco , ó acento de la v o i : despreciando afectaciones, 
J pantominas daremos á cada palabra el sonido, que le 
comp»te sin estudio alguno. No obstante DOS debe mos 
poseer á nos itros mismos , y no dejarnos arrebatar , tal 
vez como furiosas Kacanales , con voces desentonada» , y 
estrepitosas, [taladas, y palmotadas : y infinito n iasde-
bemos precavernos de tonillos, y sonsonetes en la pro-
nunciación , afectando mujer i lmente palabras , ó eco 
dulce , y captoricio, &c. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

De la Invención. 

Consta de do» parte», que debemos tener muy pre-
sentes : Primera . hallar razone» para probar el asunto: 
Segunda, y motivo» para persuadir , ó inover. Ij>S ra*o-
"es para probar , unas son intrínsecas , que salen d e 



. r n t r a u V mismo asunto : y otras son e s t r fn seo í . 
o que se buscan d e fuera . La, pr imeras , que también 
se llaman lugares intrínsecos , íun , según alguno, , 16: 
Definición, Division, ¡Votarían , Etimología , Conjú-
gala, Genero, Forma, Semejanza. De,eme/ana, Com-
par ación, Contrarios, Repugnante., Adjuntos. An-
tecedentes , Consiguientes, Causas, r Efectos. Ka nos 
acordemos jamas de la Notación, Etimología, r Con-
juga ta, que no .on mas que un j u e g o de palabras sin 
meollo: omitamos el Genero , la forma, Contrarios , y 
/impugnantes basta la filosofía ; y porque Insta el cono-
cimiento de las Antitesis , y de I.» nombres comunes . y 
propios para saberlas mane j a r : reunamos en una sola la 
AemejanzaDesemejanza , y Comparación , puesto quo 
no hay mas^diferencia , que aquella ,e hace con las cua-
lidades , y esta con las cuantidades : r. gr. Es mas astu-
to que Clises . no es tan sahio como Tulio: esta es «e-
ine janza , y desemejanza. Es max alto que una monta*, 
na , es mas pequeño que un grano de mostaza : esta es 
comparación. 

¿ '"««res quedan? Definición, Division, Adjun-
*0s Antecedentes, Consiguientes, Causas r Efectos. 
Definición.- es explicar la naturaleza de una rosa por sus 
predicados, ó partes esenciales , sin la, cuale, no puede 
existir : V. gr. El h o m b r e , en su ser lisico, es un com-
p u e s t o d e espíritu, J de materiay en su ser morales 
animal discursivo : capaz de castigo . y premio. Divi-, 
sion , Distribución, ó Enumeración de partes .- es divi-
dir un todu en sus partos componentes; v. i r . dividir la 
vida humana en Puericia, Adolescencia, Juventud y 
yegez. 

Antecedentes, y Consiguientes • cuando supuesta una 
cosa necesariamente se ha de seguir otra. v. er. Eres 
hombre- luego has de morir: it. El ario' ha teñid» 
mucha fruta ; luego ha habido mucha flor (MUIOS J 
Afectos aquellas son el agente que produce , v <'»tos 
•on el efecto producido r y. gr. E l esceso del 

vino causa la 
embiiaguez ; y la embriaguez es efecto inmediato del es-
ceso del vino. 

Las causas unas son eficientes, que son las que pro-
ducen uu efecto físico, ó mora l : f U i c o , como el veneno 
causa la muerte , la tierra produce los f rutos , «re. M o -
r n ' , como las persuasiones, halagos, y promesas produ-
cen una acción m a l a , ó buena en el progimo. Alate-
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ríales, 6 de qne M forma una cosa : formales, que dan 
el ser á la cosa ; y f nales . que denotan el fin por a o ¿ s e 
hacen. Kgemplo de todo. El rey mandó hacer un palacio, 
Í s e hizo en efecto : el rey es causa moral de que se 

iciese : los arquitectos fueron causa eficiente : la p ie-
dra , madera, arg.imasi, &e., causa material : la disposi 
cinn y estructura arquitectónica del palacio se llama can-
sa formal : ; y para qué se hizo ? para vivft en él : esta 
es la causa final 

Adjuntos, estos son las circunstancias que puedei» 
hallarse en la cosa r y comunmente son ocho : quis, quid, 
ubi, per quos, quoties, cur, quómodn , quundo. Quis i 
denota la persona , de quien se trata , y todo lo que i ella 
pertenece, como su linage, educación , costumbre», he. 
Quid: la acción , asunto , ó predicado que se le a t r ibu-
ye. Ubi: el lugar , ó sitio en donde se egrentó la acción. 
Per quos: denota los compañeros , ó cómplices en la ac-
ción buena , ó mala. Quoties: cuántas veces »e egecntó, 
ó «e intentó. Cur • el motivo por qué se egecntó. Qnnmo-
do : el orden, modo , y série , con que se hizo. Quandot 
el tiempo en que la tal cosa se hizo. Ejemplo de todo: 
Catilina habia resuello incendiar la ciudad de Roma el 
veinte y siete de octubre en los dias Saturnales. 

