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N o d e b e n ponerse «n la definición v o c a h l o s , U los 

cuales podemos dar solamente una idea confusa i c o -

meten muchas veces ettc y e r r o aquellos con especiali-

dad , que confunden las et imologías, y deribaciones gra-

maticales can las definiciones. 

Jacquitr partt t. dt la tífica, cap. pag. mihi 8g. 
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J U N T A POR L A INMACULADA C O N C E P C I o t 
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V MINISTRO G E N E R A L DE TODA LA ORDEN 

DB N . p. s . F R A N C I S C O . 

E X C M O . Y R E V * ° P . N . -

Insultaría yo á V. P. fí»* y ¿ 

dala Religion Seráfica intratase 
Llamar su atención con elogios men-

digados, y representar la imagen 

* 2 



con mentidos colores, ó adornarla 

con ojarascas, ó sean flores de 

una retórica superficial y lisongera. 

Aun á los rasgos mas sublimes de 

este arte encantador y alagüeño, 

son demasiado superiores el celo, 

la aplicación, literatura, y sobre 

todo, el soberano empeño de que 

todos sus subditos se dediquen á la 

enseñanza, y pública educación de 

la Juventud Española, correspon-

diendo asi á la voluntad espresa 

de N. P. S. Francisco, y á los 
deseos de nuestro augusto Sobera-

7io ; estimulando con sus exhortos 

d que consagren sus talentos, re-

poso, y quietud religiosa d este em-

pleo de beneficencia, por mas pe-

noso que se presente, ya por su 

mismo caracter, cuanto porque li-



gados con otras obligaciones indis-

pensables, se hace mas doloroso el 

sacrificio. 

Siendo esto un hecho de públi-

ca, y constante verdad, y no ne-

cesitando de elogios , tí mas bien 

inciensos, que se han acostumbra-

do á quemar en semejantes dedi-

catorias, en las aras del Mecenas, 

[que protegía los partos, tí los abor-

tos del escritor), por ser inmensa-

mente superior d todos ellos el re-

levante mérito de V. P. R.ma y el de 

la Religion , que tan dignamente 

preside, rige y gobierna; paso d 

dar razón de esta pequeña obra 

que V. P. R h a tenido á bien ad-

mitir bajo de sus benignos auspi-

cios. ¡Ojalá, Rr P. N., que llena-

se todos los deseos de V. P. R."* Y 



de la Religion á que indignamente 

pertenezco! yo me contaría por el 

mas dichoso de los mortales, y re-

putaría por premiados muy sufi-

cientemente todos mis trabajos. 

R.M0 P. N. 

B . L. M. de V . P. R M A 

su mas humilde, y obediente subdito 

Fr. Joaquin Berdoy de Alustante. 



P R Ó L O G O . 

A m i g o l e c t o r , mas de veinte años llevaba 

consumidos en la penosa carrera de cátedra , 

p u l p i t o , y confesonario, cuando nuestro S o -

berano , que Dios guarde , para reparar las 

quiebras, que la educación, la c u l t u r a , y la 

moral habian padecido en los seis años de 

opresión, y turbulencia, en que parecía v e -

nirse al suelo todo el edificio pol í t ico , y r e l i -

gioso, promulgó el decreto restaurador de las 

ciencias, y virtudes del 19 de noviembre de 

1 8 1 5 , invitando á los cuerpos religiosos á d e -

dicarse á la enseñanza, y educación de la ¡ a -

bentud española. 

Mi Seráfica R e l i g i o n , que sin ceder á otra, 

siempre ha respetado c o m o preceptos riguro-

sos hasta las leves insinuaciones de nuestros 

Monarcas , trató de llevar á efecto esta v o l u n -

tad del Soberano por cuantos medios le pudo 

suministrar su c e l o , su apl icación, y su d e -

b e r , tanto mas, cuanto c o n o c e , que sin este 



f V I I I ) 

paso no será posible restablecerse en el mtindo 

el orden, la sociedad, la seguridad, la sumi-

S.on á las leyes, y en una palabra la moral 

publica. Figúrese un pueblo sin educación, ni 

literatura: ¿quién podrá calcular los errores, los 

vicios, los desordenes en que se vería envuel-

to , y arriesgaria su misma existencia ? Por es-

te calculo puede inferirse la suprema necesi-

dad de una educación competente. Reflexio-

nó asimismo los íntimos deberes, que á los 

religiosos, y a como miembros de esta gran 

sociedad, y y a como ministros del Santuario, 

impone la suprema ley del estado, y Jos Sa-

grados Oráculos tantas veces repetidos en los 

divinos libros, en los Santos Padres, y C o n c i -

lios. A la verdad este debe ser el empleo total 

de los Sacerdotes: otnne opus eorum in:: doc-

trina consist at. 

Penetrado y o de iguales ideas, abracé con 

mucho consuelo de mi alma este empleo d e -

masiado penoso para mi edad, y trabajos. V i -

me aislado al principio con una porcion de jó-

benes sin saber qué rumbo tomar para ésplicar 

simultáneamente todos los ramos que abraza 

el Arte que te presento, y y o creo necesarios 

para una educación decentemente iiuítrada 
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porque y o había tenido un maestro para cada 

lino de ellos, y por otra parte en mi carrera 

habia esplicado una misma lección á todos los 

cursantes; y aquí lo conceptuaba imposible. 

Confieso francamente, que aunque habia sido 

otro mi principal empleo , no me eran pere-

grinas las humanidades, porque no solamente 

no desdicen de un teólogo, sino que apenas 

podrá serlo sin su conocimiento. Pero c o n o -

c ía , que no es lo mismo saber una facultad, 

que saber enseñarla. Por fortuna y a algunos 

preceptores, mas por su devocion á mi p e r -

sona, que por mi suficiencia, me habían pedido 

les formase un método diario, y por decirlo 

asi domestico, á los que satisfice lo mejor que 

pude por entonces , y me hicieron al caso 

aquellos borradores, y apuntes para la nuevji 

erección de una Aula de Humanidades que se 

trato de fundar mientras las borrascas pasa-

das, y que por las mismas no ha tenido e f e c -

to. A principios del año 1815 me encargó el 

ilustrísimo Ayuntamiento de .Guadalajara SUT 

plir la vacante de aquella cátedra, y á pocos 

meses me dispensó el no merecido honor de 

elegirme pór juez de las oposiciones que se hi-

cieron á la misma. 



Por esto me fue preciso discurrir por los 

varios métodos de enseñar, que se han inven-

tado no solamente en E u r o p a , sino en otras 

partes del mundo, caminando por distintas 

épocas 5 porque en mi concepto los señores 

opositores no tanto debían ser examinados en 

su suficiencia, que y o suponía, cuanto en el 

orden, método, y tino de hacer percibir 

aquellos preceptos á unos niños despojados de 

ideas, y de conocimientos, especialmente en 

un tiempo en que se trabaja por mejorar los 

métodos con tanto ardor, que dudo se haya 

discurrido nunca. 

Pero si aquellas circunstancias pasageras 

me pusieron en carrera de leer, apuntar, dis-

currir , y combinar, ¿cuánta mayor debía ser 

mí obligación encargado efectivamente de la 

educación de una tierna, y hermosa juben-

t u d , tan digna por sí misma, como por los 

fines á que está destinada en la Sociedad, de 

los desvelos de sn maestro? ¿Cómo correspon-

dería y o á la elección de mis Prelados, y á 

la voluntad del Soberano esplicada en el cita-

do decreto, renovada para mi Seráfica Orden 

en 23 de junio de 1816, y últimamente acor-

dada para mi persona eu particular en 15 de 
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marío de 1818? ¿ Y cómo satisfaría y o á mi 

conciencia > á la religion > y á la confianza pu-

blica, s i , cuanto estaba de mi parte, no traba-

jaba por instruirme, no solo en los conoci-

mientos necesarios, sino mas principalmente 

en el orden, método, y claridad para llevar á 

la jubentud por caminos tan escabrosos á la 

cumbre de las ciencias ? 

¿ Y qué podré decirte sobre el resultado 

de estas penosas investigaciones ? T ú harás el 

juicio que te parezca según las opiniones en 

que abundes. Y o solo puedo decirte , que es-

toy mui lejos de menospreciar á ninguno, á 

todos soy deudor , de todos he aprendido, y 

como dice el sapientísimo Ir iarte , aun los a r -

tes mas vulgares no dejan de tener algo b u e -

no. Este que te presento, (seacomo quiera, y 

llámale como gustes) es el fruto de la lectura 

mas porfiada de mas de cuarenta metodistas 

gramáticos españoles, latinos, franceses, i n -

gleses, portugueses, é italianos: de otra por-

ción considerable de metodistas de primera 

educación, y de mas de sesenta filólogos, que 

han escrito, y a obras enteras, y y a tratados 

sueltos sobre la materia: te digo aun mas con 

franqueza, 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 ios primeros po-

bladores del mundo hasta nuestros días, y so-

bre las diferentes maneras de propagarla. 

He llenado de borrones muchas resmas Je 

papel haciendo obserbaciones históricas, y fi-

losóficas, y he concluido por ultimo, que el 

método furamente científico, intelectual, ó 

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, 

or den.ido , egemplar , orgánico, mutuo, y 

que choque con los sentidos, cual es el d o -

minante hoy día en Europa, le hallo no sola-

mente conforme á la historia del hombre, á la 

practica de los antiguos griegos, y romanos, 

y de nuestros sabios españoles en los siglos de 

mayor ilustración, sino que justamente ha si-

do este del que han usado los sabios, y San-

tos Padres, y el mismo Hijo de Dios para e n -

señarnos las verdades mas sublimes é intere-

santes. Jesucristo, dice San Lucas, y lo mis-

mo se puede decir de los Profeta?, siempre 
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enseñaba por medio de parábolas: semper lo~ 

quebatur in parábolis; et sine parábolis non 

loquebatur eis. Y si unas verdades tan altas, 

y espirituales, de tanta trascendencia, pudie-

ron sensibilizarse por medio de parábolas, 

egemplos, y sentencias vehementes, ¿qué d i -

remos de las que no pasan de la esfera de sen-

sibles? ¿Por ventura serán menos rudos unos 

niños de nueve á doce años, que aquellos á 

quienes se esplicaban aquellos dogmas subli-

mes ? Y si hubiese otro método mas propor-

cionado á la economía animal , y á la depen-

dencia de nuestro espíritu con los organos sen-

sorios, ¿el Maestro de los hombres, y enmen-

dador de los sabios no hubiera echado mano 

de él? Me parece deber concluirse que el mé-

todo orgánico, demostrativo, y cgemplar si 

no es el único verdadero, es mas próximo á 

é l : y este es el que en la manera posible h e -

mos adoptado en este Arte. 

Y por cuanto ni s o y , ni puedo gloriarme 

de inventor original de reglas gramaticales, 

habiéndome precedido tanta multitud de sa-

bios, en cuya comparación me repnto y o un 

miserable pigmeo ; y especialmente Antonio 

de Nebri ja, el primer inventor de ellas en Es» 
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pana, el primero que levanto' el estandarte, 

como él mismo d i c e , de esta facultad, el 

maestro de quien todos han aprendido, y 

de cuyo almacén de noticias, reglas, y pre-

ceptos todos han tomado y a mas, y a menos, 

según el gusto de los tiempos en que han v i -

vido; y y o no he sido el que menos: asimismo 

porque mi método de tratarlas, en cuanto y o 

entiendo, es el que hoy domina, y especial-

mente en el sistema de ortografía, y pronun-

ciación española le sigo con escrupulosidad, 

he fijado el epígrafe: Nebrija Redivivo, aña-

diendo ideado según el sistema de aquel, y 

simplificado conforme al gusto del dia. Los 

verdaderos españoles no se quejarán de mí por-

que me esfuerce á perpetuar la memoria del 

restaurador, y redentor de la literatura espa-

ñola. También añado elemental filosófico, por-

que en él se esplican sintética, y analíticamente 

las partes ó elementos de que se compone el 

lenguage asi latino, como español, con las defi-

niciones, y divisiones que le competen, sin sa-

car de su esfera los nombres gramaticales, ni 

confundirlos con las ini mas cosas: lo cual ese-

xuto por un modo simple, practico, e j e m -

plar, sensible, y en cuanto alcanzo, demos-
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trativo: por esto le d o y este mismo nombre. Asi-

mismo esplico á un tiempo los preceptos comu-

nesá nuestra lengua, sin c u y o conocimiento me 

ha parecido imposible enseñar á mis discípulos la 

inteligencia de aquella. Por eso dice: de la len-

gua latina, y española. Aquel la como o b j e -

to principal , y esta como condicion sin I a 

cual no puede percibirse aquella; y para que 

mejor se perciba e s t o , quiero ponerte aquí el 

plan diario, material , minucioso, 6 c o m o tú 

quieras l lamarle, que hice fijar en una tabla: 

dice así en estracto: 

t i t u l o p r i m e r o . 

Principios generales. 

Asi el Preceptor como los alumnos 

tendrán á grande satisfacción ser conocidos 

por su m o r a l , y c r i a n z a , realizando ésta por 

su modestia, y compostura , y aquella por los 

actos de religion indispensables á todo c r i s , 

t i a n o , o y e n d o m i s a , confesando, y c o m u l -

gando de comunidad los dias , que se asignen» 

L o s díscolos y relajados serán espelidos 

de este estudio si no se e n m i e n d a n : : : pero h a , 

para los defectos ordinarios, otros cast i -
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gos mas suaves, á saber, banquilla, coraza, 

poste , reclusión , pan y agua, columpio. 

3.° Para merecer castigo por defecto de lec-

ción , ha de pasar de doce puntos la primera 

vuelta, la segunda de seis, y la tercera de 

cuatro: : : Por cada falta voluntaria al estudio 

se le cuentan ochenta puntos, y en llegando 

á treinta faltas al año, se le despide: por de-

Jit en la lección, sesenta, y si faltase á la mi-

tad , treinta, c e t . , y lo mismo si hiciese frau-

de: por ser cogido jugando en las horas de es-

tudiar, ochenta. Por cada tace del Preceptor, ó 

Censor veinte, si es de celador de bando diez, 

y si es del de partida, cinco: los Celadores 

que delinquen tienen duplicada pena. 4.0 Por 

el contrario se destinan premios para los mo-

destos, y aplicados. Estos son, targetas bien 

grabadas, y hermosas: ganar el puesto al mas 

adelantado, divisas para el pecho, y los l i -

bros necesarios ¿ proporcion de su mérito. 

5.0 Cada dos meses habrá un corto examen 

para arreglar las clases; otro mas riguroso al 

medio año, y uno publico en el Ayuntamiento. 

6.° Habrá tres clases principales subdivididas 

en otras tres, siendo el primer trozo de los 

mas adelantados::: la Aula será un cuadrilón-
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go con bancos fijos á la redonda, y en el tes-

tero principal estará la mesa del Preceptor: 

si hubiese cátedra la ocupará el Censor. Con-

viene que la Aula sea muí capaz para el eger-

c i c i o , y ocupaciones, que luego se dirán, y 

en su circunferencia se fijaran unos clavos pa-

ra los sombreros, y de cada uno colgará un 

carton , y se fijaran en la pared por dupl i -

cado tantos números, cuantos fuesen los alum-

nos. I-Iabrá 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.», y sobre todos 

un Censor , que sustituya al Preceptor, y le 

ayude á su ministerio::: Ja 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 ios 

días se echa un tema, que han de llevar per 

escrito los de primera, y segunda clase; pero 

ios de la tercera llevan los dias á quienes ha 

precedido fiesta una página del Índice general 

del autor que se señala. 9.0 Este plan de Je-

* * 
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yes se leerá en alta voz todos los meses, en 
el primer dia. 

T I T U L O I I . 

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

i . ° En conformidad total de la real cédu-

la del Señor Carlos III de 1768, en 23 de ju-

nio, y de la ley 34 de Partida, todos los li-

bros, y esplicaciones que se hagan, han de ser 

en lengua española.... las esplicaciones serán 

con egemplos tan claros, y sensibles, que 

si yerra el discípulo conozca su desacierto. 

3.° Los autores latinos que se han de traducir 

son precisamente los de latinidad pura por la 

coleccion de don Pablo L o z a n o . . . . 3.° Son 

horas de Aula de siete á diez , y de dos á 

cinco; mas en los meses diciembre, enero, y 

febrero se atrasa media hora por m a ñ a n a ' y 

se anticipa por la tarde; y son horas de estu-

diar desde las cinco y media hasta las ocho, 

y se madruga todo el año á las cinco. 4.0 E n 

los dias que no hay Aula, que son precisa-

mente los festivos, no hay obligación á velar» 

ni madrugar; pero los dias que no son festi-

TOS, sino para oir misa, darán dos horas de 



( X I X ) 

paseo de comunidad con el Preceptor. 5.0 L a 

lección por punto general es una hoja por 

mañana, y otra por tarde; pero los princi-

piantes hasta pasar á segunda clase se retiran 

á otra pieza si la h a y , ó al ultimo ángulo del 

A u l a , y sumisa voce estudian, concluido el 

egercicio respectivo: de segunda vuelta hoja 

y media, y de tercera todo lo que abraza 

una esplicacion. 6.° Son decuriones para t o -

mar lección los de tercera clase, y primer tro-

zo de la segunda por orden de números. Los 

Celadores pasan la cédula de puntos al C e n » 

s o r , y este los asienta en la lista de puntos, 

la cual se ajusta cada quince dias , ó antes si 

se llena, y el bando vencido rinde las insig-

nias de mérito á sus respectivos ribales. Los 

colas, y semicolas de los dos bandos reciben 

vejamen, y tienen la obligación de barrer la 

Aula hasta otro bando. Todos los dias hay 

egercicio del círculo , esplicacion , y traduc-

ción , y aunque no se pierda la ocasion de 

analizar siempre que se presente algún perio-

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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t i t u l o III. 

Operación práctica. 

l . ° Las siete: lección, ajuste de puntos, y 

seguidamente el egercicio en esta manera: se 

• forman seis círculos, cuatro en los ángulos, y 

dos en el centro de la Aula , en medio se en-

tra el Celador respectivo, y con la varita se-

ñala al que ha de comenzar, que es por la 

composition, ó tema: si este yerra , pasa á 

otro, y no corrige hasta que yerran todos: i 

dos, y lo mas á cuatro, se Ies permite la o p o -

sicion al puesto, y entonces estos solos hacen 

el egercicio. 2.0 A los principantes hasta pasar 

á la segunda clase, los egercitnn, é instruyen 

los celadores de bando, y los dos que se les 

siguen al suyo respectivo, y se supone que 

estas clases así subdivididas pueden compo-

nerse de diez, quince, o' veinte alumnos, y 

así un maestro solo puede enseñar á ciento y 

veinte, y aun á cifcpto y cincuenta. >3° El 

egercicio de la primer» clase es precisamente 

declinar, y conjugar; se comienza por dos, ó 

tres egemplos de lo primero, y sigue la con-

jugación en esta manera: i . a semana del mes, 
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verbo sum, con sus compuestos, y oraciones 

equivalentes: v. g. sum poeta, salutor poetat 

sencillas por mañana, y con la nota de por 

la tarde: 2.a semana, amo, amor, amatur d 

me: corriendo las cuatro conjugaciones, y va-

riando de verbos: 3.*, amo te, amaris á me, 

y sus equivalentes: 4 . 1 , las mismas con la nota 

de primeras por mañana, y segundas por la, 

tarde: 5.a, verbos deponentes bajo del mismo 

plan: 6.a , verbos que carecen, en los mismos, 

términos: 7.a , verbos indeterminados, amare, 

amavisse , c e t . : gerundios latinos de amar, 

amandi, c e t . , con un solo verbo , y los parti-

cipios, el que ama, cosa amada, con egem-

plos acomodados: 8.a semana, repaso á los 

verbos anómalos; y para que esta operacion 

no salga arbitraria , se fijan dos listas de d e -

clinados y verbos en una tabla. 4° Los de 

la segunda clase egercitan lat oraciones c o m -

puestas de dos verbos, entremezcladas con las 

reglas de sintaxis, cada especie por dos sema-

nas: v. g. las dos primeras, oraciones de infi-

nitivo, c e t . , y se recorren todas en dos meses; 

por un cuarto de h o r a , y en el o t r o , ó lo 

que se pueda, reciben un repaso de la traduc-

ción : el egercicio de la tercera clase es dar u n 



(XXII) 
repaso a os A A , y s e supone, que todo este 

egercicio lo preside el Censor, q a e va recor-

riendo los circuios para guardar el orden, y e | 

Preceptor lo observa desde su asiento. , • Las 

o c h o : dando un golpecito en la m e s a s e c o -

locan en sus asientos: m a n d a el Preceptor, si 

^ opositores, á dos, ó á cuatro que de-

coren la lección del Arte que corresponde es-

P ' c a r , y conforme la van decorando, va es-

p i a n d o por medio de egemplos sencillos, y 

daros. Todo el Arte se divide en ochenta ¡ J -

ciones, ó pocas mas, para que se verifique 

una esplicacion total cada bimestre, y cuan-

do hayan percibido tres espiraciones, s e du-

P " c a , y aun triplica esta operacion, p o r ma-

cera, que llega ocasion que en tres semanas se 
d a v t a a t Q do el A r t e ; pero no se incluyen 

en estas l o s nominativos, ni verbos. 6.° Las 

ocho y media: traducción, comenzando siem-

pre los mayoristas, y siguiendo por su orden-

'a primera subdivision traduce tres páginas poi 

— a n a del tercer tomo, y tres del segundo 

P o ^ t - d e , y , a segunda repite á la siguien-

te Aula lo que aquella ha traducido: semejan-

te operación egecutan los de la segunck clase 

™ el primer tomo , salvo que no traducen 



( X X I I I ) 

mas de una hoja por dia. Si los hubiese cortos 

de talento, se les echa los primeros d i e z , ó 

doce renglones::: En todo debe gobernar el 

buen juicio, y discreción. 

Corolario. 

Suponiendo talentos regulares, aplicación 

mediana, salud robusta, y asistencia conti-

nua, en treinta meses salen instruidos en todo 

lo que abraza este Arte. Porque á los seis me-

ses y a han decorado, y egercitado hasta la 

Prosodia, en los dos siguientes se perfeccionan 

en la Sintaxis, van decorando lo que resta, y 

comienzan á traducir con solidez de princi-

pios. Por las reglas dadas, al medio año siguien-

te han traducido dos veces el primer tomo, y 

continuando otro año traducen del mismo mo-

do cuatro veces los dos tomos siguientes: l le-

van oidas cerca de treinta esplicaciones tota-

les, decorado el Arte algunas mas; se han 

egercitado en sus reglas dos veces cada dia, 

que tomadas parcialmente pasan de setecien-

tas veces: y de hecho ningún estudiante de las 

calidades dichas ha completado ios dos años 

en mi estudio, como es notorio en esta V i l l a ; 
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pero y o exijo medio año mas para mayor se-

guridad, y madurez. 

N o desprecies, lector mió, estas menuden-

cias : sin ellas no puede haber orden, y sin 

orden nada se puede progresar, porque om-

nia enim breviora reddet ordo, ratio, et 

modus. Si te agrada, da las gracias al dador 

de todo bien; y si no, encomiéndame á él, que 

corrija mis yerros, y á t í , y á mí nos conser-

ve en su santa gracia. Vale. 
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\jrramattca : por su etnnología , y obgeto 
material es: el conocimiento'de las letras, no 
en cuantd tienen e í t a a q u e l l a dimension, 
que esto pertenece á'la Ortología; ni tn cuan-
to aprendemos á formarlas , que esta se llnma 
^aligratia. sino en cuanto «¡on representarlas 
de ljis,,palabras. Por.,5u pbgefo final ts-.'Afte 
que enseña d hablar .con exactitud, y pro-

piedad, previo el conocimiento de las pala-
bras Luego por su obgeto formal, Gra'matica 
es : Arte que enseña d conocer las patít-
bras, dichones, voces, ó vocablos c¿n to-

sus relaciones., y dependencias r 

a 



saber format ,e 1 periodo ú oracion gramati-
cal (i)L ' 

Palabra es un sonido esterior articulado 
por. .«I hombre p a r í significar sus pensamien-
tos. Las palabras, ó /as consideramos escritas, 
ó pronunciadas, ó las contemplamos separa-
das, y absolutamente; ú unidas entre sí , y 
dependientes unas de otras: lo primero se 
llama Ortografía, lo segundo Prosodia, lo 
.tercero J A n a b g U i'©"Etimología^ y! 1¿ coafc-
to Sintaxis, ó Construcción. Luego la G r a -

zna tica-se divide en cuatío-partes pr inc ipad: 
1 . a Ortografía, que enseña con qué letras se 
escriben las palabra^ a.» RroycUa, que ense-
na^ el valor, y^caantfdad' de1 las silabas (2). 
3.a Analogía, que e i w n a la "naturaleza, n u -
m e r o , y accidentes de las palabras tomadas se-
paradamente. ^SÍüYúYts, que enseña la 
union, relación , y dependencia, que tienen 

U T J 
« 1 ' ^ 1 : 1 Í'.KVUMÍ . I í I .j ' 

,rn(t) Los a n t i g u o » h a n .¿«finido' biert h« Gramatic» 
- . R f 1 " / conforme á las Reglas togicaies c u a n d o han d i ' 

cho que Gramafica: es Arte dé bien hablar , po'rtfúe 
la han definido según m e b ^ r o final, total , v adedSj-
«»<>:; consta e,ta defiiucjpn de g e n e r o , y diferencia: 

' ú t L ' - V g e n " ° " 1 k ú n . . U . d i ' f f r a n c i a de 
tódas otras artes: v. g. it fiJta?, dt dtiw Xntkaun-
tia , etc. que es lo que barta. pa/« una. buMia. tfcfini-
51011: luego los moderaos,,-cuando dicen; .artó que en-
" ¡ I a * conocer un,r.¡prónun(,"a,c. ó d o f c f W e n tor-
pemente la definición con' la d iv is ion, ó ü t i e n e n tfor 
*U» afecciones. , „ fcíKlR^ ^ k 

(2J Aunque hemos enfocado por su orden natural 
tas partes de la Gramatica, defalnsí I» Prosodia para 
« i n d o los niños rengan mas «JisposiciaiLt -



unas con otras. Si las palabras son latinas, se 
llamará Gramatica latina; y si Españolas, se 
llamará Española. 

Dos reglas para toda la Gramatica. 

i . a Toda palabra tiene cuatro accidentes, 
ó propiedades¡ que llaman: Naturaleza, Es-
pecie , Figura, y Acento. Naturaleza de la 
palabra es ser declinable <5 indeclinable: Es-
pecie es ser primitiva, ó derivada. Figura es 
ser simple , ó compuesta: y Acento es el t iem-
po que necesita para pronunciarse: v. g. ama-
rémos, es verbo , es tiempo derivado, es pim-
p l e , y tiene acento en la é: y lo mismo suce-
de en latin , diligémus: solo que este es v e r -
bo compuesto. .... . v 

2.a Toda palabra latina compuesta, <5 deriva-
da, guarda las mismas^ leyes., qye su simple, 
ó primitiva, con muy" pocas escépciones, que 
se.apuntan erí sus Jugares. Y asi se escriben de 
Un mi'.mo m o d o , se pronuncian, je declipan, 
se construyen , y aun se traducen: á no ser 
que se le junte I? d¡C£Íon negativa, in3 que 
equivale á non (.') 

«ep , — | i 
' C u a n d o n o se hace distíncioif ' , > entiéndase la 

d o a r i n * que dajBOi/ para los do»-idiomas. ' ' 

rificnc! i¿ii ,iJíit sin: // ..1 v ; deiv «1 

•"1t!! ' ' ' «¿CÍO? ¡fK í • i f f f i OT r..; • :,y 

J ••'!«:« '.1 .obi ¿ . • :n r~..v , „ .. , 

(t 2 
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PARTE PRIMERA. 

O R T O G R A F I A . 

C A P I T U L O I . 

Wl numero, valor, y pronunciación de 
ias letras. 

- L a s letras del Alfabeto Latino, y Español 
son veinte, y cinco, aunque no todas nece-
sarias como veremos: las cuales se figuran , y 
pronuncian asi: A , b é , c é , d é , é , e f , gé , ha', 
i , ) , k , e l , e m , e n , o , p é , q u , e r , es, te, 
u , v , x , y , ? e t a , o zeda. La 11, ch, y | a 

n no son letras distintas d ? las señaladas, s i-
no las mismas modificadas, y no se usa en la-
tín su pronunciación, como en castellano. 

De Jas 25 letras hay cinco vocales, que 
son a , é , \, o , ú , Liamanse asi, porque se 
pronuncian por sí miomas, y ellas solas for-
man silaba; y la s veinte restantes se llaman 
consonantes porque por sí solas, ni todas jun-
tas pueden formar sonido, ni silaba sin el au-
xilio de las vocales. Esto no obstante aun se 



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

Hallanse dos que se liquidan, esto es, que 
pierden la cuantidad, que les corresponde, no 
la pronunciación, tanto en latin como en e s -
pañol, y son /, y r , lo cyal se verifica cuan-
do son heridas de las mudas, ó de la f , a u n -
que es semivocal: v. g. Blatius Blas, Ambro-
sias , Ambrosio, jlegma, flema. De las v o -
cales se forman varios diptongos asi en latin 
como en español, y aun en este se hallan a l -
gunos triptongos. Diptongo es union de dos 
vocales que 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 estubiesen separadas. 

Los diptongos mas comunes latinos son: 
ae , como musa : au, como aurum : eu, c o -
mo eurus: oe, como poena : ei, como queis\ 
ou , como prout: ni, como huic: ai, como 
maia: oi, como Troia : i a, como Harpía: ea, 
como Platéa: pero estos cuatro últimos son 
heredados de los Griegos: por esto solo se 
hallan en voces greco-latinas. 

Los diptongos españoles mas ordinarios 
son los siguientes: ae, como Paez: ai, como 
•vais-, ao, como nao: ¿ p , como causa-, ea, 
•como lea t eo, como veo: ei, como ley, veif: 
te, como envie-. to, como rio-.iu, como diur-
no-. oa, como proa: oecomo roe: oi, como 



. . (6) 
ua\c°™ /r^ua: ue, como ruega • ut 

como rum: uo, como aguo : Los tripfoncos 

Z S COMO — 

K»/or, y pronunciación de las letras Por 
orden alfabético. 

B. 
Esta letra se equivoca fácilmente en Ia 

pronunc.aaon con la * consonante, v 2 * 

y E^ASSL AQU5A ÍUNTANJO '<*«SÍ 
y esta apartandolos, y casi como /•. de otro 
modo jamas distinguiremos / b e b e r de 

^ y * * * destierre de nues-
va di(Ao. Usate t T ° B 

' y s , e m P ^ que hiere la l,ó la r 
^ / « « x , Ambrosias, Blas A r a h r l . 
otros muchos vocabIos\jue e'nseña d uso.^ " 

Se pronuncia como en español izas m « 
« b e r cuando se ha de usar d e ' r , ó\iT a n ! 

c - de I T S-de Judie: judicium con 
' d e con t; de 



lectio: mas si la palabra primitiva jno. Vene, 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, 
Pifkia , ó le precede s, ó x : como queestio, 
ostium y mist to, que conserva el valor de í . 

D . . . 
Pronunciase levantando la lengua acia el 

paladar, y la t estrechándola con los dientes: 
asi distinguirás ad, de at. Pero solas estas 
dicciones latinas , ad, apud, haud, sed, id, 
istud, illud, atiud, quid, quod, con sus com-
puestos , se escriben con a al fin :^todas las 
demás acaban en t , mas ninguna en español. 

• . . . 

Ninguna dicción latina se escribe con e 
antes de s, siguiendo á la s otra consonan-
te : v. g. studium, stella-. pronunciase a p r e -
tando la lengua acia , las encías en ademan de 
silbar. N o obstante se esceptuan de la regla 
dada: esca, escara, asUio, as timo, astuus 
es, esto, estote,qon sus derivados por la pri-
mera regla general. Pero en españql .siempre e 
antes de s : v. g. esgrima, estando... . 

F . 
Se escribe en palabras latinas.,y españolas, 

y solamente cuando hablemos el griego osa-
remos de la Ph, y cuando mucho siempre 
que en latía escribamos voces estrangeras. 

G . 
Asi en latín como en español se pronuncia 

con aspereza e n ^ í , por esto en estas dos no 



(*8) 
" l a ¿ : P r o n oncia$e con snavidad 

v.g.^mo,Soma, gula 

Esta no^es letra, ni se pronuncia como tai 

e ta r M ^ r ' ^ pecan contra 
« t a íegfa los que pronuncian nihil, y mihi 
como s, la h tuviera valot de q, 6 dé k P „ „ 

valor T T ^ 1 3 *> e n " P a ñ o I se Je da 
valor de cha , c h e , etc. y en latin de ca a n ? 
m , c o , c u : v. g . Distichum, Jistlchfi 
Dutichon: en c a s t e . l a ^ a usarás casí nunca 

b t e ^ M w í ^ ' e n '<"< * * d o -o'an ia * ert lós casos, en i, y en is. „ V 

consonante , <̂ ue es 'siembre fe 

v o c a l , „ toln s e pronuncia como l a «T g r f e -
v - 8- JMU*, y*úüa- mas en csoañl í „ 

en Jatiu, ni én español. 

L . 
Doblase en las voces. J at más en los s 0 n e r -

1 .vos en hmus, como facíllimus y 
gunas o t r 3 S q u e e n s e ñ a ,.o J ' J 

? f I t.s> s u P ^ n c i á c i o n e r como ^ nó 
hubiese mas que Una l. ° 

- M . • ' 
Antes d e - ¿ , , tn, no se- escribe « , « n o 



otra m : v. g. ambtilo , impiger , summum 
esta ultima no se entiende en español; y aun 
en las dos primeras no hay obligación indis-

ensable: y asi no es solecismo español escri-
ir inperio , inbuyo: ó imperio , imbuyo. 

N . 

Ninguna palabra latina acaba en n , sino 
en nt, excepto los nombres en en como li-
men, nomen, y los Griegos Titan, Delfín, 
y todas estas: an, en, in, for san, for sit an, 
non, quin, tamen, sin , dein, viden. Distin-
güese la pronunciación de la n, y de la m, eti 
<jue ¿sra 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 se sigue u, y siempre se 

Kqnida la primera u, (digo la primera, porque 
siempre se dobla esta letra cuando no se le si-
gue otra vocal diferente: v . g. equus). E n 
español solo se usa de q en las palabras que, 
qui: pero no en ca, co, ni en cu: v. g. ca-
ma , cofre, cuando, cuenta: pero aun esta u 
española después de c , se liquida, esto es, 
pierde el valor de silaba, pero no la p r o n u n -
ciación. 

R . 
Nanea se dobla en principio de dicción: 
g- fosa, rana ; pero sí en los superlati-

vos como tenerrimus, pulcerrimus: y en me-
dio de dos vocales cuando 1o pide la aspereza 
° e la v o z : v. g. orror, error: porque es r e -



(IO) 
gla generalísima que las consonantes solo pue-
de n doblarse entre dos vocales , mas nunca en 
principio de vocablo; si se esceptúa la // espa-
ñola como llubia , llanto, ó fuere muda , y 
liquida como Planities , planicie ó llanura' 

v. u. 
La v consonante se escribe cuando hiere á 

la vocal que*. le sigue: v. g. vita, vida:. y es 
regla adoptada por el u s o , que en castellano 
las mismas palabras que en. latin se escriben 
con v , ó con b , se escriben del mismo modo: 
y si ignoras cual debes usar, escribirás en l a -
tin con v, y en español siempre con b, pues 
no diferenciándola en la pronunciación es inú-
til para nosotros* La u vocal se usa cuando se 
le sigue consonante: v. g. urbanus, urbano, 

v < X . 
Tiene valor de dos consonantes que son 

c y s, ó.,g y s, según el origen de la voz: 
su pronunciación es igual en latin, y en es-
pañol: v. g. próximas, próximo; y jamas la 
usarás gutural dandola pronunciación de j . 
ni de g . 

Y . Z . 
Ta y solamente se usa en palabras grie-

gas : como synodus, hymnus ; pero no .en 
español: v. g. sínodo, himno, sintaxis-, salvo 
cuando es conjunción , -jv. g. Padre , y.'Ma-
dre, y cuando hiera á la vocal siguiente - v . g ; 
yo, leyó, haya, hoya, y en fin de dicción 
cuando es breve : v. g . . ley , Rey. La s , « 
mui frecuente en nuestra lengua, y taf vez-.se 



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

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

Teología, José, Joaquín, Farmacopea, cet. 

C A P I T U L O I I . 

Algunas reglas particulares de ortografía, 
y signos ortografieos. 

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

I I . a Todos los casos en e de la primera 
declinación se escriben con a diptongo\ v. g . 
musa, y todas estas voces: hac, qua, ista, 
illa, ea, y estas dos intergeciones, papa, 
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va, pero no las conjunciones enclitic»», aue 
ne,ve-. ni las silabas te, se, como suapte\ 
reapse: mas si la preposición pr<*, como prj. 
hunt, praceps, excepto Presbyter, interpres 
sprevi, pretium premo, prex, prebendo, cok 
todos sus derivados como reprehendo, precoz 
por la regla general, ' 
. III.1 Se escriben con letra mayuscula: i . ° 
Jos nombres propios , y sus derivados, como 
Cicero, Cicerontanus-. 2.° los apelativos apro-
piados o por antonomasia, como Apostolus, 
por San Pablo: 3 » Los de dignidad ó e s c e -
lencia eminente , como Consul, Rex, eI Con-
s u l , el R e y : 4 « los de artes, y c iencias, 
mo Rhetortca, Philosophia, R e t o r i c a , F i -
losof ía : 5 . " c u a n d o comienza clausula, ó pe-
r i o d o ; y todo principio de verso: 6 0 los 
nombres abreviados, ó por c i fra, v. g. A. Au-. 
¿us,C. Cajus. M a n . Manlius. D . Decimus. 

K < * s u * - L . Lucius. M . Martius. N Nt¿-
nterius. P . Publius. Q . Quintus. T . Tit us 
Ap. Appius. C . N . Cneus. S. P . Spurius'. 
T . b . Ttbertus. P . C . Paires Conscripti. R P 
Respublica. U . C . Urbs Condita. S. C Se-
natus Consultant. S. P . Q . R . Senatus ,'popu-
lusque Romanus• r 

De los signos otograficos. 

Estos son o n c e , que se señalan así ( , ) c o -
m a , o inciso: ( ; ) colon imperfecto, ó p u n -

' y c o m a : ( : ) colon p e r f e c t o , q dos p u n -



tos: ( . ) punto final: (¿ ?) interrogación: ( ! ¡ ) 
admiración: ( ) parcntesis: ( • • ) dieresis: { - ) 
guión: ( : : : ) puntos suspensivos: ( ' ) acento. 

De la coma usamos: i . ° para separar las 
partes mas menudas del periodo: v . g . Gram-
máíicus , Rhttóricus , Philósophus , Geóme-
tra , ce t . , para denotar, que todos estos nomi-
nativos son cada uno principio de una oracion 
gramatical, y el verbo (sin el cual no puede 
haber oracion) se sobreentiende tantas veces, 
cuantos son los supuestos, ó predicados r e -
gidos: 2.° por eso usamos también de coma des-
pues de todo verbo con sos casos regidos, es 
decir, después de cada oracion: 3.0 para sepa-
rar el relativo del antecedente: v. g. el hombre, 
que Dios protege, será feliz : 4.0 para separar 
unas oraciones de otras, y no confundirlas, lo 
cual se hace por medio de la conjunción j por 
esto la usamos antes de relativo, y conjunción: 
5.0 las partículas" inquit , ait , y otras que 
sirven para mayor claridad, los vocativos, y 
los ablativos absolutos , porque equivalen á 
unos breves paréntesis , se ponen entre dos 
comas. 

Del punto , y coma se usa precisamente 
en oraciones contrarias , 6 adversativas : v. g. 
Aunque este genero de escribir no á todos 
*ea agradable; con todo cet. lt: Cuando Pom-
feyo descansaba con sus tropas; Cesar care-
cía aun de lo mas necesario t también solemos 
poner p u n t o , y coma aunque no haya o r a -
ciones contrarias, cuando despucs de tres, ó 



(14) . . 
cuatro comas, queremos aliviar la respiración 
haciendo algo mas de pausa. 

Los dos puntos sirven para dividir el p e -
riodo en sus dos partes principales que se lla-
man Protasis, <y Apódosis. Por consiguien-
t e se usa cuando la oracion está concluida 
en cuanto al regimen , 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. Httc studia adoles-
centiam alunt-, tencctutem oblectant: secun-
das res ornant: c e t . ; porque cada una es 
una sentencia, que ninguna depende de otra 
en lo gramatical, y pudiera concluirle el p e -
riodo en cualquiera de ellas; pero como t o -
das pertenecen á una idea, ó pensamiento, 
no se debe cerrar el periodo hasta manifestarla 
en toda su extension: 3 . °se usa de los dos pun-
tos cuando se cita algún pasage, ó autoridad, ó 
sentencia de algún autor, y cuando hablamos 
p o r escrito á alguna persona puesta en dignidad: 
v . g. III.™.Señor-, bien que y a se ha he(.ho mui 
común este, estilo cuando comenzamos á hablar 
en las cartas con cualquiera persona, que sea. 

L u e g o del punto final solo usaremos en 
dos ocasiones: i , a cuando sentencia, ó pen7 

Sarniento, que nos proponemos espjicar , está 
y a perfecto .en cuanto a l .regjmen gramatical, 
y en cuanto al sentido espiritual, ó mental: 
2.° siempre que usemos de letras iniciales: v. g . 
M . T . C . M.trcus Tullius Cicero. . , 

D e los signos restantes se usa en esta f o r -



ma: de ía interrogación usamos cnando se pre-
gunta: v. g . ¿quis ex vobis arguet me? ¿quien 
de vosotrqs ,ipfe reprenderá"? f í e ' l a admira-
ción cuando nos maravillamos, esclamamos, ó 
apetecemos alguna cosa con veemencia: v. g . 
¡ que prodigio í ,¡ á cielos santos! ¡ quien os 
viera, Dios mió! = Del paréntesis se usa cuan-
do en el periodo se introduce alguna oracion, 
<5 sentencia, que no depende ni del verbo que 
le precede, ni del que le sigue: v g. vis pro-
pitiare Deuml (inquit seneca) esto bonus: 
pero si la oracion , ó sentencia que se intro-
duce es breve , bastarán dos comas: v. g. vir-
tus, ait Tullius i nulla vi labefactari potest.— 
La dieresis se usa precisamente sobre la u 
cuando esta debe ser pronunciada haciendo 
dos silabas dp la que sin la dieresis seria una 
sola: y^^'.Sigüeaza: persoliiendadie. = Guion 
sq pone al : l in del renglón coando no cabe to-
do el bocablo, y la division se ha de hacer 
•por orden de silabas: v . g . Pa-blo, Pe •trus, ast-
du - its 3 i ¿etug-nus ¿ benig-no. 

Usamos;de los puntos suspensivos cuando 
interrumpimós el discurso por la figura ret i -
cencia: v. gi yo te digera cierta cosa, pero 
amig<r\,ii D e l i a c e n t o precisamente sobre .la 
vocal / que se ha: de pronunciar larga : v . g . 
amargara,, amargará '{i). . ' 

( i ) Con ísto sé destierra el implicado uso dít acen-
to grave . jjgu.fc, j . circunSíjo, y queda la escrilur* m»$ 
Sencilla , advirtienJo que la silaba,.que sigue á l.i acen-
sada ie-pTottonri* breve r i i i etf tatJnSromo-en-esirañót 



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 It* 
oracion. 

C A P I T U L O P R E L I M I N A R . 

O ración ó periodo gramatical es el agre-
gado de las palabras colocadas por el orden 
que prescribe la regencia, ó concordancia, se-
gún reglas de Sintaxis. Si las palabras tuv ie-
sen natural dependencia con la naturaleza de 
nuestros pensamientos, bastarían jolas dos pa-
ra esplicarnos , según Aristóteles; cinco se-
gún P l a t ó n , y seis según otros; pero sien-
d o como son por el arbitrio de los h o m -
bres , este ha adoptado en el idioma latino 
ocho especies de palabras, para esplicarse con 
mas propiedad, y menos confusion, y en e! 
español nueve , á saber: nombre, pronombre, 
verbo, participio, adverbio, preposición, con-

junción, intergecion: las cuatro primeras se 
declinan, y en español el articnlo, el, la, ¡oi 
pero las cuatro restantes son ¡odecliuables. 



Declinar', es variar la palabra por di fe-
rentes casos , n ú m e r o s , y terminaciones. Los 
números son dos: Singular , y Plural. Singular 
que habla de uno s o l o , y Plural de mas de 
uno. Los casos son seis: nominativo, que n o m -
bra la cosa directamente: genitivo, porque 
engendra los cnsos que se le siguen: dativo, 
que denota á quien damos, ó concedemos: acu-
sativo, que denota la cosa acusada, ó" p r o d u -
c ida: vocativo, denota la persona á quien d i r i -
gimos la palabra: ablativo, que significa el lu-
gar de donde nos apartamos, ó á quien se qui -
ta alguna cosa , cet . 

Haremos usos de los casos en la manera si-
guiente. En nominativo ponemos la persona 
que es, d i c e , ó hace por a c t i v a , y la que pa-
dece por pasiva; y se llama persona, sugeto, 
ó supuesto de la oracion. En genitivo c u y a es 
la cosa con este romance de. En dativo á quien 
viene uti l idad, 6 daño con el romance á , ó 
para. En acusativo la persona, ó cosa que pa-
dece por a c t i v a , 6 es producida de alguna pre-
posición , v . g . d, 6 contra: it. la que hace 
por infinitivo, precedida de este romance que 
despues de verbo. E n vocativo la persona con 
quien hablamos, con la intergecion, j o ? ó sin 
ella. Y en ablativo la persona que hace por 
pasiva con preposición d, ó ab: it. el luear 
de donde nos retiramos con a, ab, ex•• it. la 
materia de que se hace alguna cosa con ex: it. 
el tiempo, el m o d o , y el instrumento con que 
se hace alguna c o s a , con uno de estos siete 

b 



( i 8 ) 
romances , 6 preposiciones: por, eon, de, ent 

sin, sobre, desde. 
Nota. Hablando en rigor, en nuestro idio-

ma español ningún nombre se declina por c a -
sos sino mediante el articulo, y aun este es en 
fuerza de las diversas preposiciones: v . g. 

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

justo. 
Dativo. . . . 4, ó para el tiempo, la muer te, 

lo justo. 
A c u s a t i v o . . . d, ó contra el tiempo, la muer-

te, lo justo. 
V o c a t i v o . . \6 tiempo\ ¡ó muerte! carece. 
A b l a t i v o . . . . por, con , cet. el tiempo, la 

muerte, lo justo. 

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

Estas mismas reglas sigue el articulo i n d e -
finido: un, una, un, ( i ) . 

(i) El, ta, lo, es también p r o n o m b r e relat ivo , y 
se conoce cuando está en lugar d e n o m b r e , ó se ref iere 
* el i cuando no , es aJfetiv». 



Adviértase que aunque la v o z neutra espa-
ñola carece de vocativo del singular, y de to-
dos los casos en el plural, la suplimos con esta 
palabra, cosas: v. g. las cosas justas, y y a tiene 
todos los casos. El 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 es 
virtudes. 

C A P I T U L O I I . 

Explicanse ¡as cuatro partes declinabas de 
¡a oracion por el orden que se han 

nombrado. 

D E L 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 calidades, ó accidentes: v. g. miles, 
el soldado: esta es persona: strenuus, val ien-
te: este es accidente: malum la manzana: esta 
es cosa-, olens olorosa: esta es cualidad. 

Luego el nombre es de dos maneras, sus-
tantivo que significa lo que por sí existe, y por 
si solo puede formar oracion: y adgetivo que 
significa el modo, ó calidad de la cosa , y no 
puede formar oracion sino concretado con el 
sustantivo: v . g . domus formosa, casa h e r -
mosa: la palabra casa por sí sola puede ser su-
puesto de una oracion, pero la palabra h e r -

b x 



(*>) 
mosa no puede ser sino unida á la palabra 
casa. , 

Y de aqui es , que el nombre sustantivo, 
según su genero, se declina con uno ó con dos 
artículos, pero el adgetivo abraza los tres. £1 
articulo español es el que y a hemos declinado. 
E l articulo latino, ó mas bien terminación, es 
hie, htec, hoc, ó bonus, a, um , ó prudens-. 
hie bonus sirve para masculino: hac bona, 
para femenino: hoc bonum, para neutro: hic, 
ct hac, para común de dos: htc, h<ec, hoc, 
para común de tres: luego los generos que 
pueden convenir al nombre son cuatro : mas-
culino , femenino, neutro, y común dedos: 
el común de tres no es genero, sino termina-
ción adaptada á los tres generos principales; 
pero esto se esplicara mas en su lugar. 

Ahora adviértase que el nombre sustanti-
vo se divide en propio, y apelativo-, propria 
es el que significa una cosa sola, individual, 
y determinada: y el apelativo la significa en 
c o m ú n , y sin determinar: v. g. civitas , la 
ciudad: es nombre apelativo porque no d e -
clara de que ciudad se habla: Toletum, T o -
ledo : este es propio porque y a determina, 
y declara de qué ciudad se habla. D e otro 
m o d o : apelativo es el que bajo del mismo 
nombre comprende otros muchos particulares; 
y el propio el que no comprende mas que 
uno solo, que es el que se nombra. 



. . . 

Nociones que deben tenerse del tiombre 
adgetivo. 

E l nombre adgetivo cal i f ica, ó modifica al 
sustantivo de varios modos. i . ° Positivamen-
te , y se llama adgetivo positivo , el cual s i g -
nifica la cualidad de la cosa sin diminución, ni 
a u m e n t o : v . g. tempus breve , t iempo corto. 
2 . ° C o m p a r a n d o , y se llama comparat ivo , e l 
cual a u m e n t a , ó disminuye la significación, ó 
bien absolutamente: v. g. tempus brevius, tiem-
p o mas b r e v e : ó bien comparado con otro es-
t remo , y le corresponde el romance mas , y 
<7ue: v . g. t iempo mas c o r t o , que el pasado. 
Tempus pretérito brevius. 3.° Superlativo, 
que pone la cosa e n s u p r e m o , ó Ínfimo grado: 
v . tempus brevissimnm , t iempo mui c o r t o , 
ó el mas corto. Estos se llaman grados del ad-
getivo. 4.0 Se llama derivativo el que se deriva 
de un nominativo: v . g . de pater el p a d r e , pa-
ternus cosa del p a d r e , aunque este se diferencia 
muí poco 

del posesivo : v . g . rus Ciceronis , ve l 
rus Ciceronianum, granja de C i c e r ó n : nt> h a y 
mas diferencia que este se origina del genit ivo 
de posesion. 5 ° N u m e r a l que significa el n u -
mero de la c o s a : v . g . unus, duo, tres, u n o , 
d o s , tres. 6.° Part i t ivo que significa parte de 
la cosa: v . g. alter dufum , u n o de los dos. 
7 . 0 G e n t i l i c i o , ó nacional, que significar la p a -
t r i a , nac ión, ó secta de a lguno: v. g . His-
fanus de E s p a ñ a , Atheniensis de Atenas , ( e l 



Patronímico, ó de descendencia, como ¿Enea-
des, Eacides, descendientes de Eneas, descen-
dientes de Eneo: son sustantivos). 8.° Interro-
gativo, que sirve para preguntar: v. g. quee res> 
que asunto? 9.0 Relativo^que significa la re la-
ción, que tiene el nombre referido con el otro 
estremo, ó sea antecedente: v. g. el hombre, 
qoe y o había visto al principio, habló conmi-
g o : vir, quem videram a principio, ¡ocutus 
est mecum. t o . ° V e r b a l , que se deriva de ver-
b o , como benévolas, magníficas, optábilis, 

fugttivus: sator, defensor, usns , audit us, 
scriptura, lectio, consolatrixj los cuatro p r i -
meros son adgetivos, los demás son sustan-
tivos. 

o <^rfCeH comparativo, y superlativo. 
Z 'o , o d o s I o s sustantivos, y los pronombres: 
2. los posesivos ? 3.0 los patronímicos : 4.0 los 
partitivos: 5 l o s diminutivos como tenellus, 
tiernecito: 6.° los que significan materia, c o -
mo aureus de oro : 7.° los acabados en bun-
aus, y en ivus, corno vitabundus, fugiti-
VUS -. 8.° los compuestos de fero, y gero : c o -
mo frugifer, aliger : y los acabados en is, ó 
ns, con otra vocal delante : como tenuis, stre-
turnsaunque estos aun se hallan en A A . c l a -
sicos; tenuior, tenuissimus: strenuior, stree-
nuissimus-. pius, pifssimus. 9 . 0 Carecen t o -
dos lo* relativos, é interrogativos : y Jos s¡_ 
guieotes: a/mus, omnis, summtcr. unicus, 
'mus, mediocris, magnánimus, medius. Pero 
se les suple á los comparativos los adverbios 



magis, plus; m a s : á los superlat ivos: máxi-

me , ó valde, muí . 
Hai también algunos, que carecen d e p o -

si t ivo, y no obstante forman c o m p a r a t i v o , y 
superlat ivo: v. g. deterior, detérrimus: «/-
terior , últimus: />r/or , primus : proprior, 
próximus: interior, íntimus -. otros s o l a m e n -
te tienen posi t ivo , y c o m p a r a t i v o : v . g. 
lescens, adolescentior: juvenis, junior-, in-
gens, ingentior: J<r«¿*, senior-, dexter, dex-
ter ion dives, divitior, ó ditior. 

O t r o s finalmente carecen de comparat ivo , 
y tienen pos i t ivo , y s u p e r l a t i v o , c o m o : rcm-

ínclitus, invictus, fidus , falsus, me-
rit us ; novus, novissimus, meritissimus, ce t . 

Formanse los comparat ivos , y superlativos 
d e l primer caso de sus posit ivos, que acabe en 
í : v . g. de sanctus, « m : genitivo J¿inc/r. 
santior, et sanctius-. sanctissimus-. e x c e p t o 
los en <rr, que le forman del nominat ivo: v . g . 
nominativo />H/C<T, puliérrimus-. vafer , va-

férrimus-. y los acabados en /1/ , c o m o 
/íx, facíllimus. 

Son irregulares los siguientes. 

Bonus, melior, óptimas mains, pejor, 
pfssimus: magnus, , máximus-. par-
vus, minor, minimus-, mult urn , plus, f/«ri-
»»«m : magnificus, magnificenctor, magntji-
centissimus-, benévolus , benevolentior , 
volentissimus: exter, exterior, extremas-. sA-



( * 4 ) 
perils, superior, supremus: pósterus, poste-
rior, postremus: inferus , inferior, infimus-
nequam % nequior, nequfssimus. 

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

Es parte declinable de la oracion, que oca-
p a , y hace las veces del nombre: v. 2 esto 
y o , en lugar de Paulus: tu, en lugar d l Ha-
r l a ' J l l t : en ,'u^ar de Antonius : illud, en Ju-
gar de lemplum. Es sustantivo y adgeuvo- es 
prop rio , y apelativo , porque sustituye al 
nombre según todos sus respectos , tan 
mente necesario para facilitar el Jenguage c o -
mo es cierto que son mas Jas cosas que hai 
que Jos nombres: y que muchas veces , „ 0 

acordándonos del nombre , ó ignorándolo, es-
. pilcamos nuestro pensamiento p o r medio del 

pronombre, esto, eso, aquello, estotro-, hoc, 
tstua, illud, kocce, cet. 

Hai pronombres primitivos, y derivativos: 
aquellos llaman así porque no tienen origen 
de otros, y estos porque se derivan de Jos pri-
mitivos: Jos primeros son ocho: ego, tu Ule 
sus, hie, is te, ipse, is: idem, quis, qui, es 
lo mismo, que Los derivativos son : 
tuus, suus, noster, vester, nostras, vues-
tras. De estos unrs son demostrativos, p o r -
que señalan, o' demuestran, Ja co<a, y sob-

'*» sui- j/c> ipse, is. Otros re la-
t a o s y son: hie, is te, Ule, is, idem, qui. , 

t t o s Posesivos, y son: meus, tuus, suus, 



noster, y vester. R e c í p r o c o s , solamente sui, 

y suus. 
D E L V E R B O . 

V e r b o , (porte principalísima de la o r a -
cion , y sin el cual nada podría espresarse) es 
el que significa la esencia , y existencia de la 
c o s a , su acción , ó su pasión, la atirnriacion, ó 
negación del egercicio que se le a tr ibuye , ü t 
cual , aunque no siempre significa t iempo, siem-
pre se dec l ina , ó conjuga por t i e m p o s , n ú m e -
r o s , m o d o s , y personas, y en esto se d is t in-
g u e la dec l inac ión, de la con|ugacion : que 
aquella es por casos , y n ú m e r o s , y ésta por 

Eersonas, 6 terminaciones, modos , y tiempos. 
>e esta explicación del verbo se ini¡ere, que 

hai muchas clases de verbos. i * V e r b o s s u s -
tantivos , que significan la esencia , y e x i s t e n -

r.cia de la cosa: como sum, soi, sto, e s t o l , exis-
to, esisto: y todos los que pueden reducirse a 
ellos, a . 1 V e r b o s adgetivos que signihcan la 
acc ión, ó la pasión: v. g . amo, moneo, estos 
son a c t i v o s , ó acusativos, porque en fuerza de 
su significación tienen virtud de producir u n 
acusativo: amor, soi a m a d o , moneor, soi a v i -
s a d o , son verbos p a s i v o s , porque significan la 
pasión. L u e g o el v e r b o a c t i v o , y el pasivo so-
l o se diferencian en el modo de signii icar: 
aquel significa la a c c i ó n , y este la pasión. 3. 
V e r b o s neutros ( 1 ) , ó intransitivos, los cuales 

( r ) N o está e n e ! a r b i t r i o de t o d o s los g r a m á t i c o s de*-



significan a c c . o n , pero no pueden convertir*® 
en pasivos: v . g . dormía, d u e r m o : no puéda 
c i r s e h Í ° r m i 0 r ^ j d o r m i d o ; pero podrá d e -
w T r n i i w ' ' > dormítur a me, se duerme 

• " u r < O r i t u r , se va , se corre. 4.» 

Juntan firOS'- ° P e r s ° n a l e s á quienes se les 
tienen ^ ' « P e o n a s , ó 
tienen todas las terminaciones: y verbos ¡ m -

I o ! c u a ' « , aunque pfiedan tener 
todas las terminaciones, de ordinario se usan 
en solas l a s terceras del s i n g u l a r ; 6 y a en la 
centaCtlVa: ?' 8• decet, ¡ubi, expédH,^. 
c e n t e , agrada c o n v i e n e ; ó y a en' la v o z p « I -

íea ^ n a t u r \ s e ¿ p e -
tíZ.) 'tt Í ° S ^ p o n e n t e s ( e n la lengua l a -
activo* ! as< Porque en lo antiguo eran 
act ivos , y pasivos al mismo t i e m p o : y. a i m i . . 
? r . P a t r e r ( activo ) : imito al padre. / W 

Z T p e l P a d r e « - ' - d o 
S o n . r • e r ° h a n d < P « " * > * o' dejado la 
significación pas iva , y a s i verbo deponente es 

1 u e M®1* conjugación de pas iva , y signifi-
cación de activa. P e r o tengase p r e s ó t e 8 q u e 
Jan quedado algunos participios de prete/ito 
a c t i v o s , y pas. vos : v . g . am plexus , am pie xa-

*» conso¡atus, textatus, adeptas, medita-

terrar los verbos neutros, como p r e n d e n los d e v o t o s 

V e n A n ^ Y- t3nÁ° l o s hombres no " c o i 
vengan en d e a r : v. g. Du r m o e l sueño, rio H risa, 
co cCarZíra' ™'1V0 ^ VUtUa' and0 U *ndan^, caZ.. 
« á d o Z £ s . C e t - t 0 d ° " S a n a d C g a i U r t ¡ e m P » 



tus, depopulate sum : a b r a c é , ó fax a b r a z a -
do-. consolé, ó fui consolado, cet . 7.» Hai tam-
bién verbos anómalos , ó irregulares, que son 
los que se apartan de las reglas de la c o r r u g a -
ción regular; y finalmente verbos deficientes, — 
ó defect ivos , á los que les falta no solamente 
personas, ó terminaciones, sino también a l g u -
nos modos , y tiempos c o m o luego veremos. 
8.» También hai verbos vocat ivos , que sirven 
para l lamar: verbos incoat ivos, que significan 
comenzar , hacer alguna cosa t V. g . Senesco, ha-
cerse v i e j o : verbos frecuentat ivos , que s igni-
fican la continuación, ó frecuencia , v . facti-
to, as, scríptito, as; h a c e r , escribir , frecuen-
t e m e n t e , y todos van por la IA (1) . 

Tiempo es aquella diferente durpcion, que 
presenta una cosa pasada con r e ' p e c t o á la p r e -
s e n t e , ó f u t u r a ; la futura con la presente , y 
pasada ; y la presente con la pasada, y futura. 
Persona gramatical es todo lo que sirve de 
supuesto, ó sugeto del verbo, á distinción de la 
logical, que e s u n a propiedad negativa del suge-
t o para poder ser otro, ni comunicarse con o t r o . 
Los personas que acompañan al v e r b o ordina-
riamente son tres, ego, primera del singular, tuy 

segunda, ille, tercera: nos, primera del plural, 
vos, segunda, illi,- ee, illa, t e r c e r a : qui, qua, 
quod, ipse, ipsa, ipsum, p u e d e n ser todas tres. 

(1) T a m b i é n h a y verbos m e d i t a t i v o s , q«e significan 
tener gana de hacer alguna cosa : v g tsurio, tener ga-
na de comer , y todos v a n por U «uarta. 



Modo es an accidente del verbo para sig-
nificar el tiempo de diferente manera: c o -
munmente son cuatro los modos de signifi-
car : indicativo, que indica la cosa absoluta-
mente , y sin dependencia alguna: imperati-
vo, que la señala mandando ó vedando: su-

juntivo, ó conjuntivo, que la significa c o n -
dicionalmente, con cierta sugecion al indica-
t i v o , o a alguna conjunción: infinitivo, ó in-
determinado, que significa el tiempo sin de-
terminar personas, ni números, ni tiempos; 
y neces.ta de otro verbo, que determine su 
significación : v . g. lacere , callar , tacuisse, 
naber callado; aqui nada determino; pero sí 
d i g o : philosopho expedit tacere, al filosofo 
le conviene callar; aqui y a determino perso-
n a : y si añado: expedit, Philosophum ta-
cere, conviene, que el filosofo cal le; aqui y a 
determino también el t i empo, que es el pre-
sente de sujuntivo. 

Los tiempos en que el verbo puede m e n -
surarse , ó conjugarse, ni s o n , ni pueden ser 
mas de tres: presente, pasado, y futuro. Pe-
ro como las cosas pasadas llevan consigo la re-
lación á otros estreñios, resulta que el tiempo 
pasado se divide en tres diferencias; porque la 
cosa , v . g. se considera absolutamente pasada: 
v . g . el año pasado nació el hermano; y este 
se llama preterito per fec to^ó absoluto ; ó se 
considera con respecto á una cosa presente: 
v . g. llegó el maestro cuando 'yo escribía-, 
y este se llama preterito imperfecto; porque 



n o e s aun pasado; ó finalmente se considera 
la cosa pasada con relación también á otra p a -
sada: v . g. recibí tu carta, cuando ya te 
habia escrito , y se llama mas que perfecto , 
6 plusquam p e r f e c t o ; porque se juntan dos 
pretér i tos , el uno mas pasado, que el otro. 

L u e g o los tiempos no pueden ser mas d e 
cinco en el modo indicativo, y otros tantos en 
el sujuntivo ( t ) . 

Conocense estos tiempos asi en español, 
c o m o en latin por las notas siguientes. E l p r e -
sente de indicativo denota que la cosa se está 
hac iendo, c o m o y o a m o , y o leo , amo , lego. 
E l imperfecto en alguna de estas terminac io-
n e s , ba, ta, ó ra, c o m o y o amaba, leía, era, 
amabam , legebam , eram. 

E l Preter i to perfecto en que la cosa y a 
pasó, y tiene tres romances, como y o amé (2), 
ó hube amado, ó he amado: los dos p r i m e -
ros denotan la cosa remotamente pasada, y e l 
ultimo la significa próximamente pasada; en 
latin , ego amavi, ego legi: 

E l Preterito plusquam perfecto se conoce 
por la nota habia ( 3 ) , c o m o y o habia amado, 

( 1 ) Si esta esplicacion no es i lu :or ia ; los que d i v i d e n 
el preter i to en 2.° y , ó usan de palabras insigni-
ficantes . b chocan con la idea que f o r m a m o s del t i empo: r 

(2) Amé es v o z s i m p l e ; turvt amado , ht amado , son 
compuestas del auxiliar haber , y del part ic ip io de p r e -
terito amado, del cual usamos en las v o c e s pasivas por 
carecer de eUas nuestra lengua. 

(3) Este t i e m p o antiguamente era s imple : v . g. ama-
ra, Ultra, y en el preter i to i m p e r f e c t o de sujuntivo se 



habla l e í d o , amdver.im, légerant'. el fu turo 
en que la cosa está por s u c e d e r , y tienen dos 
romances el uno cu é l a r g o , y el otro en de, 
c o m o y o amaré, leeré, y o he de a m a r , y o 
he de leer : ego amato, ego legam. Y el im-
perativo en que manda, ó v e d a : c o m o lee 
t u , no leas , lege, ne lege, l. ne legas. 

Modo sujuntivo , ó conjuntivo. 

E l presente se conoce en que su primera 
persona termina en d, ó en é b r e v e , c o m o 
y o l e a , y o a m e : legam, amem. E l i m p e r -
f e c t o en que tiene tres romances en ra , ria, 
y se: t<>mo y o amara, ainaria, y a ína-
se ( , ) : Ego am.ir em : y el perfecto en este 
romance h a y a : c o m o y o h a y a a m a d o , leido, 
amáverim, légerim. E l plusquam perfecto 
tiene otros tres romances , hubiera, habría, y 
hubiese, c o m o , y o hubiera , habría, y h u b i e -

consi Jeraba compuesto : v. g. tornarse hia , morirse hia. 
P e r o e uso de mas de cuatrocientos años los ha fijado ya* 
«n la f o r m a , que los expresamos. T e n d r í a m o s , p. irs , p o r 
a f e c t a c i ó n i n u n l , y aon por error gramatico c o n f u n d i r 
los dos t i e m p o : 3 mai que toda novedad que no traiea 
utilidad c o n o c i d a , d e b e desterrarse. 

( r ) La b e r v e d a d no nos p e r m i t e detenernos i fijar el 
uso que se lia de hacer de estos tres romances. Nos i o n -
tentamos con a d v e n i r , que los dos pr imero ordinaria-
mente equivalen a Juturo, y el r r r tero á preterito, y q u e 
los p r e c e p t o r e s se a p r o v e c h e n del trabajo de nuestra sa-
b i a Academia s o b r e este particular C o n adve. rencia e x -
p r e s ó n o s unas v e c e s la p i i i n e r a persona , y otras la c a -
llamos} p a t a que los niños se acostumbren á callarla. 



se amado: amavissem. El futoro finalmente 
en que tiene otros tres romances, el primero 
en re b r e v e , y simple; y los dos siguientes 
compuestos hubiere y habré: como y o a m a -
re, hubiere amado, ó habré amado: amcívero. 

Conocimientos de tiempos con la nota de. 

Indicativo. Presente, y o he de amar, d e -
bo amar , ó tengo que amar : amaturus , rat 

rum y sumí imperfecto , y o habia de amar, 
debia, cet. amatúrus, ra , rum, eram ( i ) . P r e -
terito perfecto: y o hube de amar, ó de haber 
amado: amaturus, ra, rum, fui. Plusquam 
perfecto: y o habia de haber amado : amaturus, 
ra , rum fueram. Futuro, y o habré de amar: 
amatúrus, ra, rum ero. Sujuntivo, y o haya 
de amar: amaturus, ra, rum, sim. Preterito 
imperfecto, y o hubiera, habria, y hubiese de 
amar: amaturus, ra, rum essem. Preterito 
perfecto, y o haya de haber amado: amatu-
rus, ra, rum fuerim. Plusquam perfecto, y o 
hubiera, habria, y hubiese de haber amado: 
amatúrus, ra, rum fuissem. F u t u r o , y o h u -
biere de amar, ó hubiere, ó habré de haber 
amado: amaturus, ra, rum ero, ó fuero. 

Nota. Distinguense los imperfectos de los 
perfectos en que estos á mas de la nota de He— 

( i ) Enseñe se & los niños en el egerc ic io del aula los 
dos romances , que s u p r i m i m o s , p e r no c a r g u tanto la 
cabeza de tus principiantes. 



van de haber, y el participio de preterito* 
amado, leido, cet . 
¿ ; -i 

D E L P A R T I C I P I O . 
•V- f- . i 

Participio es un adgetivo calificado, que 
se declina como el nombre , y se deriva de 
v e r b o , participando de aquel los casos, y de 
este la construcción, y la significación ( i) . Los 
participios son cuatro, dos activos, que concier-
tan con persona que h a c e ; y son amarts, y 
amaturus y el que ama, y el que ha de amar: 
dos pasivos, que siempre concuerdan con per-
sona que padece: como amatus, y aman-
dus, el que fue , y ha de ser amado. 

- M ' " . fct 
D E L A C O N C O R D A N C I A . 

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 un adgetivo: v. g. corvus niger, 
el cuervo neuro: ó un nombre con un verbo: 
v. g. magister explicat, el maestro esplica: 
ó finalmente un relativo con su antecedente, ó 
estremo referido: v. g. miles , qui pugnat, 
vincet hostem : el soldado, que pelea, vencerá 

L u e g o el part ic ipo es n o m b r e , y es v e i b o según 
estos respectos , luego no es bastante colocarle 'olamente 
en la clase de los a d g e t i v o s , p o r q u e su construcción, y 
significación es mili d i ferente del s imple adget ivo . 



al enemigo: de aquí se co l ige , que 1a concor-
dancia de sustantivo, y adgetivo debe c o n c o r -
dar en genero, n u m e r o , y caso: la de nom-
bre , y verbo en numero, y persona: y la de 
relativo, y antecedente en genero, y numero, 
y tal vez en caso, como se ve en el egemplo: 
miles masculino, qui también: miles singular, 

Í qui lo mismo: miles nominativo, y qui t a m -
ien nominativo ( i ) . Es también concordancia 

de nombre, y verbo, como está c laro: lo p r i -
mero se llama Sintaxis concordante, y lo s e -
gundo 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-
cede á las demás, y tiene fuerza de producir 
el caso, que inmediatamente se le sigue: de es-
tas las hay que siempre se juntan á verbos , 6 
á nombres, y no siempre rigen ca«o: v. g. am, 
con, di, dis, re, se, ve, en dmbigo, confe-
so , dinúmero, répeto, sé paro, vecordia , d u -
do, confiero, disputo, repito, separo, locura: 
otras, que van separadas, y siempre rigen su 

. ( i ) L u e g o p a r e c e demasiada animosidad decir : q u e 
esta sea una toncordancia puramente soñada i pues es 
muí teal y verdadera. N i basta l lamarla sola relación, 
porque «s r e l a c i ó n , y concordancia sin contradicc ión al-
guna. 

c 



( 34 ) . 
c a s o , ó acusat ivo, ó ablativo, ó uno y otro: 
solo.hay u n a , que rige ablativo en el singular, 
y genitivo en el plural , que es tenus, hasta: 
v , g. espite tenus, hasta la cabeza: hume-
rorum tenus, hasta los ombros , y siempre se 
pospone á su caso. 

Indice de las preposiciones. 

Son de acusativo: ad, á, para, ademas: ad-
versum , vel adver.sus , contra, ó enfrente: 
adusque, hasta: ante, a n t e , delante, sobre: 
apud, e n , entre, c o n : 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 acá, aquen-
d e : cldnculum , á escondidas: contra , enfren-
te : désuper, encima de : erga, para con : exad-
versuta, frente d e : exante, antes, desde: ex-
tra, fuera d e : inante, para: infra, debajo: in-
ter, et intra, e n t r e , dentro: juxta, según, 
cerca d e , junto: ob, per , y propter, p o r , á 
causa de, por medio d e : pone, detras de: post, 
detpu.es: prater, escepto, ademas, s ino: se-
cundum , según, conforme: secus, y sub tus, 
jupto á,: supra, sobre, encima, ademas: trans, 
y ultra, de la otra p a r t e , allende de. 

Son de ablativo: á, ab, abs, por, de, desde, 
despues: absque , sin,, escepto: abusque, des-
de: coram, delante, en presencia: cum, con, en 
compañía: desub, debajo , á la-falda d e : de, 
¿, ex, de, desde, despues, en fuerza d e : pra, 



delante, mas q u e : pro, por, en favor: sine, sin, 
escepto. Son de acusat ivo , y ablativo: dbhinc, 
h a , ó h a c e : v. g. In, ó hace cuatro a ñ o : : áb-
hinc quatuor annos, v . annis: ilam , o c u l t a -
mente , A escondidas: in, en , á , para , entre: 
palam, á vista de : sub , y subter, debajo: 
super, encima d e , s o b r e , ademas. 

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

Adverbio es parte indeclinable de la o r a -
cion que modifica al verbo , nombre adgetivo, 
y part ic ipio , a u m e n t a n d o , d i s m i n u y e n d o , 6 
mudando su significación: v . g . valde sapiens, 
mui sabio: minus doctus, menos docto : non 
amo, no amo ( i ) . D e los adverbio?, unos p e r -
tenecen á la cual idad, como puliré , turpiter, 
bene, recle, h e r m o s a m e n t e , feamente , b ien , 
r e c t a m e n t e : melius, pejus, tanto meliory tan-
to nequior, m e j o r , p e o r , tanto m e j o r , tanto 
peor. O t r o s pertenecen al m o d o : v . g . His-
pane, Gal/ice, á la española , á la francesa: 
meatim, tuatim, nostratim, á mi modo , í 
tu modo , á nuestro modo : suatim, c o m o 
p u e r c o s : ccesim, de ta jo : punitim, de punta. 

O t r o s al n u m e r o determinado, como semel, 
bis, iterum, una v e z , dos veces, segunda v z ; 
6 al indeterminado, c o m o setpe, mochas v e -
ces : frecuenter , f recuentemente: alicuando, 
interdum, alguna v e z : alias, otras veces : o al 

( 0 Y tal v e z un adverbio modifica á otro : V. g. satis 
jmlcre, con bastante bel leza, ó hermosura. 

C a 



\ J ' . , . 

numero por o r d e n , c o m o prtmum, o prtnci--
pió, deinde, denique, postremo, lo primero, 
lo s e g u n d o , lo p o s t r e r o , ó finalmente : ó á la 
d is t r ibuc ión, c o m o singulatim, ó singilatim, 
cada uno de por s í : vicatim, por barrios: vi-
rítim , barón , por barón. 

O t r o s pertenecen á la c u a n t i d a d , c o m o 
multum, magis, ó mage , plus, valde, m u -
c h o , m a s , inui : ddmodum, satis, abunde, 
ájfatim, b a s t a n t e , ó a s a z , a b u n d a n t e , ó c o -
piosamente. O t r o s á la igualdad, c o m o a que, 
pariter, juxta, igualmente. O t r o s á la s e m e -
j a n z a , it a, ceu, quasi, tamquam, ut, sicuti, 
itaut, asi como: alias, dliter, secus , de otro 
m o d o . _ 

Pertenecen á la afirmación, ita, máxime, 
si, certe, sane, plane, profecto, qttidem, úti-
que, tice, s í , muí b i e n , c ier tamente , á la v e r -
dad, en e f e c t o : nempe, quippe, sin duda, c o n -
viene á s a b e r : pol, Hercle, á fe m i a , asi me 
a y u d e Hercules : á la negación , non , haud, 
n o : ne, que n o , para q u e n o , dejar d e , m e -
nos d e : mínime, minus, de ningún modo, 
m e n o s : son de duda forte, fortassis , for san, 

fórsitan, q u i z á , a c a s o , por ventura : i n t e r r o -
gativos iquid? i quid ita? ¿quare? ¿cwr? ¿qué? 
¿porque?: an, num, utrum, nonne, por v e n -
tura , acaso. 

O t r o s . p r e f e r e n t e s , c o m o magis, potius, 
imo, mas b i e n , antes b i e n : potissimum , pra-
sertim , preecipue , máxime, especialmente, 
principalmente, mayormente. Exortativos, age, 



Agite, /ígedum, e a , vamos. D e declamar, eu-
ge', feliciter, en horabuena, viva. De aprobar, 

belle, sophos, be l lamente , gallarda-
mente. Para llamar, heus, ola , oyes. 

Son de t iempo, heri, a y e r : nuper, p o -
co ha: nunc, ahora: eras, mañana: mox, 
luego , ó de<pues: tum, entonces, á la sazón: 
usque, semper, perpetuo, ¡tternumi, p e r p e -
tuamente, para siempre: nunquam, jamas: un~ 
quam, alguna v e z : quando, c iando» ó en qué 
tiempo: quandiu, en cuanto tiempo : olim, 
quondam, en otro tiempo, ahora, en adelante-

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

En donde se está-, ubi, donde, ó en d o n -
de: hic, aquí : istic, ahí: ib i, ó tllic, allí: in-
tus, d e n t r o : /oris, fuera : usquam , en algu-
na parte: nusquam , en ninguna parte. A don-
de se va: quo, adonde : hue, acá: istuc , o 
is to, ahi: illue , ó illo, eo, allá, apullá: intro, 
dentro: for as, fuera: supra, arriba: infra, 
abajo : longe, lejos: péregre , á países est ra-
nos. Acia donde se va-. quorsum , acia d o n -
de : horsum, acia a c á ; istorsuni , acia ahí: 
illorsum , acia allá: dextrorsum, sinistrór-
sum , ó licvorsum, acia la d e r e c h a , acia la 
izquierda: prorsum , acia adelante: retrorsum, 
acia atrás: sur sum , acia arriba: deorsum, acia 
abajo: introrsum, acia dentro; versus, acia: 
Por donde-, qua, hac, por a c a , 6 por aht: 
istac, por ahí: ilfac, 6 ea, por a l l í : unde, 
i de donde ? hiuc , istinc, illinc , de aqui , de 



( 3 « ) 
a h í , de allí: superne, de arriba: inferne, de 
abajo: cóminus, de cerca: éminus, de lejos: 
ctelitus, del cielo: ¿Hasta donde? quousque, ó 
usque quo ? hucusque, háctenus , hasta aquí: 
eousque , eátenus, illátenus, hasta allí. 

D E L A C O N J U N C I O N . 

E s parte indeclinable de la oracion, que 
sirve para unrr, y atar los casos y oraciones 
siguientes con los antecedentes : v. g. Saulus, 
et Paulus sunt idem. Sáulo, y Paulo son una 
misma cosa: Cicero scribit, et Casar pug-
nat: Cicerón -escribe, y Cesar pelea : en el 
primer egemplo une , y ata los dos nominati-
v o s ; y en el segundo los dos verbos. Mas 
aunque este sea todo el empleo de las conjun-
ciones, se distinguen unas de otras por el di-
verso modo de significar. • 

Y asi las hay concesivas porque significan 
la concesion de alguna cosa: v . g. etsi, ta~ 
met si, efiamsi, licet, quamvis, quamquam, 
aunque! Otras son causales, que significan el 
m o t i v o , 6 razón de alguna cosa: v. g. nam, 
námque, qtioniam , quippe , enim, etenim, 
propterea, proptereaquod, porque, por c u a n -
to , por lo que , puesto que. Condicionales, 
que espresan la condicion de lo que se dice, 
6 h a c e , como dum, dúmmodo, modo, si, 
ni, nisi, con tal , á no ser , á no ser que-
Otras finales, porque denotan el fin p o r -
que se hace: v. g. ut, uti, quo, ne, por, 
para, para que no. Otras copulativas, que 



. ( 3 9 ) 
unen una significación con o t r a , y son ac, at* 
que, eti'que, y . O t r a s disyuntivas, ó e x c l u s i -

vas , que , aunque u n e n las palabras g r a m a t i -

cales, separan unas cpsas de otras , c o m o aut, 

vel, seu, si-ve, nec, ñeque, neve , ó , ni. O t r a s 

son ilativas, 6 racionales q u e s i r v e n para i n f e -

rir una cosa de o t r a : v . g. ideo, idcirco,ergó, 

igitur, quare, luego, p u e s , p o r lo cual. O t r a s 

adversativas, que espre«»n alguna COSa c o n -

traria i ' l a que a n t e c e d e : v . g . at, ast, autetot, 

veruni, verumenimvero, at qui, t amen, dtra-
men , -ven'imtamen, nihil&minus, nihilosecius, 

p e r o , ma* , n o o b s t a n t e , con t o d o , sin e m -

b a r g o . O t r a s dubitativas, c o m o ne, neut, ut-

ne , si-, an, utrum ,-\num , acaso. Otras; final-

m e n t e expletivas, que solamente sirven para 

adorno de la o r a c i o n : v g. autem, pórTb, qui-

de\«., vero, enim, p e r o , m a s , pues. D e t o -

das e s t a s - C o n j u n c i o n e s solamente astern, vero, 

enim> que, ve, quidem\ siempre se p o s p o n e n 

á la palabra que u n e a v p e r o todas las demás 

se a n t e p o n e n , ó p o s p o n e n á gusto de l o s . A A . 

A d v e r t e n c i a . C q a n d o estas , ú otras c o n -

jumHbnés no egercen el e m p l e o d e a t a r , ó t r a -

bar ,pldejdn de s e r c o n j u n c i o n e s , y pasan á ser 

a d v e r b i o s ; y lo mismo sucede con las p r e p o -

s i c i o n e s c u a n d o n o rigen los c a s o s , q u e les 

p e r t e n e c e n : v . g . paucis ante diebus,pocos 

dias antes-, paucis post annis, despueS de p o -

cos artes", bien p o r q u e ellas sean C o n v e r t i -

b l e s , ó bien p o r q u e soa distinta parte d e la 

o r a c i ó n t o n unas tritemas silabas / c o m o sucede 



f 4 ° ) 
en nuestro español con la voz haya, árbol: 
haya, voz de arrear el ganado bacuno: haya, 
6 tenga, tercera persona, cet. 

D B I A I N T E R G E C I O N . 

Es el primer signo, y el mas natural al 
hombre para significar los movimientos, y afec-
tos del corazón : como jestos sean ¡numera-
bles , también lo son las intergeciones : las mas 
comunes al hombre son: v. g. ¡a! ¡ah! ¡ahal 
significan varios afectos que solo por el c o n -
texto pueden conocerse: egemptos: ¡ah fe-
rus host is 1 ah cruel enemigo: ¡ah me míse-
rum! ah desdichado de mi! ¡ ah quid est! 
ola , qué hay ? ai} a y ! apdire, apagessis-. a y 
quítate alia: ataty at, at t ate, tata, tate , ra-
t e : babae, bueno, bueno , dando palmadas: 
\Bombax! bomba! ¡eh! ¡eje! suspirando, ¡ ó ' 
¿ a y l ¡ehem! ¡oh! ¡ a y l } a y j e n casos repen-
tinos , .¡ o! ¡ heu ! , -ay í ¡eho! ¡ehodum! ¡ o l a ! 
eja, ehea, : ea ! en, mira: euge, eugepe, ¡bue-
n o ¡bueno! albricias!: evax, eue, viva, victor, 
y lo mismo, ioU fué, p u f : ¡6\ \oh! ¡oho\ 
\ohe ! ¡o la ! Papa! ¡ f u e g o ! ¡caspital i Pax! 
i c h i t o n ! Pro hominum Jidem! ¡á fe de los 
hombres! ¡st! silencio, chiton: ¡va! A*! va 
vtctts! a y de los vencidos! ¡vaha! v a y a , Con 
escarnio: vaha pestis te tenet. v a y a que estas 
apestado, con otras casi infinitas, que se deber» 
aprender no en los diccionarios, sino en los A A. , 
especialmente en el PJauto, pues sblamente 
as» se pueden conservar en la memoria. 



(41) 

T R A T A D O S E G U N D O 

D E L A E T I M O L O G Í A . 

De los accidentes, y propiedades 
del nombre latino. 

C A P I T U L O I . 

» B L A D E C L I N A C I O N . 

Reglas generales. 

i I oda palabra compuesta ( c o m o se a d -
virtió en la 2.* regla general) se declina c o m o 
su s imple: v. g . fletas, átis, la p iedad: imfle-
tas , átis. Esceptuase exanguis, cosa sin san-
gre , que tiene el genitivo igual al nominativo, 
y su simple hace genit ivo sánguinis. 

2.' E n todas las declinaciones latinas el 
nominat ivo , y vocat ivo son iguales en los dos 
n ú m e r o s : » / . , los dativos, y ablativos del p l u -
r a l , los cuales acaban en is, ó en ibus c o m o 
dó minis, sermónibus-. it. los dat ivos , y ablati-
v o s , en ¡a 2 . a declinación del s i n g u l a r , c o m o 
D . y A . Dómino. 



(4¿) 

Excepciones. 

x.« Los en us de la segunda declinación 
hacen el vocativo Cn é c o m o Hptjitne, y los 
en tus lo hacen en i c o m o fili. 

2. a A lgunos nombres de la primera d e c l i -
nación hacen los dat ivos , y ablativos en abtts, 
como filia , h i ja , filiabas ; liberta, la l iber-
ta libertabasy algunos de la 4.* hacen en 
Ubus, c o m o Partus, lacns , arcus, ce t . Pár-
tubus , lácubus , árcubus , parto , l a g u -
na , arco. • • » e> 

3\ Regla. T o d o s los nombres neutros tienen 
n o m i n a t i v o , acusat ivo , y vocat ivo iguales, y 
en el plural todos acaban en a, c o m o templa, 
ttmpora. 

4 . a E n los nombres (fue se componen de 
dos nominativos , los dos se declinan ; c o m o 
res-public a, genit ivo rei* publica, cet . P e r o 
si se componen de nominativo ( q u e se llama 
el r e c t o ) , y de otro caso d i f e r e n t e , ( q u e se 
llama o b l i c u o ) solo el nominativo se declina, 
y el o tro queda i m o b l e : v. g . N . Senatus-
consultum, S e n a d o - c o n s u l t o . G * Senatus-
consulti. D . Senatus-consulto , ce t . ' 

Regla. L u e g o los nombres latinos t i e -
nen cinco dec l inaciones , las c u a l e i . s e d is t in-
guen precisamente por el m o d o d e terminar 
fil genit ivo: p o r q u e la primera ( e n el orden 
c o m ú n de colocarlas) t iene el genit ivo en a 
d i p t o n g o , c o m o musa-, la segunda e n / , c o -



mo dómini. tentpli: la tercera en is c o m o 
sermónis , témporis : la cuarta en us, c o m o 
sensus, ó en u, c o m o genu-, la quinta en ei, 
y el nominativo en es como dies, diei. 

6* Aunque esta regla es indefectible en el 
g e n i t i v o , el nominativo es sumamente vario 
en sus terminaciones , porque la primera cons-
tantemente acaba en a como musa-, la segunda 
en er. ir. tir, us, um , como puer, -virosa-
tur , dó minus , templum: la tercera las tiene 
todas , menos i, y um , es decir que tiene en 
el nominativo mas de sesenta modos de t e r -
minar , y por consiguiente de formar el g e -
nitivo , aunque todos acaban eri is c o m o se 
ha d i c h o : la 4 . a siempre en us, ó en u\ y la 
5.a siempre en es. 

7 . a F o r m a n los nombres de la tercera sus 
genitivos por la manera siguiente : los en a , 
y as hacen en atis , c o m o poem.t, at is, el 
p o e m a : libertas, atis, la l ibertad: los en é 
la mudan en is , c o m o mare , maris. el mar: 
los en o hacen en onis, c o m o sermo, ónis-.^ es— 
ceptuanse los en do , y go, que hacen en inis, 
como origo, inis, or igen: arundo, inis, cana: 
y estos masculinos: Apollo , inis, el dios A p o -
l o : homo , inis, h o m b r e : turbo, inis, t r o m p o 
« t o r b e l l i n o : nemo, inis, n i n g u n o : y todos los 
acabados en en c o m o nomen, inis, tibicen, 
*n's , el nombre , la t rompeta . 

Los en ar hacen en aris, c o m o lacunar, aris, 
' r tesonado, ó e n t r e c i e l o : los en ber, hacen en 
bris, c o m o imber, imbris, l lubia: los en cer h a -
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cen en efts, como acer,acrís: los en es hacen 
en ts, c o m o nubes , nubis , la n u b e : e s c e p -
túanse los griegos latinizados, que hacen en 
etts , c o m o lebes, étis, ca ldero; y estos, artes, 
partes, c a r n e r o , pared: per pes , pr arpes, se-
ges, teres, cosa p e r p e t u a , l igera , mies , r o -
l.iza. Hacen en edis, merces, jornal , pr*sr 

fianza, y pes, c o m o pedis v mas todos los la-
tinos que crecen en el genit ivo hacen en it is, 
c o m o palmes, itis. L o s en is tienen o r d i n a -
riamente el genitivo igual al n o m i n a t i v o , c o -
m o pañis, nis. Hacen en idis, lapis, cuspis, 
punta : Paris, y los Gr iegos latinizados , c o m o 
tyrannts , dis , tiranía. 

L o s en os hacen en otis , c o m o Sacerdos, 
otis, S a c e r d o t e ; pero hacen en oris, Jlos, ros, 
*nos, le pos, flor, r o c í o , c o s t u m b r e , gracejo: y 
algunos otros. Bos, el b u e y , hace bobis, cus-
ió s, ó dis, g u a r d a , Minos ois, Heros, ois, 
Tros, ois. 

Los en us hacen en oris, c o m o tempus, 
orts; pero hacen en eris, fcenus, funus , ge-
nu s, latus, pondus y vetus, l o g r o , entierro, 
g e n e r o , l a d o , p e s o , y cosa vieja? E n udis ha-
cen incus, palus, y pecus ( femenino) subscus, 
y u n q u e , laguna, ganado , tarugo. Y tellus, li-
gus, y los de una silaba hacen en uris, como, 
tellus, úris, la t ierra: rus , iiris , la granja*. 
mus, urts, el r a t ó n ; pero inter cus, salus, vir-
tus, cosa entre c u e r o y c a r n e , s a l u d , v i r t u d , y 
otros hacen en utir , c o m o juventus, útis, la 
j u v e n t u d . 
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Del acusativo, y ablativo de la tercera 
declinación. 