¿Quién era Catilina? Quis? un foragido, de rotas 
costumbres, &c. ¿ Q u é intentó este bárbaro? Quid? el 
incendio de su patria, fee. ¿En dónde imaginaba come-
ter este delito? (Jbi? en la capital del mundo, á vista, y 
presencia del gobierno. ¿De quienes se valió? Per quos? 
de Manijo, Lucio, y de otros infames como él. ¿Y cuán-
tas veces intentó esta maldad? Quoties? no una, sino 
en diferentes ocasiones . &c. ¿Y por qué? Cur ? p:>f 
mandar , y entronizarse de tirano. ¿ Y cómo tenia t r ama-
da esta iniquidad? Quómodo? sobornando, robando, t a -
lando , &c. ¿ Y en qué ocasión, en qué dia? Quandn? i n 
el dia memorable de regocijo público , kc. Solo este l u -
gar retórico pnede darnos mas materia para habl i r , 
que todo» los restantes, si nos actuamos á fondo en el 
asunto. 

Omitimos rsplicacion individual de los lugares estrín-
• que ordinariamente solo se usan en los pleitos j u -

diciales ; y son : 1.° El testimonio, ó autor idad, como 
« p á r a l o s cristianos la s inta Escr i tura , la Iglesia frc. 
-•" La 1-ey, qUe fs el lazo que sostiene la sociedad de 
los hombres: 3.° El pacto , o convenio», ó contrito», &c. 
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4.» E l J u r a m e n t o : 5.» Lo, prc|u¡cio«, 6 juicios anter io-
res.por- r . buu . l e , c o m p e t e n ? , p o r q u e . ! ^ 
jante a j que yo t r a t o , y. g r . , « . ' d ió en otro tiempo 
sentencia favorable; lu mi, ¿ o debo esperar: 6 » U f ^ 

ZJEÜZL'MrJS*-por ,u üíden> primero 61 
Todo lo dicho peí teuece á probar la ve rdad , que es 

la puniera parte de 1. Invención : falta la tegaidi,«ua 
«i discurrir lo. motivo, para esciUr lo. afecto, ; l o ' c u d 
*e consigue por solo, tres «aminos. Primero dejándose po-

me Jlere, fltndum est tilu ipsi prius. El seeun-
, a S ° « ü r " d e que luego 

se dirán. Y el tercero conooerse bien á sí mismo, las in-
c m a c o n e s , a fec tos , na,iones, y resorte, de nuestro 
U e s Z l ' „ C U " e r C U l " / j d ' e ! > el miedo, lai esperanza la misericordia, la indignación, la pe-

„'muiacl0n> 6 "mbicion 6-c., parque siendo'es-
ta» la . que mas ,ws don,man , esta, debamos ó apagar , ó 

s s w f í s & r - - y á u 

CAP. II. 
D E LA D I S P O S I C I O N . 

Segunda parte de la Retórica. 

No es otra cosa U disposición que colocar en órden 1»« 
prueba», y ra*ones, que hemos hal lado, ó inventado. 
J ara lo cual ,e debe saber que todo discurso, sea el que 
' u e , e • consta esencialmente de do, pa i t e s ; á saber: 
Proposición y Con/i, mac ion, 6 Prueba: y sin «lia» ua 
puede haber discurso. Consta asimismo de otra» par*» 
accesorias , que no siempre son uecisarias, y son Exor-
dio , Narración , y Epilogo, <5 Peroración. El Exor-
dio, aunque no siempre es necesario, es lo siempre de 
costumbre. La Narración es necesaria en el genero de-
mostrat ivo, y judic ia l , y nunca eu el deliberativo, 6 mo-

fa) Los que lleguen á ser Abogados se instruirán 
mas particularmente en estos siete lugares estrlnsecos: 
no hemos hecho mención de la cuestión, ó tormento . 
porque este te usa en solo Ar¿tl, y costas del Africa. 
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Ml, de q u e luego se h a b l a r á ; y el Epilogo o r d i n a r i a m e n -
te se omi t e , a u n q u e a l g u n a s veces seria del caso. 

H a b i e n d o , p u e s , de usar d e todas las cinco pa r t e s , 
que puede t ene r un d iscurso , las espl icarémos b r e v e m e n -
te por su órden : Exordio es 1» pr imera par te de l dií< l i r -
io , la cua l t i ene por único obge to hacer i los oyentes 
atentoi, dóciles , y benévolos : benévolos, si nos p r e -
sentamos cou modest ia , compostura , y h u m i l d a d ; dóci-
les. si les proponemos el a sun to con c lar idad , breve-
dad , y v e r d a d : atentos, si les proponemos cosas ú t i l e s , 
g r a n d e s , y provechosas. 