Regla 8.a E l acusativo del singular acaba 
en e*n, y el ablativo en é c o m o sermonem, 
sermone; pero tiencnle en im , y por c o n s i -
guiente el ablativo en i, buris , cúcumis, pel-
vis , ravis , securis, sitis , tus sis , vis, la c a -
ma del arado , c o h o m b r o , b a c í a , ronquera, 
s e g u r , s e d , t o s , f u e r z a : y todos los que t ie-
nen el nominativo en is le tienen en em, ó e n 
im, y el ablativo en é, ó en {•. v . g . clavis, 

febris , navis, pttpis, restis, furris , ignis, 
annis, imber , supellex , vectis; l l a v e , ca len-
t u r a , n a v e , popa , m a r o m a , t o r r e , f u e g o , 
r i o , l luvia, a j u a r ; y todos los comparativos, 
como abl. A breviore, v . breviori: it. t ienen 
el ablativo en i todos los neutros , c o m o ani-
mal, ali> calcar, ari, cubile , li, c h o z a , y 
todos los adgetívos que van por b r e v i s , c o n 
memor, y plus; y los adgetivos que se f o r -
man de los a p e l a t i v o s , c o m o trirremis , d 
trirremi, de tres re inos; pero no los n o m -
bres propios , c o m o Martiale, Juvenale, y 
estos cuatro aunque son neutros : far, arret 

néctar, are, epar, ate , jubar, are, el f a r -
* o , el nectar", el h i g a d o , el resplandor. 

9>a E l genitivo del plural acaba en unt, 
como sermonum ; pero hacen en ium , i . ° to-
dos los que tienen el ablat ivo en i, ó en é y 
4 0 * , c o m o turris, turrium: 2° los a c a b a -
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dos en ns, sean nombres , ó part ic ipios , c o -
m o infans , infant ¡um , legens, legentium: 
3 . " los que terminan en dos consonantes, c o -
m o iners, inert um: 4.0 los en f j , é is que no 
c r e c e n , t o m o nubes, nubium , ensis , 
sium: 5.0 todos los de una sola s i laba, c o -
m o / r o w j , frontium , , artium : frente, 
arte (1) . 

Excepciones. 

G u a r d a n la regla general de hacer en um 
todos los compuestos de fació, c o m o artifex, 
artíficum , el artifice : it. compos , dives, 
degener , inops, vetus , vigil, vigillum : »/. 
biceps, biiípitum , de dos c a b e z a s , particeps, 
participum, part ic ipante:// , canis, juvenis, 
vates, ¿ o í , < r«.v , / r a * , j í o j , fax , fraus, 
laus, / r * , el p e r r o , el j o v e n , el pan, 

e l adiv ino, el b u e y , la c r u z , el f r u t o , la flor, 
la hez , el fraude , la a l a b a n z a , la ley , el 
R e y , y otros. 

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

i . a Algunas veces se halla dativo metu, en 
lugar de metui-. 2.a todos los nombres de la 
quinta carecen de g e n i t i v o , d a t i v o , y ablati-
v o del p l u r a l ; solo dies, y los tienen 
enteros. 

( t ) A l g u n o s n o m b r e s se quedan sin traducir , por-
que se repi ten en los g é n e r o s , ó en la S i n t a x i s , f 
alii se les da la traducción. 



(47) 
Regla ultima sobre los anómalos. 

Llamanse asi, y por otro nombre hete-
roclitos , y heterogéneos aquellos nombres, 
que (por u?o de los A A . , y prescindiendo si 
los h a y en el orden filosófico) no tienen t o -
dos los n ú m e r o s , ó todos los casos , ó varían 
la decl inación, ó el g e n e r o : y asi es que c a -
recen del p l u r a l , todos los nombres p r o -
p i o s : 2.0 las cosas que se m i d e n , ó pesan, 
como triticum , oleum, el t r i g o , el aceite: 
3- los e lementos , como aer, a ire: 4.0 las 
v i r tudes , y v ic ios , c o m o spes, esperanza, in-
sipientta, necedad , nemo , n inguno, letum, 
la m u e r t e , con otros. 

A otros no se les conoce s ingular , c o m o ca-
lenda, arum, las calendas del m e s : castra, 
orum, los reales: los h a y totalmente indec l i -
nables, como frugi, b u e n o , nihil, nada (1) 
Muchísimos carecen de vocat ivo : i . ° todos los 
interrogativos, y todos ios, re lat ivos: 2.0 todos 
los part i t ivos , c o m o ullus , nullits , alius-. 

^ ¿ L ^ . ™ ^ * e s P « » l a c i o , n la de un moderno d e no 
admitir Ueter¿cUtos, „, htíerogéneos, ni indecl inables , c e t 
aquel lo p o r q u e asi lo dice SaWchez : p e r o s u p o n / a m o s 
que los h a y e n realidad. ' como los h a y . n - K S t a S 
con que n o los admita Sanche* ? Esto? 
í ° f ' a " Í "*n<J*ntes, „o es ser los mistos, y s L Z 
esto, diferentes basta esto ?ara ser declinables-. ¡ v e r -
dades p r o f u n d a s ! Por lo mismo los llamamos i n d e c l i -
n a b l e s , j o r q u e no tienen casos d i ferentes en lo z r a -
gartcd, p o r m U i q u e p u e d i | n t e n e r e n S 



3. 0 todos los pronombres , escepto , tu , nos-
ter , y nostras. 

L o s hay de un solo caso, ó monóptotos \ co-
m o Jupiter, solo nominativo: infidas , a c u -
s a t i v o , la negación: natu, ablat ivo, nacimien-
to : otros tienen d o s , y se llaman díptotos, 
como genitivo spontis, ablativo sponte, v o -
luntad: nominativo y vocativo expes , sin e s -
p e r a n z a : otros son tríptotos, que tienen tres: 
c o m o geni t ivo , opis, opem , ab ope, el s o -
corro. Otros h a y tetr.iptotos, ó que tienen 
cuatro casos , c o m o genitivo precis, preci, 
pre cent, J prece, el r u e g o : x/»7, ¿ 

la tuerza: estos dos son enteros en el plural. 
S011 heteróclitos , ó mudan de d e c l i n a -

c i ó n , vas, assis de la tercera, y en el p l u -
ral , vasa, orum, de la segunda. A l contrario 

jugerum, i , de la segunda, en 'el singular, 
yjugera, um, de la tercera en el plural. Son 
heterogéneos , ó varían de genero , i . ° bal-
teus, i, m. b a n d a , 6 fa ja : b altea, orum, n . t 
tartarus, *', tartara, orum, el infierno: /0-

i, el lugar, loca, orum, v . 
runt, estos son masculinos en el s ingular, y 
neutros en el plural. A l contrario ccelum, i, y 
Argos, argi, neutros en el s ingular , y m a s -
culinos en el plural cceli, orum, los cielos, 
Argi, orum, la ciudad de Argos. T a m b i é n 
los h a y femeninos en el s ingular, y neutros 
en el plural , c o m o Pergamus, a, orum, el 
A l c a z a r de T r o y a : carbassus, a, orum, la 
vela del n a v i o , con otros muchos que se han 



omitido en toda esta regla de los anomalos, 
por no cargar demasiado la cabeza de los n i -
ños. 

C A P I T U L O I I . 

Egemplos de las declinaciones de los 
nombres. 

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

P rimer a declinación. 

N u m e r o Singular. N u m e r o Plural 

N . Musa, la Musa. N . Musa, las Musas. 
O . Musa, de la Musa. G . Mus arum , de las 

Musas. 
D . Musa, í , ó para D . Musis, á , ó para 

la Mifta. las Musas. 
A . Musam, la, á, con- A . Musas, las, á, con-

tra la Musa. tra las Musas. 
V . Musa , ó Musa. V . Musa , 6 Musas. 

" Musa, por, con, A b . d Musis , por, 
d e , e n , s i n , so- c o n , d e , e n , sin, 
bre la Musa. sobre las Musas. 

V e a s e la declinación del a r t i c u l o , y n o m -
bre español en el folio 18. 

Hic Poeta, el p o e t a : hic Nauta , el m a r i -
n e r o : conviva, el c o n v i d a d o , ó convidada. 

E s t o s , y los que se ponen al pie de cada 
nombre sustantivo, los hará l e e r , y p r o n u n -
ciar al principiante en el egercicio del circo 

d 
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Segunda, declinación en i. 

N . S. 
N . Hic Dominus, el 

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

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

Hic equus, el caballo. 

Hcec laitrus, el laurel. 

Hic animus, el animo. 

N . S. 
N . Hoc Templum, el 

T e m p l o . 
G . Templi. 
D . Templo. 
A. Templum. 
V . Templum. 

A b . á 'Templo. 

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

Hoc atramentum, la 
tinta. 

Hoc atramentarium, 
el tintero. 

Hoc gimnasium , la 
escuela. 

Tercera declinación en is. 

N . S . N . S. 
N . Hic Sermo, el ra- N . Hoc Tempus, el 

zonamiento. t iempo. 



G . Sermónis, 
D . Sermóni. 
A . Sermónem. 
V . Sermo. 
A b . á Sermóne. 

N . P. 
N . Sermones. 
G . Sermónum. 
D . Sermónibits. 
A . Sermones. 
V . Sermónes. 
A b . .J Sermónibns. 

( í O 
G . Témporis. 
D . lémpori. 
A. lémyus (/). 
V . lémyus. 
A b . á lémpore. 

N . P . 
N . Témpora. 
G . Témporum. 
D. Temyóribus. 
A. Témpora. 
V . Témpora. 
Ab. a Tetnpóribus. 

HistriónIcomediante, Pectus, e! pecho. 

P a í t r r > el padre. Nomen, el nombre. 
Parens, el p a d r e , y Onus, la carga. 

madre. ' ) < 

Cuarta declinación en u s , y en n. 

N . S. N . S. 
N . Sensus, el sentido. N . Genu, la rodilla. 
G . Sensus. G . Genu. 
D . Sensui. D . Genu. 
A . Sensum. A . Genu. 
V . Sensus. V . Genu. 
A . d Sénsu. A b . d Genu. 

( i ) Colocanse a<! de f r e n t e para que el principiante 
Conozca á pr imera vista las diferente» terminaciones 
del masculino , y neutro. 

d 2 



N . P . 
N. Sénsus. 
G . Sénsuum. 
D . Sénsibus. 
A. Sénsus. 
V . Sénsus. 
A. d Sénsibus. 

N . Genua. 
G . Genuum. 
D . Génibus. 

.dA A. Genua. 
V . Genua. 
A. d Génibus. 

Metus, el miedo. Gelu , el y e l o . 
Visus , la vista. Veru , el asador. 
Socrus, la suegra. Tonitru , el trueno. 

Quinta declinación en ei. 

N . S. N . P . 
N . Dies, el dia. N . Dies. 
G . Diet. G . Dierum. 
D . Diet. D . Die bus. 
A. Diem. A. Dies. 
V . Dies. V . Dies. 
A b . d Die. A b . d Diebus. 

Meridiesy el m e d i o - Res, la cosa. 
dia. Spes, la esperanza. 

Declinación del nombre irregular D o m u s , 
la casa. 

N . S. N . P . 
N . Domus. N . Domus. 
G . DomiyvelDomus. G . Domorum,vclDe-

muum. 
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D . Domtii, vel Domo. D . Dómibus 
A . Domunt. 

V . Domus. 
A b . d Domo. 

A. Domus, vel Do-
mos. 

V . Domus. 
A b . d Dómibus. 

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

Primera clase de los adjetivos. 

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

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

do miniy mu see, tem-
pli. 

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

A . Bonum , bonam, 
bonum, dominum, 
mus am, templum. 

V . Bone, bona, bo-
num. 

Ab. dBono,bona bono. 

N . S. 
N . Alter, ditera, dl-

terum, uno, de dos. 
G . Altérius. 

D . Alteri. 

A. Alterum , dlte-
ram, dlterum. 

A b . Altero, dite-
ra, ditero. 

i 
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N . P. N . P . 

N . Boni, bonte, bona. N . Alter i, altera, al• 
tera. 

G. Bonorum , bona- G . Alterorum, alte-
rum, bonorum. rarum,alterorum. 

D . Bonis. D . Alterio. 
A. Bonos , bonas, A. Alteros, alteras, 

b'/na. altera. 
V . Boniybona, bona. 
A b . á Bonis. Ab. ab Alteris. 

BLindus, blanda , blandum , cosa blan-
da , ó apacible. 

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

N . A'ius , alia , aliud, el otro. 
N . Sj'us, sola, solum, solo. 
N . Tot us , tota, totum, * todo. 
N . Unus, una, unum, tino solo. 
N . Ullus, ul/.i, ullum, alguno. 
N . Nul.'it , nulla, nullum , ninguno. 
N . Uier, utra, utrum, cualquiera de los dos. 
N . Neuter, neutra, neutrum, ninguno, ni 

otro de dos 
N . A.'téruter , altérutra , altérutrum , el 

u n o , 6 el otro de loí dos. 
E«te tiene el genitivo: Alterutrius , vel 

Alteriusutrius: en lo demás como los ante-
riores. 



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

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

N . S. 
N . Acer, A-

cris et acre, 
cosa fuerte. 

G. Acris. 
D Acri. 
A . Acrem tt 

acre. 
V . Acer, a 

cris,v. acre. 
A b . ab Acri. 

N . Brevis et 
Breve , cosa 
b r e v e . 

G. Brrvis. 
D Brtvi. 
A. Brevem et 

breve. 
V . Brevis. 

A b . á Brevi. 

N . Brevier tt 
brevius, mas 
b r e v e . 

G. Brtvioris. 
D. Briviori. 
A Breviorem 
et hrevius. 

V. Brevior et 
brevius. 

A b . á Brevio-
re, v e l bre 
viiri. 

N . Prudent, 
cosa p r u -
dente. 

G . Prudent is. 
D. Pudtnti. 
A.Prudmtem 

et pud ens. 
V . Prudens. 

A b . á Pru-
dente , v e l 
prudenti. 

N .P. 
N. Acres tt 

acria. 
G. Acrium 

D . Acribus. 

A Acres, et 
acria. 

V . Acres, tt 
acria. 

Ab. ab Acri-
bus. 

Tí. Breves, et 
brevia' 

G . Brtvium. 

D . Brtvibus. 

A Breves et 
brevia. 

V . Breves et 
brevia. 

Ab .a Brtvi-
bus. 

N . Brevior es 
et breviora. 

G . Brevio-
rum. 

D. Breviori-
bus. 

A . Breviores 
et breviora. 

V . Brevior: s 
et breviora. 

Ab. á Bre vio-
ribus. 

N . Prudentes 
et prudtntia. 

G Prudtn-
t ium. 

D . Prudtn• 
tibus. 

A. Prudentes 
et prudentia. 

V . Prudentes 
tt prudentia. 

A b . d Pru-
dentibus. 
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Adgetivo s irregulares. 

Plural. 
N . Duo, du<t, duo, N . Ambo, amb<e, am-

mente. 
G . Duorum, duarum, G . Amborum, amba-

A . Duos v. ¿/«o, duas, 
duo-

V . Duo, dute, duo. 
Ab. ¿í Duobus , dua-

bus, duobus. 

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

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

Pronombres primitivos. 

dos. ¿o, los dos junta-

duorum. 
D. Duobus , duabus, 

duobus. 

rum, amborum, 
cet.: como el an-
terior. 

N . S. N . P. 

D . Mi Ai, vel mi. 
A. Me. 
Ab. d Me. 

N . Nos. 
G. Nostrum, v. Noslri. 
D . Nobis. 
A. Nos. 
Ab. d Nobis. 

N . Tu, tu. 
G . Tui. 
D . Tibi. 

N . S. N . P. 

N . Vos. 
G . Vestrum, v. Vestri. 
D . Vobis. 



A. Te. 
V . Tu. 
Ab. d Te. 

V . Voí. 
Ab. d Vobt's. 

S. y P. 
N . Sus, de sí, de él, de ella. 
D. Sibi. 
A . 
Ab. ¿í Se. 

N . S. N . P. 

N . Hic, hite, N . Hi, ha, hac. 
este. 

G . Hujus. 

D. //«if . 
A . Huttc, harte, hoc. 
Ab. ab Hoc, hac, hoc. 

N . S. 

G . Horum, harum, 
horum. 

D . Hit. 
A. Hos, has, hac. 
Ab. ab His. 

N . P. 

N . Ts, ea, id, aquel. N . li ve 1 

G . Ejus. 

D. Ei. 
A. Eunt, id. 
Ab. ab Eo, ea, eo. 

N . S. 

G . Eorum , earum, 
eorum. 

D . Eis vel iis. 
A . Eos, eas, ea. 
Ab. ab Ets, vel iis. 

N . P. N . i . r». » . 
N . I-dem, ea-dem (i), N . Ji-dem, ea-dem, 

i-dem , el mismo. ea-dem. 

( O Se colocan d i v i d i d o , con la» ray i tas para que lo» 
principiantes distingan Us r a d i c a U s . d e las terminales . 
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G . Ejus-dem. G.Eorum-dem,earum• 

dem, eorum dem. 
D . Ei-dem. D . Eis dem, vel iis-

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

dem, i-dem. ea-dem. 
A b . ab Eo-dem, ea- A b . ab Eis-dem, vel 

dem, eo-dem. iis-dem. 

N . 
N . Jste , is ta , jstud, 

ese. 
G . lstius. 
D . lsti. 
A. Istum, is tarn, is-

tud, cet. , 

N . I lie , ilia, illud, 
aquel. 

G . Jllius. 
D . J Hi, cet. 

N . Ipse, ipsa, ip~ 
sum, el mismo. 

G . Ipsius. 
D . If si, cet. 

S. 
N . Meus, mea, meum, 

mio. 
Tuus, tua , tuum, 

t u y o . 
Suus, sua, suum, 

suyo. 
Noster, nostra, 

nostrum, nuestro. 
Vester, ves tra, 

vestrum, vuestro. 
Todos como Bonus, 

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

V . Mi, mea, meum. 
V . Noster , nostra, 

nostrum. 

N . S. 
N . Nostras. N . Ves tras. 
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G . Nosttatis, de núes G . Vestratis de vues-

tra patria, ó secta, tra patr ia , o <ec-
lo mismo que Pru- t a , como Nos 

. dens. tras , y carece de 
vocativo. 

Q u i , pronombre relativo. 

N . S. N . P . 
N . Qui, qua, quod, N . Qui, qua, qua. 
. el que, ¿I , 6 el cual. 
G . Cujus. G . Quorum, quarum, 

quorum. 
D . Cui. D . Quis, queis, ve l 

quibus. 
A . Quern, quam. quod. A . Quos , quas. qua. 
Ab d Quo , qua , quo, A b . d Quis, queis, ve l 

vel qui, solamente. quibus. 

Compuestos de Q u i , relativo. 

N . S. N . P . 
N . Qui-dam, qua- N . Qui dam, quí-

dam , quod-dam, dam, qua-dam. 
vel Quídam , un 
cierto. 

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

t>. Cui-dam. D. Quis dam, queis-
dam, vel quibus-
dam. 
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A. Quern-dam, quam- A . Quos-dam, 

rf.Twt , quod-dam, dam, qua-a am. 
vel qui-dam. 

Ab. á Quo-dam, qua- A b . d quis-dam, 
dam, quo dam, vel queis-dam, velqui-
qui-dam, solo. bus-dam. 

N . S. 
N . Qui-vis, qua-vis, N . Qui-libet, qua-li-

quod-vis, cualquier. bet, quod-libet, v. 
quid lib et , c u a l -

* quiera. 
G . Cujus-vis. G . Cujus-libet. 
D . Cui-vis, cet. D . Cui-Ubet, cet. 

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

todo aquel que. 
G. Cujus-cumque. 
D . Cui-cumque c e t , lo mismo que quidam. 

Q u i s , pronombre interrogativo. 

N . Quis, v. qui, qua, v. qua, quod, 
v. quid, ¿quien? ¿cual.? 

G . Cujus. 
D . Cui. 
A . Quem, quam, quod, y. quid. E n los 

demás casos lo mismo que Qui, y 
todos los que siguen. 



Compuestos de Q u i s , 
sic ion 

N . 
N . Ali-quis, cili-qua, 

ali-quod, v . ali-
quid, alguno. 

^WÍ tienen la compar-
antes. 

S. 4 
N . Ec-quis , ec-qua, 

vel ecquet , 
quod, v. ec-quid, 
¿por ventura algu-
no ? 

G . Ali-cujus. 
D . Ali-cui, cet. 

N . Né-quis , ne-qua, 
ne-quod, vel « r -
quid, i ninguno ? 

G . Ne-cujus. 
D. Ne-cui, cet . 

G . Ec-cujus. 
D . Ec-cui, cet. 

N. Num-quis, num-
qua, v . HH»( ^H.r, 
num-quod, v. WKWI-
quid, <por v e n t u -
ra alguno? 

G . Num- cujus. 
D . flum-cui, cet. 

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

G . Si-cujus. 
E>. Si-cui, cet . (r) . 

(t) Adviértanseles í los niños , que Aliquis, cet . , t ie-
nen la terminación femenina en i , y los otros dos ea a 
y en ét. 
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Compuestos de Q u i * , que tienen la composi-
tion despues de él. 

N . S. 

N . Quis-nam, qutt-
nam, quod-nam, 
vel quid-nam, 
¿quien ? 

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

N. Quis - quam, qute-
quam, quod quam, 
v. quid-quam, a l -
guno. 

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

N . S. 
N. Quis quis, quid-

quid , cualquiera 
que 

G . Cujus cujus. 
D . Cui cui. 
A. Quem quem, Quid-

quid 
Ab. á Quo-quo. 

N . Quis-piam, qu<e-
piam, quod-piam, 
vel quid piam, al-
guno. 

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

N . Quis-que , que-
que, quod que, 
v. quid-que, cada 
uno. 

G . Cujus-que. 
D . Cui-que. 

N . P . 
N . Qui-qui. 

G . Quorum-quorum. 
D . Quisbus quibus. 
A . Quos-quos. 

A b . d Quibus-quibus-
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Dos compuestos de Quis , que tienen la com-

posicton antes, y despues de él. 

M r • N ' S -hc-quts-nam, Ec-quanam, Ec-quod-
nam, v. Ecquid-nam, quieo. 

• Ec-cujus-nam. 
D. Ec-cui-nam, cet. 

N . Unus-quis-que, una-qua-que , unum-
yoít-que, v. unum-quid-que, cada uno. 

tj- Untus- cujus -que, 
D. Uni cui-que. 

A. Unum-quem-que, unam-quam-que, u-
,, ,""uTm quod que, v . unum-quid-que. 

ab Uno-quo-que , una qua-que , uno-
quo-que, v. uno-qui-que. L o mismo 
que Unus, y Quis-que. 

C A P I T U L O I V . 

Del segundo accidente, ó mas bien propie-
dad del nombre, que es el genero. 

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

intl'a ( f f n e , r o &ramatical, es una propiedad 
"separable del nombre sustantivo para signi-

n « r la d.ferencia de los sexos en las cosas 
aa. T " 5 Y C n l a s ¡ n a n í m a d a s , é insensibles 

^uei, que por atribución, analogía, 6 uso 
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perpetuo les compete ( i ) . D e aquí resulta, 
que los generos diferentes deben ser cuatro: 
porque ó significa macho, y se llama mascu-
lino : ó significa hembra , y es femenino: ó 
ni bien significa m a c h o , ni hembra, y se l la-
ma neutro: ó comprende aquellos dos bajo 
de una sola palabra, pero con dos termina-
ciones; y entonces es común á d o s , ó de dos. 

2.a l l a y algunos nombres llamados pro-
miscuos, ó epicénos, los cuales bajo de una 
sola terminación significan los dos sexos en 
las cosas vitales: v . g. hic passer, este paja-
r o , significa macho, y hembra: htec Aquila, 
esta aguila, significa igualmente los dos sexos: 
y para distinguirlos se usa de esta palabra 

( i ) ¡ N o es e s t » la i d e a q u e _ r i e n é d e esta p a l a b r a 
genero t o d o h o m b r e hasta e l n i ñ o m a s c a n d i d o } ¿ Y n o 
d i s t i n g u i r í a este d e s e x o s a u n q u e n o h u b i e s e a d g e t i v o s 
e n el m u n d o ? Y e r r a n , p u e s , lo» q u e a t r i b u y e n esta 
propiedad al n o m b r e a d g e t i v o , y c o n f u n d e n m i s e r a b l e -
m e n t e las r e g l a s l o g i c a l e s , t o m a n d o el medio , p o r e l 
fin: v . g . N o p u e d e c o n o c e r s e e l g e n e r o , s ino m e -
d i a n t e el a d g e t i v o : l u e g o el g e n e r o e s u n a propiedad 
d e l a d g e t i v o ; r u i n o s o p a r a l o g i s m o , q u e trastorna todas 
las l e y e s de la l ó g i c a . N o p u e d o n a v e g a r s in n a v i o , 
l u e g o e l n a v i o es e l mar . L l a m a m o s p r o p i e d a d , y no 
a c c i d e n t e , p o r q u e este e s s e p a r a b l e d e la s u s t a n c i a , y 
aque l la no. L o s q u e s e p a n filosofía p e r i p a t é t i c a , e n r i e n -
d e n la d i f e r e n c i a d e esta» do» p a l a b r a s : propiedad, y 
accidentalidad. M a s los q u e s e p a n d e filosofía natural , 
a p e n a s p o d r a n f o r m a r i d e a d e un n o m b r e snstautivo 
propio, n o d i g o e n el r e i n o d e los v i v i e n t e » , m a s aun 
e n el v e g e t a l , y m i n e r a l sin c o n c e b i r al m i s m o t i e m -
p o la idea d e l s e x o q u e le c o m p e t e : y asi d e c i m o s 
q y e el g e n e r o e n los v i v i e n t e s , y aun v e g e t a l e s , e» 
p r o p i e d a d i n s e p a r a b l e , y «n los d e m á s serc» p o á t i 
l l a m a r s e , afcidtntt. 
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mas, para los machos; y fentina, para las 
h e m b r a s : v. g. Lepus mas, la liebre m a c h Q : 

•Lepus femtna, l a liebre hembra. C o m u n m e n -
te s.guen las reglas de su terminación, q u e 

luego estableceremos. ^ 
3-a H a y otros de genero d u d o s o , o' a m -

biguo , no porque lo sean en real idad, sino 
p o r q u e los A A . los han ü ! a d o 3 a masculinos^ 
y a femeninos , y ral vez neutros: v. o en es. 
p a n o l , el fin ó la fin: <1 alma, 6 la alma: 

t r e i n t f ' ° E " , a t i n S e ^ c u e n t r a n 

treinta y n u e v e , que s o n : anguis , | a s e r -
v e n t e : natrix, la culebra de í g u a dumis 
ques, el c o l a r : se robs, ó scrobis, e l hoyo-
fhasélus Ja naveci l la: c and lis , | a canal-' 
dama, el g a m o : el t o p o ; colus,\* 
r u e c a : , ] a breba : rubus, Ja 2 a r z ? 
barb,tos la c irara: gtuis , In g r u l f c : ales 

la bestia de cuatro p . e s : dies el d i a : lifter 
barca pequeña : margo, Ja margen: serpens' 
? J « p , e n t e : a d e p S y l a grosura: 

hmaza especie de caracol : « r / ^ * , |a 

Z V m f r í X ' J a t e , a : 0 l " * > e l obstáculo: p l 
mex , la piedra p ó m e z : rumex, la r o m f z a 

Í Z l i n x i y 1 

lata. el l ince: Ja m a t l t a : 
el mugrón , insecto, ó sapillo: W ¿ r , CJ r u e r : 
c o e s p l n , ^ ! a p ¡ e d r a a s . 1 ) a m a d a . ? r 
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H a y asimismo otros c i n c o , que los usan 

y a masculinos , y y a neutros, y son: Anxur, 
la ciudad de Terracína: Nar, el rio Ñ e r a : si-
ser, la raiz de la chiribia: sal, la sal; y vul-
gus , el vulgo. Tres femeninos, y neutros: 
Gadir , la ciudad de Cadiz : átriplex, los 
armuelles, y e r b a : y laber, el berro : Y otros 
t r e s , que los usan en los tres generos, y son: 
animans, el animal: specus, la c u e v a ; y p e -
TiHs, penus, la provision. 

4 . a H a y esta diferencia entre los ambi-
guos , epicenos, y común de d o s ; que el am-
biguo es por el uso variable de los A A . sin 
otra razón: el epicéno es por razón de su 
mismo significado natural , y físico: y el c o -
mún de dos , porque le conviene; no como 
propiedad inseparable, sino como un puro ac-
cidente que se le atribuye por razón de al-
gún oficio, c a r g o , ó dignidad: v. g . amans, 
el amante, hombre, ó muger: auctor, autor, 
ó autora : vates , adivino , ó adivina : convi-
va, convidado, <5 convidada: exul, desterrado, 
ó desterrada: hares, heredero, <3 heredera: con 
otros muchísimos , que se conocen mui aluego 
advirtiendo el oficio, c a r g o , ó dignidad , que 
pueda igualmente egercerse por v a r ó n , y por 
m u g e r ; pero adviértase que aun en este ca-
so sobresale el uso del genero masculino en 
los A A . 

5.a T o d a palabra latina, que no se decl i-
na por casos, y a sea nombre, ó esté en l u -
gar de nombre , no siéndolo , pertenece al 
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genero neutro: v. g. cele, las ballenas: tnebs, 
Ja melodía: scire tuum, tu saber, por sapien-

t u a • m t l l < , mil; (salvo cuando es a d j e t i -
v o , que entonces se junta con los tres s e ñ e -
ros) . P 

6. a A los nombres que carecen de n o m i -
n a t i v o , se les f inge , y se les da el genero de 
su terminación: v. g. sponte % se le finge N . 
spons, y es femenino por la regla. 

7-" Q u e muchas veces los^AA, dejan las 
reglas de significación, y toman las de t e r m i -

c a l , c o n t r a r i o ; v. g. Sulmo, nis , la 

ciudad de Sulmona, debe ser femenino por su 
significación, y no obstante se halla masculi-
no por su terminación: Toletum, neutro por 
terminación, y femenino por s ignif icación-al 
contrario Ossa, Etna, que debían ser femeni-
nos por su terminación, se hallan masculinos 
porque se les sobreentiende el apelativo mons 
m o n t e , que es mascul ino: luego á los n o m i 
bres propios se les debe entender el ape la t i -
v o , o común á que p e r t e n e c e , y según sea 
el genero de este , será el de aquellos. Esta 
regla importa tener presente. 

8.a Por la misma razón debe advertirse 
que h a y algunos adget ivos , que toman el g e -
nero del sustantivo que se les ent iende: v % 
C6ntbtens, el continente, es femenino, porque 
se le sobreentiende terra : al contrario, oriens, 
y occtdens, el saliente, y poniente , son mas-
culinos por entenderse sol, que es masculino, 
' l a s si no podemos asignarles un sustantivó 

e 2 
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competente , les sobreentenderemos el g e n é -
rico , negotium, y en este caso son neutros: 
v . g. deceits est, es cosa decente. 

9.a Que todo nombre lat ino, que muda 
de declinación, iniida también de genero: v . g. 
N . Pascha, a, femenino: N . Pascha, atis, 
neutro; y lo mismo si muda de significado: 
v . g. unió, onis, la perla, m.: unió, la union, 
f. Puestas estas nueve reglas generalísimas, 
hay dos reglas generales para conocer el g e -
nero asi en español, como en latin: 1.a por 
su significación: 2.a por su terminación. 

Reglas de significación. 

1. a Es masculino todo nombre propio, ó 
apelativo, que signifique varón, ó macho de 
cualquiera especie de v iv iente , que sea: v. g . 
Paul lus, P a b l o : fater, el padre : alastor, 
un caballo; y á estos pertenecen los de dio-
s e s , como Mars, mar lis, el dios Marte: los 
de angeles, como Michael, elis, M i g u e l ; y 
los que significan oficio propio de hombre, como 
scriba, el notario: patronus, i, el abogado. 

2.a Son masculinos, por regla de significa-
ción , los nombres propios (no los apelativos) 
de meses, r ios, vientos y montes: v. g. Sexti-
lis, agosto: Nilus, i, el N i l o : Aquilo, onis , el 
c ierzo: Agragas, Grigento. Mas los apelati-
vos siguen las reglas de su terminación: v. g. 
Fluvius, i, e l r i o , m-.Jlumett, también el 
r i o , neutro. 
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3.a Es femenino , por la significación, t o -

do nombre propio, ó apelativo de m u g e r , ó 
hembra, de cualquiera especie de viviente: v. g. 
P aulla, a, Paula: sor or, oris, la hermana": 
ath¿e, allies, yegua de Agamenón: cerva, 

la cierva: á los cuales se ¡untan los n o m -
bres de diosas, como Juno, onis, J u n o : los 
de ninfas, y musas, como Alecto, us, A l e c -
to , ninfa; Thalía, a, T a l í a , m u s a ; y final-
mente los de oficios propios de mugeres, c o -
mo lotrix, icis, la labandera. 

4-a Son también femeninos por esta regla 
todos los nombres propios (no los apelativos ) 
de arboles, de islas, regiones, c iudades, n a -
v i o s , y poesías: v. g. mains, i, el manzano: 
Ltprus, i, la isla de C h i p r e : Rhodus, i, 
ciudad de Rodas: Híspanla, a , la nación 
d e ü s p a n a : Centaur us, i, el navio Centauro: 
uEneis, edis, la Eneida de Virgi l io. Pero 
los apelativos siguen las reglas de su termi-
nación , v. g. Regnum, i , el re ino, neutro: 
esceptuase el apelativo arbos, 6 arbor, el ár-
bol , que siempre es femenino. 

Excepciones de la Regla 4.» 

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

Reglas de terminación. 

Para conocer el genero en los nombres es-

5>añoles basta atender á los artículos el, la, 
ó , los , las. El, y los , masculinos: la, y 

¡as, femeninos: mas para asegurarse de los 
nombres latinos se ponen las siguientes reglas. 

1 . a Todos los nombres latinos tienen el 
mismo genero (con las modificaciones puestas 
arriba) en el singular, que en el plural , y 
los que solamehte tienen plural observan es-
tas leyes ( t ) ; los que terminan en / son mas-
culinos, como canceUi, orum, las celosías: 
los en a, femeninos, como lit t era, arum, la 
carta: escepto pandect a, arum, las pandec-
t a s , y herma, arum, estatuas, que son mas-
culinos. Los en a, son neutros, como arma, 
orum, las armas: castra, orum, los reales. 

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

( t ) Por no h a b e r sugetado los latinos los genero» 
con las d e c l i n a c i o n e s , ni haber adoptado el articulo ti, 
la, lo: ni bastar t a m p o c o el a d g e t i v o para conocer el 
g e n e r o , se han ideado varios sistemas por los A A . P e -
ro c o n f e s e m o s francamente que en cuanto se han apar-
tado d e l ' N e b r i j a en este part icular , intentando espl i -
car m e j o r , han impl icado mas las reglas. Nuestro rae-
todo nos obl iga á seguir le re l ig iosamente. 
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de la primera declinación , son femeninos , co-
mo ara, a, la ara ; y si van por la tercera, 
son neutros, como diadema, tis, la corona. 
Se esceptúan de la primera por mascnlinos, 
planeta, a, el planeta: cometa, a, el c o -
meta (estrellas), y Adria, el mar de V e -
necia. 

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

m o draco, nis, el d r a g o n ; y los acabados en 
«O , que significan cosas corporeas , c o m o «H/O, 
m x , la perla : scipio, w¿r, el bastón : tifio, 
nis , el t i zón: pugio, KÍ'J, el puñal . 

Son femeninos, evwo, MÍJ, la c a r n e : 
« / j , pena de t a n t o , por t a n t o : it. todos los 
verbales en io que significan cosas i n c o r p ó -
reas , c o m o lectio, nis, la l e c c i ó n ; y estos 
c inco aunque significan cosas corporeas : cee-
natio , gestatio , legio, regio , potio , cena, 
ademan , legion de soldados, region , bebida. 
It. todos los acabados en do, y en go, c o m o 
dulce do, nis, la d u l z u r a : imago, nis, la i m a -
gen. Sin embargo son masculinos, harpago, 
el garf io: cudo, el casquete: udo, el e s c a r -
p i a : cardo, el quic ia l : ligo, el azadón. 

Excepciones. 
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De los acabados en consonantes, C. T. L. 

3. a Los acabados en c , t , l , son del genero 
neutro , como lac, tis, la leche: caput , *7¿í, 
la cabeza: animal, , el animal. Solo WÍW-
¿ i / , el pez mugol ; .'y sol, lis, el sol , son 
masculinos. 

An, in y on, de la tercera, son masculi-
nos , como titan, nis, el s o l : delphin , nis, 
el delfín ( p e s c a d o ) : canon , w/V, el canon, ó 
regla. Se esceptúan por femeninos, sindon, la 
sabana: Alción, el Alción (ave) : icon, la ima-
gen ; pero los griegos latinizados en on, y los 
latinos en um, de la segunda declinación, son 
neutros , como distichon, i, el verso distico: 
donun, i, dadiva. 

En: los acabados en en son neutros, c o -
mo carmen , nis\ el verso : son masculinos 
por escepcion , himen, énis, la tela en que 
nace el n iño: ren , r iñon: spten, y lien, el 
b a z o : atdgen, el francolín ( a v e ) : peden, el 
peine; y lichen , el empeine del pie. 

Ar : son también neutros, como calcar, 
dris, la espuela: par, un par de cosas, que 
cuando significa cosa igual es adgetivo. Mas 
salar, sdlaris, la t rucha , es masculino. 

Er, ir: estos son masculinos, como liber, 
bri, el libro: lévir, ri, el cuñado; pero hay 
doce neutros que son los siguientes, spinter, 
eris, la ebilla: zinziber, e.I gengibre ( e s p e -
cie aromatica): uber , el pecho : tuber, la 



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

On los nombres que terminan en or son 
masculinos, como color, oris , el co lor ; pero 
h a y cuatro neutros: ador, la escandía, ó es -
caña: cor, el corazon: marmor , el marmol; 
y cequor, la playa del mar. 

Ur: los acabados en ur son neutros, c o -
mo fulgur, uris, el relampago. Pero hay tres 
masculinos: furfur, uris , el salbado: vulíur, 
uris , el bui tre; y tur tur, uris , la tortola. 

As: los en as de la tercera son femeni-
nos , como bonitas , atis , la bondad. Son 
neutros: vas, asis, el vaso: artocreas , pas-
tel de carne: ceras, atis, la asta; y mas-
culinos : ádamans, atis, el diamante; y as, 
assis, la l ibra, con todos sus compuestos de 
cualquiera terminación; y élephans, antis, 
aunque sea epiceno , con todos los griegos 
latinizados de la primera declinación, como 
thiaras , ce, la tiara , ó mitra ; y lo mismo 
los de untia , como decttssis, las diez onzas; 
y lo propio decunx, quadrans, la cuarta 
parte de la libra: triens, la tercera parte , to-
dos son masculinos, aunque untia, ce, sea f e -
menino por su terminación. 

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

Son masculinos todos los que hacen el ge-
nitivo en itis , como palmes, itis, el sar-
miento; y estos, paries , etis, la pared: pes, 
dis, el p ie : vepres , ium , las espinas: bes, 
bessis , las ocho onzas: meridies, ei, el m e -
diodía : antes, antium, el vallado: con los 
greco-latinos de la primera, y tercera decli-
nación, como aromatites, te, vino hipocrás: 
magnes, tis, la piedra imán. Pero son n e u -
tros estos c u a t r o : panaces, is, yerba cúra-
lo todo: cacohetes, la mala costumbre: ne-
pentes, is, yerba que alegra; y as , aris, 
el bronce. 

Nota. D e los compuestos de pes unos son 
masculinos , como semipes , edis , el medio 
p ie : otros femeninos por su terminación , co-
mo compes, edis, los gril los, ó esposas; y 
otros adgetivos, como tripes, cosa de tres pies, 
y se junta á los tres generos. 

Is: Los acabados en is son femeninos, 
como turris, la torre ; pero hay veinte y 
siete masculinos, que son, aqualis, el jarro: 
fiscis , el p e z : collis , el col lado: vermis, el 
gusano: callis , la calle: follis, el fuel le: en-
sis, la espada: mensis, el m e s : vedis, el 
c e r r o j o : postis, el postigo: glis, el lirón: 
fustis, la v a r a : axis, el ege : torris, el tizón: 
caulis , el tallo: fascis, el h a z : lapis, la pie-
dra: unguis, la u ñ a : orbis, la redondez: san• 



gu's, la sangre: cucumis, el cohombro, ó pe-
pino : pollis, la flor de la harina: vomis, eris, 
la reja del arado: cossis, la carcoma: cassis, 
la red de cazar : cenchris , la culebra : sentís, 
la espina: y finalmente, todos los latinos, que 
acaban en nis, como pañis, is , el pan; pero 
no los griegos latinizados, y que hacen el g e -
nitivo en idis, como tirannis, idis, la t i -
ranía , que estos son femeninos por la regla. 

Os: 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, os, oris, la b o c a ; y os, 
os sis , el hueso. 

Us: los acabados en us de la segunda, y 
cuarta declinación, asi latinos, como griegos 
latinizados, acabados en M , son del genero 
masculiní , como cibus , i, el manjar: fruc-
tus, us, el f r u t o : prólogos, ó prólogus, i, 
el prologo. 

Excepciones. 

D e los latinos se esceptúan diez por feme-
ninos , y dos por neutros. Estos s o n , virus, 
i, la ponzoña; y pélagus , i, el piélago , ó 
alta mar: los femeninos son , acus , us, la 
aguja: manuS , us, la mano : porticus , us, el 
portico: carbassus, i, l ienzo: alvus, i, el vien-
tre: vanus, i, la zaranda: iduus, iduum , los 
Jdus del mes: de los griegos latinizados se e s -
ceptúan por femeninos los acabados en odus, 



como synodus, t, el concilio: méthodus, t, 
el método, y los siguientes: biblos, / , c o r -
teza de un árbol: papirus, i , papel: chrys-
talus , el cristal: abissus, el abismo: saphí-
rus, safiro , piedra preciosa: nardus, el nar-
do, y e r b a : diptongas, diptongo: costus, yer-
b a : eremus, el y e r m o , ó soledad: melilotas, 
tina y e r b a : Pharus, el F a r o , isla, t o r r e , y 
linterna : topatius, el topacio , piedra precio-
sa: aretus, constelación, ó reunion de estre-
llas. Mas los en MÍ de la tercera son n e u -
t r o s , como ntunus, eris, el cargo. 

Excepciones. 

Son masculinos por escepcion, lepus, oris, 
la l iebre, y WMJ, maris, el ratón; con los 
compuestos de pus, podas, ó podis , como 
tripas, odos, vel odis , banquillo, ó escaño 
de tres pies. Son femeninos por escepcion la-
gopus, dis, y e r b a , pie de liebre; y los que 
hacen el genitivo en uris, audis , udis, y 
litis, como tellus, uris, la t ierra, el globo: 

fraus , fraudis , el engaño : incus , udis , el 
y u n q u e : juvenilis , utis, la juventud: inter-
cus , utis, cosa entre cuero, y carne; y ve-
tas, eris, cosa antigua, son adgetivos, y con-
vienen á los tres generos. 

Si los nombres acabados en s monosíla-
bos , qne tienen consonante antes de la s son 
femeninos, como tirbs, la c iudad: ars , el 
arte: se esceptuan por masculinos, dens, el 



diente: mons, el m o n t e - g r i p s , el grifo: fotis, 
la fuente: pons, el puente r rudens, la maro-
ma : seps , cuando significa culebra: y por 
regla general, los acabados en ps, demás de 
una silaba, también son masculinos, como ca» 
lips, c alibis, acero: hi drops , 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: nox octis , la noche: 
nux, cis , la nuez : solo gre x, gis, el ganado, 
es masculino. Para los acabados en x de m u -
chas silabas hay tres reglas. 

1.a Ax, y ex, masculinos, como thorax, 
cis, jubón: mnrex, cis, la purpura. Esto no 
obstante son femeninos, sn/ilax , el te jo , ár-
bol: fornax, el horno: car ex, carrizo: for-
fex, tigera: halex, sardina, vivex, (cis, car-
denal, ó señal de golpe: supellex, alaja. 

2.a Los en ix, ó yx son femeninos, c o -
mo lodix, cis, la manta: ortyx, gis, la c o -
dorniz: bombix, la seda: se sacan por mas-
culinos , fornix , la bobeda : spadix , racimo 
de dátiles: Phenix, el ave Fénix: bombix, el 
gusano de la seda: calix, cáliz, ó vaso: ca-
b ' x , el herizo de la castaña, ó el boton de la 
rosa: oryx, cabra montés: natrix, culebra 
de agua: mastix, gis, el azote, es femenino, 
Pero sus compuestos , como Homeromastix, 
azote, ó reprensor de o m e r o , son masculi-
nos , por significar barón. 



3 * D e los en ox, solo volvox, ocis, el 
gusano revolton es masculino: por consiguien-
te , solox, cis, la lana basta : cclox, la fraga-
gata ; y phhlanx, el batallón , son femeninos. 

Resumen. 

Son , pues , masculinos los acabados en an, 
in, on, o, er, ir, or, os, us, as (de la p r i -
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 silaba: 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 , y siu olvidar las 
escepciones. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
T E R C E R A P A R T E 

D E L A E T I M O L O G I A . 

Egemplo de las conjugaciones de 
los verbos. 

C A P I T U L O I. 

Conjugación del verbo auxiliar español, haber. 