E l E x o r d i o uno es n a t u r a l , y o t ro r e p e n t i n o , ¿ e x a b -
rupto ¡ y es cuando ag i t ado el orador de a lguna venemen-
te pasión , sin prevenir los ánimos de lo que va á hab l a r , 
comienza r e p e n t i n a m e n t e como Cicerón : ¿ hasta cuándo 
finalmente abusarás de nuestra paciencia ? De es te 
casi nunca se ha de usar ; y s iempre del n a t u r a l , el cua l 
ha de salir de la misma n a t u r a l e z a , ó c i rcuns tanc ias del 
asun to , q u e vamos á proponer : debe ser b r e v e , y c la-
ro., q u e no pase d e la sex t s pa r t e de l d i s cu r so , y a u n 
muclio mas b r e v e , si pudiese s e r ; y en u n a pa labra 
la regla invar iable e s , q u e n o pase de lo preciso para 
llegar á la 

Proposición , q u e debe ser clara , p a r t i c u l a r , ó d e -
t e rminada ; y de n i n g ú n modo obscura , equ ívoca , in -
definida , ó genérica. Es i n d e f i n i d a , ó teorét ica esta 
proposition : todo lo que es pecado, se ha de evitar : 
y es def in ida , ó h ipoté t ica esta : la avaricia debe ser 
castigada. Es ta proposiciou , q u e es u n a , y simple , p u e -
d e , y aun debe dividi rse para mayor c lar idad , y fue rza , 
en d o s , ó t res miembros : v. gr. La avaricia es vicio de-
testable ; porque el hombre avaro ei tormento de si 
mismo es martirio de sus semejantes; r es deshonra 
"e la Naturaleza: t ambién puede dividi rse asi : l.a 
avaricia lutee al avaro aborrecible á Dios y á los hom-
ores , ¿,c. 

Sigúese la p r u e b a , ó conf i rmación ¡ la cual d e dos 
mane ras , ó p legando razones posi t ivas , y d i rec tas al 
a sun to , ó r e f u t a n d o las de los con t ra r ios , como lo h a -
ce C icerón pro lege Manilla. E l órden de las razones es, 
o bien comenzando por las mas débi les , y suces iva-
mente seguir con los mas f u e i t e s , ó bien poniendo al 
pr incipio, y al fin las mas só l idas , y en el cent ro las 
no tales. Concluido de p roba r se s igue una reunion , 
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f l a ^ T " * ^ m " f " " t e ' y « " " ' ¡ " « n t e , qtie * Ó P " r O r * C Í 0 n - útil cuándo la, 
p rueba , no hayan convencido , ni movido; pero cuando - i - ! • « «¿ta en ei d„vUrW-que esto e , todo tu obgeto. 

Aunque la materia «le la' Retórica sean todo, lot ob-

pueda habla,ae c u elocuencia , cou todo ha Mando coa 
especificación »e reducen i i re , «¿ñeros: 1.° , e n e r o iudi. 
Cudi y tu fin es condenar al reo , ó absolverlo í 2.' 
moral o deliberativo ¡ su objeto e , ,>ersuad¡r el bien 
L k I '""i V /'""eglrico, ó demostrativo', 
fin o, ft alabanza de algún héroe. Si erta alabanza e. di 

T l r t ° a e t , o hazaña , , se llama panegírico, ó lauilato-
rio-,,,e celebra «u uacimiento , te llama senethhaco: 
«i un 1,1,z casamiento, epithoiamiof ti su fallecimiento, 

June!,re - si e , por acción de gracias , eucarlstico : J «i 
es por alguna victoria señalad a , epinicio. 

E l modo mas usado de probar se reduce 1.° al .Silo-
gismo ; el cual contiene tres p roporc ione , , dé las cualci 
las do, pr imera, se llaman premisas ; la primera mayor, 
y la segunda menor ; la tercera se llama consecuencia, 
porque se lia de seguir de las dos primeras : v. *r. todo 
vicio debe ser evitado la pereza os vicio; luego la pereza 
debe ser evitada, (a) i t 

2.° El Entintema, fb) que es un silogismo miitilo, 
p .rque se suprime ó calla elípticamente la premisa me-
n o r : V. gr. todp vicio debe evitarse ; luego también Ja 
Jicreza ; e n donde se calla , tu pereza es vicio. 

i." Inducían es cuando de mu. has verdades particn-
lares se inhere una universal , ¿ de uua universal se co-
ligen muchas particulares . v. gr. E l h ierro , el cobrc, el 

{a) Eatiéndase esto del siligismo dialéctico, ó filo-
sófico, porque el oratorio-, aunque suistaiuialaent» 
sea el mismo, es mas dilatado, r variable al gasto del 
orador: sus partes pueden ser tres, cuatro , y aun cin-
co . las cuales se llaman: primera, PrcjKwicion (ó 
rorj: secunda, Prueba de esta • tercera , Asuncion 
(uroposit.-ion menorJ: cuarta, su Prueba : quinta, Con-
clusión. y puede ser el asuuto tan claro , que uo nece-
site de pruebas; nor esto no siempre son necesaria 
las cinco partes dichas. 

(b) Este es el mas usado entre los oradores. <••-" " 
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plomo, el astaño, la plata y el oro «e derriten ; luego 
todo metal te derrite : o al coutrario : todo metal te der-
rite ; luego el hierro, el cobre, &c., se derriten. 

4 . " La Gradación, Acerbo ó Sorites, c u a n d o d e m u -
chas proposiciones universales se saca una <n particular 
por legitima consecuencia: v. gr. El avaro desea muchas 
cosas; quien desea mochas cosas carece de ellas ¡ el que 
necesita de muchas cosas es infeliz ; luego el avaro es in-
feliz : se distinguen estos dos , en que el primero abra-
za un género con todas su- especies, y el segundo son 
todas las proposiciones genéricas ó universales. 

Dilema, ó bicorne; |>orque abraza dos puntas, ó es-
treñios , y de uno de ellos DO puede escapar el contrario! 

gr. la sabiduría es buena , ó es mala ; si es mala; 
luego Dios, y los sabios que la hao amado son malos ; y 
«i es buena , debemos trabajar por adquirirla. 6." Ejem-
plo: v. gr. Dios castigó á Unas impuro; luego también 
á mí si lu soy. 

Estos sou los medios mas naturales de probar nues-
tros discursos; pero no conseguiremos estos conocimien-
to? bastante profundos , si no m s ocupamos en pequeños 
ensayos , ó progimnasmas de la Ketórica , que son unas 
tortitas oraciones por medio de la tabula . Chria, Nar-
ración, y Amphjicacion. 

Fabula: es un discurso figurado, que tiene por obge-
to una verdad internante , ya sea moral, y ya política. 
•Hay fábula moral, que se llama apólogo: la hay racio-
nal, que se llama parabala ; y la hay mista , qHe se coro-
pone du las dos.. La primera se verifica CUJIHIO fingimos 
Mué hablan los irracionales, y los insensibles; como la 
«el Lobo y Corderillo: y la de los Enebros, que pedian 
«ey. La segunda cuando se finge hablar personas racio-
nales cuales son las parábolas del Sembrador, y del 
íicu Epulón del Evangelio : y la tercera cuando si- intro-
ducen eu la fábula personas racionales, é irracionales 
como I. del Viejo cobarde . y el Asnillo , He. 

Las propiedades de las fábulas son dos principales: 
verosimilitud, y propiedad: a q u e l l a n o se h a d e e n -
tender del hecho que se finge, sino de los predicados, 
Sue se le atribuyen , que convengan realmente á la cosa 

gurada; y la propiedad ha de ser con la verdad , que se 
R ° * ,TTCAR : V. gr. Quiero reprender la fiereza de un 

«more por medio de un apólogo: ; Escogeré las pro-
piedades del cordero, ó de la paloma? no f porqceesto 
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•eria un absurdo. Pero si f in jo , r iñendo un t igre , y ua 
leopardo , entonces guardo propiedad , y vinsiaulitud. 

Narración :• e» una esposicion clara, breve, proba-
Me, y suave de alguna cosa sucedida rea lmente , ó ve-
risímilmente. Clara, que se cuente la cosa por su órden, 
sin cometer anacronismos , y sea con palabras propias, 
fáci les , y adoptadas por el uso. Breve, que no se diva-
gue i otros asuntos , ni metiendo borra, como suele 
decirse. Probable, que tenga fundamento en la natura-
leza , de las cosas que se cuentan. Suave, por medio de 
palabras armoniosas, y bien colocadas. \ se supone que 
puede ser poética , h is tór ica , civil y oratoria. 

Chria i Anécdota, ó A ne docta • es celebrar algún di-
c h o , ó hecho pa r t i cu la r , pero muy no tab le , de algún 
sabio* Si es el d i cho , r . gr. el irreparabile tempos de 
"Virgilio,- ó el pallida mors de O r a r i o j se llama Cliria 
•verbal: si fuere algún hecho , se llama activa, Y si uno, 
y otro mista. K gem p ío : hincóse de rodillas el-filosofo 
Diógenes delante de una estátua de marmol, y alargan-
do su m a n o , permaneció asi mucho tiempo en ademan 
d e pedir, que la estatua le socorriese con una h n o n A : 
preguntado por algunos que ¿ q u e hac i a? respondié: 
Acostumbrarme á las repulsas. Asi este progimnasma co-
mo los dos anteriores pueden amplificarse por todos lo» 
lugares , y figuras retóricas , comoes claro. 

Amplificación, ó espolíenlo : es-un género de prue-
ba de cualquiera asunto rebir ico, g r ave , majestuoso, 
siempre enérgico, subl ime, y que vaya aunfeutando la 
f u e r z a , y como amontonando las razones, de, suerte, 
q u e sea capaz de aprobar , persuadir , y mover. E n una 
palabra , es una figura re tór ica , que las a b u r a todas, / 
echa mano de todas. 

C A P . I I L 
'i • i ..-i'*, •; • ; ut o . "*>"'' 

DI LA ELOCUCION. / <"» 
Tercera parte de la Retórica. 

.1 
Parte la necesidad, y parte el buen gusto ha hecia 

preciso usar en nuestro leu guace varias locuciones, q«e 

entendidas á la letra serian falsas ; pero el uso de la» 
palabras figuradas las hace ser verdaderas en el sentido 
• n que se t u m i e s t o l modos de hablar metafórico», 0 
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Agorado» »oii casi infinitos ; pero yo «pl icar¿ los mas 
usados, e indispensables de saberse ; y son : 

-1." Metáfora: es ana traslación del sentido propio al 
impropio por razón de alguna semejanza , como cuando 
tomamos la nave por la república ; el león pot un hom-
bre fue r t e hs ta claro que esta trislacion puede tomarse 
de todas las cosas criada», con tal que tengan alguna 
semejanza entre sí , y la locución Ué de ser abíofula 
y no comparativa. Por lo que si dices: eres fiero como 
un l ebre l , esta sera semejan*a , pero no metáfora-

n c c t , a r i o absolutamente, erei un lebrel 
Alegor ía : que es una reunion de inet.iforas ó 

una misma metáfora continuada , cual es la descripción 
alegórica que hace Oracio en la oda doce del libro p r i -
mero, comparando el estado de la república Uomana con 
una nave derrotada. 