Indicativo: presente. 
S. Y o he: tu has: aquel ha ( i) : 
P. Nosotros hemos, ó habernos: vosotros ha-

béis-. aquellos han. 

Preterito imperfecto. 
S. Y o Habia, habías, habia. 
P. Habíamos, habíais, habían. 

Preterito perfecto, simple, y compuesto, 
a- Yo hube, ó he habido: hubiste, ó has 

s / r C , U J n d o , a o « c i o n es impersonal en lugar de ha, 
. „ _ ; e h * y v . g. «hay quien d i g a ! ¡est qui dicatl v e l 
"">' » qui dieant. 
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habido : hubo , ó ha habido. 
P . Hubimos, ó hemos habido-, hubisteis, 6 

habéis habido -. hubieron, ó han habido. 

S. 

Preterito plusquamperfeeto. 
Y o habia habido, habías habido, habia, 

habido. , , , l • 
V. Habíamos habido, habíais habido, habían 

habido. 
Futuro simple. 

S. Y o habré, habrás, habrá. 
P . Habremos, habréis, habrán. 

Futuro compuesto. 
S. He de haber, has de haber, ha de haber. 
P. Hemos de haber, habéis de haber, han 

de haber. 
Imperativo. 

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

Presente de sujuntivo. 
S. Y o haya, hayas, haya. 
P . Hayamos, hay ais , hayan, 

Preterito imperfecto. 
S. Y o hubiera, habría, y hubiese: tu hubie-

ras, habrías, y hubieses, cet. 

Pretérito perfecto. 
S. Y o haya habida : tu hayas habido, cet. 
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Preterito plusquamperfecto. 

S. Y o hubiera, habria, y hubiese habido-, t a 
hubieras, habrias, y hubieses habido, 
cet. 

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

F u t u r o compuesto. 
S. Y o habré, ó hubiere habido -. habrás, ó hu-

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

bréis , ó hubiereis habido: habrán , ó 
hubieren habido. 

Infinitivo: presente, Haber. 
P r e t e r i t o , Habido. 
F u t u r o , Haber de haber. 
Participio de presente, Habiente. 
D e preterito, Habido. 
Gerundio Habiendo. 

2.° Habiendo habido. 
3-° Habiendo de haber. 
4-° Habiendo de haber habido. 

C A P I T U L O I I . 

D Í las terminaciones, y raices de los verbos. 

Los verbos españoles tienen tres termina-» 
c ' ones , ar, er, ir-, como amar, vencer, unir, 

f 
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V cuatro raíces de donde se forman los demás 
tiempos, que son la x.m amar, y de ella se 
forman todos los tiempos simples, como y o 
amo, ame, amaba, amara, ia, ase, amé, 
amaré, amdre, ama t ú : 2.a haber amado, 
V de ella se forman todos los tiempos c o m -
puestos del auxiliar haber, y del participio 
amado: v. g. y o A i , habré, ha-
bría, hubiera, y hubiese, hubiere amado-. la 
a a añade haber, y de, como r : 
y la 4 . a añade dos veces el haber, y part ic i -
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 

L o s veroos latinos al r e v é s , tienen cuatro 
terminaciones, y tres raices no mas. L a 1 . a 

terminación, ó conjugación es en ¿ r e c o m o 
am tire : la 2 . a en ére l argo , como monere, la 
3 a en ere b r e v e , c o m o víncere-. y la 4 . a en 
ire largo, como uniré. Las raices son el p r e -
sente de indicat ivo, el preterito per fec to , y 
el supino. D e la primera se forman los tres 
presentes de imperativo, sujuntivo, é infi-
nitivo , los dos pretéritos imperfectos , el t u -
turo de indicat ivo, el participio de presente, 
V futuro en dus, con los gerundios. D e la 2^ 
se forman los demás preterites perfectos , J 
plucquamperfectos de indicativo, y sujuntivo, 
e l futuro de e s t e , y el preterito de infinitivo 
e n la v o z act iva, acabada en D e l supino, 



o tercera ra íz , se forma solamente el partici-
pio de preteri to, y el de futuro en rus. 

E l modo material de formar los tiempos, 
y terminaciones es así: I a ra iz , am-o ( i ) , las 
dos primeras letras se llaman radicales , y la 
ultima, terminación: y así de am-o, mudan-
do la o en abam, amabam-, en abo, amabo; 
en a, ama, añadiendo to, amato-, en em, 
amen: en arem, amarem-. en ans, amans: 
ena a » amandi : en andus, amandusi 
2.a raiz: am-avi, mudada la i en eram, amd-
veram: en ero, amdvero: en erim, amdve-
rim-. añadiendo issem, ó sse, amavissem, 
amavtsse: 3. a raiz: amatum , quita la m, y 
añadiendo s, ama tus: añadiendo rus, amatu-
rus. E n la voz pasiva se añade una r , en los 
que terminan en o, como á amo, añadida la 
r, d irá, amor: y los que acaban en m, se 
muda en r , como amem, amer : en el i m p e -
rativo se añade re, como ama, amare-, en el 
infinitivo el re, se muda en ri: como amare, 
amari: monere, moneri: uniré, uniri: escep-
to víncere, que se convierte en vine i (2). Y 

. ( 0 I-as mismas l e y e s se o b s e r v a n en las t res r e s -
antes c o n j u g a c i o n e s ; aunque no c r e e m o s d e una e r a n -

te importancia esta e s p e c u l a c i ó n , p o r q u e esto la a p r e n -
e n i o s timos con el cont inuado e g e r c i f i o . N o o b s t a n » 

««seríeseles a f o r m a r algunas. 

mnÜ L a demasiada escrupolosidad de nuestros sabios 
dec;,?"05-' 7 '* úegla de Perfección , ó, optimismo . Vot 

ecirlo a s i , nos ba obl igado á mudar de v e r b o s e e e m -
c i o ? 5 ' O S c " a , e s . » la v e r d a d , no d e b e n t e ¿ e r e s c e p -

* m '«cha alguna. El v e r b o docto, es i rregular e n 
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tengase por regla invariable , que el v e r b o , 
que carece de alguna r a i z , carece asimismo d e 
los tiempos que de ella se or ig inan: v . g. los 
verbos que carecen de supino, careceran t a m -
bién de participio de preterito, y de futuro e n 

r V ' ' C A P I T U L O I I I . 

Conjugation del verbo sustantivo sum, es, 
fui, ser, estar, haber, tener, vivir, acaecer. 

I n d i c a t i v o : t iempo presente. 
S . Y o s o y , sum. T u e r e s , es. A q u e l e s , est. 
P . N o s o t r o s somos, sumus. V o s o t r o s sois, es-

tis. A q u e l l o s son , sunt. 

P r e t e r i t o imperfecto . 

S. Y o era, eram. T u e r a s , eras. A q u e l era, 

erat. 

P . N o s o t r o s eramos, eramus. V o s o t r o s erais, 

eratis. A q u e l l o s e r a n , erant. 

Preter i to p e r f e c t o . . 
S. Y o f u i , b e s i d o , ó hube s i d o , ego Jut. 

o! t u n i n o Lito se aparta d e su regla final en el p r e -
t ^ A u S * ' , u n q u e P n o es i rrcgu.ar ni n e n e a n e n -
Mas- su ¿orrespondiente oigo e n español es de ios m 
irregulares e n nuestro idioma. P a r e c i e n d o . • 

ésta m u d a n z a , y muy c o n f o r m e » £ J ™ 
sustituido los mas inmediatos, y c o n f o r m e s al aire, y . 
logia de la una lengua con otra . a fin de facU tar 
los® niño, esta o p e r a c i ó n , sin d u d a , la - a s p e n o j a / 
n e c e s a r i a : los v e r b o s son amo, monto, vinco, y 



T u f u i s t e , ó has s i d o , fuisti. A q u e l f u e , 

ó ha sido, f u i t . 

P . N o s o t r o s f u i m o s , ó h e m o s s i d o , fuimuj. 

V o s o t r o s f u i s t e i s , ó habéis s i d o , fuistis. 

A q u e l l o s f u e r o n , ó h a n s ido , fuerunt, 

v . fuere. 

P l u s q u a m p e r f e c t o . 

S . Y o habia s i d o , fuer am. T u habías s i d o , 

fueras. A q u e l h a b í a s i d o , fuerat. 

P . N o s o t r o s h a b í a m o s s i d o , fueramus. V o s -

o t r o s habías sido , fuer atis. A q u e l l o s h a -

bían s i d o , fuerant. 

F u t u r o . 

S. Y o s e r é , <5 he d e s e r , ero. T u s e r á s , 6 has 

d e ser, eris. A q u e l será, c e t . erit. 

P . N o s o t r o s s e r e m o s , érimus. V o s o t r o s seréis, 

éritis. A q u e l l o s s e r á n , erunt ( i ) . 

(2) H a b i e n d o h e c h o conocer k los pr inc ip iantes los 
diversos romances , ó terminaciones d f l v e r b o e s p a ñ o l , 
tanto s i m p l e s , c o m o c o m p u e s t o s ; los números , y p e r -
sonas , por la explicación que a n t e c e d e , suprimimos d e 
aquí adelante , los números , y los segundos romances: 
tomando s i e m p r e el p r i m e r o , d e b i e n d o suplir el p r i n -
cipiante todo lo que d e j a m o s , p o r no molestar , r e p i -
t iendo En el latin s u p r i m i m o s desde l u e g o las p e r s o -
nas, p o r q u e asi las han de encontrar e n los A A . los 
cuales constantemente cal jan las p r i m e r a s , y segundas 
personas , á no ser que en las palabras h.iya énfas is , 
u o p o s i c i o n : v . g. -ctu unqu.im te corrigan ¡ t á c o r r e -
girte ? Ule timore, ego risu corrui: aquel se c a y ó d e 
miedo , y y o de risa. 
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Imperativo. 

S é t a , es v. esto. Sea aquel, esto. Sed voso-
tros, este, v. estote. Sean aquellos, sunto. 

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

Presente. 
Y o sea, sim. Tu seas, sis. Aquel sea, sil. 

Nosotros seamos, sintus. Vosotros seáis, 
sit is. Aquellos sean , sirit. 

Imperfecto. 
Y o fuera , seria, y fuese, essent, ó forem. 

Tu fueras, serias, y fueses, esses, ó fo-
res. Aquel fuera, cet j esse t, ó for et. N o -
sotros fuéramos, cet. essemus. V o s o -
tros fuerais, cet. essetis. Aquellos fueran, 
cet. essent, ó forent. 

Perfecto. 
Y o haya sido, fuerim. Tu hayas sido, fueris. 

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

Plusquamperfecto. 
Y o hubiera, habria, y hubiese sido, fttis-

setn Tu 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. 

Y o fuere, ó hubiere, y habré sido, futro. 
Tu fueres , fueris. Aquel fuere , fuerit. 
Nosotros fueremos, fuérimus. Vosotros 
fuereis, fuéritis. Aquellos fueren, fuérint. 

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

Presente, y preterito imperfecto. 
Ser, esse. 

Perfecto, y plusquam perfecto. 
Haber sido, fuisse. 

Futuro. 
Haber de ser, fore, ó futurum, am , um, 

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

Participio de futuro en rus. 
Cosa que ha, tiene, ó debe ser, futurus, a, um. 

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

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

Los compuestos de sum, son once, á sa-



( 8 8 ) 
ber : ab-sum , estar ausente: ad-sum , estar 
presente: de-sum, faltar: in-sum, estar enci-
ma: inter sum, estar presente, intervenir, in-
teresar: ob-sum , dañar: prte-sum , presidir: 
pos-sum, poder: pro-sum, aprovechar: sub-
sum , estar debajo: super-sum, sobrar, restar. 
Todos se conjugan como su simple, escepto pos-
sum, y prosum, que tienen algunas anomalías 
como luego se dirá. Solo tres tienen participio 
de presente : absens, de absum: prasens, 
de pr¿esum: potens, de possum. Y possum, 
é insum, carecen también de imperativo, y 
de futuro en rus. 

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

Una primera de sum consta de nomina-
tivo, y verbo concertado en numero, perso-
na, y tiempo, que le corresponde, como son 
todos los egemplos hasta el modo infinitivo: 
mas la segunda añade otro nomativo despues, 
el cual se ha de referir al primero: v. g. Dios 
es la fuente , y origen de toda felicidad, 
Deus est fons, et origo totius beatitudinis. 
La primera es concordancia de solo nombre, 
y verbo, como está claro: y la segunda es de 
nombre, y verbo; y de sustantivo, y adgeti-
vo, cuando el segundo nominativo lo fuere: 
v. g. Dios es sumamente justo, Deus est sum-
me justus. Deus est, concordancia de nomi-
nativo, y verbo. Deus justas, concordancia 



de sustantivo, y adgetivo. Pero si el segan-
do nominativo es también sustantivo, como en 
el primer egemplo, esta se llama relación de 
un nombre á otro. Si las dichas oraciones lie— 
ban de y ó haber, ó deber, se hacen del 
mismo modo por el participio de futuro en 
rus , haciendo siempre buena concordancia: 
r . g. Dios ha de ser, Deus futurus est. Dios 
siempre ha de ser el justo j u e z , Deus sem-
per futurus est justus judex (i). 

( i ) Mientras el pr inc ip iante va decorando los, cuatro 
v e r b o s e g e m p l a r e s , que s iguen, se e g e r c i t a r á n en c o n -
cordancias de sustantivos, y a d g e t i v o s , y en las o r a -
ciones de sum , que quedan esplicadas. Esta o p e r a c i o a 
es de suma utilidad. 



( 9 o ) 

C A P I T U L O I V . 

JZgemplo de la primera conjugación latina, 
y española: a m o , amas, a m a r e , amavi, 

amatum: amar ( i ) . 

Indicativo: tiempo presente. 

V o z (2) Activa. V o z Pasiva. 
Y o amo, am-o. S o y amado, am-or. 

( 1 ) N o alcanzamos las r a z o n e s , q u e pueden tener 
los modernos para h a b e r v a r i a d o la traducción de lot 
v e r b o s latinos del modo indeterminado al presente de 
i n d i c a t i v o : v. g ' . l i g o l e o , pues lo p r i m e r o es falso el 
sentido que se le quiere dar . L o s e g u n d ó , que con igual 
razón se podia d e c i r : lego, legis, legi, tectum: l e o , lees, 
l e í , á leer . Y lo t e r c e r o , que los antiguos han t r a d u c i ' 
d o la pr imera raiz del v e r b o lat ino, p o r la p r i m e r a raiz 
d e l v e r b o español , por la razón de ser tan var ios en su 
p r i m e r a terminación, á que atendieron constantemente pa-
l a darles p r e t e r i t o , y supino. Y lo c u a r t o , que han d e -
b i d o demostrar en qué está el e r r o r , ó á lo menos la 
ventaja conocida. Porque si y o p r e g u n t o qué significa el 
V e r b o Udo, y r e s p o n d e n , daño, ésta no es la significa-
c ión del v e r b o , que y o p r e g u n ' o ; sino la acción actual 
d e d i ñ a r , la c u a l , ni p i d o , ni d e b o suponer . L o mismo 
d e c i m o s sobre la n o v e d a d de conjugar los v e r b o s por 
r a i c e s , y no por los modos. ¿ N o pudiéndose realizar esta 
o p e r a c i ó n sin i n v e r t i r el o r d e n , ó de los m o d o s , ó de 
l o s t i e m p o s , 6 de las r a i c e s , no será mejor quedarnos 
c o n a q u e l , que es inas v i e j o , y el m e n o r ? A l contrario 
n o s parece de suma utilidad conjugar los v e r b o s act iva, 
con pasiva , y por eso hemos colocado de f r e n t e las d o í 
v o c e s , para que los pr incipiantes v e a n la d i f e r e n t e ter-
minación. 

(a) Vox en el v e r b o , es su d i f e r e n t e significación, 
7 as i , si denota acción será v o z a c t i v a : y p a s i v a , s' 
p a s i ó n . 



( 9 * ) 
T a amas, am-as. Eres amado, am-árisy 

v. am are. 
Aquel ama, am-at. Aquel es amado, am-

atur. 
N o s o t r o s amamos, Somos amados, am-á-

am-ámus. mur. 
Vosotros amais, am- Sois amados, am-á-

átis. mini. 
AqueHos aman , am- Son amados, am-an-

ant. tur. 

Preterito 
Y o amaba, am abam. 
Tu amabas, am-ábas. 

Aquel amaba, amá-
bat. 

Nosotros amabamos, 
am-ábamus. 

Vosotros a m a b a i s , 
am abátis. 

Aquellos amaban, am-
ábant. 

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

ris, v. am - abiíre. 
Era amado, am-abá-

tur. 
Eramos amados, am-

abamur. 
Erais amados, am-a-

bámini. 
Eran amados, am-a-

bantur. 

Preterito perfecto. 
Yo amé, ó he amado, Fui, he sido ó hube 

ó hube amado, am-
avi. 

Tu amaste , cet. am-
avisti. 

A-quel amó, am-avit. 

sido amado,amatusy 

ta, turn, sum, v. fui. 
Fuisteamado, amatust 

a, um, es, v.fuisti. 
Fue amado , amatus, 

a, umy est, v. fuit. 



Nosotros amamos, a-
m-dvimus. 

Vosotros amasteis, a-
m-avistis. 

Aquellos amaron, am-
avérunt, v. am-a-
vére. 

(120) 
Fuimos amados, ama-

ti, a, a, sumus, v . 
fitimus. 

Fuisteis amados, 
ti, ce, a, estis , v. 

fuistis. 
Fueron amados, ama-

ti, ce, a, sunt, fue -
runt, v. fuere. 

Plusquamperfecto. 
Y o habia amado, Sido amado, amatus,a, 

um, eram, v .fuer am. 
Sido amado,amatus,a, 

um, eras, v. fueras. 
Sido amado, amatus,a, 

um, erat, v. fuer at. 
Sido amados, amati, 

a, a, eramus , vel 
fueramus. 

Sido amados, amati, 
ce, a, eratis, v. fue-
rat is. 

Sido amados , amati, 
ce, a, erant, v. f ite-
rant (i). 

averam. 
Tu habias amado, am-

áveras. 
Aquel habia amado, 

am-dverat. 
Nosotros habíamos a -

mado , am-averd-
mus. 

Vosotros habias ama-
do, am-averdtis. 

Aquellos habían ama-
do, am-dverant. 

(i) Se ve claro que por carecer nososros de voz pa-
siva , usamos del verbo ser en tos tiempos de la prime-
ra raiz latina, y en los demás del verbo, ser , y ha-
ber, juntando el participio de preterito : sido, amado. 



(93) 

Y o amaré, ó he de 
amar, am-dbo. 

Tu amarás, amd-bis. 

Aquel amará, amdb'tt. 

Nosotros amarémos, 
am-dbimus. 

Vosotros amaréis, am-
ábitis. 

Aquellos amarán, a m -
dbunt. 

Seré amado, am-dbor. 

Serás amado, am-d-
beris, v. am-dbere. 

Será amado, am-dbi-
tur. 

Seremos amados, am-
dbimur. 

Sereis eníados, am-a-
bímini. 

Serán amados, ant-a-
buntur. 

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

Presente, 
Ama tu, am-a , vel 

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

am-dto. 
Amad vosotros, am a-

te, v. am-atóte. 
Amen aquellos, am-

ent,\. am-anto. 

futuro (i). 
Se tu amado, am-d-

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

vel am-dtor. 
Sed amados, am-imi-

ni, v. ame-minor. 
Sean amados, am-en-

tur. v. am-antor. 

( i ) Esta es toda la diferencia dé este modo de les 
demás , significar con una sola palabra dos cosas , y c o -
notar dos t iempos: el presente mandando; y el futuro 
egecutando lo mandado, ó vedado , en el t iempo por 
Y*nir. 



(94) 

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

T o ame, a-tnett. 
T u ames, am-es. 

Aquel ame, am-ct. 
Nosotros, a m e m o s . 

am-émtis. 
Vosotros améis, am-

etis. 
Aquellos amen, ani-

ent. 

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

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

émur. 
Seáis amados, am-t-

mini. 
Sean amados, am-en-

tur. 

Preterito i 
Y o amára, ia ase, ant-

árem. 
Tuamáras , cet . , am-

áres. 

Aquel amára, am-¿í-
ret. 

Nosotros amáramos, 
am-arémos. 

Vosotros amarais,am-
ar ét is. 

Aquellos amaran, am-
arent. 

Preterito 
Y o h a y a a m a d o , a -

nprefecto. 
Fuera, seria, y fuese 

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

am aréris, v. am-
arere. 

Fuera amado, am-a-
rétur. 

Fuéramos a m a d o s , 
am-arémur. 

Fuerais amados , am-
arémini. 

Fueran amados, am a-
rentur. 

perfecto. 
Sido amado, amátus, 



tn-áverim. 
T a hayas amado, am-

áveris. 
Aquel h a y a a m a d o , 

am-áverit. 

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

V o s o t r o s hayais ama-
d o , am-avéritis. 

Aquellos hayan a m a -
d o , am-áverint. 

Plusquam 
Y o hubiera amado, 

am-avissem. 

T u hubieras amado, 
am-avisses. 

Aquel hubiera amado, 
am-avisset. 

Nosotros hubiéramos 
a m a d o , am-avisse-
tnus. 

Vosotros hubierais a-
mado, am-avis se-
tis. 

) 
ay um, sim, v. fuerim. 
Sido a m a d o , amátus, 

a, um, sis, w.fueris. 
Sido a m a d o , amátus, 

a, um, sit, v . fue-
rit. 

Sido amados, amáti, 
te , a , simus, v . 
fuérimus. 

Sido a m a d o s , amáti, 
te, a , sitis, v . fuí-
ritis. 

Sido a m a d o s , amáti, 
a, a, sint, v . fué-
rint. 

perfecto . 
Sido a m a d o , amatust 

a, um , essem , v . 
fuissem. 

Sido a m a d o , amatus, 
a , um , esses , v-

fuisses. 
Sido a m a d o , amatus, 

a, um, esset , y. 
fuisset. 

Sido a m a d o s , am at i, 
a, a, essemus, v . 
fuissemus. 

Sido a m a d o s , amati, 
a, a , essetis, v . 

fuissetis. 



( 9 « ) 
Aquellos hubieran a - Sido amados, amati, 

mado, am-avissent. <e , a , essent, v. 
fuissent. 

Futuro. 
Y o amáre , habré, ó Fuere, habré sido, ó 

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

ero, v. fuero. 
T u amares , habras, Fueres amado, ama-

cet. amado, ama- tus, a, um, eris, v. 
veris. fueris. 

Aquel amáre , am-d- Fuere amado, ama-
ver it. tus, a, um, erit, v. 

fuerit. 
Nosotros amáremos, Fueremos amados, a-

am-avérimus. mati, a, a, erimus, 
v. fuerimus. 

Vosotros amáreis, am- Fuereis amados, ama-
avérítis. ti, a, a, éritis, v. 

fuéritis. 
Aquellos amáren, a- Fueren amados, ama 

mdverint. ti, <e, a , erunt, v 
fuerint. 

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

Presente , y preterito imperfecto. 

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



; (97) 
Preterito perfecto , y plusquamperfecto. 

S. Haber amado, a- Hnber sido amado., 
mavisse, ama turn, am, um 

esse, v. fuisse. 
P. Amalos, as , ata, 

fuisse, 

Futuro. 
Haber de amar, ó de Haber de s e r , á de 

haber amado, am-
atúrum, am, ama-
turum,esse,\i .fuisse, 
v. am-atum ir e(solo). 

P. Amaturos, as, a, 
esse, v. fuisse, ó 
amatum ire (solo). 

Gerundios activos ( i ) . 

Obligación de amar, Obliaacion d^ ser ama-
N . amandum. do", N . amandus, 

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

J j Imandi, dte, di. 

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

Amandos, das, da, 
as se , v.fuissse , ó 
amatum, iri (solo, 

'k iüt 4t> « q b i n d 
Gerundios pasivos. 

( i ) V e r d a d e r a m e n t e todos los gerundios Son pasi-
t o s , dice un m o d e r n o , p o r q u e se f o r m a n del partici-
P'o en dus , que es pasivo. V e r d a d e r a m e n t e dec imos 
nosot io* , es confundir las dtrivfÜLncs zramatjcates con 
jas definiciones. Gerundio entendemos un n o h i b r e v e r -
D a | . qire hace Jas v e c e s de v e r b o : gcrit vicfs virbi: 
^ significa p a s i ó n , será p a s i v o y si accic-n', s e r á , a c -



(98) 
Para amar, D . aman-

do. 
A amar, A . aman-

dum. 

Por amar, ó amando, 
A b . amando. 

Supino activo-, A amar, 
amatum. 

Participio de presente, 
é imperfecto. 

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

Participio de futuro 
en rus. 

E l que h a , ó tiene de 
amar , am-aturus, 
amatúra, amatií-
rum. 

Para ser amado , D . 
amando, da, do. 

A ser amado, A . a-
mandum , dam, 
dum. 

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

do. 
Supino pasivo: Cosa 

digna de amarse, a-
matu. 

Participio de prete-
rito. 

Cosa amada: amatus, 
a , um. 

Participio de futuro 
en dits. 

Cosa que há , 6 tiene 
de ser amada, a -
mandusy amando, 
amandum. 

C A P I T U L O V . 

Egem pío de la segunda conjugación latiné 
m o n e o , e s , ére,ui , itum , avisar. 

I N D I C A T I V O , T I E M P O P R E S E N T E . 

V o z activa. V o z pasiva. 
Y o aviso,moneo. Soy avisado, mon-toT• 



T u avisas, mon-es. 

Aquel avisa, mon-et. 
Nosotros avisamos . 

mon-emus. 
Vosotros avisais, mon 

itis 

(99) 
E res avisado , mon-

eris, v. mon-ere. 
Es avisado, mon-étur. 
Somos avisados, mon-

émur. 
Sois avisados , mon-

émini. cmtni. 
Aquellos avisan, mon- Son avisados , mon-

ent' entur. 

Preterito imperfecto 
Yo avisaba, mon íbam. Era avisado 

¿L 
T u avisabas 

ébas. 
mon- mon-, 

mon-

mop-. 
r. 

Aquel avisaba 
ébat. 

Nosotros avisabamos, 
mon-ebámus, 

Vosotros avisabais , 
monebátis. 

Aquellos avisaban , 
mon-ébant. 

ébar. - ' W'tt-
Eras avisado, 

ebdris , v. 
ebáre. 

Era avisado, mon-é-
batur. 

Eramos avisados, mon~ 
ebiímur. 

Erais avisados, mon-
ebamini. 

Eran avisados, mon-
ébantur. 

Preterito perfecto. 
Avisé, monui (/). Fui avisado, mínitus, 

. . a,um, sum, v./ui. 
Avisaste , monuisti. Fuiste avisado, tus, a, 

L o e j e c u t a d o hasta aquí es basrante para que e l 
principiante conozca las personas sin espresarl*s v die 
"nga Jas letras radicales , de las terminales. 

8 * 



( l O 

A v i s ó , monuit. 

Avisamos, monuimus. 

Avisasteis, monuistis. 

Avisaron, monuérunt, 
v. tnonuére. 

Plusqnam 

Habia avisado , mo-
nueram. 

1 
Habias avisado, nio-

nueras. 
Habia avisado, tno~ 

nuerat. •> 
Habíamos avisado, mo-

nuerámus. 

Habiais avisado, mo-
nuerátis. 

Habían avisado, tno-
nuerant. 

um , es, v-fiitsti. 
F u e avisado, tus , at 

um, est, v. fuit. . 
Fuimos avisados mó->. 

ni ti, ce , a, sttmus, 
v. fuimus. 

Fuisteis avisados, moni-
ti, ce, a y estis , v . 

fuistis. 
Fueron avisados , ti, 

a, a, sunt, fuérunt, 
v. fuere. 

perfecto. 
Sido avisado, mónitus, 

a, um , eram, v . 
fuer am. 

Sido avisado , tus, a, 
um, eras, v. fueras'. 

Sido avisado, tus, a, 
um, erat, v. fuer ai. 

Sido avisados . moni'i, 
. a, a, eramus, v.fue» 

ramus. 
Sido avisados, móniti, 

ce,a, eratis, v.fue-
ratis. 

Sido avisados, ti, <*, 
a , erant, v. fue-
rant. 



( t o r ) 

Futuro . 
Seré avisado, moné-

bor. 
Serás avisado , moné-

beris, v. monébere. 
Será avisado, monébu 

tur. 
Seremos avisados, mo-

nébimur. 
Sereis avisados, mone-

bímini. 
Avisarán , monébunt. Serán avisados, mo-

nebántur. 

A v i s a r é , monébo. 

Avisarás, monébis. 

Avisará, monébit. 

Avisaremos, monébi 
mus. 

Avisaréis, monébitis. 

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

Presente, 
Avisa tn , mone , vel 

monéto. 
Avise aquel , mone at % 

v. monéto. 
Avisad vosotros, mo-

néte, v. mone tote. 

Avisen aquellos, mo-
neant, y. monento. 

y futuros 
Se tu avisado, moné-

re, vel monétor. 
Sea aquel avisado, mo• 

neatur, v. monetor. 
Sed vosotros avisados, 

monéminiy y. moné-
minor. 

Sean aquellos avisados, 
moneantur, y. mo-
nentor. 

$ 



(«< 
O P T A T I V O , Ó 

Tiempo 
A v i s e , móneam. 
A v i s e s , moneas. 

A v i s e , moneat. 
Avisemos, moneamus<. 

Aviséis, moneatis. 

Avisen , móneant. 

Preterito 
Avisara , monérem. 

Avisaras, monéres. 

Avisára, maniret. 

Avisáramos, monére-
miiSi 

Avisárais, monéritis. 

Avisaran , monérent. 

Preterito 
H a y a avisado , mo-

núerim. 

¡>í) 
S U B J U N T I V O . 

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

ris , v. moneare. 
Sea avisado,moneatnr. 
Seamos avisados, mo-

nedmnr. 
Seáis avisados, monea-

mini. 
Sean avisados , mo-

neantur. 

imperfecto. 
Fuera avisado, moné' 

rer. 
Fueras avisado, mone-

réris, v. monerére. 
Fuera avisado, moné-

retur. 
Fuéramos avisados , 

monerémur. 
Fuerais avisados, mo-

nerimini. 
Fueran avisados, mo-

neréntur. 

perfecto. 
Sido avisado, mónitus, 

a, um, sim, v.fut' 
rim. 



( 
H a y a s avisado , mo-

ntíeris. 
H a y a avisado , mo 

núerit. 
— —j ) 

núerit. 
H a y a m o s avisado, 

ttuérimus. 

Hayais avisado, mo 
nuéritis. 

H a y a n a v i s a d o , mo 
núerint. 

103 • „ 
Sido avisado, tus, a, 

um, sis , v . futrís, 
Sido avisado, tus , a, 

um t sit, v . fuérit. 
Sido avisados, móniti, 

a, a, simus, v.fué-
rimus. 

Sido avisados, ti, ce, 
a, sitis, v. fuéritis. 

Sido avisados, ti, «e, 
a, sint, v . fuer int. 

Plusquam 
Hubiera avisado, mo-

nuissem. 

Hubieras avisado, mo-
nuisses. 

Hubiera avisado, mo~ 
nuisset. 

Hubiéramos avisado, 
monuissemus. 

Hubierais avisado, mo-
nuissetis. 

Hubieran avisado, mo-
nuissent. 

perfecto. 
Sido avisado, mónitus, 

a , um , essem , v . 
fuissem. 

Sido avisado , tus, a, 
um, esses, v . fuis-
ses. 

Sido avisado, tus, a, 
um, esset, v.fuis-
set. 

Sido avisados, móniti, 
ce, a , essemus, v . 
fuissemus. 

Sido avisados, ti, ce, a, 
essetis, v.fuissetis. 

Sido avisados, ti, te, a, 
essent, w.fuissent. 

F u t u r o . 
Avisare, monúero. F u e r e avisado, moni-



( i o 4 ) 
tus, a, um, ero, v. 
fuero. 

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

Avisáre , monúerit. Fuere avisado, tus, a, 
um, erit, v. fue-
rit. 

Avisáremos, monuéri- Fueremosavisados,inó-
mus. tiiti, te, a , érimus, 

v. fuérimus. 
Avisareis, monuéritis. Fuereis avisados, ti, et, 

a, eritis,v. fueritis. 
Avisaren, monúerint. Fueren avisados, ti, te, 

a, erunt, v.fuerint. 

M o d o infinitivo i presente , y preterito 
imperfecto. 

S. y P . Avisar, Mo- Ser avisado, monéri. 
nére. 
Preterito perfecto, y plusquam perfecto. 

S. Haber avisado, mo- Sido avisado , mSni-
nuisse. turn, am, um , esse, 

v. fuisse. 
P. Monitos, as, a, es-

se , v. fuisse. 

\vi> iW Futuro. 
S. Haber de avisar , 6 S. Haber de ser , ó de 

de haber avisado, haber sido avisado, 
moniturum , am , monendum , am, 
um, esse, v. fuis- um, esse, ó moni' 
se , 6 mónitum ire. turn iri. 



P« Monituros as, a, 
esse, v. fuisse, ó 
mónitum ire. 

Gerundios activos. 
Obligación de avisar, 
N . monendum. 

D e avisar , G . mo-
nendi. 

Para avisar, D . mo-
nendo. 

A avisar, A . monen-
dum. 

Por avisar, ó avisan-
d o , A b . monendo. 

Supino activo. 
Avisar, mónitum. 

Participio de presente, 
é imperfecto. 

El que avisa , ó avi-
saba , ó avisando, 
monens. 

Participio de futuro 
en rus. 

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

Gerundios pasivos. 
Obligación de ser avi-

sado, N . monendus, 
a , um. 

D e ser avisado, G . mo-
nendi, da, di. 

Para ser avilado , D . 
monendo, da , do. 

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

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

Supino pasivo. 
Cosa digna de avisar-

se , monitu. 

Participio de prete-
rito. 

Cosa avisada, moni-
tus, a, um. 

Participio de futuro 
en dus. 

El que ha, ó tiene de Cosa que h a , ó tiene 



( T O Ó ) 
avisar , moniturus, d e ser avisada , mo-
monitúra, monitú- nendus, da, afowr. 
rum. 

C A P I T U L O V I . 

Egemplo de la tercera conjugación latina, 
y 2.a española, v inco, is, e r e , c i , ctum, 

vencer. 

Indicativo, tiempo presente. 

V o z ar/ré*. V o z pasiva. 
V e n z o t vinco. Soy vencido, wwror. 
V e n c e s , ®í«íí>. Eres vencido, vínce-

ris, v. vine ere. 
V e n c e , vincit. Es vencido, víncitur. 
V e n c e m o s , víncimus. Somos vencidos, vín-

cimur. 
V e n c e i s , víncitis. Sois vencidos, vincí-

_ mini. 
V e n c e n , vincunt. Son vencidos, vincun-

tur. 

t Preterito imperfecto. 
V e n c í a , vincébam. Era vencido , vincé-

bar. 
V e n c í a s , vincebas. Eras vencido , vince-

bdriSfM. vincebdre. 
V e n c í a , vincébat. Era vencido, vinceba-

tur. 
Vencíamos, vincebd- Eramos vencidos, vin-

cebamur. 



(135) 
Vencía is , vincebátis. 

V e n c í a n , vincébant. 

Preterito 
V e n c í , vid. 

V e n c i s t e , vicisti. 

V e n c i ó , vicit. 

V e n c i m o s , vícimus. 

Vencisteis , vicistis. 

V e n c i e r o n , vicérunt, 
v. vicére. 

Plusquam 
Habia v e n c i d o , více-

ram. 

Habias vencido , vi'ce-
ras. 

Habia vencido, více-
rat. 

'7> 
Erais vencidos, vtH— 

cebámini. 
Eran vencidos, vince' 

bantur. 

perfecto. 
Fui v e n c i d o , victus, 

a, um, sumy v e l 
fui. 

Fuiste venc ido , ctus, 
a, um, es, v. fuisti. 

F u e v e n c i d o , ctus, a, 
um, est. v . fuit. 

Fuimos vencidos, vic-
ti, te , a, sumus, v. 
fuimus. 

Fuisteis vencido, cti, 
a, a, est is, x.fuis-
tis. 

Fueron vencidos, cti, 
ee, ¿7, JK«/ , fue-
runt, x. fuere. 

perfecto. 
Sido vencido, victus, 

a , MOT , Í/VJWI , v . 

fueratrt. 
Sido v e n c i d o , victus, 

rf , KOT , í T r f í , V . 

fueras. 
Sido vencido, victus, 

a,um,erat,\'.fuerat. 



( i o 8 ) 
Habíamos vencido, vi- Sido vencidos , victi, 

cerámus. <*,<*, erdmus, v . 
fuerámus. 

Habiaís vencido, vi- Sido vencidos , victi, 
cerátis. a , a , erdtis, v . 

fuerdtis. 
Habían vencido, vice- Sido vencidos , victi, 

rant. te, a, erant, v. fue-
rant. 

Futuro. 
V e n c e r é , vine am. Seré vencido, vincar, 
V e n c e r á s , vinces. Serás vencido, vincé-

ris, v . vincére. 
V e n c e r á , vincet. Será vencido, vincé-

tur. 
V e n c e r e m o s , vince- Seremos vencidos, vin-

mus. cémur. 
V e n c e r e i s , vincetis. Sereis vencidos, vin-

cérrtini. 
V e n c e r á n , vincent. Serán vencidos, vin-

centur. 

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

Presente y futuro. 

V e n c e , v i n c e , v. vín- Sé venc ido, víncere, 
cito. y. víncitor. 

V e n z a , vincat , v. Sea v e n c i d o , vincá-
víncito. tur , v. víncitor. 

V e n c e d , víncite , v. Sed vencidos, vincí-
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vincitote. mini, v . vinciminor. 

V e n z a n , vine ant, v . Sean vencidos , vin-
vincunto. cantur, v . vincun-

tor. 

O P T A T I V O Ó 

Tiempc 
V e n z a , vincam. 
V e n z a s , vincas. 
• • • , M i n v r o t i c 
V e n z a , vine at. 
V e n z a m o s , vinca-

mus. 
V e n z á i s , vincátis. 

.iwtt-
V e n z a n , vincant. 

Preteri to 
. . t « k . X. , ^ 

V e n c i e r a , víncerem. 

V e n c i e r a s , vínceres. 

V e n c i e r a , vrnceret. 

V e n c i é r a m o s , vince-
rémus. 

Vencierais, vinceré-
(1 \tis. 

S U J U N T I V O . 

presente. 
Sea vencido , vincar. 
Seas vencido , vincA-

ris, v . vine tire. 
Sea vencido, vincdtur. 
Seamos vencidos, vin-

Cíímur. 
Seáis v e n c i d o s , vin-

cámini. 
Sean vencidos , vin.-

cantur. 

imperfecto . . : . 

F u e r a v e n c i d o , vln-
cerer. 

Fueras, venc ido , vin-
ceréris, v. vince-
rére. 

F u e r a vencido , vin-
c eré tur. 

Fuéramos v e n c i d o s , 
vincerémur. 

Fuerais vencidos, vin-
cerémini. • 



' ( t i 
V e n c i e r a n , vince-

rent. 

Preter i to 

H a y a vencido » vice-
rim. 

H a y a s v e n c i d o , vice-
ris. 

H a y a v e n c i d o , více-
rit. 

H a y a m o s vencido, vi-
cérimus. 

H a y a i s v e n c i d o , vi-
céritis. 

H a y a n v e n c i d o , vfce-
cerint. 

Plusquam 

H u b i e r a v e n c i d o , vi-
cissem. 

Hubieras v e n c i d o , vi-
cisses. 

Hubiera v e n c i d o , vi-

Fueran vencidos, vin-
cereníur. 

perfecto. 
Sido vencido , victus, 

a, um, sim, w.fuc-
rim. 

Sido v e n c i d o , victus, 
a, um, sis, v./ue-
ris. 

Sido v e n c i d o , victus, 
a, um, sit, v . fuc-
rit. 

Sido vencidos , victi, 
a, a, simus, v . fue-
rimus. 

Sido v e n c i d o s , victi, 
a, a, sit is, v.fue-
ritis. 

Sido vencidos , victi, 
a, a , sint, v.fue-
rmt. 

perfecto . 

Sido v e n c i d o , victus, 
a , um , essem, V. 

fuisse m. 
Sido v e n c i d o , victus, 

a, um , esses ^ v. 
fuisses. 

Sido vencido, victus, 
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cisset. a, um, esse: , v. 
fuisset. 

Hubiéramos vencido, Sido vencidos, victi, 
vicissemus. a, a, essemus, v. 

fuissemus. 
Hubierais vencido, vi- Sido vencidos, victi, 

cissetis. te , a , essetis, v . 
fuissetis. 

Hubieran vencido, vi- Sido vencidos, victi, 
cissent. <*, a, essent, v. 

fuissent. 

Futuro. 
Venciere, vícero. Fuere vencido, vic-

tus , a , um , ero, 
v. fuero. 

Vencieres, víceris. Fueres vencido, vic-
tus, a, um, ert's, 
v. fueris. 

Venciere, vícerit. Fuere, vencido, vic-
tus, a, um y erit, 
v. fuerit. 

Vencieremos, vicéri- Fueremos vencidos, 
mus. victi, te, a , éri-

mus, v. fuérimus. 
Venciereis, vicéritis. Fuereis vencidos, vic-

ti, «e, a, éritis, v. 
fuéritis. 

Vencieren, vfcerinl. Fueren vencidos, vic-
ti, a , a, erunt, v. 

fuerint. 



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

Presente, y preterito imperfecto. 
$. y P. Haber venci- S. Haber sido venci-

d o , vicisse. do , vñ turn , am, 
um, esse, v. fuisse. 

P. victos, as , a, es-
se , v. fuisse. ' H 

Futuro. 

S. Haber de vencer, ó 
de haber vencido, 
victurum, am, um, 
esse , v. fuisse, ó 
victum ire 

•P. Vict uros, as, a¡ es-
se, v . fuisse, ó vic-
tum ire. 

, Gerundios activos. 
Obligación de vencer. 

N . vincendum. 
D e vencer. G . vin-

cendi. 
Para vencer. D . vin-

cendo. 
A vencer. A . vincen-
- dum. 
P o t vencer , o v e n -

ciendo. A b . ttfw-
cendo. 

Haber de ser , ó de 
haber sido vencido, 
vincendum,am,um, 
esse, x. fuisse, ó 
victum iri. 

Vincendos, as , a, es-
se , v. fuisse , ó 
victum iri. 

Gerundios pasivos. 
Obligación cet. N.FÍr'w-

cetuius,-a , um. 
De ser vencido. G . v i n -

cendi, da, di. 
Para ser vencido. D. 

vine en do, dit, do. 
A ser vencido. A . vin-

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

cido. A b . vincendo, 
da , do. 



Supino activo. 
A vencer, victum. 

( " 3 ) 
Supino pasivo. 

D e vencerse, victu. 

Participio de presente, 
6 imperfecto. 

E l que vence, ó v e n -
cía , ó venciendo, 
vine ens. 

Participio de futuro 
en rus. 

El que ha, ó tiene de 
vencer, victurus ( i ) , 
victura, victurum. 

Participio de pre-
terito. 

Cosa vencida, victus, 
a, um. 

Participio de futuro 
en dus. 

Cosa que h a , ó tiene 
de ser vencida, vin-
cendus, vincenda, 
vincendum. 

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

Egemplo de la cuarta conjugación latina, 
y española-, unió, is, ¡re, ivi, itum, unir. 

Indicativo, tiempo presente. 

V o z Activa. 
U n o , unió. 
U n e s , unis. 

V o z Pasiva. 
Soy unido, unior. 
Eres m i d o , uníris, r . 

uniré. 

( i ) Cuando los principiantes h a y a n dado con p e r f e c -
ción las cuatro conjugaciones como están en el e g e m p l o , 
se les hará añadir el semi-impersonal p a s i v o : v . g. amo, 
amatur á me , con las demás clases de oraciones , que 
se e s p l i c a r i n luego ¡ y a por d i a s , ó s e m a n a s , como m e -
jor parezca al p r e c e p t o r . 

h 



U n e , unit. ^ 
U n i m o s , unímus. 
U n i s , unítis. 
U n e n , uniunt. 

E s u n i d o , unítur. 
Somos unidos, unímur. 
Sois unidos, unímini. 
Son unidos, uniuntur. 

Preterito 
Unia , uniébam. 
Unias , uniébas. 

U n i a , uniébat. 
Uniamos, uniebámus. 

Uniais, uniebdtis. 

U n i a n , uniébant. 

imperfecto. 
E r a u n i d o , uniébar. 
Eras unido , uniebd-

ris. v. uniebáre. 
E r a unido, uniebdtur. 
Eramos unidos, unie-

bdmur. 
Erais unidos , unie-

bámini. 
Eran unidos , unie-

b.intuí. 

U n i , unívi 

Uniste , univisti. 

U n i ó , unívit. 

U n i m o s , unívimus. 

Unisteis , univistis. 

Unieron , univéruntt 

v. vnivére. 

Preterito perfecto. 
Fui u n i d o , uníttis, a, 

umt sunt, v. fui. 
Fuiste unido, unítusy 

a, um, es, v.fuisti. 
F u e unido, unitus, a, 

um, est. v.fuit. 
Fuimos unidos, uní-

ti, te, a, sumus, v. 
fuimus. 

Fuisteis unidos, unid, 
te, a, est is, v.fuistis. 

Fueron unidos, uníti, 
te, a, sunt,fueruntt 

v . fuere. 