A*'' a, ó fíipálage, 6 Tran,nominación es 
tomar una cosa po r „ t r a por razón de la conexión , y 
proximidad que tienen entre sí ; como tomar la causa 
por su efecto, 6 , l contrario: v. gr. Marte por la g u e " 

Vulcano por el fuego ; Ceres por lo. f rutos. ,t . el 
^ ^ 0 K P t í r . t ' l C O n l , " e ? t C : v " « « « « o . , por los que 

E . l a n : C ' " K n 0 P° r l a < o s a ' ignifieada: 
v. er. los haces por el magistrado, la mitra por el obis-

e ' autor por MIS obras, 
, J ; P a r t e d e la metonimia , que toma el ' 

^ r la espada : ,t. el genero por la e s r c , e , ó al cont ra-

t^oel\!e„to.T¿™t0 ^ " C,erZO' 6 Cl C'erl° P°r 

e .Wi l , n
y 4 " J"" C 1" 1 $ ' f ' ó E s c r ' e n c ' » • cusndo debajo J e un 

6 P ^ ' f a d o general , y comun . igni l icmos un 
tételes- /^ f*" ' 1 ' ; T - S r- F A F U o S , : ' J ' a t e n d i e n d o A r „ . 
r » . . j ' • en tendiendo san Pablo ; el l'oeta v 
g e m o s a Virgilio; cl S e ú r . entendiendo a J e i u l 

' 6 K « g e r a c ¡ o n cuando alabamos , ó 
S a l S U n a c 0 , a n ' a « H e 10 «•eg.War : v. gr este 

"na hormiga* """ "" ' ® mat P'l"'™ 
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7 , " ironía, catacresis] 6 contra verdad: et q u e r e r 

decir lo coDtrario de lo que significan las palabras , lo 
cual debe constar por las circunstancias, por el ademan, 
ó por el modo de decirlas, T gr. decir; ¡ que' buen pas-
tor de ovejas es el lobo ! ¡ que bien guarda la hacienda 
el criado rapaz I P a r t e de esta es la subsanac ion , ó sar-
casmo , que es cuando las palabras irónicas M dicen con 
amargura , rabia , indignación , ó furor ; pero esta es in-
digna de todo hombre bien nacido. Estos modos de ha-' 
b lar se llaman por otro nombre tropos , que es lo mismo* 
que traslación , ó trasposición , y todos se f u n d a n en la 

H 
De las figuras, que no son tropos, y consisten 

en solas palabras. g . :> 

Hay otra clase de figuras, que no son tropos, y con-
sisten en cieTta estructura de palabras , la cual desvane-
cida , deja de ser figura. Las mas principales son estas 
c a t o r c e : Repetición, Conversion, Complexion , Con-' 
duplicación, Gradación, Sinonimia, Traducción, 
Polisíndeton , Reticencia , Adjunción , Disyunción, 
Asíndeton, Paronomasia ; Que cae en semejante, J 
Que acaba en semejante : en l a t in í similiter cadens, 
y similiter désinent. Las ocho pr imeras se verifican aña -
diendo, las tres segundas detrayendo , y las tres última» 
asemejando, ó lo que es lo mismo, por adición , por de-
tracción , y semejanza. 

Repetición : se comete cuando al principio de lo» 
miembros , ó cláusulas se rep i te unu misma palabra: 
y . g r . Dios et el autor magnifico de cuanto existe, Dios 
es el justo premiador de ios buenos , Dios et el castiga-
dor de los delitos. 

Conversion: c u a n d o se r e p i t e al fin d e los miembros: 
T. gr . destrozó los ejércitos Antonio, perdió a los ciu-
dadanos Antonio , el buen órden lo trastornó Antonio. 

Complexion: abraza las dos de a r r i b a : v. gr . ¿Quien 
quitó la ley? Rulo. ¿Quien atacó los derechas del pue-
blo? Ruto. ¿Quién presidió las juntas? el mismo Rulo.. 
Y si digera : Quien, quién ? t i , ti; vivet, vivet ? sera 
oonduplicacion. 

Gradación : es nn enlace de palabras qwe para con-
t inuar el discurso se deben repetir Jas p r imeras , 1 F° 
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«lía» va tomando el discurso mas fuerza , y enere/»-

gr. [ a fiera leona sivue al lobo, el lobo a la cabrilla y 
la viciosa cabrilla al floreciente tomillo, (a) ' 

Sinonimia: amontonar palabras, que significa una 
muma cosa : v. gr. Comma, Catilina, por donde empe-
zaste; saUe de la ciudad, vete, marcha, S-c. 