Plusquamperfecto. 
Habia u n i d a , uníve- Sido unido, unítus, a, 

ram. um , cram, v. fue-
ram. 

Habias unido, uníve- 5 ido unido, unítus, a, 
ras. um, eras, v . f u e r a s . 

Habia unido, uníve- Sido unido, unítus, a, 
rat. um, erat, v. fuer at. 

Habíamos unido, uni- Sido unidos, unit i, te, 
verámus. a, eramus, \. fue-

rámus. 
Habíais unido, unive- Sido unidos, uníti, te, 

rdtis. te, erátis, v . fue-
ratis, 

Habian u n i d o , uníve- Sido unidos, uníti, te, 
rant. a,erant,\ .fueranK 

F u t u r o , 
U n i r é , uniam. Seré u n i d o , uniar. 
Unirás , untes. Serás u n i d o , uniéris, 

v. uniére. 
U n i r á , uniet. Será unido , unietur. 
Uniremos, uniémus, Seremos unidos, unit' 

mur. 
Uniréis, uniítis. Sereis unidos , unté-

mini. 

Unirán , unient. Serán unidos,unientur* 

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

Presente, y futuro. U n e , uni, v . uníto. Se u n i d o , uniré, v . 
unitor. 

h a 



Una, uniat, v . unito. 

Unid, unite, v unitóte. 

U n a n , uniant, v . 
uniunto. 

Sea unido , uniatur, 
v. tinftor. 

Sed unidos, unímini, 
v. uníminor. 

Sean unidos, unían-
tur, v. uniuntor. 

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

Tiempo 
U n a , uniant. 
U n a s , unías. 

U n a , uniat. 
Unamos, uniamus. 

Unáis , uniatis. 
U n a n , uniant. 

Preterito 
U n i e r a , unírem. 
Unieras, unir es. 

Uniera, uníret. 
Uniéramos, unirémus. 

Unierais, unirétis. 

Unieran, unírent. 

presente. 
Sea u n i d o , uniar. 
Seas unido , unidris, 

v. unidre. 
Sea unido, uniatur. 
Seamos unidos, unid-

mur. 
Seáis unidos, unidmini. 
Sean unidos, uniantur. 

imperfecto. 
Fuera unido , unírer. 
Fueras unido , uniré-

ris, v. unirére. 
Fuera unido, untrétur. 
Fuéramos unidos, uní-

rémur. 
Fuerais unidos, uni— 

révtini. 
Fueran unidos, uni-

rtntur, 



Preterito 
H a y a unido, uníverim. 

Hayas unido, uníve-
ris. 

H a y a unido uníverit. 

Hayamos unido, uni-
vérimus. 

Hayais unido, univé-
ritis. 

H a y a n unido, uníve-
rint. 

I 7 ) r perfecto. 
Sido unido, unítus, a, 

tum,sim, x.fuerim. 
Sido unido, unítus, a, 

um, sis, v. fueris. 
Sido anido, unítus, a, 

um, sit, v. fuerit. 
Sido unidos, uníti, te, 

a,simus,v .fuerimus. 
Sido unidos, uníti, ce, 

a, sitis, v. fueritis. 
Sido unidos, uníti, ce, 

a, sint, v. fuerint. 

Plusquamperfecto. 
Hubiera unido, uni- Sido unido, unítus, a, 

um, essem,v.fuissem. 
Sido unido, unítus, a, 

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

um, esset, v. fuisset. 
Sido unido, uníti, ce, 

a, essemus, v.fuis-
semus. 

Sido unidos , uníti, te, 
a, essetis,v.fuissetis. 

Sido unidos, uníti, ce, 
a, essent, v.fuissent. 

vtssem. 
Hubieras unido, uni-

visses. 
Hubiera unido, uni-

visset. 
Hubiéramos u n i d o , 

univissemus. 

Hubierais unido, ttni-
vissetis. 

Hubieran unido, uni-
vis sent. 

Futuro. 
Uniere, uní-cero. Fuere unido, unítus, 

ctf um, ero, v. fuero. 
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Unieres , unívcris. Fueres nnicfo, unitus, 
a, um, eris, x.fueris. 

Uniere , uníverit. Fuere unido, unitus, 
a, um, erit, x.fuerit. 

Uniereraos •, univéri- Fueremos unidos, uní-
mus. ti, at, a, érimus, v. 

fuérimus. 
Uniereis , univéritis. Fuereis unidos, uniti, 

a, a, eritis , v . fue-
ritts. 

Unieren, uníverint. Fueren unidos, uniti, 
<e, a,erunt,x .fuerint. 

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

Presente , y preterito imperfecto. 
S. y P . Unir, uniré. Ser unido, uníri. 

Preterito perfecto, y plusquamperfecto. 
S. y P. Haber unido, Haber sido unido, uní-

univisse. turn, am, um, esse, 
v. fuisse. P . Unítos, 
t as, ta, esse,x. fuisse. 

Futuro . 
S. Haber de unir , ó Haber de ser, ó de ha-

de haber unido, uni-
turúm, am,um, esse, 
v. fuisse, ó unítum 
ire. 

P. Unituros, as, a, es-
se, v. fuisse, ó uní-
tum ire. 

ber sido unido, u-
niendum , am, um, 
esse , v. fuisse, ó 
unítum iri. 

Uniendos, as, a, esse, 
x. fuisse, ó unitutn 
iri. 



Gerundios activos. 
Obligación de unir. N . 

Uniendum. 

D e unir. G . Uniendi. 

Para unir. D . Uniendo. 

A unir. A. Uniendum. 

Por unir, ó uniendo. 
A b . Uniendo. 

l9) 
Gerundios pasivos. 

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

D e ser unido. G . U-
niendi, d<t, di. 

Para ser unido. D . U-
niendo, da, do. 

A ser unido. A . Unten-
dum, dam, ¿fatw. 

Por ser, ó siendo uni-
do. A b . Uniendo, 
da, do. 

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

E l que u n e , unia , ó Cosa unida, unítus, a, 
uniendo, uniens. um. 

Participio de futuro 
en rus. 

E l que ha, ó tiene de 
unif, unitúrus, uni-
túra, unitúrum. 

Participio de futuro 
en dus. 

Cosa que ha , ó tiene 
de ser unida, unien-
dus , unienda, u-
niendum (i). 

( i ) Y a h e m o s d i c h o r e p e t i d a s v e c e s q u e n u e s t r o m é -
todo e s fac i l i tar i los n i ñ o s e l e s t u d i o d e las . d o s « t a m a -
ticas. S a b e m o s m u y b i e n q u e el v e r b o unió n o se h a l l a 
en los q u e se l laman A A . d e l s i g l o de o r o . ¡ P e r o p o r -
q u e c a s u a l m e n t e n o h i c i e s e n uso d e é l ; p o r e s o d e j a r » 
d e s e r v e r b o lat ino ? T e r t u l i a n o , S u l p i c i o , S e v e r o , S é n e c a , 
A r n o U i o , A u l o G e l i o , s a b r í a n e l laiitt? 
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C A P I T U L O V I I I . 
' 'i \ . ,'• A »'. l 

Breve explicación del período gramatico 
absoluto, ó sean oraciones simples, absolu-
tas , é independientes de otra parte de la 

Oración, y constan ¿team solo verbo (i). 

Período gramatico es aquel círculo, ó agre-
gado de palabras necesarias para esplicar un 
pensamiento, verdad, ó sentencia. Esta puede 
ser simple , absoluta , é independiente : v. g. ios 
ángeles alaban á Dios : y puede ser condicio-
n a U compuesta, y relativa: v. g . si los ánge-
les alaban a Dios, es porqne le aman, y p o r -
que es justo que le alaben.. Ahora anticipa-
mos una breve esplicacion del periodo simple 
para que se egerciten los jóvenes mientras van 
aprendiendo los verbos anómalos, y las reglas 
de pretér i tos , y supinos,' 

El período simple solo puede verificarse de 
cuatro modos , ó lo que es lo mismo, s o -
lo cuatro clases de oraciones pueden entrar 
a componerlo: dos de verbo activo f y dos 
d e pasivo: ó dos oraciones de voz activa, y 

( i ) Tor Ti misma r.i?on que digimos arriba . c o n v i e -
n e , que lo . p r i n c i p i a n t a traigan todos los día* por ma-
nana un tema n oración por c l i s e s ; pnes en esto e rri-
ba roda \> dificmad de la lengua latina . en soltarse á 
declinar, conjugar, y concordar ; y nada se conseguirá 
p o r un m r i o d o puramente c ient í f ico, y especulat ivo vi-

' y l á c t i c o : hngu* ¿ r iter per pr.ce'ptaf 
•breve aulem, el e/ficax per extnyUt. •  r  



otras dos de pasiva. L a primera de activa, 6 de 
sintaxis intransitiva, consta solamente de n o -
minat ivo , y verbo act ivo: cuales son todos los 
egemplos de que hemos usado en las cuatro 
conjugaciones: v . g. ego amo, moneo, vinco, 
unió: y o a m o , aviso, v e n z o , uno ( t ) . La s e -
gunda de sintaxis transitiva c o r i t a de n o m i -
n a t i v o , verbo a c t i v o , y acusativo regido del 
verbo act ivo: v . g. amo, moneo, vinco, unió 
far entes. A m o , aviso, v e n z o , y uno á mis 
padres* 

L u e g o la primera de pasiva debe constar 
solamente de un nominat ivo, y verbo pasivo, 
(concertado en n ú m e r o , y persona c o m o y a 
se dijo ) : v . g. amor, monear, vincor , unior, 
soy a m a d o , avisado, v e n c i d o , unido. Y la se-
gunda de pasiva constará de lo mismo ; y á 
mas de un ablativo con á, ó ab de persona 
que h a c e : v . g. omnes amámur, monéntur, 
vincimur, unímur .á paréntibus nastris. T o -
dos somos a m a d o s , avisados, vencidos, y u n i -
dos por nuestros padres. 

D e aquí se colige con cuanta facilidad 
se convierten las pasivas en act ivas, y estas en 
pasivas sin mas operacion que mudar los s u -
puestos , y las voces del v e r b o : v. g. esta mis-
ma oracion vuelta por activa d i r á : faren-

( t ) Seguimos en esto eslpticaeion el gu'sto de los m o -
dernos fundado en la naturaleza, que en todas sus obras 
ofrece pr imero las composic iones s imples que las mistas. 
Por eso llamamos pr imera á la oracion mas sencilla , y 
segunda á la que consta de m i s atr ibutos, 
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tes nosfrt amant, monent, vmcunt, uniunt 
nos omnes. 

Hallanse en los A A . con bastante f r e -
cuencia los verbos pasivos en la tercera p e r -
sona del singular: v . g. amdtur, monétur, vín-
cttur, unítur , y cuando el tiempo es p r e t e -
rito se halla tomada la terminación neutra , y 
el verbo sum en tercera persona del singular: 
v. g. amatum fuit, mónitum est, v. fuit. Su 
traducción e s , se ama, se a m ó , amase, ó 
aman, amaron. Estas oraciones se llaman v u l -
garmente impersonales, porque se calla ordi-
nariamente la persona que hace, que debe estar 
en ablativo: pero si esta se espresa, se llama 
semi-impersonal: v . g. se p e l e ó , pugnatum 

fuit; este es impersonal tota l : por los solda-
dos ,d militibus; este es semi-impersonal. 

Luego esta oracion : pugnatum fuit dmi-
litibus, es convertible en esta primera de a c -
t iva: milites pugnavérunt, los soldados p e -
learon. Y por consiguiente todas las primeras 
de activa se pueden convertir en semi- imper-
sonales pasivos: v. g. lo mismo será decir, 
amo, moneo, vinco, ttnio, que amatur, mo-
nétur, v. incitur, unitur á me, á te, ab illo, 
-Luego nunca pueden ser mas de cuatro las 
clases de oraciones, que entran á componer el 
periodo simple; y esto aunque la oracion lleve 
el romance de, pues realmente son las mismas 
cuatro clases, y guardan las mismas leyes es-
plicadas, sin mas mutación, que en la activa 
$e hacen por el participio activo en rus, y en 
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la pasiva por el participio pasivo en ctus, y 
el verbo sum concordado en tiempo, número, 
y persona; y haciendo concordancia de sus-
tantivo, y adgetivo. 

Primera de activa: v . g. y o he de amar, 
amaiurus sum-, s e i n i impersonal, se hade amar 
por mi , amandum est d me, y meior, mihv. 
en dativo: se ha de amar, amandum est, im-
personal absoluto. Segunda de activa, los h i -
jos han de amar á sus padres, Filii amaturi 
sunt parentes. Primera de pasiva, y o he de 
ser amado, amandus sum. Segunda de pasiva, 
los padres han de ser amados por los hijos, 
párenles amandi sunt a filiis: y mejor fi-
liis en dativo, y esto se llama hacer estas ora-
ciones por gerundio de nominativo, ó partici-
pal en dum-. advirtiendo que este se puede 
tomar en voz neutra, y el verbo sum en ter-
cera persona , como si fuera un impersonal 
pasivo: V. g. la misma oracion podrá decir, 

j f i l i is , en dativo , amandum est par entes. 

Nada se pierde en egercitar al principiante 
luego que llegue aquí , en las oraciones simples 
de "gerundio latino: v. g. de leer la lección, 
legendi lectionem; gerundio act ivo: lectioms^ 
legenda, gerundio pasivo, ó adgetivo, y asi 
de los demás. 

Cuando el verbo que se conjuga carece de 
alguna raíz, también carece de todos los tiem-
pos, que de ella se originan, y entonces se 
le suple lo que le falta con la palabra factum 

fuit, dccidit, futurum est, y la conjunción 



ut por el modo snjnntivo, en presente, 6 pre-
tentó imperfecto: en aquel cuando habla de 
tiempo presente, ó futuro; y en este cuando 
fiable de cualquiera o t r o : v. g. el toro hirió 
al caballo: Factum fuit, v. dccidit, ut tan-
rus feriret eqtium-, pasiva, Factum fuit ut 
equus feriretur A tauro. O t r o egemplo: tú 
has de aprender la lección, Futurum est, ut 
elíseas leettonem: por pasiva no se suple por-
que teniendo la primera raíz el verbo disco 
debe tener también el participio pasivo en 
dus, y asi dirás: lectio discenda est d te. Y 
tengase presente que aunque los verbos no 
carezcan, suelen los A A. usar de semejantes 
perífrasis, por mayor espresion, ó elegancia: 
de que se infiere cuan útil es esta operacion 
practica, y diaria. 

C A P I T U L O I X . 

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

defectivos. 

V E R B O S D E P O N E N T E S . 

Estos se conjugan por la pa<iva de sn res-
pectiva conjugación : teniendo presente la d e -

. (i) En la l e n g u i española es demasiado el n ú m e r o . y 
no c o n v i e n e detener en esto á los prnc íp iantes : ahora 

«Pondremos aquí a l g u n o s , asi españoles como l.iiinos, y 
de esre capitulo p o n d r e m o s una lista de aquel los , los 

mas precisos de s a b e r t e . 



finicion que se dio de el los, es mu¡ fácil la 
operacion de conjugarlos: v. g . i m i t o r , imit.í-
ris, imitar; se conjuga por la pasiva amor, ama-
ris: fateor, fatéris, confesar, por moneor, 
eris: adipiscor, eris, alcanzar, por vincor, 
tris: y mentior, mentir is, mentir, por unior, 
unir is. 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. y o he de imitar, imitaturus sum: 
y o he de ser imitado, imitandus sum. 

Irregularidades de possum, poder, y p r o -
sum, aprovechar, compuestos de sum. 

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

Indicativo, presente. 
Puedo, possum. Puedes, potes. P u e d e , po-

test. Podemos, póssumus. Podéis, potestis. 
P u e d e n , possunt. 

Preterito imperfecto. 
Podia, póteram. Podías, páteras. Podia él, 

póterat. Podíamos, poterámus. Podiaís, pa-
ter átis. Podían, póterant. 

Preterito perfecto, 
^ude , pótui. Pudiste, potuisti. P u d o , potuit. 

Pudimos potuimus. Pudisteis, potuistis. P u -
dieron, potnérunt, v. potuere. 
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Plusquamperfecto. 
Habia p o d i l o , potueram. Habias podidox pa-

turras. Habia podido, potuerat. Habíamos 
podido, potuerámus. Habias podido, potue-
rátis. Habían podido, potuerant. 

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

rit. Podremos, potérimus. Podréis, potéri-
ris. Podrán, póterunt.. 

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

que carecen por el presente de sujuntivo 
en esta forma. Puede t ú , fac, ut possis, 
Pueda aquel , facito, ut possit. Poded v o -
sotros , facite, ut possit is. Puedan aquellos, 

faciuntoyut possinf. y se puede callar el ut. 

O p t a t i v o , ó sujuntivo: presente. 
P u e d a , possim. Puedas, possis. Pueda possit» 

Podamos, possímus. Podáis, possítis. Pue-
dan , possint. 

Imperfecto. 
Pudiera , podría , y pudiese, possem. Pudie-

ras , podrías, y pudieses, posses, posset% 

possemus, possétis, possent. 

Perfecto. 
H a y a podido potuerim, potueris , potuefitr 

potuérimus, potuéritis, potúerint. 



Plusquamperfecto. 
Hubiera podido, potuissem, potuisses, po-

tuisset, potuissemus, potuissetis , potuis-
sent. 

Futuro. 
Pudiere, potuero, potueris, potuerit, potué-

rimus, potuéritis , potuerint. Vese claro 
que este verbo recibe / en los tiempos, que 

recibe/. 

Infinitivo; presente, ¿ imperfecto, 
.roder, posse. 

Preterito perfecto, y plusquamperfecto. 
H a b e r podido, potuisse. 

Participio de presente, 
ill que puede, podia, ó pudiendo,potens, tis, 

Anomalías de prosum, aprovechar; en es-
panol va por la primera conjugación , r es 

en todo regular. Pero en latin tiene íos 
siguientes. 

Indicativo: presente. 
Aprovecho, prosum, prodes, prodest, pró-

sumus, prodest is, prosunt. 

Preterito imperfecto. 
Aprovechaba, próderam , próderas , 

proderdmus, proderdtis, proderant. 
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Futuro. 

Aprovecharé, pródero, próderis, próderit, 
proderimus, prodéritis, próderunt. 

Imperativo. 
Aprovecha tú, prodes,v. prodesto. Aproveche 

aquel , prodesto. V o s o t r o s , prodeste, v. 
prodestóte. Aquellos, prosunto. 

i 
Sujuntivo: preterito imperfecto. 

Aprovechara, prodessem, prodesses, prodes-
set, prodessemus, prodessetis, prodessent. 

Infinitivo. 
Aprovechar, prodesse. En todo lo demás, que 

se omite, lo mismo que sum. 

Irregularidades del verbo-. F e r o , fers, ferre, 
tuli, latum, llebar. En español no tiene nin-

guna , en latin las que siguen. 

Indicativo, tiempo presente. 

V o z Activa. V o z Pasiva. 
Llevo, fero, fers,fert, Soy l levado . feror . fer-

fertis. ris, x, ferre, fertur. 

. Imperativo. 
Lleva t ú , fer,x. fer- Ferre, v. fer tor,fer-

io, ferte, v. ferióte, tor. 
fer ant, x.ferunto. 
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Sujuntivo: preterito imperfecto. 

Llevara , ferr em, fer- Fuera llevado, férrer 
res, ferret ferré- ferréris, v. ferré,e\ 
mus, fer re tts, fer- ferré tur, ferrémur, 
rent- ferréminijerréntur. 

Infinitivo: presente, y preterito imperfecto, 
y P. Llevar, ferre. Ser llevado, ferri. 

En todo lo demás se conjuga como vinco, 
sin escepcion alguna. 

Conjltg¿tcion irregular asi española , como 
latina de los tres verbos, señores, ó ¡mobles. 

Volo, nolo, malo, quiero, no quiero , quiero 
mas. Vis, nonvis, mavis, quieres: no quie-
r e s , quieres mas. Vult, nonvult, mavult, 
quiere, no quiere, quiere mas. Vólumus, 
nolumus, mdlumus , queremos, no quere-
m o s , queremos mas. Vultis , non vultis, 
mavult is, quereis, no quereis, quereis mas! 
Volunt, nolunt, malunt: quieren, no quie-
ren , quieren mas. 

Imperativo. 
N o quieras tú, noli, V. nolíto. N o quiera aquel, 

nolito. N o queráis, no lite, v. nolttóte. N o 
quieran aquellos, no/unto. Volo, y malo, ca-
recen , y se suple {corno se dijo de pos-
sum) , pbr él. 
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1 resente de sujuntivo. 
Velim , nolim , malim, quiera, no quiera, 

quiera mas. Ve lis, nolis, malis, quieras, no 
quieras, quieras mas. Ve lit, nolit, malit, 
quiera, no quiera, quiera mas. Velímus, no-
límus, malímns, queramos, no queramos, 
queramos mas. Velítis, nolítis, malítis, que-
ráis , no queráis, queráis mas. Velint, nolint, 
malint, quieran, no quieran, quieran mas. 

Preterito imperfecto-
Vellem, nollem, mallem, quisiera, no quisie-

r a , quisiera mas. Velles, nolles, malíes, 
quisieras, no quisieras, quisieras mas. Vellet, 
nollet, mallet, quisiera, no quisiera, quisie-
ra mas. Vellémus, nollémus, mallémus, qui-
siéramos , no quisiéramos, quisiéramos mas. 
Ve liét is, nollétis, mallétis: vellent, nollent, 
mallent, cet. 

M o d o infinitivo. 
Velle, nolle, malle , querer, no querer , q u e -

rer mas : volluisse , nolluisse , malluisse, 
haber querido, no haber querido, cet. 

Participio de presente. 
Volens, nolens, malens, el que quiere, que-

ría , ó queriendo , cet. De todo lo demás 
que se halla en el modo infinitivo carecen, 
como también de voz pasiva. Y en todos 
los demás tiempos se conjugan por vinco, 
vincis. 



E l verbo facto, as, con todos sus c o m p r e s -
t o s , aunque as. en la activa como l a L " -
va se conjugan por la tercera; no obstan-
te los que no mudan la C omo benefa-
cto. comonefacio, tienen en la pasiva las 
siguientes irregularidades. F 

Indicativo t iempo presente. 
S o y h e c h o , fio , fis, fimus\fitis t fiunt. 

T7 1 t Preterito imperfecto. 

k ¿ U , F u t u r o . 

fien: ' fiam>fi<*> fi"> fiemus, fietis, 

A d v i e r t o qu* fació, dico, y duco, con todos 
sus compuestos , pierden la 6 de imperativo 
por Apocope y g . H a z , f a c , V P > ^ 
d i , v. g u i a , due, v. ¿«Vi/*-

- benefac, pr<edic, réduc, cet. 

S u j u n t i v o , presente. 

/ i ! ' f i a m ' ' fiat' ' 

Imperfecto. 

/ 2 
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E n todo lo demás es verbo regnlar, y sus 

compuestos, que mudan la a , en i , tienen 
su pasiva, y son regulares en todos los 
t iempos, y modos. 

£o, is, ire, ivi, itutn, ir: se conjuga 'por 
la 4.a lat ina, y la 3.a española, y tiene 
bastantes irregularidades en la una , y en la 
otra lengua. 

' Indicativo: tiempo presente. 
V o y , eo: vas , is: v a , it: vamos, it 

vais , itis : van , eunt. 
imtts: 

Imperfecto. 
Y o iba , ib am , ibas , ibat, ibamus , ibátis, 

ibanf. 
Preterito perfecto. 

F u i , ó he i d o , ivi, ivisti, ivit, ivimus, ivis-
tis, ivérunt, v . ivére. 

Plusquam perfecto. 
Habia i d o , (veram, íveras, iverat, iverá-

mus, iverátis, íverant. 

Futuro. 
I r é , ibo, ibis, ibit, íbimus, fbit is, ibunt. 

Imperativo. 
V e tú , i , v . rVo : vaya a q u e l , eat , v. it o: 

id vosotros, ite, v. i tote: vayan aquellos, 
¿tfwf, v. eunto. 
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M o d o sujunt ivo: presente. 

Y o v a y a , earn, eas, eat, eámus, eátis, 

Imperfecto. 
F u e r a , Iría, y f u e s e , irem, ires, /nrt , 

*»KJ, irent. 

Preterito perfecto. 
H a y a ido , (verim , (veris, íverit, ivérimus, 

tvérttts, íverint. 

TT . . . , . . PLOSQUAM. 
« u b i e r a i d o , tvissem, ivisses, ivisset, ivt's-

semus, ivisset is, ivissent. 

F u t u r o . 
F u e r e , ó hubiere i d o , (vero, (veris, (verit, 

tvertmus , ivéritis, (verint. 

Infinitivo, presente, y preterito imperfecto. 
I r , ire. r 

Preteri to p e r f e c t o , y plusquamperfecto. 

Haber i d o , ivisse. 

Futuro . 
Haber de i r , ó de haber i d o , Hurtan, am, 

um, esse, v. fuisse, ó itum ire. 
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G E R U N D I O S A C T I V O S . 

Obligación de i r , 
N . Eundum. De i r , G . Eundi. Para ir, 
D . Eundo. A i r , A . Eundum. Por i r , ó 
y e n d o , A b . Eundo. 

Supino activo. 
A i r , itum. 

Participios. 
E l que va , iba, ó y e n d o , iens, enntis: el 

que ha, ó tiene de ir, itiírus, itúra, itúrum. 

Anomalías de los cuatro verbos activos, 
métnini, novi , o d i , coepi. 

Carecen de la primera r a i z , y por consi-
guiente de todo lo que de ella se origi-
na , escepto mémini, que tiene imperativo: 
ceepi tiene también supino, y pasiva, y 
en todo se conjugan por vici, vicisti: v. g. 

Indicativo , presente, y preterito perfecto. 

Y o me acuerdo, y me acordé, mémini. 
T u re acuerdas, y te acordaste, meministi, 

méminit: memínimus, meministis, memi-
nérunt, v. meminére. 

Preterito imperfecto, y plusquamperfecto. 
M e acordaba, y me habia habia acordado, 



('35) 

memíner am, memíner as, memínerat, me-
míner amus , memíner átis, memínerant. 

Futuro. 

acordáre 
i memíner 

Imperativo. 

Me acordaré me acordáre, hubiere, o' ha-
breme acordado, memíner oy memíneris, cet. 

. -«-"iterativo. 
Acuerdar, t ú , memento : acordaos vosotros, 

mementóte. 

Sujuntivo, presente, y preterito perfecto. 

Y o me acuerde, y me haya acordado, me-
minerim, memíneris, cet. 

Preterito imperfecto, y plusquamperfecto. 

Me acordára, y m e hubiera acordado, me-
mtmssem, meminisses , cet. 

Infinitivo. 
Acordarse, y haberse acordado, meminisse. 

Novi conocí, cet. a b o r r e c í , se conju-

gan lo mismo, y carecen de imperativo. 
Ccepty ccepisti, ceeptum, haber comenza-
do , se conjuga lo mismo; tiene verdadera 
pasiva, y todos los tiempos, que se f o r -
man de la raiz: no tiene participio de 
presente, ni le corresponde el romance de 
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la primera raiz del v e r b o español , v . g. 

Indicat ivo: preterito perfecto. 
V o z activa. 

Y o comencé, ó he c o 
m e n z a d o , ccepi. 

V o z pasiva. 
F u i c o m e n z a d o , c<ep-

tus , a , um , sum, 
v. fui. 

F u i s t e c o m e n z a d o , 
cceptus , a, um, es, 
v. fuisti. 

F u e comenzado, cap. 
tus , a, um, est, v. 
fuit. 

Comenzámos , ccepi- Fuimos c o m e n z a d o s , 
mus. ccepti , ce, a , su-

mus, v . fuimus. 
Fuisteis comenzados , 

ccepti, ce, a, estis, 
v. fuistis. 

Comenzaron , ccepé- F u e r o n c o m e n z a d o s , 

C o m e n z a s t e , cet . cce 
pisti. 

C o m e n z ó , ccepit. 

Comenzaste is , coepis 
tis. 

runt, v . cce per e. ccepti, ce, a, sunt, 
fuerunt , v. fuere. 

Plusquam perfecto. 
Y o habia comenzado, Sido comenzado, ccep-

cceperam: y asi de tus , a, um, eram, 
l o s d e m á s t iem- v . fuer am. 
pos ( i ) . 

Ct) T o d o lo que se omite debe repet irse en el e g e r -
cicio del circulo. El e n s e ñ i m.is que lo que pueden mo-
lestarse los niños si se les obligase á d e c o r a r l o , y to-
marlo de l e c c i ó n ; aunque sí deben l levar todo lo que 
se Ies manda en el t e x t o . 



Edo , is , comer, tiene las siguientes i r -
regularidades :"tú comes, es: aquel come, est: 
aquel es comido, estur: come t ú , es, v. es-
to: coma aquel , esto: y o c o m a , edim: y o 
comiera, cet. essent, esses, esset, essemus, 
essetis, essent: comer , esse. 

D e algunos verbos antiguos han quedado 
solas las personas siguientes , inquam , in-
quis, inqitit, ínqiiimus, inquiunt, d igo, d i -
ces , dice, dicen. Aquel decía, inquiébat: tu 
digiste, inquisti: tú dirás, inquies-. aquel d i -
rá, inquieta di t ú , inque, v. ínquito: el que 
dice, ó decía , ó diciendo, inquiens. Ajo, 
ait, ajunt, d i g o , dices, d i c e , dicen. ./4/í-

, ajébas , ajé bat, ajebámtis , ajebatis, 
ajébant, decía , decías, cet. Di t ú , tú 
digas, ¿y-Jí: aquel diga, ¿y<»í: e\ que dice, ó 
decía afirmando, ajens. 

Faxo , y o haré : faxim , faxis, faxity 
fdxitis , faxint, haga , hagas, cet. Quaso, 
ruego: qu<estimus , rogamos. , Dios te 
guarde : avéte , Dios os guarde : avére, 
guardar Dios alguno : salvébis , recibirás 
saludes : salve , Dios te salve : salvéte, 
Dios os salve: salvére, recibir saludes: ce-
do, di t ú , ó da tú : cédite, dad , ó decid 
vosotros. Infit, aquel comienza, ó dice. Ovaty 

aquel triunfa. El que triunfa , ó triunfa-
ba, ó triunfando, ovans. Défit, aquel falta: 
défiat, aquel falte: defieri, faltar. Ausim, 
ausist ausit, me atreva, te atrevas, se atreva. 
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Verbos anómalos , y defectivos españoles. 

P R I M E R A C O N J U G A C I O N . 

H a y muchos verbos españoles, que a d -
miten alguna vocal distinta entre las radicales 
del infinitivo, que suelen ser , ó una i, c o -
m o v g. alentar , aliento, alientas, alien-
ta , alientan : aliente , alientes , alienten. 
Utros que mudan la o, ó la u, en ue: v. g. 

jugar, juego, juegas, juega , juegan: juega 
tu, cet. o acordar, acuerdo, acuerdas, a-
cuerda, acuerdan. 

S E G U N D A C O N J U G A C I O N . 

Tienen las mismas irregularidades : v . a. 
defender, defiendo, defiendes, defiende, de-

fienden: defiende tií, defiendan aquellos: de-
fienda, defiendas, defienda, defiendan: ad-
mite la / antes de en: pero el verbo absol-
vermuda la o en ue: v. g. absuelvo, ab-
suelves, en las mismas personas, y tiempo*, 
que el anterior. E l verbo tener varía en 
tengo, tenga, tengas, tengamos, tengáis, 
tengan : tuve , tuviste , tuvo , tuvimos, tu-
visteis , tuvieron. 

T E R C E R A C O N J U G A C I O N . 

Los h a y , que admiten i antes de la e en 
algunas personas, y en otras mudan la e en 
* '• v- g- sentir, siento, sientes , siente, sien-
ten : sintió , sintieron : siente tú, sienta 
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aquel, sientan aquellos : yo sienta , sientas, 
sienta , sintamos , sintáis , sientan : sintie-
ra , y sintiese : sintieras , y sintieses , cet. 
sintiere, sintieres, sintiere, sintiéremos, cet. 
Pero hay otros, que solo mudan la e , en i , 
en los tiempos, y personas siguientes : v. g . 
pedir, pido, pides, pide, piden : pidió, pi-
dieron-. pide tú, pida aquel, pidan aque-
llos : pida , pidas , pida , pidamos , pidáisr, 
pidan: pidiera, y pidiese, pidieras, y pi-
dieses, cet. pidiere , pidieres , cet. G e r u n -
d i o , pidiendo. Adviértase, que en todos los 
demás tiempos , y personas, que no se c i -
tan , guardan perfecta regularidad. 

Breve lista de algunos verbos españoles 
irregulares. 

1° Se conjugan como alentar, todos los 
siguientes: acertar, adestrar, acrecentar, a p a -
centar, apretar, cerrar, comenzar , concer-
t a r , confesar, decentar, derrengar, desper-
nar, desterrar, escarmentar, desasosegar, des-
membrar, empedrar, empezar, encerrar, en-
comendar, enmendar, enterrar, escarmentar, 
f regar , gobernar, elar, errar , infernar, i n -
vernar, mentar, merendar, negar, nevar, pen-
sar , quebrar , recentar, recomendar, reven-
tar, segar, sembrar, sentar, serrar, sosegar, 
soterrar, temblar, tentar, tropezar. 

2.° Se conjugan como jugar, y acordar: 
agorar , almorzar , amolar, apostar , aprobar, 
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a s o l a r , avergonzar , co lar , consolar, contar, 
c o s t a r , descollar , desolar , desollar, e m p o r -
c a r , encordar, encontrar , engrosar, forzar, 
h o l g a r , hol lar , mostrar, poblar , probar , r e -
goldar , renovar , recostar , resollar , reso-
n a r , revolcarse, rodar , soltar , sonar , soñar, 
tostar, trocar , tronar, vo lar ; y sus compues-
t o s , como reprobar, desconsolar, reforzar , y 
otros. 

S E G U N D A C O N J U G A C I O N . 

2 -° V a n por defender, ascender, cerner, 
descender , encender , entender, heder , hen-
d e r , perder , tender, verter; y sus compues-
t o s , desatender, contender, y otros 

4-° Y por absolver , cocer , disolver, l lo-
ver , m o l e r , m o v e r , m o r d e r , o ler , poder, 
soler, torcer , vo lver ; y sus compuestos, re-
cocer , condoler, demoler , revolver , cet. 

T E R C E R A C O N J U G A C I O N . 

5.° V a n por sentir, aderir, advertir , ar-
repentirse . c o n f e r i r , controvert i r , convertir, 
de fer i r , diferir, digerir, h e r i r , herbir , inge-
r i r , invert ir , ment i r , refer ir , requerir; y los 
compuestos de estos , como consentir, des-
m e n t i r , y otros. 

6.° Y por pedir, c e ñ i r , colegir , compe-
tir , concebir , constreñir , derretir , desleír, 
e legir , engre í r , embestir , f re ír , g e m i r , he-
ñir , medir , r e g i r , reír , rendir , reñir , repe-
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t i r , servir, seguir, teñir , vest ir ; y sns c o m -
puestos , como desceñir , sonrreir , perse-
g u i r , cet . 

Verbos defectivos españoles. 
Aunque sea considerable su n u m e r o , no 

obstante tenganse presentes los cinco que si— 

f uen: soler, placer , yacer, podrir , haber. 
íl primero solo se usa en el presente, y pre-

terito imperfecto: v. g. Suelo, sueles, solía, 
solías, cet. E l preterito solí es pocas veces 
usado. 

E l segundo solo tiene el presente , y 
preterito imperfecto en esta f o r m a : me pla-
ce , te place , le place , nos place, os place, 
les place-, me placía, te placía, cet. El p r e -
terito perfecto asi, me plugo, te plugo, cet . 
E n el sujuntivo solo se d i c e , plega á Dios: 
pluguiera, y pluguiese -. pluguiere; y nada 
mas. E l tercero solamente tiene estas perso-
nas, yace, yacen, yacía , yacían. E l cuarto 
solo estas, podrid, podriría, podrir, y po-
drido con todos sus compuestos, y deriva-
dos, como se habia podrido, se habrá po-
drido. También decimos en el sentido fami-
liar , la pera se pudre, se pudrió, se pudra, 
se pudriera, y pudriese. 

E l quinto y a queda esplicado como 
auxiliar, y por tener, solo advertimos aqui 
que en la acepción de existir solo se usa 
en las terceras personas del singular , ó 
><npersonalmente con la particularidad qua 
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significan singular, y plural: v. g. hay hom-t 
bre, hay hombres : h.ibia vacación , ha-
bia vacaciones: hubo feria , hubo ferias. 
Omitimos otros muchos asi irregulares, como 
defectivos , que por su demasiada frecuencia, 
y uso son fáciles de conservar en la memoria. 

C A P I T U L O X . 

Reglas de los pretéritos, y supinos de los 
verbos latinos. 

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

1. a T o d o verbo compuesto guarda las mis-
mas leyes que su simple en conjugación, pre-
ter i to , y supino: como amo , as , are , avi, 
dtum-. redamo, as, are, avi, dtum, amar 
reciprocamente. 

Excepciones. 
1. a H a y algunos que mudan de conjuga-

c i ó n : otros tienen supino aunque su simple 
n o le tenga , como iremos observando. 

2.a Si el simple tiene doble la primera si-
laba del preterito; el compuesto la pierde or-
dinariamente: v. g. pendo, is, re, pependi, 
pensum, pagar: impendo, impendi, impen-
sum , espender , ó gastar. Pero la conservan 
algunos compuestos de curro, como pracur-
ro , pracucttrri, pracursum, correr delante; 
y también los compuestos de sto, do, poseo, 
y disco: como consto, as, cónsiiti, cónsti-
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tuttty perseverar: venúndo, as, veniíndedi, 
venúndatum, vender: re fosco, is, re, repo-
fosci, pedir otra v e z : addisco, is, addídi-
ci, aprender de nuevo ( i ). 

Segunda Regla. 
Cuando el verbo compuesto muda la * 

del simple en e, ó en i , en el supino rec i -
be Í- : v . g. se ando , is, scandi , scansum, 
subir: ascendo , is, hará ascendí, ascen-
sum , ascender, ó subir: fació, feci, fac-
tum , hacer: afficio, affeci, affectum, causar, 

Excepciones. 
1 . a Pero conservan la a en el supino t o -

dos los acabados en go, como ago, egi, ac-
tum, hacer: éxigo , ex egi, ex actum , pedir; 
y los compuestos de cado, como rícido , rí-
cidi, recasum , recaer. Mas los compuestos 
de spargo guardan la regla general , como 
aspergo , aspersi, aspersum , rociar. 

2.a Los compuestos de statuo, y habeo 
guardan la i en et supino , como restituo, res-
tituí, rest it út um , restituir : perhibeo , per hi-, 
bui, perhíbitum , afirmar. 

3. a También retienen la i en el supino to-
dos los compuestos de verbos simples, q u e 

tJl.i P , r a b*ya v ¿ r d a d « a duplicación en el pre-
Perínn 5 A r , e q U ' C r V q i ' e , e s c e d a e n s i l a b j > ¿ segunda 
Person» del s.ngular del presente de i n d i c a t i v o : v. g 
"n l \ , CUCUrr'• f s t a e s duP"cacion ; pero no la habrá 
" ""»i porque las mismas tiene bibis. 



hacen el supino en itum , como placeo, pía-
cui, pide itum , agradar: displiceo, displicui, 
displícitum, desagradar; y los de salió reci-
ben u, como resi/io, is, ire, resilui, resul-
tum, rebotar. 

Regla tercera. 

T o d o verbo que carece de preterito, por 
lo mismo carece también de supino. Estos 
son principalmente: i . ° todos los meditativos 
como cenaturio, is, tener gana de cenar: es-
cepto , esurio , esurivi, y esurítum , tener 
gana de comer: 2° todos los incoactivos, que 
se derivan de nombre, como de nocte, noc-
tesco: de Juvene , Juvenesco, comenzar á 
anochecer, comenzar á hacerse ¡oven: pero 
si se derivan de v e r b o , siguen ordinariamen-
te á sus primitivos por la regla general: 
v . g. de caleo, es, sale calesco , is, hará ca-
lui, cdlitum, todos acaban en seo, y se con-
jugan por la tercera: 3.0 estos, glisco, ferio, 
ver go, polleo, dmbigo, furo, sdtago , hisco, 

fatisco, moereo, aveo, fatiscor ; vescor, dif-
fíteor, liquor, médeor, reminiscor, engordo, 
h i e r o , inclino, p u e d o , dudo, enfurezco, an-
do solicito, boquéo, estoy triste, codicio, rae 
fatigo , c o m o , niego , me derrito, medicino, 
me acuerdo. 
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PRIMEREA CONJOCAGtOW.'-KC; , 

i W »Í3 - • gnioo «gj j 
, Regl-a geturali . u '. •• • 

Los verbos de, Ja. primera conjugado*) b ^ 
cen el preterito- en^asd, ¡y el supinp en atunt, 
como li¿o, as are , avi\ dtran , atar ; lau-
do-, as ,are, aviydtum., alabar. 
„ >w( . «c-.U<pt , 78CÜ--L'. ,( .-

Excepciones. v , ivi*. n j 
i .a Mico, mictii, caret, resplande-

cer : dímico, a*., aM^Ztlum, batallar: juvo, 
as, juvi, caret ; aunque algunos le dan JMW, 

jutum, ádjuvó r^aditiyi.) x'djútitm, ayudar: 
lavo , as , con lotum , lautum , y 
Lavdtum p labar iapota.r as , <ivi, potamr,'_y 
palatum, beber: do, as, dedi, datum, dar: 
venundo, as , venúndedi, venúiida{um^\\ét\T 
der : sto, , steti, statum, estar en pie: 
sus compuestos .fesBftk.' stitum , ó j / ^ -

rf«a«V^co¡máuoói/o;; «jj,,ób'stiti\ objÚítifm, ó 
ábstitum , «stoibafc/resistir;- embarazar. 

-ai4.-' J-rico, • atyytrújii, f.rictwn,. f r o t a r , ó 
.fregar : sectum, cortar :-«i-t o , 
neeuitiecatum, • matan: éneco yuts,f enezui, 
>ettfctutu sufocar¿ y u o d o s -también, en ¿ m , 
•y aturn^r como anecdvi? enecattum. :lt,io( •• 

• 3 . a Hacen on ¿ti, y en itum ,.uJoino -, ni, 
•ittem domar,: sena, ui, itum, sonar ;: 
,to., .as , vedar trepo i, .as , quebrarse con 
-ruido: cubo, as, y .octtbo, as, y a c e r , m o -
j i r ; y piteo, as, plegar. Pero todos /o/man 
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el futuro en rus, en aturus, como cubatá-
TUS , sonatúrus , plicatúrus. 

4 . a Los compuestos de piteo, que vienen 
de nombre , hacen en avi, y atum, como 
duplico , duplicavi , atum, dupl icar : mas si 
nacen de preposición hacen de los dos m o -
d o s , c o m o explico,, as , ui, itum, ó avi, a-
tum, esplicar , ó desplegar.; escepto súppli-
co, supl icar , y réplico, rep l i car , que hacen 
en avi, y atum, aunque vienen de p r e p o -
sición. 

S B G U N D A C O N J U G A C I O N . 

Regla general. 
L o s verbos de la segunda conjugación h a -

cen el preterito en ui, y el supino en itum, 
c o m o móneo, es, ui, itum, avisar: táceo, es, 
ui, itum, callar. 
:-.'-, • , >\SfÍ ;-» {efe • ' 

Excepciones. J 
i . * Guardan el preterito en ui, y carecen 

de supino los compuestos de taceo, que m u -
dan la a en i, como conticeoi.reticeo, reticui, 
caret. I t e m , sileo, es, cal lar: timeo,.es, temer; 
y arceo, es, apartar. Pero los compuestos de 
este mudan la a, en e, y guardan la f tg la 
genera l : v. g. coérceo , .coercui, coércitum, 
reprimir ó refrenar. I t e m , todos los vetbos 
neutros de • esta conjugación , como férveo, 

•fervui, hervir : Jlóreo, Jiorui, florecer: madeo, 
-madui, mojarse: égeo, égui, indígeo, indi-
gui, carecer. I t e m , todos estos impersonales^ 
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placet, utt, v. placitum est: Met, uit, v 
libitum est, agradar: licet, uit, v. Hcitum 
est, ser licito: piget, uit, v. pigttum est, do-
lerse: pit de t, uit, v. púditum est, avergon-
zarse: miser et, uit, v. misertum est, compa-
decerse: perla de t, uit, v. pert as sum est, en-
fadarse. 

Pero guardan la regla genera! , aunque 
sean neutros: vdleo, ui, itum, p o d e r , ó 
valer: careo, ui, itum, carecer: placeo, ui, 
Uum, agradar: dole o, ui, itum, d o l e r ; pd-
ceo, ui, itum, obedecer : jáceo, ui, itum, 
acostarse: cáleo, ui, itum, calentarse: nó-
ceo, ui, itum, dañar ; óleo, ui, itum, o ler ; con 
sus compuestos, que significan lo mismo: mas 
los que significan otra cosa hacen en evi, y 
étum, como obsoleo, evi, étum, p e r d e r ' s u 
lustre. Esto no obstante, abóleo, h a c e , évi, 
itum, borrar : adoleo, évi, ultum, crecer. 

. 2 * Guardan el preterito, y mudan de su-
pino : censeo, ui, censum , j u z g a r : doceo, ui 
doctum, enseñar : frendeo, ui, fressum, r e -
g a ñ a r : misceo, ui, mixtum, m e z c l a r : teneo, 
ui, tentum, tener: torreo, ui, tostum , t o s -
tar : sorbeo, y absorbeo, ui, absortum, sorber, 
y a b s o r v e r : comineo, ui, contentum, contener. 

3-4 Mudan de preterito, y carecen de s u -
p i n o , strideo, stridi, rechinar: dlgeo, alsi, 
helarse : fúlgeo, fulsi , resplandecer: tírgeo, 
ursi, apremiar: túrgeo, tur si, hincharse: lá-
ceo, luxi, lucir : lúgeo, luxi, l lorar: frígeo, 
frixi, tener f r ió ; y mejor frigui. 

k 2 
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4. a M u d a n de diferente manera el p r e t e -

rito, y supino: vídeo, di, vis sum, ver: sédeo, 
sedi, sessum, sentarse: obsídeo , obsedí, ob-
sessum, sitiar: supersédeo, edi, supersessum, 
cesar: prdndeo, di, pranssum, comer: mór-
deo , momórdi, mor sum, morder: spóndeo, 
spopóndi, sponsum, prometer: péndeo, pe-
pendi, pensum, estar colgado: tóndeo , to-
íondi, tonsum , esquilar: todos estos hacen 

en di, y en sum. 
Mdneo, ansí, mansum, quedar, ó aguar-

dar: térgeo, ersi, tersum, limpiar: htereo, 
h.esi, hte sum, arrimarse: rídeo , risi, ri-
sum, reír: suádeo, suasi, suasum, p e r -
suadir: drdeo , arsi , arsum, arder: mnl-
ceo, mulsi, mulsum, halagar: múlgeo, mut-
si, muhum , ordeñar : júbeo , jussi, jus-
sum, mandar: estos hacen en si, y en sum. 

Tórque o, torsi, tor turn , atormentar: indúl-
geo, iudulst, indultum , perdonar: aiigeo, 
¿tuxi, auetum, aumentar. 

Los compuestos de mdneo mudan la a 

en i , hacen en ui , y carecen de supino, 

como imíne o , imínui, amenazar: hacen en 

evi, y etum, déleo, evi, etum, borrar: fleo, 
llorar: neo, hilar: vieo, atar, y todos los 

compuestos del antiguo pleo, como ímpleo, 

ívi, etum, llenar. Cíe o, eivi, cítum, mo-
ver : pero hacen en vi, y tum, los activos 

en veo, como móveo, moví, motum , mover: 
vóveo, vovi, votum, hacer voto: mas los neu-
tros carecen de supino, como pdveo, pavi, 



tener miedo. Caveo, caví, cautum, recelar; 
fdveo, vi y fautum, favorecer: conniveo, vi, 
ó xi, sin supino, guiñar, ó disimular: gáu-
deo, gavissus sum, alegrarse: sóleo, sólitas 
sum, acostumbrar: audeo, ausus sum , atre-
verse. 

T E R C E R A C O N J U G A C I O N . 

Regla general. 
N o la tiene esta conjugación , y solo pue-

de servir la terminación de cada verbo aten-
diendo á la consonante que le precede: v. g. 
Bo ( i ) : los verbos de esta conjugación aca-
bados en bo, hacen en bi, y tum, como bibo, 
bibi, bíbitum , beber : qlubo, deglubo, de-
glubi, deglúbitum, desollar, 6 descortezar. 

Excepciones. 
Scabo, rascar, y lambo, l amer , hacen 

scabi, y lambi, sin supino. Scribo, scripsi, 
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, 
cúbitum, sentarse á la mesa. 

Co: vinco, vici, victum, vencer: ico, ici, 

( i ) ¿Quién puede dudar , qu® tinas reglitas por or-
den a l fabét ico son infinitamente' mas fáciles de a p r e n -
d e r s e , y conservarse , que una larga, y molesta lista de 
esta c o n j u g a c i ó n , que oprimen la cabeza para olvidarlas 
luego; Siempre v a m o s conformes á nuestros pr inc ip ios 
ortografieos. 
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icíum, herir: dico, dixi, dictum, decir: duco, 
duxi, ductum, guiar: parco, peperci, pdr-
citum m e j o r , par si, parsum , perdonar. E l 
participio en rus, con todos sus compuestos 
es par sur us. 

Seo: los verbos acabados en seo, que no 
son incoativos, ó aumentativos, hacen en vi, 
y en tum, como cresco, crevi, crctum, c r e -
cer : scisco, scivi, scitum, ordenar: nosco, 
nóvi, notum, conocer» con sus compuestos, 
como ignosco, ignovi, ignótum , perdonar: 
el futuro en rus, nosciturus, ignosciturus, 
pernosciturus, del antiguo nóscitum. Pero 
agnosco, y eognosco, conocer , ó reconocer, 
hacen el supino dgnitum, y cógnitum, y el 
participio en rus, agniturus, cogniturus. Pas-
co, pavi pastum , apacentar, con sus c o m -
puestos , que guardan la d\ v . g. depasco, 
de pavi, de pastum , pacer. Pero los que la 
mudan en i , hacen en ui, y carecen de supi-
no, como compesco, dispesco, compescui, dis-
pescui, impedir, refrenar, apartar del pasto. Y 
carecen de supino, disco, didici, aprender'-
poseo, poposci, pedir : conquinisco, ocquinisco, 
conquexi, ocquexi, inclinar. 

Do : los verbos que terminan en do, ordi-
nariamente hacen en di, y en sum, como edo, 
edi, esum, y alguna vez estum, comer: pan-
do, pandi, pasum, abrir: fundo, fudi, fu-
sunt, derramar: scindo, scidi, scisum, ras-
g a r , ó desgarrar •. findo, fidi, fisum, hender. 
Carecen de supino, sido, sidi, sentarse: stri-
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do, stridi, rechinar: rudo, rudi, rebnznar: 
pedo, pepédi, peerse : fido,fissus, sum, fiarse. 

Excepciones. 
L o s compuestos de do, das, de esta t e r -

cera, hacen en di di, di turn, como edo, édidi, 
éditum, sacar á l u z : credo, cr édidi ,• crédi-
tum, c r e e r , ó confiar. Cado, cécidi, catum, 
caer. Sus compuestos mudan la a, en i b r e v e , 
y ordinariamente carecen de s u p i n o , c o m o 
éxcido, ixcidi, c a e r , e x c e p t o óicido , morir: 
incido, caer d e n t r o , y récido , r e c a e r , que 
h a c e n , occasum , inca sum , recasum. Cedo 
sin d i p t o n g o , cessi, cessum, c o n c e d e r , r e n -
dirse. Ctedo con diptongo , cacídi, ctesum, 
cortar. Sus compuestos mudan el diptongo en 
/ l a r g a , c o m o recído*, recídi, recísum, v o l -
ver á cortar . 

Pendo, pependi, pensum, p e s a r , e s t i -
mar: tendo, tetendi, tensum, ó tentum, es-
tender : ostendo , mostrar : extendo , e x t e n -
der : intendo,jintentar, ostendi, ostensum, 
ostentum, extensum, ó extentum , é in-
tentum, ó intensum: pero sus demás c o m -
puestos hacen en turn, c o m o contendo, con-
tendí' , contentum , porfiar. Tundo, tutu-
di, tunsum, g o l p e a r , aporrear. Sus c o m -
puestos pierden la n en el supino: v . g. re-
tundo, rétundi, retusum , e m b o t a r : ¡cedo, 
Itesi, la sum, dañar-, ludo, lusi, lusum, jogar: 
divido, divisi , divisum , d ividir: plaudo, 
aplaudir: rado, r a e r : rodo, r o e r : trudo, e m -



pujar : vado, caminar , y ¿laudo , cerrar 
todo? etx-.fi j y en Sum : vas si, vassum, 
ir us i, trusum. 

Los compuestos de Ice do- mudan el d i p -
tongo, en 4- larga, como allído , allísi, állí-
í<W., estrellar* Los de piando, ó la conser-
va u , cqmo aplaudo , aplausi, aplausum, 
gplaudk-j>.o:Ja mudan ethp larga, como apló-
do, cpmplórfo , ex pió do , sacudir, tirar , ar-
rojar-. Y,- te? de chindo la mudan en « lar-
g a , como conclúdo, us i, usum, cerrar, c o n -
cluir., - « o -
c': 'Got,.Jos acabados en ¿o hacen en xi, y 
en turn, como tingo, iinxi, tinctum , teñir: 
contingo , continxj, ccmt te tum, teñir junta-
m e n t e : regó, rexi , rectum, gobernar: su 
compuestoPórrigo, corrpxi, correctum , .cor-
regir: surgo, surrexi, surreptum , levantarsei 
f'ergo, perrexi, perreciitm, caminar: pingo, 
pinxi-f pictum, pintar: fihgo , finxi, fictum, 
f ingir, ó. formar: siringo+.s(rinxi, strict um, 
estrechar, q apretar: estos tres pierden Ja « 
en el-supino. . , 

• • Excepciones.'-.. -
C?r*cen de supino, ango, anxi, angus-

t i a r - : n i j g o s nin.vi, n e v V •clattgo, davxi, 
tocar. la- trompeta: pródigo^,pr.odégi, desper-
diQW¡:.deg0-, ¿iegi, pasar la Vida. Del antiguo 
pagó ha^i iédado solamente .pépigi, pactumi 
hace* aiianxá. • 

í Varian-dé preterito, v . sjjpino, figo, fi-
xh jixum, c lavar, ó-tijat : frigo, frixi, fri-
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xum, freír : tango , tetigi , factum , t o -
car: sus compuestos mudan la a en i, como" 
contingo, cóntigi, contactum, tocar junta-
mente: ago, egi, actum, hacer, 6 tratar: de 
sus compuestos unos guardan la a, como pér-
ago, perégi, peractum, perfeccionar: otros 
la mudan en i, como éxigo, exegi, ex actum, 
pedir: y otros la pierden en el presente, c o -
mo cogo, coegi, coactum , obligar: pango, 
panxi, pactum, plantar, fijar, y entre ecle-
siásticos, cantar: sus compuestos, que g u a r -
dan la a, hacen lo mismo: mas los que la mu-
dan en i hacen en pegi, y actum , corno 
impingo, impégi, impactum, empujar: /ran-
go, fregi, fractum, romper: infringo, su 
compuesto, infregi, infractum , romper 
mucho. 

Lego, ¡egi, tectum, leer, coger , saber. 
Pérlego, su compuesto , perlégi, perlectum, 
leer hasta acabar. Cólligo, también compues-
to de lego, collegi, collectum, recoger: in-
télligo ,intellexi, intellectum , entender: y 
díligo, dilexi, dilectum, amar á discreción, 
Pungo, piípugi, ó punxi, punctum , p u n -
zar. Sus compuestos toman el preterito punxi, 
como expungo, expunxi, expunctum, raspar, 
anular: pero repungo, estimular, hace de los 
dos modos. Spargo, sp.irsi, spar sum, espar-
cir: sus compuestos mudan la a en Í , como 
dispergo , dispersi , dispetsum , derramar: 
mergo, mersi, mersum, zambullir: tergo,ter-
si, tersum, limpiar. 



Ho: veho, vehis , vehere , hace t * * / , 
Victum, llevar encima: traho, is, traxi, trac-
tum, t raer , ó llevar arrastrando. 

lo : los verbos acabados en spicio, y /icio 
hacen en xi, y en ectum, como as picio, as-

pe xi, as pedum, mirar: al/icio, allexi, altec-
tum, traer con halagos : esceptuase e/icio, 
que hace elicui, e licit um, sacar á fuera. Meio, 
mtnxt, mine turn, orinar. 

Varias excepciones de tos acabados en io. 

Quatio carece de supino, y también de 
preteri to; pero se halla el participio pasivo, 
quasus, a, um, menear, sacudir: sus c o m -
puestos mudan la d en i, y |a q e n r , y hacen 
cusst, cus sum, como percutió, cussi, cus sum, 

L"Pt0 s o l ° ha quedado c*pi, septum, 
comenzar. Sapio, sapui, sapii, ó sapívi, sa-
b e r , o tener sabor , ó juicio, y sus compues-
tos resipto, resipui, ó resiptvi, volver sobre 
si, carece de supino. Fodio, fodi, fossum, ca-
bar, enterrar: fació, feci, fectum, hacer: cale-

Jacto, calefeci, calefactum, calentar: este guar-
da la a: pérfido, perfect, perfectum, p e r -
feccionar : muda la á en / , y así los demás. 

Jacio, jeci,jactum, tirar, echar: sus com-
puestos mudan la d en i, como objicio, objeci, 
object um, objetar: rapio, rapui, raptumUr-
rebatar: sus compuestos mudan la d en i, co-
mo cor ripio, corripui, correptum, repren-
der : furto, fugi, fúgitum , huir: cu pió, cu pi-
nt, cupUum, desear: capio, cepi, captum, to-
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mar: antecapio, prevenir: y usucapió, apro-
priar, nada mudan: pero accipio, accépi, ac-
ceptum, recibir: muda la d en i, y otros van 
por la primera, como nuncupo , as , avi, 
atum, llamar. Parió, péperi, partum, ó pd-
ritum, parir, ganar: el participio en r4is siem-
pre parilurus. 

Lo: hacen en ¿ui, y en ultum, como co-
to, colui, cultum, cultivar, ó venerar: récolo, 
recolui, recultum, recapacitar, ó volver á cul-
tivar: ócculo , occului, occultum, ocultar , son 
compuestos de colo. Alo , alui, dlitum, ó al-
tum, alimentar: molo, molui, mólitum, m o -
ler: fallo, fefélli, falsum , engañar. Sus c o m -
puestos mudan la d en e, y carecen de supi-
no, como refello, refélli, refutar. Pello, pépu-
li, pulsion, arrojar, ó herir: compéllo, cómpuli, 
compulsum, obligar, forzar: sallo, salli, sal-
sum, salar: pero psallo, con p, psalli, sin 
supino, cantar. Vello, velli, ó vulsi, vulsum, 
arrancar: volo, y sus compuestos, volui, sin 
supino ni pasiva. 

Los compuestos de cello, que no es-
tá en u s o , hacen en ui, y carecen de s u -
pino: v. g. antecello, antecellui, aventajar; 
exceptuanse, per cello, pérculi , perculsum, 
herir. Preecello, prcecellui, prtecelsum, aven-
tajar; y excello, excellui, excelsum, elevar. 
Tollo , sústuli, sublatum, quitar, ó levantar. 
Sus compuestos hacen como é l , escepto atto-
lio, que carece de preterito, y supino, y to-
dos significan lo mismo. 



Mo: en tu, y en itum, c o m o getno, ge-
ntut, gemttum , gemir. 

Excepciones. 
Tremo, tremui, caret, temblar. Emo, emi, 

entptum; coemo, coemi, coemptum, comprar: 
acttmo, compuestos de emo, ademi, ademp-
tum, quitar. Como compst, comptum, c o m -
poner el cabel lo: promo, prompsi, promptum, 
sacar lo g u a r d a d o : dentó, dempsi, demptum, 
q u i t a r ; y sumo, sumpsi, sumptum, tomar: 
premo, pressi, pressum, apremiar. Sus c o m -
puestos mudan la e en i b r e v e , como impri-
mo, tmpresst, impressum, imprimir. 

No: pono, posui, pósitum, p o n e r , dejar: 
gtgno, geniti, génitum , engendrar. Cerno, 
crevt, cretum, ver. Cano, cécini, cantum, 
cantar: conctno, concinui, concentum, c a n -
tar acorde ; y reciño, récinui, recentum, 
resonar , son compuestos de cano, de donde 
salen cantus, y concentus: lino, lini, livi, 
livt, Itium, u n g i r : temno, y contemno, des-
p r e c i a r , temsi, temtum, contemsi, contem-
tum: smo, sivi, situm , dejar. Sper no, spre-
vt, sprelum, menospreciar; y sterno, stra-
VI, stratum, es tender , ó arrojar por el suelo. 

i o: estos hacen en psi, y en ptum, c o -
fur, carpo, carpsi, carptum, t o m a r , coger: 
atscerpo, su c o m p u e s t o , discerpsi, discerp-

•¿um, desgajar, ó rajar: rumpo, rupi, ruptuni, 
r o m p e r : y strepo, strepui, strépitum, ha-
cer rmáo por escepcion. 



Quo: cogito, coxi, coctum, cocer: linquo, 
liqui, dejar: sus compuestos hacen lictum, co-
mo delinquo, deliqui, delictum, delinquir, 
faltar, pecar. 

Ro: qitítro, quxsívi, qucesítum, buscar: 
inquíro, compuesto , inquísivi, inquísilum, 
buscar con diligencia: curro, cucúrri, cur-
sum, correr: gero, gesi, geslum , tratar, ha-
cer, llevar: fero, tu/i, latum: sus compuestos 
varían: affero, ó adfero , dttulli , alldtum, 
traer: aiifero , dbstuli , ablátum , quitar, 
robar: effero, éxtuli, eidtum, ensalzar, e n -
terrar: infero, íntuli, illdtum, inferir, meter: 
offer o, 6b t uli, obldtum, ofrecer: conffero, con-
tuli, colldtum, conferir, conferenciar, c o n -
ducir: di fero, distuli, dildtum, diferir, d i la-
tar: súffero, sústuli, subldtum, sufrir, aguan-
tar: uro, tissi, ustiim, quemar: verro, verri, 
ver sum, barrer: tero, trivi, tritum, trillar; y 
sero, sevi, satum, sembrar. De sus compues-
tos unos significan cosas del campo, y hacen 
en sevi, situm, como insero, insevi, ínsitum, 
ingerir, entremeter. Otros significan cosas dis-
tintas del campo, y hacen en ui, y ertum, 
como dssero, asserui, assertum, afirmar. 

So: los verbos acabados en so hacen el 
preterito en sivi, y el supino en situm, como 
lacesso, lacessívi, laccessítum, desafiar. 

Excepciones. 

Incesso hace incessi, <5 incessui , desa-



„ , ( ' W 

fiar, o p r o v o c a r , y carece de supino: viso 
hace visi, visum, visitar, ó ir á v e r : pinso 
tiene pinsui, y tres supinos, pínsitum, pin-
sum , y pistum, majar. 

To: Jlecto, doblar , hace flexi, flexum: 
pecio, pexi, ópexui, pexum, peinar: pleito, 
plfxi', ó plexui, plexum, castigar: necto, ne-
xi, ó nexui, nexum, atar: meto, messui, 
mes sum, segar : mil to, mis si, missum , e n -
v iar : peto, petivi, petítum, pedir : sisto, d e -
t e n e r , ó quedarse, hace stiti, statum , y sus 
compuestos en stitum, como desisto, déstiti, 
déstitum, desistir: sterto, stertui, caret, ron-
car ; y verto , verti, versum, volver. 

Uo\ los verbos acabados en uo hacen en ui, 
y utum, como abluo, ablui, ablútum, labar: 
diluo, dilui, diliitum, disolver : statuo, statui, 
statútum, establecer» 

Excepciones. 
Carecen de supino luo, lui, pagar (pero 

se halla luitúrus) : batuo, batui, batir, esgri-
m i r : metuo, metui, t e m e r : annuo, annui, 
otorgar, ó c o n c e d e r : abnuo, abnui, negar: re-
nuo, renui, rehusar; y expuo, expui, escupir. 

V a r í a n ruó, rut, ruitum, c a e r , arrui-
n a r s e : pero sus compuestos hacen en utum 
b r e v e , como diruo, dirui, dírutum , des-
truir, derribar: struo, struxi, structum, ed i -
ficar, y Jluo. Jluxi, fluxum, manar. 

Vo: vivo, vixi, victum, v i v i r : solvo, sol-
vi, solútum, pagar Í y volvo, volvi, volútum, 
revolver. 



Jío\ texo, texut, textum, teger, urdir, 
componer. 

C U A R T A , C O N J U G A C I O N , 

Regla general. 

T o d o s los verbos de la cuarta conjuga-
ción hacen en ivi, y en itum, c o m o munio, 
munivi, munítum, fortificar: audio, audivi, 
audítum, oir. 

Excepciones. 
Veneo, compuesto del nombre venum, y 

del verbo ÍO, ser vendido, hace solamente ve-
nii, mejor que venivi: 110 tiene participios, ni 
gerundios, pero aquellos se suplen asi: ve-
num, iens , venum, euntis, y venumiturus. 
Pero venio hace vent, ventum, v e n i r , l l e -
g a r : sing uit io, singultivi, singultum, sollo-
zar : sepelio , sepelivi, sepultum , sepultar: 

Jarcio, far si, fartum , e n g o r d a r : infarcio, su 
compuesto, rnfarsi, infartum, l lenar: los d e -
mas mudan la a, en e: v . g . confercio, con-
fer si, confertum , henchir : fulcio, fulsi, ful-
tum, sostener; y sarcio, sarsi, sartum, c o -
ser: haurio, hausi, haustum, beber. 

L o s compuestos de parió de esta c o n j u g a -
ción hacen en erui , ertum, como ape rio, 
aperui, apertum , abr ir : pero comperio,y 
reperio , hacen cómperi , contpertum, ré-
peri, repertum , a v e r i g u a r , hallar , d e s c u -
brir: salió, salui, saltum , s a l t a r , bailar: 
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sus compuestos hacen en ultum, como assi-
lio, ui , sultum y acometer: sentio, sensi, 
sensum, sentir : sepio, sepsi, septum, c e r -
c a r : sancioy sanxi, sanctum, ó sancítum, 
establecer, sancionar: amicio, amixi, amic-
tum , cubrir; y vincio, vinxi, vine turn, atar. 

Advertencia sobre los verbos deponentes. 

Estos observan las mismas reglas que los 
demás, y para conocer el participio de prete-
rito, se les finge la voz activa, y se ve á qué 
regla de las esplicadas pertenece: v. g. vereor, 
éris, le finguiremos, vereo, veres , que por 
la regla general debe hacer ,, verui ,vcritum, 
supino; y del supino véritum formaremos 
el participio veritus, a, um. x 

-»tl . Itns7 ,w»V»VÍ , \wvr aoad O»rvc OV/Í 
Excepciones. 

E n la segunda conjagacion, hay fateor, 
eris, fassus , sum; y confíteor,, éris, confes-

-sus , sum, confesar; it. mise re or, éris, mi-
sertus , sum , compadecerse ; y reor, eris, 
rat us, sum, pensar, que no guardan la regla 
-dicha. 

E n la tercera hay los siguientes^ adípis-
cor, eris, adept us , sum, alcanzar: cominis-
cor, comentas, sum, comentar., inventar, fin-
gir : expergiscor , experrectus, sum, des-
pertar: gradior, gressus, andar: aggredior, 
su compuesto, aggressus, acometer : loquor, 
iocútus , hablar ^ labor, lapsus, resbalar, des-
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" wtor> o nixus, estribar, force-

gear: mortor,mortuus, morir: nascor, na— 
tus, nacer: obliviscor, oblítus, olvidarse: pa-
itar, fassus, padecer: profictscor, profectus, 
partirse : pactscor, pac tus, pactar: aueror 
quest us, quejarse: sequor, sequutus, seguir' 
utor, usus, ww.fruor, fruit us, gozar: nan-
ciscar, nactus, alcanzar, lograr: u/ciscar, ui-
tus, vengarse. ' 

En la cuarta solo h a y , metior, mensus, 
medir: ordtor, or sus, urdir, comenzar: orior 
ens, v. orirts, or tus, nacer. Y nascor, orior, 
y manar , hacen el futuro en r « í , nascitu-
rus, oriturus, moriturus (i). 

,P°r ev.i,3r ProHgM^. y molestia á los niños, omí-
j lo» v a r i o , modos de formarse nuestros patricio?», 
de p r e t e r i t o ; pero se les debe a d v e r t i r , que h a y S 
Irregulares: v . g escrito, por eslibid^ otros son de dol 
maneras: v . g. roto ó rompido, cet. 

/ 
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P A R T E T E R C E R A 

D E L A G R A M A T I C A . 

Sintaxis , ó Construcción. 

TRATADO PRIMERO 

D E L A S I N T A X I S N A T U R A L . 

C A P I T U L O I . 

Reglas generales, preliminares. 

i . a intaxis natural es la que observa t o -
das las leyes y preceptos , que se esplicati 
sobre la gramatica ; y figurada es la que f u n -
dada en la necesidad de esplicarnos con mas 
vehemencia , en el uso de los A A . y en la 
r a z ó n , no observa literalmente aquellas r e -
glas. 

2. L a sintaxis natural verifica su fin de 
tres solos m o d o s , á saber: c o n c o r d a n d o , r i -
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Riendo, y dependiendo. Concordando, q u e -
da esplicada esta operacion en todo Jo que 
hemos ensenado sobre la concordancia de sus 
tantivo y adgetivo; y de nominativo, Y 

verbo. Rigiendox y. g. Genitivo, Dativo, ce í 
Dependiendo o mas bien perfeccionando, ó 
finalizando el sentido del período , como son 
todas las oraciones, que necesitan de dos ver-
bos para formar el sentido cabal , y adecua-
d o , que es el fin de toda la gramatica. A la 
primera, pues , llamaremos Sintaxis concor-
dante a la segunda Regente, y á l a t e r c e „ 
ra Sintaxis final, ó periódica. 

3-a Aunque hayamos esplicado lo bastan-
te de la primera para los niños en las c o n -
cordancias del nombre, y verbo, ténganse pre-
sentes Jas 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, qúe es-
ta el primero, y se llama fundamental, aun-
que los demás sean de distinto genero, ó nu-
mero: v. g La ciudad de París , delicias de 
Jos Reyes de Francia. Oppidum Parisii 
dehtia regurn Gallia. Y % s t o s se llaman 
casos de aposic.on, porque al primero siguen 
los segundos. Pero el re gum Gallia es % e - • 
nitivo de posesion, el cual puede mudarse en 
ablativo con a, o ab, ó de: v . s. Gallia 
* o ab, ó de Gallia : ó se forma un adggJ 

P°s«lvo : v" d'Htia regurn Gallorum 
2. bi en la oracion hubiere muchos sus-
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tantivos, y un solo adgetivo, se concierta 
pon el mas digno, primero el masculino, se-
gundo el femenino, y últimamente el neu-
tro. Pero si fuesen de cosas inanimadas, p o -
drá tomarse la terminación neutra del plural: 
v. g. divitiit, decus, et gloria itt oculis si-
ta sunt, las riquezas, el honor, y la gloria 
están delante de nuestros ojos. 

3.a L o mismo sucede con los verbos, que 
siempre han de concordar con la persona 
mas digna, que es por el orden en que están 
en los verbos egemplares: v. g. tu, soror-
que tita, boni est is; tú y tu hermana sois 
buenos: pater, et mater jampridem mortui 
sunt, y a tiempo ha que murieron mi padre, 
y madre. Y adviértase que dos singulares 
constituyen un plural: v. g. Remus, et Ro-
mulus fuerunt fratres, Remo , y Romulo 
fueron hermanos. 

4.a Y a se ha dicho, que todo verbo pide 
por supuesto, persona, sugeto, ó fundamen-
to un nominativo de persona agente , si el 
verbo es activo; y de paciente si es pasivo: 
ahora añadimos, que todo verbo, sin escep-
cion alguna, puede tener dos nominamos, 
cuando el segundo se refiere al primero: v. g. 
¿Cur ego Poeta salutor'i Por qué me llaman 
Poeta? Asi son todos los siguientes, voeor, 
nuneupor , appellor , dicor , hábeor, scri-
bor, exístimor, jit dicor , insignior : v. g. co-
mo te llamas? qui vocáris, aiceris , habéris, 
cet . ? Antonio, Antonius-. vel quo nomine in' 



signíris ? Antonius , v. Antonii, id est h o w -
Antonii: y esto aunque el verbo sea neu-

t r o , ó deponente: v. g. El avaro v i v e , y 
muere infel iz , avarus vivit, et móritur in~ 

felix, v. v. reciity v. exist it infélix. 

5.a Digimos y a , que las primeras, y s e -
gundas personas ordinariamente se callan ; y 
ahora añadimos, que también pueden callarse 
las 

tercera? en los verbos de lengua , y fama: 
como ajunt, narrant, dicen, cuentan, c u y o 
supuesto es homines: en los de poder abso-
luto , como pluit, ningit, grandinat, llueve, 
nieva , graniza : esto es D i o s , la naturaleza, 
el cielo ; y últimamente en los verbos , que 
significan voces propias de animales, como r«-
git, id e s t , Leo: mugit, id e s t , B o s \ la-
trat, id est , Canis. 

Regla cuarta para la Sintaxis regente. 
N o obstante lo que s ; 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 t o -

da la oracion. E l V o c a t i v o puede acompañar-
se, v. g. de alguna intergecion , pero no r e -
girse. El Genitivo siempre es regido de algún 
apelativo, claro, ú ocul to: si el genitivo es de 
nombre propio fácilmente se le suple el ape-
lativo : v. g. Cce cilia Metélli, Cecilia de M é -
telo , está claro que hay que suplirle el a p e -
lativo uxor, muger, ó filia, hija. Mas si el 
genitivo fuese apelativo se le sobreentiende el 
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nombre generic©, negotium, ó munus, y siem-
pre en ablativo: v. g. amor virtutis, el amor 
«Jt la virtud; id e s t , in negotio , v. muñere 
virtutis. 

El Dativo siempre se rige de algún nom-
bre , o verbo , que pueda significar algún 
f a v o r , o daño; y asi en cierto modo siem-
pre es de adquisición. Pero adviértase que es-
te dativo puede ser de cosa adquirida , y de 
persona adquiriente: v. g. vertís mihi jeju-
mum laudt , me atribuyes el ayuno á alaban-
za : el mihi, es de persona adquiriente, y el 
/audi, de cosa adquirida. Quid fiet mihi\ qué 
harán de mí ? es por esta regla , y puede m u -
darse en ablativo: v. g. de me. E l Acusativo 
se rige perpetuamente ó de algún verbo acti-
v o , o de alguna preposición callada, ó espre-
sa , o ha de ser supuesto de algún infinitivo, 
el cual en cierto modo también es regido del 
j e r b o det ¡ n a n t e ) á l o m e n o s v J r t u a | m e n _ 

te. ü l Ablativo constantemente es regido de 
una preposición espresa, ó sobreentendida. 

5- T o d o nombre, ó verbo contrarios e n -
tre si tienen una misma construcción, y ri-
gen un mismo caso : v. g. pcrítus, sabio , ri-
ge genitivo ; luego imperitas , ignorante , que 
es su contrario, regirá también genitivo ; por-
que contrariorum éadem est ratio , una mis-
ma es la regla de las cosas contrarias. 

6. Toda palabra compuesta, ó derivada, 
se dijo al principio, tiene la misma construc-
ción que su simple, ó primitiva: v. g. útilts, 



cosa mil, se construye con dativo; ' luego fer-
tí filis, mui út i l , que es su compuesto, regi-
rá también dativo: y lo mismo utilior, uti-
líssimus , utíliter , utilius , u tilts si me, que 
son derivados: últimamente sépase, que toda 
pregunta, y respuesta piden un mismo caso: 
v. g. quem doce si A quién enseñas ? discipu-
lum, al discípulo. Cui facultad operant na-
vas , v. cui facultati vacas, v. studes ? A 
qué facultad te dedicas, te empleas, ó es tu-
dias ? Rketoricce, Retor ica , en dativo corre-
lativo á cui. Y también que es mui frecuente 
en los autores mudar los genitivos en ablati-
v o s , y los dativos en acusativos con ad, por-
que es la misma significación ; lo mismo s u -
cede en español, que el romance de genitivo 
se equivoca con el de ablativo, y el de dati-
vo con el de acusativo por ser variables las 
preposiciones de , y a. 

Nociones sobre el Ablativo. 
El ablativo puede ser de once maneras. 

i . a De persona agente del verbo pasivo: v. g . 
amatur á Petro, calefit á sole , se ama por 
P e d r o , se calienta por el sol: y mejor en a c -
tiva; Pedro a m a , el sol calienta: y tengase 
mui presente, que si este ablativo es cosa ina-
nimada se suprime la preposición : v . g. affi-
cior verecundia, la vergüenza me molesta. 

2.a De causa generica, ó metafórica: v. g. 
vestra culpa hac acciderunt, por vuestra 
culpa sucedió esto: se diferencia este del p r i -
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m e r o , en que aquel se junta con verbo pas i -
vo , y este con verbo en la voz act iva, y pue-
de mudarse en ablativo con pr<e : v g pr<e 
mcerore loqui^ non possum, no puedo hablar 

t r i s t e z a : o en acusativo con ob, ó prop-
ter, v. g. ob delictum puníris, te castigan 
por el delito. Y cuando se espresa este n o m -
bre causa se le añade de: v . g. Certa de 
causa nondum abdiieor , ut faciam , por 
Cierto motivo no me inclino á egecutarlo. 

3- Ablat ivo de instrumento, con el que se 
egecuta alguna cosa : v . g . Córnibus tauri se 
tutantur IOS toros se defienden c o n las astas. 

4 . De m o d o , o manera con que se v e r i -
fica algún e f e c t o : v. g . Justitia Dei proce-
dí t ad vmdictam gradu lento , la justicia 

, a Í , ? ' " ' " 3 P ° c o á P ° c o á 'a venganza. 

í- A b l a t i v o de materia , y es de dos mane-
ras ; materia de que se hace alguna c o s a : v. e 
casa de b a r r o , domus ex argilla: y m a t e -
ria de q u é , o sobre qué se trata: v. discur-
so de las virtudes, sermo de virtutibus, vel 
super virtutibus. 

6. a Ab la t ivo de parte : v. e . m e t i e m -
blan todos los miembros , omnibus artu-
bus contremisco: pendeo, animo, v. animi, 
•d est tn parte, vacilo : pendemus animis, 
vacilamos, o estamos dudosos. 

7-a D e compañía : ordinariamente con 
cum : v . g . Antonias venit cum primis co-

A r n , . ° V Í D O c o n , a s P"'meras tropas. 8. Ablat ivo de p r e c i o : v. g . c o m p r é el 
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caballo en cien doblones, emi equum centum 
aureis. 

9.a Ablativo de esceso: v . g. tu herma-
no es tres dedos mas alto , que tú , frater 
tuus est te altior tribus digitis : en d o n -
de tribus digitis es el egemplo. 

10.a Ablativo de t iempo: v. g. nos v e -
remos el año que viene, en el mes de M a -
y o , el dia ocho: conveniemus inter nos an-
no sequenti , mense Majo , die octavo. 

11 . a Ablativo absoluto, ú oracional. Absolu-
t o , porque él 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 liabiendos, ó de algún r e -
lativo; y de el depende el sentido de la ora-
cion siguiente: v. g. Ale x andró judiee , sien-
do Alejandro juez : te Prtetore, siendo tú 
Corregidor: Philipo regnante, reinando F e -
lipe: Xerxe devicto, vencido G e r g e s : 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 cuar-
to , de pronombre, y participio. Esto se es-
plicará mas en la Sintaxis final, ó periódica. 
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C A P I T U L O I I . 

Construcción, ó regencia del nombre (r). 

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

. Regla primera. 

I n s f 3 n S ^ í t i v o : j - todos los nombres 

sustantivos > que signifiquen posesion: v. a 

oración de C i c e r ó n , Ciceronis or alio-. 2.° t o -

dos los verbales: v. g . patatar vini, bebedor 

d e v i n o : defensor patria;, defensor de la p a -

tria : sensus malorum , sentimiento de los ma-

íes : serlpnira legis, escritura de la ley : 
ajltctorum y consoladora de los af l i -

g i o s : 3. todas las voces neutras adjet ivas 
puestas s u s t a n t i v a m e n t e : v. g . m,dtum, plus, 
dolnrmTm f ' m , , c h ° > muchísimo 
dolor . Tantum , quantum, tantundem peCu-
rtia, t a n t o , cuanto d inero: parum aqua, un 
p o c o de agua : nihil filiar,tm , ningún hi¡o: 
ctirrttdiunt vita mea, mi media v i d a ; y fi-
n a l m e n t e , hoc, id, quid, con todos sus com-
p u e s t o s , c o m o aliquid boni, alguna cosa bue-
n a : quidquam pensi, cosa de poca i m p o r -
tancia : plus virtum , muchas f u e r z a s : angus-
* " ™«rum caminos estrechos: mille pana-
rum, un millar de penas (2). 

j y ¿ Q - u i e n vaci lara que es un .nodo sumamente sen-
c . l o y p e r c e p t i b l e c o l o c a r aqui la, ocho partes de la 

U e t i m o l o g í a ! m ' 5 m ° C ° " s e « P U c a r o o « 

h í f 2 , a P e r 0 a J v , " e . r U s e « construcción griega; 
W v e r d e r a gramatica latina es an gust x vi* , mille poenx. 



2.* Rigen también genitivo, ó ablativo 
sin preposición espresa los sustantivos, que sig-
nifican alabanza, ó vituperio, calidad, ó c o s -
tumbres : v. g. Seneca fue varón de brillante 
ingenio , Séneca fuit vir freest antis ingenii, 
v. prastanti ingenio : ó prastans ingenio 
id est in, v. ingetiium, id est secundum, á 
la griega. 

3.a Pero exigen preposición espresa, a , 
ab y e, ex, de los sustantivos que significan 
empleo, ú oficio, patria, ó linage, y la m a -
teria de que se hace a lgo , ó se trata: v. g . 
consejeros del R e y , ministri d consiliis Re-
gis-. envié un criado á Madrid, servum a pe-
dibus Matritum misi: Pedro de Aragón: Pe-
tras ab Aragonía: imagen de Apeles , ima-
go ab Afelle-. caja de o r o , capsa auri, ex 
auro, v . aurea, y lo mismo los demás p u e -
den adgetivarse. 

D E L N O MI» R E A D G E T I V O . 

Regla primera. 
Rigen genitivo todos los adgetivos que 

significan abundancia, doctrina, deseo, parti-
ción, y numero: todos los acabados en ax, 
ius, idus, y osus , y últimamente los inter-
rogativos, quis, titer, quoties, y los parti-
cipios echos nombres: v . g. uno de dos h o m -
bres , instruido en derecho , participante de 
consejo , lleno de atención , uter duorum hó-
minum, juris peritus, consilii pdrticeps, pie-



ñus oftcii: conservador de lo recto, ignoran-
te del vicio, hambriento de virtudes, y apl i -
cado á las letras, tenax recti, nullius culpa 
cons c tus , áviáus virtutum, studios us litte-
rarum (i). 

A D I C I O N E S . 

I . " Pertenecen d esta regla Iargus, y 
f e r a x , abundante: c a p a x , : egénus, in-
d i g a u s , necesitado -, férti l is , fértil-, pauper, 
pobre-, gnarus, y erudítus, erudito-, ignarus, 
y rudis, ignorante, rudo-, anxius , afanado-, 
vini, somnique benignus, bien bebido , y dor-
mido : candidatus , pretendiente: compos áni-
m i , el que estd en su juicio: impos ánimi , lo 
contrario: compos vot i , el que logra lo que 
desea: impos v o t i , lo contrario: prudens lo-
c o r u m , practico en los lugares: expers , el 
que carece: securus damni, á d a m n o , v. de 
d a m n o , sin temor del daño: memor, c í m e -
m o r , que se acuerda, y olvida: conscius, sa-
bedor, admite un dativo de reciprocidad: 
v. g. conscius sum inihi veritatis, v. de veri-
tate, soi sabedor de la verdad: certior sum 
valetudinis, v. de valetudine t u a , sé, 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 en acusativo con inter: 

( i ) Nos parece que no se debe molestar á los niños 
para que l leven de memoria las adiciones, hasta que 
sepan con p e r f e c c i ó n todo lo demás de la sintaxis. 



v. g. dos soldados alcanzaron la victoria, 
duo milites, v. duo c, ex, de militibus, v. 
duo inter milites victoriam reportarunt: ¿quien 
de vosotros'i quis vestrum, v. e , e x , v. de 
vobis , v. inter vos ? 

Regla segunda. 
Rigen genit ivo, y dativo los adgetivos de 

semejanza, fidelidad, parentesco, y sociedad: 
v. g. eres semejante á P e d r o , si milis es Petri, 
v. Petro: perro fiel al amo , canis fidus heri, 
v. hero\ eres compañero del peregrino, y ca-
marada del capitan: comes es peregrini v. pe-
regrino, et sodalis ducis, v. ditci. 

A D I C I O N . 

$on de esta regla cognatus, pariente de 
sangre: affinis, pariente por afinidad-, p r o -
pinquus, cercano, vecino, ó pariente : pro-
prius, propio: superstes , sobreviviente. 

Regla tercera. 
Rigen genitivo, y ablativo, callada la pre-

posición , fecundus, abundante: dignus, d i g -
no t dives, y lócuples, rico: immunis, libre: 
inops , pobre : nudus, desnudo : plenus, y 
refertus, l leno: v. g. provincia abundante de 
provision, provintia fecunda annonx, v. an-
nona: macte, y macti vocativos: v . g. mac-
te, v. macti animi, v. animo, buen ánimo: el 
primero es singular, y el segundo plural. 
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A D I C I O N . 
Las oraciones de dignus si salen de ver-

bo pueden variarse de muchos modos: v. g. 
el libro es digno de leerse, líber dígnus est 
Jectionis, v. lectione , lectu , q u i , v. ut l e -
gatur , v. legis, Iegibilis, v. legendus: en es-
tos dos últimos se calla el dignus. 

Regla cuarta. 
Rigen dativo todos los adgetivos que sig-

nifican favor, agrado, utilidad, rf provecho, 
facilidad , sumisión , y rendimiento, aptitud, 
igualdad, y todos sus contrarios: v. g. m u -
chacho querido de sus padres; pero aborreci-
do de sus condiscípulos, puer char us paren-
ttbus , sed condiscipulis invisus : las cosas 
que á unos son agradables , á otros son des-
apacibles, qua aliis grata sunt, aliis sunt 
tnjucunda. 

A D IC I O N E S . 

1.a Aunque todas las palabras de la gra-
matica puedan juntarse d dativo, pertene-
cen no obstante mas directamente d esta 
regla los adgetivos siguientes, milis , útil: 
salutáns, saludable: cómmodus, provechoso: 
infestus, contrario: noxius, dañoso: gravis, 
pesado : obnoxius , inclinado : supplex', obe-
diente: rebéllis, rebelde: aptus , apto: par, 
igual. r 

2.a Otros muchos de la partícula con, 
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in, o b , per : v. g. pañis concolor n iv i , pan 
blanco como la nieve: mors consentanea v i -
tar, la muerte conforme d la vida-, hispáni 
contérmini gallis, los esfañoles confinantes d 
los franceses : invius, inaccesible : obvius, 
que sale al encuentro: pervius, cosa f at en-
te abierta-, secundus , favorable; y cuando 
se junta con alguna negación, significa cosa, 
igual, v. g. yo Turno igual en valor d mis 
antepasados, Turnos ego haud ulli veterum 
virtute secundus. 

3. a Todos los verbales en bilis: pero con 
esta diferencia, que si denota fasion, la. 
persona paciente es nominativo, y la agen-
te es dativo : v. g. yo apetezco la paz, p a x 
optabilis est mihi: pero cuando denota ac-
ción , todo al revés: v. g. el lobo es terrible 
á las obejas, lupus terribilis est ovibus. 

4.® Proximus coenac, cercano d la cena'. 
proximus ante coenam, inmediato antes de 
cenar-, y proximus á coena, v. post coenam, 
inmediatamente despues de cenar-, «qualis, 
cuando significa igual en edad, v. g. sum 
lüi arqualis, soy de tu edad: en cualquiera 
otra cosa dativo por la regla , y ablativo 
de cosa igualada : v. g. Creso igual d Ciro 
en riquezas, Cracsus acqualis Ciro divitiis. 

í-a Este dativo se muda en acusativo 
for la. regla general,y con especialidad en 
los adgetivos que significan inclinación, pro-
pension, aptitud, abilidad; y el fin porque 

hace alguna cosa: v. g. pronus, p r o p e r 



sus , procl ivis , inclinado-, p r o m p t u s , pronto-. 
habil is , preparado : natus , nacido -. v. g. c a -
m's natus est indagando, v. ad indagandum, 
el perro ha nacido para indagaranimalia 
omnia prona terrar, todos los animales incli-
nados d la tierra. 

Regla quinta. 
Rigen ablat ivo, callada la preposic ión, los 

adgetivos que significan p a r t e , ó cal idad, y 
los de alabanza ó vituperio : v . g . soldado 
glorioso en victorias, sano de c u e r p o , de e s -
clarecido linage: miles gloriosus victories, in-
teger córpore, génere ciar us. Y todos estos 
adget ivos , c apt us, pr ivado: cas sus, v a c í o , ó 
vano : contentus, c o n t e n t o : fcetus, preñado: 
retus , conf iado: onustus, cargado: ornatus, 
adornado: praditus, dotado: viduus, viudo: 
orbus , huér fano: v . g. captus oculis , cassus 
spe, privado de los o j o s , vacío de esperanza. 
P e r o llevan siempre la preposición espresa, 
alienus, apartado: alius, d i ferente: degener, 
el que degenera: extorris, y exul, desterra-
d o : salvus, y tutus, s a l v o , l i b r e , seguro: 
purus , l impio: v. g. purus ab omni 'labe, 
l impio de toda mancha : exul a patria, des-
terrado de la patr ia : alius a fratre tuo, d i -
ferente de tu hermano : primus, secundus, 
tertius á patre, el p r i m e r o , s e g u n d o , ó ter-
ceto despues del padre. Integer, y purus 
rigen también genit ivo: v. g . integer vita, 
scelerisque purus, sano de c u e r p o , y l i m -
pio de culpa. 
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Regla sexta. 
Rigen acusativo, y ablativo con prepo-

sición, ó sin ella , los adgetivos, que signifi-
can alguna medida, ó distancia de lugar, v. T 
crassus, recio , -grueso, <5 corpulento: latas, 
ancho '. langas, largo: profundas , profundo, 
u hondo: que son las tres dimensiones del 
cuerpo físico: v. g. esta torre tiene sesenta 
pies de al ta , vetnte de ancha , y distante de 
Ja plaza quince varas : turris hac alta est 
sexaginta pedes, v. pedibas , lata vero vi-
gwti pedes, v. pedibus, distans a foro 
qutndecim ulnas, v. ulnis: id est, ad, v. in. 