Traducción : et repetir una miín.a palabra bsio de 
ana misma significación, pero en diferentes casos ó 
géneros : v. gr. Llenos esta,, los libros, llenas las voces 
de los sabios, y Uena la antigüedad de ejemplos. 

e \ " " r . d e u n a " " " " a conjunción al 
principiar los miembros de un período; T. gr Floreció 
Pompeyo en la ,usncia, en la templanza, y en la for-
PoMnu ton " d " t U l U S U * «""junciones se llamará 

„ £ l Í C t n V a : t t C i " a r e n n n ' ' ó «""chas oraciones el 
•crbo, que las consti tuye: v. gr. ( y este delito? r esta 

CO,n unü hab"a bastant^r» tô a : 
Jnín , %"ofon,os dicen, que Homero fue ciudadano 

fo' Fsmirno, confirman que es sujo. La 
figura esta eq repetir vanos verbo, cuando con uno bas-

conjunciones, 

pero n u e T r * ' ' M u ° Í u e 8 ° d e palabra, semejantes, 
peí o que se toman en distinto senUdo, lo cual s¿ veri-
dZ oll'r ^ 8 V' ?r ámenles 7e ara-«or orador, tanta, tinta, raro, ruido 6-c Pern 

r e f l e x i o n ^ d e 4 0 , 0 u n o . « * » . , y con mucha 

espíritu »1' V P 0 co,a """ común que 
nar Z r a t T . ' U " e r r a Para Yertos ' el 

6 "gura en que lo. cuatro caso, son dativo,. 

doH f u l Í T d . T b Í e n i n c ' e r a « t o cuando va crecien-

335 
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También ; mucho debo hacer , mucho escribir , mucho 
leer: y aquello de Cicerón: cives asenserint, tociiob-
temperarme, hostes obedierint, tempestóles obsecun-
darint. 

Similiter désinens: es muy semejante:! la anterior, 
¿excepción de que esta puede verificarse en las partes in-
declinables: T. gr. vives torpemente, morirás desgracia-
damente: busca el pudor, y le vendrá el honor; me ha-
Ud, me reprendió, me castigó: y asi por lo regular esta 
se verifica al fin dol período, y aquella en sus miembros; 
esta es estensiva á cualquiera parte de la oracion ; y aque-
lla solamente al nombre , y al verbo. 

j . I I I . 

Figuras de Sentencia: las cuales no consisten en las 
palabras solas, sino en las mismas casta, y en el mododC 
proferirlas. Kstas son innumerables, pero las mas fre-
cuentes , y necesarias de saberse son Iqs siguientes. 

l i m e r a , Esctamacivn: cuando manifestamos por me-
d i o de intergoccione», y mayor elevación d é l a voz, el 
afecto violento, q u e nos ocupa: r . gr. ¡ O tiempos! ¡ 0 
costumbres! I t 

Segunda , Optación : es muy semejante á la anteri™-, 
y no es menos fue r t e , y en las mismas palabras sigaMica 
solo el deseo de conseguir alguna cosa ': v. gr. ¡ Ojaló, di-
vino Niño , rompieses los cielos, y bajases! ¡ O si finie-
ses á mis brazos! 

Tercera , Duda: cuando el orador raei l* . y como que 
fluctúa por no saber qué rumbo tomar , y tiene suspen-
sos los ánimo* hasta decidirse : • . gr ¿ Os llamaré ciuda-
danos? ¡cómo si os haléis estraviado de vuestra patria. 
JSoldados? ¡cómo puede ser, si os habéis resistido i 
las órdenes del imperio, y habéis roto los pactos deUt 
religion! ¿Enemigos? si: en la pompa estertor ciudad' 
nos sois; pero en vuestrc/s dichos, y hechos sois enemigos. 

Cuarta , Obsecración: es pedir , ó rogar.- y. gr. te rue-
go, ó Cesar, por esa diestra, que tu siendo huésped 
concediste á Deyotaro, también huésped. 

Q u i n t a , Execración, ó maldición: V. gr. Los dioset 
te pierdan, fugitivo: perezca el dia en que yo nao; 
mal/lito sea eltiejgpo en que me deleité: á esta s e p a r f i l -
la c ' jwtnacion, que consiste en amenazar : f . gr.' Sino hi-
ciereis penitencia , todos pereceréis. 
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i Sexta, Interrogación, sustentación, ó suspension, y 

infección: aquella se comete ruando pregunta el orador, 
no pira que le respondan, sino para dar mas fuerza al 
discurso: ésta cuando por medio de las preguntas se t ie-
ne como suspenso al auditorio, hasta que se decide, y 
lesponde el orador; y esta es la sujeccion. Egemplo de 
t o d o : ¿Qué cosa tan nueva, é increíble como que un 
jovencito preparase, y organizase los ege'rcitos en el 
tiempo mas calamitoso de la república ? los organizó: 
c Quien creería que por tí mismo habia de dirigir la 
empresa? pues la dirigió, S-c. De mane ra q u e la i n t e r -
rogación se verifica con una sola pregunta ; la suspen-
sion, ó sustentación requieren muchas, y la sujeccion 
añade la respuesta. 