OÍ I'? : • . 

A D I C I O N E S . 
¿as oraciones, de esta regla se hallan 

Vanadas en los A A . en diferentes mane-
ras-, v. g. por e.l verbo sum, habeo, exten-

°"> consto , pater , . patebar. Y es muifaciL 
esta variación, conociendo el caso , que rige 
cada uno de asios verbos , y sabiendo sa-
car de los dichos adgetivos los sustantivos 
correspondientes, como de Jatus , latitudo, de 
profundus, profunditas, cet. Y'asi, turris h*c 
alta est sexaginta pedes, podrá variarse, al-
mudo.hujus turris est sexaginta pedes, v. se-
xaginta pedes sunt altitudo hujus turris : dos 
oraciones de sum convertibles, v. huic turri 
?unt altitudinis sexaginta pedes , v. altitudo 
sexaginta pedum est huic turri : por sum, 
cuando, significa tener -, y últimamente por 

m 



(»78) 
los verbos dichos guardada su legitima 
construcción-, v. g. hseo turn's patet, v. cons-
tat altitudine sexaginta pedum , v. sexaginta 
pedibus altitudínis, cet. 

2.a El adgetivo communis rige cuatro 
casos : v. g. hic morbus est communis tu¡ 
v. t ibi, cum omnibus, v. inter omnes, esta 
enfermedad es común d tí yd todos, 

C O N S T R U C C I O N D E X C O M P A R A T I V O . 

Regla primera. 
E l adgetivo comparativo se construye 

con ablativo sin preposición espresa, aunque 
siempre se ha de sobreentender pr<e: su ro-
mance es , mas, y que, y el nombre que se 
sigue á la conjugación que, es el que se pone 
en ablativo: v. g. oracion mas. dulce, que la 
miel , oratio dulcior melle -. id est pr.-e, Ja 
cual preposición tiene por sí sola algunas v e -
ces fuerza de comparativo: :v. g. pree nobis 
beatus, mas feliz que nosotros* 

2 a Guando el compararivó significa parti-
ción rige los mismos casos, que los otros par-
titivos: v. g. de las dos. manos la derecha es 
la mas fuerte , dexter a manuum, id e s t , ex 
numera: v. e, ex , v. inter manus for* 
tior est. 

3. a Resuelto el comparativo por su positi-
v o 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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t u : sum sapientior, v. plus, minusve sa-
piens te. v 

4.» Las conjunciones quam , ac , v. atque 
cuando significan que, se juntan á.los verbos, 
que llevan adverbios comparativos, y tienen 
la tuerza de desacer la construcción deLcom-
parativo, y de poner el caso siguiente en 
donde esté el antecedente, porque este es el 

1 0 d e «odas las conjunciones: .v. g. mejor 
es la paz segura, .que la victoria esperada-
mellar est tut a pax, quam, ac jaique spe-
r at a victoria-, en nominativo porque lo.está 
pax. I* amo mas, que á P e d r o , te dilivo 
plus, quam Petrum. Pero si el caso que <S-
ta despues de quam, no depende del verbo 
que esta antes, se pone an nominativo por 
s u g e t o p o supuesto de sum : v. g. padezco 
calentura roas fuert? que los dolores t labo-
ro jebrt acriori, quam dolores, suplo, .suvf 
¡o cual se verifica también en español por la 
Elipse. Í;.CI 

A D I C I O N E S . 

1.» Si el caso regido del comparativo 
juereel relativo q u i , q u a , q u o d , no se pue-
deimesolver por la conjugación; sino por el 
mispto relativo obigt tenia, y o un caballo, que 
naJiay agu.la mas ligera, habebam equum, 
quoaqui la non est velocior: y será solecis-
mo decir quam, quo. 

Las voces negativas no son termino 
de la comparación, y asi.es solecismo decir., 
doctior es nemine, eres mas doctoque na-

m 2 
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-tire: sino doctior es omDibus, eres mas doc-
to que todos: for la misma razón es sole-r 
cismo esfañol traducir estas palabras, n i -
hil crudelius Nerone, nihil calidius Ulise, nada 
mas cruel, que Nerón , nada mas sagaz, 
que UUses-, porque la nada, de nada es ca-

paz: pero traducirás, no hubo hombre mas 
cruel-xfue Nerón, cet. Esta oracion, y otras 
semejantes., Anibal calidior erat , quam ut 
quis eum decipere posset , se traduce-. Ani-r 
bal erastan. astuto, que ningún hombre le 
podia engañar. .a- .. ; r.r 

3. a Cuando á los comparativos se llegan 
estos oblativas s p e o p i n i o n e , aequo, justo, 
sólito: v. g. ditior es s p e , opinione, cet^ I10-
minum, v. quain homines sperant, opinanluf, 
cet. v. xjuam est opinio hominum, se traduce-, 
•estás uias rico, que ¡o que Jos hombres jet-* 
.peran, juzgan, cet. .' \ vi 
cí íc , < • • • ' ostdí 1 i'i üjflh'.y ^̂  j'éüj oí 

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

' . . .» S ' OJO I (I j 
' R e g l a primera. s.i 

E l grado superlativo, qite lleva este \ro~-r 
manee, mas y de, se construye con gewittr 
v o del - plural , y con todps Jos casos dol.-par-
titivo, escepto que en lugar de inter , reaiw 
be ante-..v. g. Eneas fue el mas valeroso)^/ 
los troyanos, yíínéas fuit fortissimus te/t-
crorum, v. fi, ex, de teucris, v. ante onmes 
teucros. Tambieu rige genitivo del. singular si 
este fuese colectivo: v . g. Platón fue-el maí 
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docto de toda la Grecia» Plato fuit totius 
Gratia sapientissimus. 

2.a E l superlativo se resuelve por sw pos i -
tivo con uno de estbs adverbios , máxime, 
valde, per , appríme, ddmodum, mínime: 
v. g . esto me ha sido muí agradable , ó lo mas 
agradable , id fuit mihi gratis simum , v . per-
gratum , v . máxime, valde, cet. (estos dos 
últimos son los mas u s a d o s ) : v . id fuit mihi 
perquam gratissimum. Pleonasmo elegante. 

.' 3ia También se resuelve por su c o m p a r a -
tivo cuando se le juntan estas dicciones alius, 
reliquus, cater, cunctus: v . g. Aquiles fue 
el mas valiente de los gr iegos , Aquilles fuit 
validissimus grutcorum, v. validior aliis, re• 
liquis, cunctis, cat eris gracis. 

A D I C I O N E S . 

7.a Cuando el superlativo estd por cons-
trucción del comparativo: v. g. si sis stultior 
stultíssimo, si eres mas necio, que el mas ne-
cio: y cuando estd antes que el comparati-
vo-. v. g. luna es pulcerr ima, at sol est p u l -
c r i o r , mui hermosa es la luna, pero mas es 
el sol: en estos casos, y semejantes, dicen 
los gramáticos, que aventaja el comparati-
vo al superlativo. 

2.a Quisque pospuesto al superlativo sig-
nifica t o d o : v g. todo soldado mas valiente 
prepare las armas, fortissimus quisque miles 
arma prarparer. Cuando se junta d quotus 
significa, sino mui pocos: v. g. ¿ quotus enim 



qnisque est ^ qtri hanc sectam sequantur ? 
¿cuantos hay sino mui -pocos, que sigan esté 
partido ? 

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

C O N S T R U C C I O N D E L P R O N O M B R E . 

Regla primera. 
T o d o pronombre se construye con geniti-

vo del plural, y observa las mismas reglas, que 
los partitivos con quienes ordinariamente sue-
le juntarse: v. g. de las aves esa es Cuervo, y 
aquella C i s n e , avium, v. e, ex, de avibus, 
v. inter aves ista Corvus, et illa Cignus est. 
Pero los pronombres nostras, y vestrás, se 
construyen con ablativo sin preposición: v. g. 
Séneca fue de nuestra nación , pero de vues-
tra secta , Séneca fuit nostras natione , sed 
vestras secta. 

2.a Los recíprocos sui, y suus se refieren 
al sugeto de la oracion, y estos otros hic, 
iste, Ule, is á los casos oblicuos: v. g. el 
soldado mató ai enemigo con su espada; si la 
espada es del soldado, dirás: miles interfecit 
hostem .ense suo; y si del enemigo, ense ejus, 
hujus, v. illius. L o cual se entiende cuando 
puede haber equivocacien, que cuando n o , se 
usa indiferentemente. Mas si fuesen muchos 
los casos oblicuos se usa de hic para el caso 
mas cercano, y de is, ¡lie para el mas re-
moto. 

J.a H a y algunos nombres que significan 
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acción, y pasión, como son amor, cura, me* 
moría, desiderium, a m o r , cuidado, m e m o -
ria , deseo: está claro que si es el que y o ten-
go, significará acción; y si es el que tienen de 
mí, significará pasión; para evitar equivocación 
usan los A A . de los posesivos metis, tuus en 
el primer caso; y de mei, tui, sui, en el s e -
gundo: v . g. vencido de tu amor, rompí las 
ataduras: sí es el amor que tú me tienes, diré 
victus amore luo, porque tú eres persona que 
hace, y si es el que y o te tengo, diré victus 
amore tui, porque tú eres quien padeces: vin-
cula rupi. 

4. a Por la misma razón se usa de los ge-
nitivos solíus , ipsíiis, ttníus, duorum, trium, 
y demás cardinales: v . g. solo tu deseo me 
deleita. ¿ Q u é deseo? ¿el que se tiene de tí? 
diremos: tui solíus desiderium-. ¿es el que tú 
tienes? diremos, pues: tuum solíus desiderium 
afficit me voluptaie. 

5.a Se usa de los genitivos, nostrum, y 
vestrum, solamente en los numerales partiti-
vos > superlativos, y en esta dicción omnium-, 
v. g. ¿ Quién de vosotros ? ¿ Quis vestrum ? E l 
mas sabio de todos nosotros, sapientissimus 
omnium nostrum -. fuera de estos de los geni-
tivos, nostri, y vestri. 

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

Regla primera. 
Relativo es el que se refiere á su antece-
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dente , este puede ser sustantivo, y adgetivo; 
luego el relativo uno es de sustancia, y otro 
de accidente v este se refiere á un adgetivo, 
y aquel á un sustantivo. 

2.a Son relativos sustanciales qui, qua, 
quod, hic, is te, Ule, ipse, is, idem, de los 
cuales el primero puesto entre dos sustantivos 
puede concordar con cualquiera de los dos: 
v. g. cogí una flor, que se llama rosa, carpsi 

jflorem, qui, v. qua vocatus rosa. 
3. a Son relativos de accidente qualis, cual 

o c o m o : quantus, cuan grande: quot, cuan-
tos en numero : quotus, cuantos en orden: 
<7ttoteni, a, a, de cuantos en cuantos : quote-
nis, de cuantos años: quotuplus, de cuantos 
dobles : quótuplex, de cuantas especies. Y se-
j;un algunás cujus, cuja, cttjum, y cujas, cu-

jatis: pero lo contrario parece cierto. 
4-a A qualis se refiere talis-, y á quan-

tus, tantus : á quot, tot-, á quotus, los nu-
merales ordinales, primus, secundus, cet. : á 
quoteni, los distributivos bini, a, a; á quO-
tenis, los adgetivos de su especie, trienis, 
qu at r tenis: á quotuplus, duplus, triplus, cet., 
y á quótuplex , duplex , triplex : y todos 
conciertan en genero, numero, y caso: v. g . 
qualis est Pater, talis est filius, cual es el 
padre, es el hijo: quantus est maror, tantus 
est dolor, cuan grande es la amargura, tan 
grande es el dolor: cuantas son las potencias 
del alma, tantos son sus 'enemigos, quot sunt 
pot entice anima, tot sunt inimici ejus: < quo-



tus sedes in sckola ? ¿ q u é l u g a r t i e n e s e n la 

e s c u e l a ? tertius, e l t e r c e r o : ¿ q u é h o r a e s ? 

i quota hora est ? tertia, las t r e s . 

A D I C I O N E Si 

1." Consta claramente de lo dicho, 

q u a l i s se refiere d los adgetivos de cuali-

dad: v.g. a l b u s , blanco: c r u d e l i s , cruel: y de 

él se forma el adverbio q u a l i t e r : de q u o t se 

forma también q u o t i e s , cuantas veces, y se 

refiere d los adverbios cardinales: v. g. seis 

veces juraste en vano, cuantas pecaste, s e -

x i e s p e j e r a s t i , q u o t i e s d e l i q u i s t i . Q u o t u s cuan-

do se junta con ablativo de tiempo significa 

de quanta en quanto, y en la respuesta se 

pospone á q u i s q u e : v. g. q u o t o a n n o R o -

m a n p r o f i c í s c e r i s ? de cuantos en cuantos años 

vas d Roma? q u i n t o q u o q u e a n n o , de cinco 

en cinco años, ó cada cinco años: q u o t a n n i s , 

todos los años: lo mismo cuando significa de 

cuantos tino : v. g. de cuantos estudiantes 

dirá uno lección', ¿ q u o t u s s c h o l a s t i c u s r e c i -

tab i t l e c t i o n e m ? de cinco uno, q u i n t u s q u i s q u e . 

2 . a C u j u s , a , u m , cuya es la cosa-, se re-

fiere d los posesivos m e u s , t u u s , y d los ge-

nitivos de posesion: v. g. cuyo, 6 de quien 

es el ganado ¿ c u j u m p e c u s ? se resuelve tam-

bién por q u i , q u a : , q u o d : v. g. las armas 

son de los soldados, cuyos, ó de quienes son 

los caballos, a r m a s u n t m í l i t u m , c u j i , v. q u o -

r u m s u n t e q u i . 

3 . a C u j a s , á t i s , de que patria, o secta, 
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rige los mismos casos, que nostras y vestras: 
v. g. cujátes estis natione, religione, profes-
sjone, ¿ de qué nación sois, de qué profesion, 
ú oficio? Hispani, catholici , grammatici, es-
pañoles, catolicos, gramáticos. 

C A P I T U L O I V . 

C O N S T R U C C I O N , 6 R E G E N C I A D E L V E R B O . 

Dos reglas preliminares. 
1 . a E l verbo activo, y el pasivo, que per-

tenecen á una misma significación, y clase, se 
construyen con los mismos casos: v. g. mu-
cho te estimo, fació te pluris ; pasiva , fis d 
me pluris-. pero cuando el verbo rige ablati-
v o , en la voz pasiva se muda de preposición, 
o se pone en acusativo con per-, v. g. te ro-
baré la capa: aufiferam tibi, v. d te pallium-, 
pasiva, pallium aufferetur tibi , v. ex te, á 
me, v. per me. 

2. a £1 verbo deponente rige el mismo ca-
so que aquel á cuya clase pertenece: v. g. 
furabor tibi, v. d te pallium, porque perte-
nece á la misma clase, que auffero-. sirvo á 
mi d u e ñ o , servio, ó ancillor domino meo. 

A D I C I O N . . 
F é n e r o , as, tomar d logró, y mutuo, as, 

tomar prestado, no tienen pasiva; y do, das, 
carece de las dos personas, d o r , y der: por 
lo que sus oraciones se resuelven en la pa-
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sha por otros verbos equivalentes: v. g. me 
dan, ó entregan á los berdugos-, trador tor-
toribus: y no dirás, dor. 

C O N S T R U C C I O N D E L V E R B O SUM, Y SUS 

C O M P U E S T O S . 

El verbo sum, escepto el vocat ivo, rige 
todos los casos según varía de significación. 

1.° En la significación de.J^r puede llevar 
dos nominativos, como se dijo en su lugar: 
v. g. la paz es apetecible, optabilis est pax. 

2.° Rige genitivo bajo diversas significa-
ciones. De posesion: v. g. Dei sumus omnes, 
todos somos de Dios; de alabanza, ó v i tupe-
rio, puer borne indolis erat, el muchacho era 
de bella indole: y se muda en ablativo, bona 
indole; de precio, ó estimación: v. g. magni, 
id est, pretii est mihi virtus, mucho aprecio 
la virtud: de importancia, ó Ínteres: v . g est 
dignitatis tua, importa, conviene, interesa á 
tu dignidad: y se le entiende negotium, pro-
prium, ó munus. Pero en lugar de estos g e -
nitivos mei, tui, sui, nostri, vestri, se usan 
«tos acusativos, meum, tuum , suum, nos-
trum, vestrum-. v. g. vestrum est dare, vin-
iere nostrum, á vosotros conviene d a r , y á 
nosotros el vencer. 

3.0 Rige dativo por haber , ó tener: v. g. 
nos est regibus, tienen costumbre los reyes: 
se ve claro que la persona agente es dativo, y 
la paciente nominativo, como si fuera verbo 
pasivo, y lo mismo cuando significa apreciar, 



ó est imar, como se ve en el e j e m p l o de arri-
ba. E l dativo, por tener, ó haber, se muda en 
a b l a t i v o c o n in: v . g . si quid ingenii est in 
me, si y o tengo algún ingenio. 

4-° Rige dos dativos cuando significa can-
sar , acarrear, producir: v. g. litter a tu<e fue-
runt mihi magna ltetilla : hoc erit mihi 
magno adjumento, tu carta me causó gran-
de alegría : esto será para mí de grande alivio: 
y pueden resolverse por áfficio,•dffero, 

pro-
se 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. 

_ acusativo lo rige mediante alguna 
preposición ; y el ablativo igualmente, escep-
to el de a labanza, ó v i tuperio, que nunca se 
espresa. 

6. a Acompañado del sustantivo opus , y 
usus, que significan utilidad con alguna ne-
cesidad, rige dativo de persona, que necesita, 
y nominativo, geni t ivo , y ablativo de cosa 
necesitada : v. g . los soldados necesitan de ar-
m a s , militibus opus est armórum, v . armis, 
v . militibus arma opus sunt. Si quis usus 
met est vobis, si vosotros necesitáis de mí: hite 
res est mihi ttstti, v . usus: v . usus est mihi 
hujus rei, v. hac re, necesito de esto. 

1° Los compuestos de sum rigen dativo 
invariable, escepto absum que lo" muda en 
ablativo: v. g. me faltan las fuerzas, vires 
absunt mihi, v . d me, y possum, q u e no ri-
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ge caso sino mediante alguna preposición: v. g. 
si quid in me potes, si puedes algo para con-
migo, ó algún infinitivo callado : v . g. non om-
nia possumus omnes, suple fdcere. 

C O N S T R U C C I O N D E L V E R B O A C T I V O ( I ) . 

Hallanse en los A A . seis clases, ó especies 
de verbos activos. 

I A De los que rigen un solo acusativo. 
2.a A c u s a t i v o , y genitivo. 

Acusat ivo , y dativo. 
4.* D e los que rigen dos acusativos. 
5.a Acusat ivo , y ablativo callada la peer 

posicion. 

(1) Como nosotros no adoptamos el riguroso racio-
cinio paralógico, nadie nos debe rPprendir que unas Yer-

digamos regencia , otras cotrstrvccion , otras se cola-
.<;?», ottas si acompañan , otras si juntan. Porque todo 
¿sto quiere decir que asi se halla en Jos A A . del siglo de 
oro, prescindiendo de siesta construcción es legitima, ó 
s j es producida de otra parte d e j a oracion, ó n o , como 
s' la? palabras, esto e s , un poco de aire modulado, p u -
diesen ser en todo rigor causas eficientes físicas, y p o r 
'S tanto producir á la fuerza sus efectos: como v. g. 
'a noguera produce nueces. Hemos c r e s t a , pues , suma-
mente inútiles estas cuestiones, ó guerras gramaticales, y 
"> su lugar hemos fecundado nuestro arte J é frases , 'y 
propiedades .áe la ..lengua lat ina, con tjxda la hermosa 
Variación queJiaJIámos en los A A . clasicos. ¿ Q u é modo 
•"as sencillo,'Util , y instructivo puede discurrirse pata 
k tierna juventud , que ensefiatles casi Insensiblemente 
'» frase española; (a construcción latina en su rigO> , f 
luego lá belleza de sus frases variadas 1 A' esto suplica-
mos que se atienda, y no á enredos, y quisquillas p u e -
bles. • , . i 
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6. a Acusativo, y ablativo con preposición 

espresa. 

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

Regla primera. 
Todo verbo activo rige un acusativo, co-

mo termino, y fin de su acción; y todo ver-
bo pasivo ablativo con a, ó ab, y puede mu-
darse en acusativo con per, y mas frecuente-
mente en dativo. Son de esta especie todos los 
activos, cuando rigen solo acusativo: v. g-
cerco la ciudad: obsideo urbem:. abrazo la 
v i r tud , amplector virtutem. 

_ A D I C I O N E S . 

1 . a Animadverto, is, por advertir, con-
siderar , cet. es de esta especie-. por casti-
gar es neutra, y rige acusativo con 
el Rey castiga d los malvados, Rex animad-
vertit in scelerátps. 

2.a Fastidio;, dis, es también activo, ft" 
fO sus oraciones se hacen al contrario de h 
que suenan -, v g. todo te enfada , ó te d¿ 
hastío, omnia fasridis: y lo niismo las de ta 
p í o , is: v. g, cuatro caballeros cab¿n en ti 
<oche, rhxda capit quatuor équites. 

3-a V e h o , vehis, aunque activa de esta 
clase, se usa comunmetUe pasivo -. g. cur-
ru Darius, Alexander equo vehebatur, D a -
rio iba en coche, y Alejandro, d caballo. Fa-
llo tiene estas frases: fallo í idem, v. pro-
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missum , falto d mi palabra; fallo famem 
cantu, divierto el hambre cantando: fallor, 
ni fallor, me engaño, si no me engaño. 

S E G U N D A E S P E C I E D E V E R B O S A C T I V O S . 

Regla. 
Rigen genitivo, á mas del acusativo, t o -

dos los verbos, que significan precio, aprecio, 
o estimación , acusación, reprensión , abso-
lution , valor, compra, ó venta: y el geni-
tivo se muda en ablativo: v. g. Fanio acusa-
ba á Verres de avaro, y de audaz , Fanius 
Ver rem insimulabat avaritite ,. et audacia, 
(y no avari et audatis): te condenaré de la-
drón, damnabo te latrocinii, v. latrocinio: 
verbos de esta especie: acenso, arguo, cri-
minor, acusar: arce so, citar á juicio: affero, 
delatar: insimulo, culpar: absolvo, absolver: 
libero, librar: emo , comprar: vendo, ven-
der: loco, as, alquilar: conduco, tomar á al-
quiler: duco , fació , pendo, puto, habeo, poc 
«timar ó apreciar. 

A D I C I O N E S . 

i.a El genitivo de los verbos de acusar, 
condenar, absolver, se\ rige, de alguno de 
estos ablativos, crimine, sententia, poena; y 
'l ablativo, como ya se dijo, de una preposi-
c'on callada , que alguna vez: se espresa: 
v-g. me de familiaritate Pomp¿¡ objurgas, me 
Zahieres sobre la amistad de Pom peyó: y 



en los verbos absolvo, y l ibero, siempre es 
á, ó ab: v. g. libera rempublicam á metu. 

2.a A los verbos de precio, y estimación 
se les juntan ordinariamente estos genitivos, 
magni , mucho-, permagni, maximi , plurimi, 
muchissimo: parvi , poco-, iníuimi, poqtiissi-
mo-. nihil, nada-, ftocci, JIojo: nauci, cas-
cara-. assis ,una blanca-, pjli, un pelo-, terun-
f i i , un cuarto: locr i , ganancia: hujus , esto: 
señalando cosa de poco valor: v. g. los sa-
bios aprecian mucho la^ virtud, sapientes fa-
c iunt , habent , ducunt virtutem magni , v. 
m a g n o , id est , pretii, v. pretio, j e , V. pecu-
nia, según el sentido. 

3.a A los de compra, y venta se les jutt1 

tan ordinariamente estos genitivos , tanti, 
tanto: quanti, cuanto: pluris, mas: minóris, 
menos: quantivis, cuanto quieras: quanticum-
q u e , d cualquiera precio: tantídein, tanto 
mismo: dimidiominoris, por la mitad menos: 
duplomajoris, doblado mas: y. pueden bajar 
d ablativo can sus respectivos sustantivos 
v. g. compro el trigo barato: emo triticuin 
parvi , v. parvo pretio: tantidem se resuelve 
por eodem pretio. 

4.a La medida, ó peso de lo que se com-
pra, 6 -vende en ablativo , pero puede pa-
sar d acusativo, y la cosa genitivo: V-
compré tres varas de raso a veinte reales 
la vara, emi tres ulnas sericirasi viginti de-
nariis in singulas ulnas, v. pro singulis. 

5.a Tenganse presentes estas modos de 



hablar: emo libros auro contra , compre los 
libros á peso de oro: numerata pecunia, so-
bre el dinero: crédita pecunia , al fiado. 
Da mnatus ad bestias, condenado d ser comi-
do de bestias-, reus sanguinis, v. sangine, mor-
tis, v. morte, reo de muerte; y mejor reus 
capitis, v. capite; pero no puede decirse c a -
pitis turpissimi, v. capite turpissimo, reo de 
muerte vergonzosísima-, sino morte tur pis si-
ma, cet. 

T E R C E R A E S P E C I E D E L O S V E R B O S A C T I V O S . 

Regla. 
Se construyen con dativo, á mas del acu-

sativo , todos los verbos que significan dar, 
conceder, atribuir, mandar, persuadir , de-
clarar, prometer, enviar, anteponer, y to-
dos sus contrarios, c u y o dativo se muda f r e -
cuentemente en acusativo con ad, ó in : v. g . 
cuando gozamos salud damos buenós conse-
jos á los enfermos, cum valenius, recta con-
silia a grot is damns : misimus litter as tibi, 
v. ad te, incumbo litteris, v. ad * v. in, lit-
teras. Y en los verbos de significación c o n -
traria se muda de supuestos: v. g. mas quie-
ro salud , que riquezas; antepono, v . pr<rffe-
ro salutem divitiis : por su contrario, post-
pono , posthabeo, dirás , divitias saluti. Son 
de esta especie, do, y trado , dar: concedo, 
conceder: divido, dividir: distribtio, distri-
buir: impero, mandar : promilto , y spondeo, 

n 



( « 9 4 ) 
prometer: significo, hacer saber: índico, as, 
manifestar: indico, is, intimar: antéfero, frte-

jero , aventajar: objicio, obgetar : adjungo, 
injungo, juntar: incutio , meter: subjicio, s u -
getar : prxficio , encargar , ó poner en algún 
e m p l e o , cet. 

A D I C I O N E S . 

1 . a J u b e o , mandar siempre con infini-
tivo : v. g. J u b e o , te bene sperare, te man-
do , que tengas buenas esperanzas , jussus 
fació haec, hago esto porque se me ha man-
dado. 

2.a Dare mutuum , ó mutuáre, es prestar 
¡o que se vuelve en especie, como, dinero, ó 
trigo i y cómodo, as, es prestar lo que se 
•vuelve en el numero idéntico, como libro, ca-
ballo, cet.-. v. g. prest ame dineros, y el ca-
ballo, da mihi pecunias mutuas, et cómoda 
equum. 

3. a D u c o , d o , v e r t o , ^ tribuo,/>or atri-
buir dos dativos, á mas del acusativo -. v. g. 
me atribuyes el ayuno d vanagloria, d u -
el's, vertis , tribuís mihi jejunium jactantiae. 

4 . a Mando , as , tantos dativos , tantos 
significados: v. g. mandas cadávera terra:, 
entierras los muertos-, mando lectionem me-
morix , aprendo la lección. 

5 . a D o , l u o , solvo poenas judici temerita-
tis m e * , lo contrario de lo que suena-, me 
castiga el. juez por mi temeridad, ó pago 
al juez mi merecido. 



6.a D o nomen militias, tomo plaza de 
soldado-, religioni, entro en religion-, do ter-
ga , huyo-, operam lectioni, leo : da operam, 
procura: do tibi fidem, te doy palabra: prx-
sto tibi fidem , te mantengo la promesa: f a -
ció tibj f idem, te persuado: habeo tibi fidem 
te creo. 

7-a ^ g o tibi gratias ( y nunca fació, ni 
do J te doy las gracias de palabra : réffero 
tibí gratiam, de obra, ó con otro beneficio: 
habeo tibi gratiam, tengo presente tu bene-

ficio ; debeo tibi gratiam, te estoy obligado. 
Actum est, está concluido: actum est de r e -
publica, se acabó la república, actum est de 
ine ; perii , esto se acabó; perecí. 

8,a F a c i ó , tiene varias significaciones: 
fació tibi injuriam, te injurio, de esta clase: 
fació xqui bonique tuam elemósinam , echo d 
la buena parte tu limosna: de la segun-
da espacie: fació verba , hablo, de la prime-
ra : fació periculum, hago esperiencia: fació 
justa, hago los funerales: fació tibi stoma-
cum , fe provoco á náusea , ó vómito. 

C U A R T A E S P E C I E D E LOS V E R B O S A C T I V O S . 

Regla, 
Rigen dos acusativos uno de persona, y 

otro de cosa los verbos de enseñar, como do-
eeo, edoceo: de amonestar, como moneo, eo-
moneo -. los de pedir , ó rogar , especialmente 
ero, poseo, re poseo ,flágito , effiagito, pedir 

n 2 
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con instancia. Y el acusativo de cosa puede 
mudarse en ablativo con preposición de, ó 
sin ella, y en moneo, comóneo, también en 
genitivo: v . g. me avisas de mis miserias, tno-
nes me meas miserias, v. meis miseriis, v. 
mearum miseriarum, v. de meis miseriis. 
Para volver por pasiva estas oraciones se q j i e -
da este acusativo imoble, como regido de cir-
ca, ó juxta: v. g . te enseñaré la gramatica, 
docebo te grammaticam. Pasiva, docéberis á 
me gramaticam : pero si este estuviese solo, 
se supone regido del verbo act ivo, y se v u e l -
ve por pasiva como los demás. 

A D I C I O N E S . 

1.a Todos estos verbos, y con especiali-
dad p e t o , y postulo , tienen la construcción 
de los de la sesta especie: es decir, que ri-
gen también acusativo de cosa, y ablativo 
de persona con preposición espxesa : v. g. 
Pero , postulo, o r o , cet. á te, v. abs t e , v. ex 
t e , te pido: h o c , aut i l lud, esto, ó aquello. 

2.a C e l o , ocultar, es de esta cuarta es-
pecie : celo magistro veritatem, oculto la ver-
dad al maestro, es de la tercera. 

Q U I N T A E S P E C I E D E L O S V E R B O S A C T I V O S . 

Regla. 
Rigen ablativo sin preposición espresa , á 

mas del acusativo, los verbos de l lenar, y 
cargar, como impleo, compleo; onero, exone-
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ra: los de vestir y ca lzar , como induo , ves-
tía , vestir : calceo , y excalceo, calzar, y 
descalzar: los de adornar, como orno, exor-
no : los de premiar , como múnero , do-
no , dar, remunerar: los de privar , y vaciar, 
como orbo, as, vacuo, as , frando, as, exuo, 
is, spolio, as, privar, vaciar, defraudar, des-
n u d a r , despojar, y finalmente los de causar 
algún afecto , ó pasión del ánimo: v . g. spolio 
te provintia, provintiam vero prceda , te 
despojo de la provincia, y la provincia de 
botín : satiabo te absynthio, te hartaré de 
agenjos i imbuam te litteris, te adornaré de 
letras, te instruiré, y lo mismo erudiam te 
doctrinis ; ejfectus sum magno mcerore, pa-
dezco grande tristeza. 

A D I C I Ó N r . s . 

1. a Estos seis verbos augeo, aumentar: 
cúmulo, as, amontonar: spargo , esparcir: le-
v o , as, aligerar: impertió, ó iinpertior , dar: 
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 inímicum comeatu, v. co-
meatum inimico. 

2.a Solvo por librar, 6 redimir, es de 
esta clase : por desatar , ó hacerse d la ve-
la, de la primera; y por pagar, de la ter-
cera. Dono tibi librum , de la tercera: d o -
no te civitate, te declaro ciudadano: de esta 
quinta. 
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3.a Muto , commúto , permuto, mudar, 

trocar , cet. el ablativo con cum : v. g. rex 
vitam cum morte cominutavit , 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 cotí los mercaderes, commutasti s p o -
lia vino cum mercatoribus. 

4. a Af f ic io , y prosequor, siempre de es-
ta clase-, pero tantos significados, cuantos 
ablativos : v. g. afficio , v. prosequor te , fe-
titia , honore , pudore , te alegro, te honró, 
te avergüenzo. Pero se ha de tener cuenta 
con el sugeto, que causa la pasión, pues so-
bre él debe recaer la acción del ver box v. g. 
deseo maravillosamente la ciudad: miro de-
side rio urbs afficit me: y si digeras, ego afli-
cio urbem, c e t . , dirías un solecismo. Amo la 
virtud, virtus africit me amore , y mejor af-
ficior amore virtutis. 

5 . a Esta oracion se resuelve por sum con 
dos dativos , como se dijo, y también por 
átFero: v. g. virtus affert mihi magnum amo-
rem, v. est mihi magno amori. 

SESTA E S P E C I E D E V E R B O S A C T I V O S . 

" . • • < * . • .'lot'1 

Regla. 
Rigen ablativo con a, ab , ab* ^ ex, de 

los verbos de recibir, como accipió , susc't-
pio: los de entender , como intélligo, audio-. 
los de aprender, y conocer , como disco, ad-



( T 9 9 ) . 
disco, ttosco, cognósco: los de preguntar, p r o -
hibir, quitar, y apartar, como quar o, prohi-
bea,, aúfero, éxpilo, robar: amoveo, arceo, 
apartar: los de abstenerse , ó contenerse , c o -
mo abstineo, contineo: los de sacar, y es -
pantar, como exhaurio, deterreo, y mutuo, 
uas, tomar prestado: v. g. id ex tuis litteris 
intellexi, eso entendí de tu carta: secerne te 
d malis, apartate de los malos: quiero abs 
te, v. ex te causam tristitiee, te pregunto 
¿por qué estás triste? 

A D I C I O N E S . 

1.a Muchos de los verbos dichos perte-
necen también d la tercera especie: v. g. 
hunc mihi. timprein éripe: eduxit mihi T o n -
gilúm : quítame este temor: me robó d Ton-
gilo , son de Cicerón, y el mismo en otra 
parte: á quo pecúniam grandem eripúeras, 
d quien habías robado gran cantidad de 
dinero. 

2.a Abstineo, prohibeo, exhaurio, son tam-
bién de la regla anterior : v. g. exhauris 
dolium v i n o , v. vínum ex dolio, agotas la 
cuba. 

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

Regla. 
Y a se dijo en su lugar, que verbo neutro 

es el q u e , aunque tenga la voz de act ivo, no 
puede convertirse en pasivo, por no p r o d u -
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cir un acusativo como termino de so acción, 
quedándose su significación dentro de sí .mis-
m o : v> g. duermo, descanso, c o r r o , juego, 
dor mío, quiesco, curro, ludo-, pasiva no t i e -
n e , pero se vuelve impersonalmente dormí-
tur , quíescitur, ciírritur, liiditur d me. Y 
si alguna vez se hallan con acusativo , como 
an servitutem ser via m ? ¿acaso siempre he 
de servir? el cual acusativo se llama cognato, 
porque es pariente del mismo verbo = anima 
olet mirram , el aliento huele á mirra: ca-
lleo grammaticam , entiendo con perfección 
la gramatica: sapit hxresim, sabe á here-
j ía : ardebat Alexim , amaba perdidamente 
a A l e j o : estos , y otros modos de hablar son 
enfáticos y figurados, que no pertenecen á 
Ja gramatica natural; y si alguna vez se ver i -
fica locucion natural , los dichos acusativos 
con evidencia son regidos de alguna preposi-
ción callada , ó porque mudando de signifi-
cación , mudan de construcción, y se hacen 
activos. Luego el verbo neutro solo puede re-
gir genitivo , dativo , y ablativo : tres es-
pecies. 

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

Reglas. 
Rigen genitivo égeo, indígeo , necesitar: 

sattsdo, dar fianza: sdtago, andar solicito: 
y los verbos de acordarse , y olvidarse , co-
mo mémini, recordar, obliviscor : y el g e -
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nitivo puede mudarse en ablativo con de, y 
tal vez en acusativo: v. g. Clinia está solici-
to de sus cosas, Clinia sdtagit rerum sua-
rum, v. de rebus suis: ahora me acuerdo de 
la muerte , nunc mémini, v. reminiscor mor-
tis, mortem, de morte. 

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

Regla. 
Se construyen con solo dativo todos los 

verbos que significan utilidad , favor , daño, 
obediencia , sumisión , repugnancia , y todos 
Sus contrarios: v. g. das gusto á tus padres, 
parentibus obsecnndas : némini parco, á na-
die perdono: divites favent p.iupéribus, los 
ricos socorren á los pobres; y con especiali-
dad los siguientes: servio, servir: obedio, ob-
tempero , obsecundo , y pareo , obedecer: 
obsto, obsisto, resisto, resistir, ser contrario: 

fdveo , suvenio , sucurro, socorrer: illudo, 
insulto, ir r ideo hacer mofa: as sur go, in-
surgo , levantarse : obiameo , obiampropero, 
salir al encuentro: assídeo, sentarse junto á 
otro: sucenseo, enojarse: incesso, sobrevenir. 

A D I C I O N E S . 

1. a Cónsulo por consultar, ó aconsejar, 
es activo de la 4.a especie, cónsulo p a -
trem salutein , v. de salute, aconsejo d mi 
padre la salud-, cónsulo, provideo, prospi-
cio patri , miro por mi padre, 6 atiendo d 



mi padre-, consulo boni tuam amicitiam, echa 
a buena parte tu amistad. 

2.* S túdeo, estudiar, ó favorecer, dativo 
solo: procurar, ó desear, acusativo de la pri-
mera clase, ó especie. C á v e o t ibí , miro por 
ti, cáveo t e , v. á t e , me guardo de ti-, lege 
cautum est , estd prevenido por la ley. 

3-a Immineo, impendo, amenazar, deesta 
clase-, bellum á Tarquiniis imminet, losTar-
quinios amenazan con guerra : h*reo , jun-
tarse, unir, apegarse, es de esta especie-. 
hxrent parietibus scalx : dolor h x r e t , estd fi-

jo el dolor-. hoc haeret mihi in primoribus l a -
bus, tengo en la punta de la lengua, 6 en 
los labios : in hac re ha:reo , estoy dudoso, 
vacilo, no sé qué hacer en esto. 

4-a N u b o , dativo, 6 ablativo con cum: 
vaco, por estar empleado, dativo, vaco l e c -
tioni, estudio la lección: por estar vacío , ó 
vacante, ablativo-, v. g. nihil vacat Deo, v. í 
D e o , nada hay vacío de Dios: indúlgeo, per-
donar, es activo, y neutro, y d su respecto 
rige dativo. 

5-a Inhio , desear con ansia, dativo, 6 
acusativo : v. g, inhiabam diyitas, v. divitiií, 

y lo propio deticio, faltar: v. g. me falta-
ría, tiempo , deficeret me tempus, v. mihi. 

6. a Interdíco, impedir, es activo y neu-
tro en una misma significación ; v. g. te im-
pido que juegues : interdico tibi ludo , v. lu-
duin: i m p ó n o , por engañar es de esta es-
pecie : v. g. imposui magistro, engañe al 



maestro: en cualquiera otra significación es 
activo de la tercera especie : impóno finem 
curis, pongo fin d mis ciddados. 

7. a P r x s t o , prxcél lo , praecédo, pracciárro, 
prarverto Reg i , v. Regem , aventajo, esce-t 

do, sobrepujo al Rey. Auscul to , y audio, 
por obedecer, son de esta especie: por escu-
char, y oir, de la primera de los activos: 
subscribo tibi , soy de tu opinion, neutro: por 
firmar, ó signar, agente de la primera: v. g. 
subscribo epístolas, firmo las cartas. 

T E R C E R A E S T E C I E D E V E R B O S N E U T R O S . ' 

Regla. 
Rigen ablativo con ab, in, e, ex, de, ca* 

liadas , ó espresas , y según el sentido t o -
dos los verbos neutros, que no están com-
prendidos en las dos reglas sobredichas , y son 
especialmente los que significan pasión de ani-
mo, y de cuerpo, parte, materia, instrumen-
to , y todos los incoativos., con los que s ig-
nifican resplandecer, ó brillar: v. g. te ale-
gras de los beneficios recibidos : gaudes bene-
ficiis receptis, id est , de: j ^ a abraso de ca-
lentura, ardeo febri, v. ex -feJrri: me tienen 
pálido los cuidados , palle seo curis: floreo, 
ni:eo, ftilgeo, corusco , vígeo , pólleo, lítte-
ris, resplandezco en las letras: y especial-
mente los siguientes: abundo, abundar: ca-
reo, carecer: sudo, sudar: cdleo, calentar: 
vdleo, va ler :pól leo , poder: sonó, sonar: ca-
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« o , cantar: ludo, jugar, cet. y el ablativo lo 
mudan muchos de ellos en acusativo regido 
de ob, propter, juxta, cet. v. g. gaudeo ad-
ventum tuum , id e s t , ob -. flumen pra-ter-

Jiuebat muros, id e s t , ptope. 

A D I C I O N E S . 

1.a Todos los verbos, que significan bro-
tar , 6 manar pertenecen d esta regla, y 
pueden variar de supuestos, v. la tierra 
brotaba leche, humus fluebat, v. manabat lac-
re: convertida, dirás, lac fluebat a b , e x , de 
humo. 

2"a . . D ° ' c o caput , v. cápite , v. caput d o -
Iet mihi, me duele la cabeza-, consto, cons-
tar , ó costar, es de esta clase: v ix mente 
consto , apenas estoy en mí-, consto mihi, es-
toy en mi dictamen-, non constas tibi, eres 
inconstante -. centum aureis equus mi constat, 
cien doblones me cuesta el caballo. 

3. a C a n o , sono , ludo cithara, psalterio, 
testudine, toco la citara, salterio, y ban-
durria. 

Construcciones, particular es de algunos ver-
bos deponentes para mayor ilustración 

de los jóvenes. 

D E P O N E N T E S A C T I V O S . 

A la primera especie de los activos per-
tenecen , adorior, iris, v. éris, asaltar: de-
méreor, éris, concillarse la benevolencia: mí-
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seror, aris, compadecerse: méreor, mere-
cer: ulciscor, vengarse , cet.; pero con estas 
variaciones , míseror te , v. tui: míseror tui, 
v. tibi, me compadezco de t í : ulciscar inimí-
cos meos, v. inimicórum , v. de inimicis, ine 
vengaré de mis enemigos: miror, admíror, 
admirarse, y queror , cónqueror , quejarse: 
calamitatem , v. de calamitate, de tu c a -
lamidad: méreor con los adverbios bene, ma-
le, cet. significa portarse bien , ó mal ; y asi, 
benemereri de república , es portarse bien 
con la república, cet. 

2.a Los verbos activos deponentes, que 
pertenecen á la segunda especie, no tienen 
variación particular ; pero los de la tercera 
tienen algunas: v. g. nefariiconfitentur júdi-
ci parricidium, v. de parricidio, los malva-
dos confiesan al juez su parricidio: gratulor 
tibi victoriam , in victoria , de victoria , te 
doy el parabién de la victoria: loquor tibi, 
v. tecum aliquam rem, hablo contigo a l g u -
na cosa. 

3. a De los que pertenecen á la cuarta e s -
pecie solo precor rige acusativo , ó ablativo 
de persona: v . g. veniam Deum precor, y 
mejor á Deo, de la sesta, pido perdón á Dios. 
En los de la quinta solo prosequor tiene es-
tas frases á mas de lo que alLi digimos; pro-
sequor te oculis, v. visu, no te pierdo de 
vista. 

4. a A la sesta pertenecen aúspicor, c o -
menzar c o n buen presagio: túeor, defender: 
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scíscitor , preguntar para saber : percontor, 
preguntar también , tiene tres construcciones 
en un mismo significado: v. g. percontor Ca-
sar em hanc rem, v. de hac re, de la 4.a , v. 

percontor hanc rem d v. ex Casare. 

S O B R E LOS D E P O N E N T E S N E U T R O S . 

1 . a A la segunda especie de los neutros 
pertenecen assent or, aris, lisongear: addú-
lor , adular: auxiliar, óppitulor , socorrer: 
suffrdgor, dar su voto ; óbsequor, obedecer: 
assentior, ser del parecer de alguno: irascor, 
enojarse : medicor, medicinar, y otros; pero 
se hallan estas variaciones. 1 . a Prastolor, ad-
dúlor, médicor, dat ivo, ó acusativo: v. g. 
prastolabor te, vel tibi in agro, te aguarda-
ré en el campo. 2.a mulor, envidiar, da-
tivo : his amúlemur, envidiemos á estos : por 
imitar acusativo: v. g. amulor enim vos, os 
imito. Dóminor, dominar, ó tener dominio, 
tiene cuatro construcciones: v. g. Dios tiene 
el dominio de todos los hombres, Deus domi-
nátur omnium hóminum : in, vel inter om-
ites homines , vel in ómnibus hominibus ; y 
si se refiere al dominio de algún lugar , sigue 
Jas reglas del adverbio ubi. 