ó p t i m a , Preterición: et una de las mas hermosas 
figuras, delicias de Cicerón, y se comete cuando apa-
rentamos que no queremos, ó no podemos decir alguna 
cosa, que entonces decimos mucho mejor: v. gr. Nada di. 
re de las virtudes de Sócrates: no me detendré en pon. 
derar su estremada pobreza: para qué emplearme aho-
ra en miiuTestar aquella casi divina abstinencia, y ho-
nestidad? 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 eso deja de ser 
también de pensamiento : v. gr. cuando cortamos el dis-
curso dic iendo : Aquellos tiempos eran apetecibles, la 
justicia florecía, el candor se echaba de ver; pero aho-
ra. Ahora::: No, no aflijamot nuestro corazon, &-c. 
- Octa va, Epi fonema: es una esclamaciou sosegada^ 

que se saca por legítima ilación de algún discurso ve-
hemente: v. gr. despues de ponderar Virgilio los traba-> 
¡"s de Eneas por el furor «le J u n o , concluye con este 
ep i fonéma: Tantaene coeleslibut ira! ¡ tan grandes ira» 
en pechos celestiales! 

Novena, Apostrofe: es dejar el hilo del discurso, que 
•levábamos, y convertirnos á cualquiera otra cosa, d ivi -
na , o humana, sensible, ó insensible, menos i los oyen-

v. gr. ¡O vosotros, santos cielos, oidme! tu, tier-
ra, no desprecies mít lágrimas; selvas, peñascos, gru-

"e Libia, oid mis gemidos. He dicho menos a los 
3 T " ? . porque entonces se llama comunicación: v. gr. 

to que gastéis el tiempo en frivolidades, ó que 
1« <»ri i 'n . , . * . /_:,.. 1 ' . is en cosas útiles ¿ vuestro espíritu, y bien estar, 

- , / sentenciadlo vosotros, á vuestro juicio apelo." 
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Décima, Hipotiposis, 6 descripción: es p intar una 

cosa (tasada, pero con palabras de presente, y con tal 
viveza, que parece que esta pasando delante de nues-
tros ojos. fcsen estremo hermosa l a , que hace san A m -
brosio de la degollación de san Juan Bautista : v er «El 
hombre justo es muerto por vile, adúl teros: la muerte 
del I roleta e , el premio de una bailarina : y lo, que aun 
lo, misinos bárbaros horror izan, 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 
el plato: mira , ó Rey cruelísimo, qué cosa mas dicna 
de su espectáculo, alarga esa d i e s t r a : : : bebe esa HD-
g t e : : : nnra esos ojos testigos de tu maldad , que aun 
aborrecen la vista de tu banque te , ciérranse eso* lumi-
nares no t an to por la necesidad de la muer te , cuanto 
por el horror de tu l u j u r i a . " 

I nd. cima, Ethologla, Prosopopeya, Onomatopéra, 
Bialogumo, Sermorinacion figura por ficción cuando 
introducimos hablando. 6 fingimos que hablan personas 
ausentes , ó cosas insensibles. Si es racional la que intro-
ducimos hablando: v. gr á una niuger llorando la muerte 
de su hi jo , se llama Ethologla; si es de cosa, inanima-
das , como nos , montes , se llama Prosopopeya: si son 
de irracionales, Onomatopjya: si introducimos dos. ó 
mas |«ersonas, ó cosas hablando en t re si , se llama fiialo-
gxmo- y Si es una sola la que se habla y responde, se lla-
ma Sermocinacion, ó Soliloquio. 

Duodécima, Ethopeya, Prosografia , 6-c. Si descri-
bo las acciones morales, el genio, A índole de alguna per-
sona, se llama Ethopiya: si sus facciones corporales, IU 
t a l l a , rostro, vestido, gesto, Prosografia: si hago una 
descripción de los cielos, llamaremos Cosmografía : si de 
1* t ie r ra , Geografía: si de alguna provincia, ciudad, 
mon te , ó rio, Topografía: si de los tiempos, ó edades, 
Cronografía. 

Décima tere!», Antítesis, Corrección, Concesion: la 
primera se verifica siempre que bay sentencias contrarias.-

gr. tu ríes, y jro lloro: tú eres rico, y yo pobre: la 
segunda cuando corregimos, moliéramos, ó en cierto 
modo retratamos la palabra pronunciada : y. gr. Este cri-
men bestial, si asi lo puedo decir, si se me permite ha-
blar asi y la tercera se verifica cuando concedemos á 
los contrarios alguna cosa, pero es j a ra sacar mas vi-
gor y fuerza á nuestro favor : y. gr. Sea enhorabuena la-
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irán, sea adúltero; pero et buen general, y digno di 
que se le confien lot asuntos de ta república. 

" C A P . I V . 

Algunas oíservaciones sobre lo dicho en este tratado. 

F " m e T 1 : " " " q u e á ninguna de las figuras está ligado 
el don precioso de mover la. voluntades, esto no obstante 
consta por la observación de hombres muy ilustres, que 
para mover suelen ser mas á propósito las nueve prime-
ras, que liemos esplicado en este capítulo: las restantes 

sfntencia para deleitar; y todas las de palabra para 
ensenar ; y cada una es sumamente úti l en su uso, 
pues es mucha verdad, que sin agradar al oido no se pue-
de persuadir el entendimiento, y sin convencer á este 
no puede enternecerse la voluntad. 

Segunda: que del buen, ó mal uso de estas figuras 
resulta el estilo bueno, ó malo. Estilo es aquel modo c a -
racterístico, que cada uno tiene de esplicarse: aunque 
estos pueden ser tantos, cuantos los rostros humanos: 
sin embargo se reducen á tres principales, y otros diez 
accidentales, ó como parte» componentes de aquellos, 
lo» cuales «e l laman: Sublime, Templado, Infimo. t . I 
tos otros se l laman: Asiático, Lacónico, Atico, ó Ra-
tio, Elocuente, Patético, Rápido, Vehemente, Ele-
f " * . Afluente, 6 fluido, Hinchado, ó pomposo De-
tahnado, tosco, ó grosero. Cuya, definiciones es necesa-
rio penetrar bien para saberlas discernir. 

Asiático, quiere decir difuso, que esplica las ver-
dad*, co„ rouchaí p ^ b , . , , . y d e e t t e ¿ h f r m a n o 

junchado, v pomposo, por el esceso de figura» de na-
'ai.ra. Lacónico , pocas palabras, y muchas sentencias; 
y a este se arrima el desaliñado, ó ínfimo por el casi 
n.ngun uso de las figuras de palabra. Atico , ó Rod,o, un 
medio entre los dos, y de este son mui parientes to-
i d ¿ . S u b , i m ' •• P° r >* elevación de las 
firm y Í U " " " l a d de pensamientos. Elocuente: por la 
nrmeza de as razones, vehemencia de los motivo, . T 
energía de 1 „ palabras. Patético: por la belleza «le la, 
míe rh ' ' . - ^ r t r o f e s . y destripe,one. pintorescas, 
nor I . k " c o n la imaginación. Rápido: 
L " ' " " ^ 1 <1* Jo» período,, y velocidad en su pro-
nunciación. A ehemente. por la aceryidad, aspe iexa ,y 
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rigor de las eipresiones, como maldecir , amenazar eoík 
frecuencia, &e. Elefante- , por la elección de palabra», 
y dulce colocacion de ella». Fluido, ó afluente por la 
j ^ c . o n continua y uso frecuente de las figura» de ya -

y laase del . W ' W , Elocuente, Patético, Rápido y 
Vehemente en lo» grande* asunto», como lo» panegíricos 
y poesías heroicas: del Templado, Elegante. y Fuido 
en U historia , y discurso* ordinarios; y del Infimo paia * 
las conversaciones familiares, y discurso* doctrinales ¡ pe -
ro del ba rbaro , y tosco , que consiste en el n in K un uso 
de las reglas, ó en el abuso contra «lias, se usa entre 
rust no». 

Tercera : luego la diversidad de estilos nace del d i -
ferente manejo do la , f iguras; porque las de sentencia 
lorzosamente han «le formar el^Suldime, Elocuente, Pá-
rroco. l apido, y Fenemente; y las de palabra no pue-
den producir otro que el Elegante. hr Fluido , mediano, 
e In j tmo : luego también el tosco, bárbaro, y desaliñado 
nacerán de no saber formar bien el periodo. Del cual ya 
dimos lina idea en la Gramát ica , y aquí nos resta solo 
decir que hablando filáticamente lo mismo es período 
retorico que giamatico; pero no lo es hablando retórica-
mente , pues este es mas < stenso, mas variado , y mas ele»! 
g a n t e ; porque un pensamiento puede variarse iHir mu-
chas formas de períodos. 1 

Este puede constar de uno , de do*, y hasta de cuatro 
miembros, y cada miembro de varios incisos, ó comas: 
y tal puede ser la mezcla de ideas accesorias que bagan 
dilatar un período hasta treinta incisos; bien que esto 
Hace de la poc, claridad con que el que asi hablase ron-
« b i r i a las ve l a r l e s Pero sus partes principales son do», 
llamadas Pr.ltatis, y Apddosis ó antecedente, y consi-
guiente: aquella se verifica hasta donde debe h a b e r dos 
nuntos _ según lo esplicado en la Ortografía ; v esta otra 
hasta concluir. 

El período á la verdad debe formarse claro, breve, 
hanuonioso, y ro tundo ; pero no se hallan reglas fi-
jas para esta operacion, y solo el buen juicio, la o b -
servaciou, y continua lectura de los bueno* libro* pue-
de ensenar este mecanismo. No obstante , dos vicio» »« 
han de evitar con todo cuidado. 1.° El Pedantesco, q»e 
consiste en continuas similiter radens, y similiter dé-
stfiens, cacofonías, paronouiatios, y sonsonetes, como: 
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Palabra, habrá: Padre, abre, ratón en el rincón 2 • 
. £7 lángu ido , j desfallecido, q„e copsiste en el usó <¡e 
muchas sinalefas seguida» , como: i,ma a madreV „,er 
de el verde : i ti, yd ml, a aquel. Kstds do , vicios «>« 
muy l u d e s de ev i tar , mezclando las consonantes usne 
ras entre vocales Jolandas , y a l revés, \ 



E R R A T A S 

de esta edición. 

dice léase 

órden que. órden con que. 
is pe ipse. 
N G. 
mado. . . . amado. 
española. . . y tercera española. 