2.a La tercera especie de neutros c o m -
prende , utor, usar: fruor, gozar : potior, 
apoderarse, con estas variaciones, potior, g e -
nitivo, ó ablativo : potitus est regni, v. regno, 
se apoderó del reino. Fungar prope ómnibus 
bonis, disfruto casi de todos los bienes: ofjx-



ció, v. muñere meo, cumplo con mi empleo: 
muñere magistri, egerzo el cargo de maes-
tro. Lcetor communem salútem, sahUe, v. de 
salúte, me alegro de la salud publica. Peri-
clitor, hacer esperiencia , activo de la pr ime-
ra, peligrar de esta: v. g. peligra su vida, y 
tu fama, periclitáris vita, et honore. Nitor, 
estribar: te, v. in te nititur re ¡publica salus, 
en ti estriba la salud de la república: animus 
ad immortalem gloriam nititur , el animo 
aspira á la gloria inmortal. Nitor gradu, an-, 
do: nitor alis, vuelo: capella duos est coni-
xa gemmellos, la cabra ha parido dos chotos. 

C O N S T R U C C I O N D E L V E R B O D E F E C T I V O . 

Regla general. 
Llamamos verbo defectivo al que solamen-

te se le juntan las terceras personas del s in-
gular , aunque las pueda tener todas : si es en 
la voz activa se llamará defectivo activo, y si 
«s en la pasiva, será defectivo pasivo. Este 
segundo constantemente sigue la misma cons-
trucción , que el activo, ó neutro de donde 
nace: v . g. vosotros amais, amatur d vobis-. 
socorres á los pobres, benéjit d te pauperi-
bus, v. favétur d te pauperibus. Sobre los 
primeros se dan las reglas siguientes particu-
lares. 

Regla primera. 
Rigen genitivo los verbos defectivos inter-

cst, y referí por convenir, importar, ó ser 
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ú t i l : v. g . hoc vehementer interest reipubli-, 
cte, esro importa mucho á la república: y es-
te genitivo puede mudarse en acusativo con 
ad, y acompañarse con otro genitivo de p r e -
c i o , y estimación: v. g. id magni interest 
ad honorem nostrum, esto conviene á nues-
tro honor. Pero en lugar de estos genitivos 
tnei, tui, nostri, vestri, se usan estos acusa-
tivos mea, tua , nostra, vestra: v . g. ves-
tra , nostraque interest, commilitónes , ne 
imperatórem péssimi faciant, á vosotros, y 
á nosotros importa, camaradas, que no el i-
jan emperador hombres pésimos: ¿cujus, v. 
cuja interest ? ¿á quién importa? y en plural, 
¿quorum interest? ¿ á quienes? 

A D I C I O N E S . 

i .a Cuando d los acusativos mea , tua , cet. 
se junta ipse, solus, magni, tant i , algún par-
ticipio de presente, ó algún otro sustantivo, 
6 adgetivo, no se hace concordancia con es-
tos , sino que se ponen en genitivo , y aque-
llos se quedan en acusativo. Egemplos : á 
tí solo toca, tua solius: d mi solo, mea so-
lius. A ti que enseñas importa velar, tua 
docentis retert vigilare: d vosotros solos, ves-
tra solum , y no solorum. 

2. a Con estas palabras omnium, y utrius* 
que usa Cicerón, n o s t r u m , ^ vestrum, en lu-

gar de nostra , vestra : utriusque nostrum 
magni interest ut t e , prius conveniam , qua:n 
decédas , importa mucho 4 los dos , que nos 
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veamos, ó hablemos, antes que te retires. Y 
adviértase que convenio , por verse, y ha-
blarse, es mui usada, y siempre con acusa-
tivo en los AA. de pura latinidad. 

Regla segunda. 
Rigen dativo los defectivos activos que 

significan acontecimiento, utilidad, g u s t o , ó 
placer, como dccidit, contingit, évenit, s'u-
ceder, ó acaecer: benevertit , suceder bien: 
condúcit, conferí, expédit, convenir, ser utir! 
constat, estar manifiesto: libet, ó lubet, p la-
cer : licet, ser licito* prastat, ser mejor , y 
este por sí solo tiene fuerza de comparativo: 
v . g. prastat philosophis tac ése, quam loqui, 
conviene, ó es mejor á los filosofes callar, que 
hablar. Y el dativo por la regla dada puede 
mudarse en acusativo con ad especialmente 
si es de cosa inanimada: v. g. metus pluri-
vium confert, condúcit, expédit, ad diligen-
tiam custodiendam, mucho importa el mie-
do para guardar diligencia. Constat, lb muda 
en acusativo con inter, hoc inter omnes cons-
tat. Licet dat ivo , á quien se concede ; el que 
concede acusativo con per como si fuese su-
puesto, y nominativo de la cosa concedida: 
v. g . el maestro da licencia á los discípulos 
para jugar, licet discipulis per magistrum 
iitdus , v. ludere. 

Regla tercera. 
Rigen acusativo callada la preposición de-

0 
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cet, ser decente , ó convenir : delectat, d e -
leitar : juvat, agradar: fugit, latet, prate-
rit, fallit, huirse , olvidarse, ocultarse , ó 
pasarse por alto alguna cosa: v. g. al orador 
de ninguna manera conviene enojarse, orató-
rem irasci mínime decet: se me pasó por 
alto escribirte, fugit, prater it me ad te scri-
bere: non latet nos, v . nobis , no se nos ocul-
ta : oportet, no rige caso, y siempre se jun-
ta á otro verbo : oportet, scribas , opor-
tet , v . oportet te scribere, conviene que es-
cribas. Pero siempre se espresa la preposición 
ad en los siguientes, dttinet, pértinet, spec-
tat, pertenecer: v. g . ad te spectat, á ti per-
tenece : facit, ser del caso , ó á proposito: 
v. g . hoc non 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 un infinitivo. 

Regla cuarta. 
Mas los que siguen no tienen supuesto de-

terminado, aunque se les sobreentiende el ge-
nérico negotium , y rigen acusativo de perso-
n a ; y un genitivo de persona, ó cosa: v . g. 
míseret, v. miserescit me tui, me compa-
dezco de t i : peenitet me, vixise , v. vita, me 
arrepiento de vivir: piget, v. pudet me ge-
neris humani, me avergüenzo del genero hu-
mano : tadet animam meam vita mea, ten-
go. hastío de mi vida. 
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C A P I T U L O V . 

C O N S T R U C C I O N D E LOS P A R T I C I P I O S , G E -

R U N D I O S X P R E P O S I C I O N E S . 

Regla primera. 
Todo participio, como participio, rige los 

mismos casos que el verbo de dpnde nace. Y 
asi utor tuo consilio, uso de tu consejo, p r o -
ducirá á utens tuo consilio, usus tuo consi-
lio, y usurus tuo consilio, usando , habiendo 
usado, y habiendo de usar de .tu consejo. 
Cuando se hacen nombres todos rigen g e n i -
tivo: v. g . dp pe tens alieni, profussus sui, 
apetecedor de lo ageno , derramador de lo 
suyo. 

2.a Es activo el participio de preterito en 
todos 1os verbos deponentes, y .estos ausus, 
el que se atrevió : gavisus, el que se alegró: 
sólitus, el que se acostumbró: ccenatus, el 
qtie cenó:, pransus, el£que comió: exosus, y 
perosus, el que aborreció: v. g. aborreciste 
las costumbres de la patria: exosus, v . pero-
sus fuisti patrios mores. Pertcesus, enfada-
do, rige acusativo regido de alguna prepo-
sición : v. g. pertcesus morum perversita-
tem, id est, ob, enfadado de las pervesas c o s -
tumbres. 

3. a Los nombres acabados en bundus tie-
nen la misma significación , y construcción de 
sus verbos , como el participio de presente: 

0 2 
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v. g. el que h n y e de los enemigos, vitans, v. 
vitabundus hostes. 

4. a El participio pasivo de preterito ¡unto 
con estos verbos, volo, nolo, malo, cufio, y 
opus est, se traduce al español como infiniti-
vo en la primera v o z : v. g. volo te mónitum, 
te quiero avisar, y n o , avisado. 

5.a Los gerundios por su misma etimolo-
gía , é inspección son verdaderos participios 
en la significación , y construction, pues ellos 
igualmente siguen en todo á los verbos de 
donde nacen. Son activos, y pasivos: cono-
cense aquellos , en que despues de sí rigen el 
mismo caso que su verbo: v. g. tiempo es de 
olvidar las injurias, tempus est obliviscendi 
injurias, v. injuriarutn: porque asi lo exige 
el verbo obliviscor; conocense los pasivos en 
que ni antes, ni despues rigen caso alguno, y 
solo forman concordancia de sustantivo, y ad-
getivo: v. g . est injuriarunf obliviseendarum, 
poniendo el caso regido en el mismo en que 
ie hallaba el gerundio activo, 6 susrantivo. 

6 . a H a y cinco clases de gerundio, á saber: 
de nominativo, genitivo, dativo, acusativo, y 
ablativo: el de nominativo, ó participial en 
dum, siempre se acompaña con el verbo sum', 
rige dativo de persona agente, y despues de sí 
el caso de su v e r b o : v. g. debes pedir la paz, 
petendum est tibi facem pasiva, fax est ti-
bi petenda. 

7 . a Los demás gerundios en calidad de 
nombres son regidos de sus reglas respectivas: 
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el de genitivo se rige de un apelativo, qne por 
sí pide genitivo: v. g. cupidus addiscendi 
scientias, deseoso de aprender las ciencias» 
E l de dativo de los nombres', que se constru-
yen con é l : v. g. el cojo no es apto para c o -
ger las manzanas , claudus non est aptus car-
pendo poma-, pasiva, pomis carpendis. El de 
acusativo es regido de alguna preposición e s -
presa, ú oculta, y lo mismo el de ablativo: 
advirtiendo que muchas veces también se calla 
en los A A . el adgetivo que rige los tales c a -
sos : v. g. el egemplo de arriba, claudus non 
est car pendo, v . ad carpendum poma, v. ad 
poma carpenda. 

8.a El supino en um es también activo, 
pues él significa acción, y rige los mismos c a -
sos que su verbo: v. g. v o y á tomar la forta-
leza , eo expugnatum arcem: y el supino en 
u siempre pasivo, pues significa pasión: v. g . 
cosa digna de verse, 6 de ser vista, ó que se 
vea , res digna visu: por es?o se junta con 
los verbales en bilis, y los gerundios pasivos: 
v . g. visibilis, v. videnda ( t ) . 

( i ) S a b e m o s cuanta p o l v a r e d a l e v a n t a n g r a m á t i c o s 
renci l losos s o b r e lo q u e l l e v a m o s e s p l i c a d o hasta aquí : 
v . g . si el dativo es c o n s t r u c c i ó n l e g i t i m a , ó n o i si los 
deinas casos son r e g i d o s de aquel la p a l a b r a , que se l e s 
s e ñ a l a , 6 por la f u e r z a d e las p r e p o s i c i o n e s c a l l a J a s , o 
e s p r e s a s : si los gerundios, participios, y supinos s o n 
s i m p l e s n o m b r e s , y nada m a s , cet . P e t o a toda esta a l -
g a r a b í a de v o c e s r e s p o n d e m o s con nuestra senci l l rz f a v o -
rita. { O las e x p l i c a c i o n e s , y e g e i n p l o s dados son c o n t o r -
m e s al uso d e los A A , tanto lat inos d e l s ig lo de A u g u r o , 



( " 4 ) 

9-* Las preposiciones variables in, sub, su-
per , y subter rigen acusat ivo, por regla ge-
neral , cuando denotan algún genero de movi-
miento , y cuando n o , rigen ablativo. 

A D I C I O N E S . 

1 . a I n , p o r , e r g a , c o n t r a , c i rca , supra, 
acusativo-. v. g. amor in patr iam, id est, er -
ga , el.amor d la patria : odium in hostes, id 
est, contra hostes, odio contra los enemigos-. 
porestas patris in filios, id est, supra , potes-
tad del padre sobre los hijos. Por inter, 
ablativo \ v. g. Fanius in mediocribus oratori-
Lus 'a entre los medianos oradores. 

2.a Sub d i o , al sereno, 6 día inclemen-
cia : sub árbuto, bajo del madroño-, sub prín-
cipe,, bajo del poder del príncipe: con ver-
bos de movimiento, ó tiempo, acusativo-, v.g. 
ascendérunt sub montem , subieron día mon-
tana, sub lucem, al amanecer : sub finetn 
s x c u l i , al fin del siglo. 

3-a Super, siempre acusativo, escepfo con 
algunos verbos de reposo, y cuando se pone 
en lugar de d e : v.g. ¿quid nobis faciendum 
sit super hac re ? ¿ qué hemos de hacer sobre 
estol id est, de hac re. Subter, siempre acu-
sativo, subter terram , subter p o n t e m , bajo 
de la tierra, bajo del puente-, solos los poe-

A " P a ñ o , « <*' s'g'o de Felipe segundo. ó 
oue V ™ , ' 5 o n v e n c e " n eon hechos, y egemplares, 
tu d^ WV TCLS q u e a Joptar en esta mate-

de P u ' ° *<cho, y sí, s í : plei to conc/uido. 



tas la usan en ablativo: y advierto, que al-
guna vez se juntan dos preposiciones, y el 
caso se rige de la mas imediata d íl: v . g. 
exante diem, desde antes del dia. 

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

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

Adverbios de lugar. 
Regla i . a H a y tres especies de nombres 

de lugar. 1.a D e lugar apelativo, que significa 
en común el reino, la region , la isla, la 
ciudad. 2.a Nombre propio de lugar mayor, 
como España, Portugal , C e r d e ñ a , Francia. 
3.a Nombre propio de lugar m e n o r , como 
la ciudad de R o m a , Toledo, Madrid. 

2 . a Los adverbios de lugar , que se cons-
truyen con acusativo, ó oblativo, se les so-
breentiende las preposiciones respectivas, y 
los que rigen genitivo es en fuerza de los ape-
lativos , loco, adibus, urbe, óppido. 

3. a Ubi. E l adverbio ubi rige genitivo, 
ó ablativo. Genitivo si habla de lugar decl i-
nado por el singular de la primera, y segun-
da: v. g. vivo en Roma, vivo Roma: en T o -
ledo, Toleti. Ab la t ivo , callada la preposi-
ción , si se declina por la tercera, ó plural de 
la segunda: v. g. en Barcelona, Barctnone: 
en Atenas, Athenis: en Paris , Parisiis. Y 
si fuese de lugar m a y o r , ó apelativo, se e s -
presa la preposición in: v. g. en E s p a ñ a , in 
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Hispania: en Ital ia , in Italia: en la Isla, 
in Insula. 

4-a Estos cuatro belluni, militia, domus, 
y rus, aunque son apelativos, siguen las r e -
glas de lugar menor en todos cuatro adverbios 
de lugar:, y en lugar de domus, ó domum, 
puede ponerse el dueño de la casa en acusa-
tivo con ad, ó a pud-, v. g. cenaré en tu casa, 
ó en la de Cesar , ctenabo domi tu<t, aut do-
mi Carsaris, y. apud te, aut apud Ceesarem. 
Pero si se le junta algún adgetivo, que no sea 
posesivo, se baja á ablativo con in-, v. g. d o r -
miré en casa bien alejada, in domo lauta dor-
mi-am. 

í . a Estos tres Verbos colo, dccolo, íncolo, 
por habitar , siempre acusativo sin preposi-
ción: v. g. hahito en la ciudad, colo urbem. 

tfQuo. Siempre con acusativo: si es de 
lugar m a y o r , ó apelativo con ad, ó in, y si 
de lugar menor sin preposición espresa: v. g. 
¿ adonde vas? ¿quo is ? á Madrid, Matri-
tumx á Portugal , ad v . in Lusitaniam-. á tu 
casa, domum tuam, v. ad te. 

7 a Los verbos peto, is, ir: célebro, as, 
o frecuento, as, ir con frecuencia: nunca se 
espresa la preposición, sea el nombre que quie-
ra: v. g. iré á Sicilia, Siciliafn petam. 

8.a Qua. Por donde: su respuesta en ablati-
vo sin preposición, cuando el nombre sea de 
Ingar menor: y si de m a y o r , ó de apelativo, 

'acusativo con per : v. g. ¿ por donde pasarás 
á Madrid? ¿qud transibis Matritum? por Z a -



ragoza, Cet sar august a-. por Francia, per Cal-
Ham. 

9.a Unde, de donde: su respuesta siempre 
en ablativo, si es de lugar menor sin prepo-
sición, en los demás, a, ab, e, ex, de-, v . g . 
¿de donde vienes? ¿ únele venís ? de Roma, 
Roma-, de Lisboa, Ulisipone• de Hungría, ab 
Hungaria: de Córcega , ex Cársica : de ta 
ciudad, d civitate: de tu casa, ex te. 

A D I C I O N E S . 

i.a Que aunque este sea el giro de los AA 
y entra en el conocimiento geográfico de los 
países, que se describen, tener presentes las 
reglas dadas-, sin embargo no son tan es-
crupulosos, que no los alteren, callando las 
preposiciones en los nombres de lugar ma-
yor , ó apelativo, y espresandolas en los de 
lugar menor, d lo menos cuando no pueda 
haber duda-, v. g. veni ¡n Arpinum, llegué 
d Arpiño (ciudad): Jtaliam prófugus ve-
wit , llegó á Italia fugitivo. 

2.a Que esta oracion, y otras semejan-
Ies, me paseo en la plaza, ó por la plaza, 
deambulo in platea, v. per platéam: perte-
nece d ubi, y d qua, porque participa de 
permanencia de lugar , y de movimiento 
por él. 

3.a Quorsum, y quousque. Quorsum, acia 
donde, siempre acusativo pospuesta la p r e -
posición versus : v. g. ; acia donde caminas ? 
i quorsum iter instituís ? acia Italia, Ita liam 



versus: acia la ciudad , versus. 

2.a La misma construcción observa quous-
que , ó usquequo : pospuesta , ó antepuesta 
la preposición, usque : v. g. ¿hasta donde lle-
gaste ? quousque , v. usquequo processisti> 
hasta Pamplona, Pampelonam usque, v. «J-
^«r Pampelonam. 

A D I C I O N E S . 
1." K« dijo 

que la distancia de un lu-
gar d otro se pone en acusativo, ó ablativo, 
regidos de sus respectivas preposiciones-, 
ahora añadimos que este genitivo V e s t x : v . o-, 
foj? al templo de Vest a, eo ad V e s t x , se le 
suple x d e m ; y que d estos, bidui, espacio de 
dos dias, tr idui , ¿V /r<rj, cet., se le entien-
den vía, ó itinere, v. v iam, i ter , en acusati-
vo^ por la regla de distancia -. v. g. Brindis 
dista de Frascdti dos dias de camino, B r u -
dusium distar, v. abest á Túsculo bidui, id 
est, via, cet. 

2.a Los romanos para señalar la dis-
tancia de un lugar d otro usaban de esta 
palabra lapis, que significaba el espacio de 
una milla, 6 mil pasos geométricos de cinco 
pies cada uno-, y asi, tertio ab urbe lapide, v. 
ad rertium ab urbe lápidem , significa d tres 
millas de la ciudad. 

Adverbios de tiempo. 
Quando, quandiu, abhinc : cada uno sig-

nifica el tiempo de diverso modo. Quando, Îe 



( 2 l 9 ) 
significa indeterminadamente: v. g. ¿ en qué 
t iempo, en qué ocasion, en qué a ñ o , en qué 
mes, en qué dia ? quo tempore, quo anno, quo-
ve mense, quave die: siempre en ablativo, 
salvo si <e le juntasen las preposiciones acusa-
tivas ante, y post, que en fuerza de ellas se 
pone en acusativo: v. g. pocos meses antes, 
paucos antes menses: algunos años despues, 
aliquot post annos. Cuando se ponen adver-
bialmente no rigen caso : y asi diremos pau-
cis ante diebus, cet. 

Quandiu, cuanto t iempo, cuantos años, 
dias, horas, cet . lo significa determinadamen-
te: v. g. Rómulo reinó treinta y siete años, 
Rómulus regnavit septem, et triginta annos, 
id est per: v. septem et triginta annis, id 
est in, en acusativo ó ablativo: dentro de tres 
horas, tribus horis, inter v. intra tres horas. 
Abhinc, denota el tiempo, ó como pasado, y 
entonces sigue las reglas de quandiu: v. g. ca-
torce años h a , que fuiste tesorero , quastor 

fuisti abhinc quatuordecim annos, v. annis, 
ó lo significa como futuro , v. g. de aqui á 
quince dias volveré á la patria, revertar in 
patriam ad v. post quindecim dies • de que 
se infiere que abhinc significa lo mismo que 
ante, y lo mismo que post, lo que se debe 
conocer por el contesto. 

A D I C I O N E S . 

1.a Esta espresion desde, á, o hasta, s ig-
nifica lugar, y significa tiempo, v. g. desde 
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tn casa á la m í a , desde las ocho hasta la tar-
de , y de todos modos está claro, que desde 
es ablativo ion a b , ^ hasta aiusativo con ad. 

2.a Es mui frecuente aeompañar los ad-
verbios de lugar, y tiempo con genitivos, que 

um sumus? ¿ en qué países estamos? 
¿quando gentium grámmaticamdidicisti? cuán-
do aprendiste gramatica ? 

A D V E R B I O S D E M O S T R A T I V O S en, y ecce. 

Demuestran la cosa, ó persona en nomi-
nativo , ó acusativo: v. g. en, v. ecce homo li-
ber alis, he aqui al hombre liberal: en, v . 
ecce homines pérditos , mira esos hombres 
perdidos : en algún caso repentino, dativo-
v. g. ecce tibi nova turba, mira esa nueva 
chusma. 

D E O T R O S V A R I O S A D V E R B I O S . 

Regla primera. 
Rigen genitivo sat, satis , abunde, ájfa-

tim, instar, ergo, eo, hue: v. g. sat, cet. 
lacrimarum, basta de lagrimas: equits instar 
montis, caballo á semejanza de monte-: jejuno 
reli^ionis ergo, ayuno por devoción: eo, v. 
hue dementia pervenisti, á tal estado de lo-
cura has llegado. Pero prídie , un dia antes, 
y postridie un dia despues, genit ivo, ó acu-

redundancia, ó pleonasmo: v. g. 

Regla. 
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sativo: v. g. pridie calendarum, v . calendas, 
un dia antes de las calendas. 

2.a Sane, per, appríme, ddmodum, val-
de, tienen la fuerza de superlativo, pero es-
pecialmente ccn la conjunción quam: v. g. li-
bro mui úti l , pero mui dificultoso, liber per-
útilis, sed per quam difieilis. 

3.a Fácile, tiene también fuerza de s u -
perlativo acompañado de estas dicciones, prin-
ceps , preecipuus, primus: v. g. Tullius fuit 
orator facile princeps, sin duda fue Tulio el 
principalísimo de los oradores. 

4. a Multo, y longe se juntan muchas v e -
ces á los comparativos, y superlativos, no solo 
para ¿ dorno, sino para darles nueva fuerza, 
y energía : v. g. virtus multo, v. longe pre-
liosior, v. pretiosissima auro, la virtud mil ve-
ces mas preciosa, que el oro. 

5.a A l adverbio quo, y quanto se refieren 
eo , hoc, tanto , y ordinariamente se juntan 
con los comparativos: v. g. quo, v. quanto 
quisque sit sapientior, eo, hoc, v. tanto hu-
milior esse debet, cuanto mas sabio sea cada 
uno, tanto debe ser mas humilde. 

6. a E l adverbio quam, que se une á los 
superlativos, especialmente siguiéndose pos-
sum, potes: v. g . fac ad me ser ibas quam 
brevissimé póteris, procura escribirme lo mas 
breve que puedas: Ulisses erat quam saga-
ctssimus: y también se une al positivo, quan-
do denota admiración: v. g. \quam dilecta 
taberndeula tua, Domine \ ¡señor, que ama-
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bles son tus inoradas! Y tengase presente que 
muchas veces está por adorno. 

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

Construcción de las conjunciones, é inter-
geciones. 

1 . a D e 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.a Unas se colocan en indicativo al prin-
cipio del per íodo, como quamquam, etsi, 
tametsi-. v. g. aunque somos pobregitos, quam-
quam sumus pauper culi, fuera del principio 
del período en indicativo, ó sujuntivo ; y lo 
mismo etiamsi, y quamvis. Pero ut, licet, 
siempre sujuntivo: v. g. ut, v. licet fremant 
omnes die am, quod sentio , aunque todos le-
vanten el grito, diré lo que siento: el ut es lo 
mismo que quamvis. 

3. a Ne, que no, <5 para que no: imperati-
vo , ó sujuntivo: v. g. ne lude, v. ne ludas, 
no juegues. Na adverbio, ciertamente, y ut 
también adverbio, como , siempre indicati-
v o : v. g. Na isti vehementer errant, cierta-
mente yerran estos mucho: ¡ ut pluit\ ¡como 
llueve ! 

4.a Las intergeciones o, eu, y proh, se 
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construyen con nominativo, acusativo, y vo-
cativo : v. g. ¡ 6 magnanimus imperator! ¡ 6 
valeroso general! ¡ó rem post hominum me-
moriam inauditam\ j ó suceso nunca oido! ¡o! 
heu ! proh Deus imortalis ! ¡ ó Dios inmor-
tal! Ah, sincopa de aha, solo nominativo! 
v. g. ¡ Ah ferus hostis! ¡ Ah tíero enemigo: 
hei, y va solo dativo: v. g. hei mihi, ay de 
m í : va tibi, ay de tí. 

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

S I N T A X I S D E P E N D I E N T E , P E R I O D I C A , Ó F I N A I ; 

Regla primera. 
N o podemos esplícar siempre nuestros 

pensamientos con un solo verbo , ni absoluta-
mente : luego necesitamos muchas veces, quan-
do menos, de dos verbos dependientes el uno 
del otro para esplicar lo que queremos decir, 
luego las mas veces el período gramatico ha de 
constar de dos verbos para perfeccionar e l 
sentido. 

2.a Asi como en el periodo simple, y a b -
soluto no se reconocen mas que cuatro clases 
de oraciones, tampoco en el compuesto, ó de-
pendiente se reconocen mas que otras cuatro: 
i . a de verbo determinado, y de verbo inde-
terminado: 2.a de participio activo, ó de g e -
rundio español de presente, y de futuro: 3 . a 

de participio pasivo, ó de gerundio español de 
preterito: 4. a de relativo sustantivo: á las pri-
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meras llama el vulgo oraciones de infinitivo, a 
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 . a Las oraciones de infinitivo cons-
tan, (asi como todas las que se esplican en este 
capitulo) de dos verbos: el primero se llama 
determinante, porque determina la significación 
del segundo, y por consiguiente este debe lla-
marse determinado: consta ademas de un acu-
sativo como sugeto del infinitivo, y si este tra-
gere algún acusativo, ú otro caso regido tendrá 
esta circunstancia mas. Si fuese acusativo regi-
do del v e r b o , se queda este ¡moble para vol-
verse por pasiva. 

2.a A la primera v o z : 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 prete-
rito perfecto, y cuantos de él se forman, y 
aun los que denotan tiempo pasado, aunque 
las palabras materiales suenen otra cosa: v. g. 
crei, que leyeses la lección, está claro, que 
aunque suena imperfecto de sujuntivo, el sen-
tido es, crei , que habías, ó hubieses leido la 
lección. Luego á la tercera v o z : v. g. amatu-
rum corresponden todos los futuros, lleven 
de, ó n o ; todos los que la llevan, y los que 



significan futuro aunque suene otro en las pa-
labras, por esto el ria, y habria son -constan-
temente futuros. 

3-a Egemplos, i . a creo que el padre ama, 
amaba, ame, amára, amáse (cuando no denota 
pasado) al hijo obediente, credo, patrem 
amare filium súyplicem : pasiva credo , v. 
ere di tur á me, filium siípplicem amari d pa-
ire ¡ 2° cre í , que el padre amó, habia, haya, 
hubiera, hubiese, habrá amado al hijo o b e -
diente, crédidi, patrem amavisse filium súp-
phcem : pasiva credidi , filium súpplicem 
amatum fuisse á patre-, 3 c r e o , que los pa-
dres amaran, amarían, han de a m a r , ó de 
haber amado, cet. á sus hijos obedientes, cre-
do, párenles amtituros esse, ó fuisse, ó ama-
turn ire filios súpplices : pasiva credo , filias 
su pp lie es amandos ¡esse, v. fuisse, ó ama-
turn iri d 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 él se ha 
de atender para conocer á que voz se ha de 
•char. Mas cuando lleva su propio roman-
ce: v. g. quiero amar, vencer, unir , es e v i -
dente que se ha de quedar en la primera voz: y 
siendo uno mismo el sugeto de los dos verbos, 
se calla el acusativo de persona que hace: v. g. 
pienso oir tu razonamiento, arbitror audire 
termónem tuum , ó arbitror me audire , cet. 

5.a £1 infinitivo puede ser determinado, 
de verbos de voluntad, como nolo, nolo, 

P 



( 226 ) 
cupio\ 2° de verbos de sentido, como video, 
audio: 3.0 de verbos de imperio, ó violencia» 
como jubeo, cogo\ 4.0 de verbos serviles, ó 
que conciertan con los dos supuestos, como 
possum, queo, valeo, poder: nequeo, no p o -
der: desino, dejar: cesso, cesar: soleo, asues-
co, y consuesco, acostumbrar: ceept, is ti, é 
incipio, comenzar: 5.0 de verbos pasivos , y 
recíprocos, como videor, júdicor, dicor, cet. 
6.° de algún adgetivo, ó sustantivo acompa-
ñado de sum, como honestum est, rumor est, 
es cosa honesta, hay rumor, dicen, cet. 7.0 de 
algún participio de presente: v . g. el que t e -
me perder á Dios , huya el peligro: metueni 
Deum offendere periculum declínet. 

6.a. Los verbos de voluntad , ó señores, 
no pueden alterarse en la pasiva, y siempre 
se quedan imobles: v. g. deseo, y quiero que 
aprendas la lección, opto, et volo, te dísce-
re lectionem, pasiva, volo, lectionem disci d 
te\ pero los once serviles conciertan en su voz 
activa con los dos supuestos: v. g . ¿ podrás 
acaso cumplir las leyes? ¿poteris ne implert 
leges ? pasiva, poterunt ne leges impleri d 
t e : si no hay persona que padece se pone el 
verbo servil en tereera persona del singular eil 
la v o z activa: v . g. puedo l e e r , queo légerei 
pasiva, quit legi d me. Pero si el vertxT ser-
vil se halla en infinitivo no se altera : v. g. creo, 
que puedas oir la v e r d a d , credo, te posse au-
dire veritatem: pasiva, credo, veritattm pos-
se audiri d te. 
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7-a Los verbos pasivos de fama, y l en-

g u a , y algunos otros, cuando son totalmente 
impersonales, como dícitur, feriar, créditur, 
traditur, jubétur, ce t . , tienen la propiedad 
de desacer la construcción del infinitivo, y 
subiendo á nominativo los dos acusativos, ha-
cer concordancia de nominativo , y verbo: 
V/1 S,e ' q u e A n i b a l «ornó á Siracusaj 
Aníbal dícitur, fer tur, cet. Syracussas ex-
pugnavisse: pasiva, Sir acusa dicuntur ex-
púgnala fuisse ab Aníbale. Y tengan m u -
cho cuidado los principiantes, que los A A . 
callan casi siempre el esse, ó fuisse en las 
oraciones de infinitivo. 

8.a E l yerbo vídeor, éris observa las mis-
mas condiciones añadiendo un dativo de reci-
procación á quien parece: v. g. pareció á los 
soldados de P o m p e y o , que vencerían las t ro-
pas del C e s a r , milites Pompejani visi sunt 
sibi victuri esse copias Casar is i pasiva, co-
pia Casaris visa sunt militibus Pompejanis 
•oincenda d se. M e parece que he hablado lo 
bastante, videor satis locutus: esta es la pro-
piedad^ latina que usaron en el siglo de oro: 
pero si el supuesto del infinitivo fuese otro, 
que el del determinante, tal vez se hallan 
hechos por su modo natural: v. g. dicen, y me 
Parecía, que Cesar venció á P o m p e y o , di-
cant, v. dicitur, et videbatur mihi, Casa-
Teni Pompejum devicisse, cet. 

9. a E l infinitivo esse , y otros verbos v o -
cativos pueden tener despues de sí un caso 

V * 
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semejante al que le precede: v. g. no quiero 
ser mas largo, nolo esse longior-. te aconteció 
salir capitan, 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 longior em, accidit tibi esse, v. evadere 
ducem, interest Casaris esse fortem. 

Resolución de los infinitivos al modo 
sujuntivo. 

Regla i . 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 oracion ha de llevar el romance que; y en 
latin han de tener el infinitivo acusativo de 
persona que hace: y la 2.a que el verbo d e -
terminante sea causa, ó cuasi causa del acto 
del verbo determinado; y de aqui e s , que 
esta redacción se podrá hacer ( y las mas ve-
ces se debe) con verbos de pedir, de exor-
tar, rogar, procurar, permitir, y mandar; 
esc '"'eo que siempre exige infinitivo. 

ven los infinitivos s o n , ut, tie, 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 callémos , pa-
ter dicit, ut sileamus: la segunda cuando 

conjunciones con que se resuel-
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niega, prohibe, ó veda: v. g. manda el maes-
tro que no hablemos, magister pracipit ne 
loquamur: y de la tercera cuando se duda 
con negación , ó interrogación: v. g. no d u -
daba y o , que el enemigo" habia sitiado la ciu-
dadela, non dubitábam, quin hostis obsedis-
set arcemx o t ro , ¿dudarás que el enemigo 
ha de sitiar la ciudadela ? dubitabísne, quin 
hostis obsessurus sit arcemt 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 , 6 no , dubito 
an, utrum, num, Casar aceptet conditio-
ner.! ; v. dubito ne Casar aceptet conditio-
nem, necne. De este modo ultimo se hacen 
las oraciones de preguntar, saber, cet. v. g. 
pregunta, sabe, si ha venido el maestro, in-
quire, utrum magister vénerit. 

3-4 Con estos verbos tímeo, métuo, vé-
reor, cdveo , 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, vel 
nenon pater meus veniat. Pero cuando lo que 
tememos, ó recelamos nos es apetecible, usa-
remos de ne, ó ut ne\ v. g. temo que el maes-
tro me a z o t e , timeo, ne, v. ut ne, magister 
me verberet. 

4.a Esta frase española, no puedo dejar 
de, ó no puedo menos de, es un infinitivo con 
dos negaciones, ó un sujuntivo con quinw. g . 
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no puedo de jar , ó no puedo menos de darte 
un abrazo , non possum non, te complectt, 
v. non possum, quin te complectar. 

5.a Las oraciones, que llevan este roman-
ce a , para, afin, por, d 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. v o y á 
Santiago á cumplir (por cumplir , para , afin, 
cet.) un voto, eo Compostéllam impletum Reli-
gionem. Pero se hallan variadas en los A A . 
aprobados , i . ° por infinitivo en los poetas: 
v . g. eo Compostéllam implere Religionem: 
2.° implendi ergo Religionem , v. Religio-
nis implendce ergo, (gerundio de genitivo): 
3.0 ad implendum Religionem , v . ad Reli-
gionem implendum, (gerundio de acusativo); 
4.0 implendo, v. pro implendo Religionem, 
v. pro Religione implenda , (gerundio de abla-
t i v o ) : impleturus Religionem: 6.Q ut im-
pleam , qui impleam, quo impleam Religio-
nem : -¡.a causa , v. gratia implendi, cet. 

6.a Las de supino en u ordinariamente 
van acompañadas de dignus, ó de otro v e r -
bal pasivo , como admirabilis, difficilis, cet. 
tienen también diferentes variaciones: v. g. 
asunto digno de verse, negotium virabile vi-
su, v. videri, v. ut vide at ur, v. quodvidea-
tur, v. visibile, v. videndum. 

Advertencia. Cuando el verbo del infini-



tivo carece de alguna raíz , 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 m o n -
te se habia inclinado, visum fuit mihi acci-
disse, v. factum fuisse , ut motis divérgeret: 
espero que herirás al enemigo, spero futurum 
esse, ut ferias hostem, cet. 

Segunda clase de oraciones compuestas de 
gerundio español, de presente , y de futuro-. 

vulgo estandos, 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, está claro que ne-
cesitan de otro verbo para perfeccionar su 
sentido: é igualmente su correspondencia l a -
tina , que son las conjunciones cum, dum , ubi', 
quando, y echan el verbo latino determina-
do , ó 

primero al presente, ó imperfecto de 
indicativo, ó sujuntivo. V a n á aquel cuando 
el verbo determinante , ó segundo habla de 
presente, ó futuro; y á este quando sea cual-
quiera otro t iempo: v . g. oyendo tú mi espli-
cacion , aprenderás la gramatica, cum, dum, 
cet. audis, v . audias, explicationem me am, 
discesgrammaticam : viendo el hijo á su p a -
dre, derramaba lagrimas de g o z o , cum filitts 
vidéret p atrem , ejfundebat lacrimas pra 
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gandío-, vuelvense por pasiva por el mismo 
orden que las demás: v. g. cum pater vide-
retur, cet. 

2.a Hallanse estas oraciones hechas por el 
participio activo de presente cuando la p r i -
mera persona , ó sugeto es también persona 
que hace del segundo verbo: v. g. viendo e! 
hijo al padre, c e t , por participio dirás, filius 
videns patrem , lacrimas efundebat pra 
gandió. Pas. Lacrima effundebantur d filio 
vidente patrem-. de que se colige, que hacer 
oraciones por participio , sea el que quiera, 
no es mas, que saber hacer concordancia de 
sustantivo , y adgetivo. 

3. a Cuando el supuesto del primer verbo 
no lo es en el segundo, entonces el partici-
pio será ablativo absoluto, ú oracional , por 
cuanto él no depende de nadie , y de él d e -
pende el sentido del segundo verbo: v. g. 
durmiendo t ú , estudiaba" y o , te dor miente, 
ego studebam: mas si en el segundo verbo, 
ó determinante se hallase algún pronombre 
primitivo, que se refiera al supuesto del p r i -
mer v e r b o , entonces el participio concierta 
con él en genero, numero, y caso: v , g. es-
plica nd o Cicerón la Retorica , sus discípulos le 
oían: Participio, discipuli audiebant Cicero-
nem explicantem Rhetoricam-. o t r o , traté á 
Cicerón cuando él andaba desterrado, ussus 

fui Cicerone exulante. 

4-a También tienen correspondencia estas 
oraciones con el gerundio latino de ablativo 
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y tal vez de acusativo, por manera , que es-
ta oracion, cenando llorabas , con todos sus 
equivalentes, se hallan variadas asi : cum ca-
ñabas, v. cañares, v. canans, v. canando, 
v. inter canandum , v. inter canam, flebas. 

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 mas 
bien un ca<o de aposicion : v. g. siendo A n t o -
nio general derrotó á los enemigos: Part. An~ 
tonius imperator devicit host es: si no fuera su-
puesto de los verbos , diría, Antonio irnpera-
tore, ablativo absoluto. 

6.a Estos romances , estando para , ha-
biendo de, debiendo de haber, cet. son v e r -
daderos e^tandos 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 siempre, 
me aborreces, cum, dum , cet. amaturus sis 
me perpetuo, afficis me odio: Pas. Cum ego 
amandus sim perpetuo d te, afficior odio d 
te. Participio act ivo, tu amaturus me per-
petuo , afficis me odio: Pasiva, afficior odio 
á te amaturo me perpetuo. Participio pasivo, 
odio afficis me amandum perpetuo d te. 
Pero si no fuese una misma la persona que pa-
dece en los dos verbos, entonces el participio 
pasivo es ablativo: v. g. estando para escri-



bir dos cartas, se cayó la pluma. Participio 
act ivo, ego scripturus binas epístolas , déci-
eiit cálamus. Participio pasivo, Binis episto-
Its scnbendis d me , decidit cdlamus. 

Tercera clase de las oraciones compuestas 
de gerundio español de preterito {vulgo 

habiendos). 

Regla i .» Estas oraciones, ó romances, 
leídas las cartas , de spues de leídas, luego 
que fueron leídas , de spues de haber leído, 
en habiendo leido , luego que hayas, cuan-
do hayas, cuando hubieras , cuando hubie-
res , es lo mismo que habiendo leido las car-
tas, y corresponden á estas conjugaciones la-
tinas, cum dum, ubi, quando,postquam, sta-
tim ac, simul ac , v. at que , ut , simul ut, 
con tiempo de preterito perfecto, ó plusquam 
perfecto de indicativo, ó sujuntivo: v. g. H a -
biendo el general concluido la guerra, da l i-
cencia á los soldados, cum imperator bellum 
confecit, v. confécerit, milites dimittit-. y si 
digera el segundo verbo, licenció, ó cualquie-
ra otro t iempo, que no sea presente, ó futu-
r o , diríamos, confecisset, cet. y pueden vol-
v e r s e i P o r pasiva como todas las activas, 

2.,x Resuelvense por el participio pasivo 
de preterito cuando es una misma la persona 
paciente de ambos verbos: v. g. Habiendo re-
cibido y o dos cartas, las l e í , cum accepissem 
binas litter as, legi easx P.° leg i binas lit-



fe ras accept as d me. O t r o , leídas tus cartas 
me aproveché de ellas: P.° usits fui tuis 
litteris lectis d me. 

3.a Pero sí 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 h a -
ciendo buena concordancia: v. g. Habiendo 
leido el libro , descansé : P .° lecto libro, 
contjuievi : vencidos los enemigos celebrare-
mos la victoria , host ib us dcvictis, triumphos 
agemus, 

4.a Estas reglas se entienden con los v e r -
bos regulares ; pero en los deponentes se atien-
de á la persona que hace , y son tan fáciles 
de hacerse por participio, que no hay mas 
que callar las conjunciones, y el verbo sum, 
y ya queda hecho , siendo uno mismo el s u -
puesto de los dos verbos: v. g. Habiendo el 
hijo pródieo abrazado á su padre , lloraba de 
ternura : P.° Filius pródigus amplexus pa-
trem suum, pr<e teneritudine lacrimas ejfun-
débat. Si fuesen distintos los supuestos, e n -
tonces el participio, como en todos los d e -
mas , es ablativo : v. g. Habiendo muerto D a -
río , reinó Alejandro : P.° Mortuo Dario, 
Alexander regnavit (1). 

( r ) Hemos usado de las palabras pr imero y s e g u n -
do v e r b o por 110 alucinar á los principiantes con v e r -
bos determinado, y determinante , que sin duda son 
mas exactas: p e r o conviene que se Ies d i g a , que en e s -



Cuarta clase de las oraciones compuestas 
de dos verbos. Relativos sustantivos. 

Reg. i . 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, qua, quod en gene-
r o , y numero, y tal vez en caso. Si la pala-
bra que egerce el acto del verbo que le si-
g u e , se llama relativo de persona que hace; y 
si n o , será de persona paciente: v. g. tú , que 
admirabas la sabiduría, será persona que ha-
c e : tú á quien el maestro castigó, ó tú que 
fuiste reprendido, cet. será persona que padece. 

2.a Luego todo relativo sustantivo consta 
de dos verbos, uno antecedente, y otro de re-
lativo , y cada cual sigue á su supuesto asi en 
activa como en pasiva, verificándose muchas 
veces, que sea uno mismo el supuesto de los 
dos verbos: v. g. tú que amas la sabiduria v i -
virás fe l iz , tu, qui sapientiam díligis , vives 
beate. Pasiva los dos verbos : beate vivetur d 
te, á quo sapientia dilígitur, este es relativo 
de persona que hace , y concierta tanto en 

«as oraciones de gerundio , es al rebes que en los infini-
t i v o s : en estos el pr imer v e r b o es el que d e t e r m i n a . y 
el segundo el determinado: al contrario en los estando.?, 
y habiendo* , el pr imero es d e t e r m i n a d o , y el segundo 
determinante. 
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la activa, como en la pasiva en genero, nu-
mero, y caso. Otro egemplo, recibí los d i -
neros, que enviaste: accépi pecunias, quas 
tnisisti: Pasiva, pecunia, qua missa fuerunt 
d te, accept a fuerunt d me: este es de p e r -
sona paciente, y concierta lo mismo que el 
anterior. 

3.a Hacense estas oraciones por sus res-
pectivos participios: si son de persona que ha-
c e , 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 m agist rum 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,<5 ha de 
esplicar: Participio, audies magistrum ex-
plicaturum, cet. 

4 . a Si el relativo es de persona paciente, 
y el tiempo fuese cualquiera pasado, se ha-
rá por el participio pasivo de preterito si la 
oracion es llana , y por el pasivo en dus, si 
llevase de. Egemplo del primero: firmo las 
cartas, que me enviaste, subscribo epístolas 
missas mihi d te. Egemplo de lo segundo: el 
capitan comprará los despojos, que el soldado 
ha de robar: Participio, dux mercábitur spo-
lia expilanda á milite: y lo mismo aunque 
no lleve de, si es futuro. 

5.a Esto mismo se observa en los verbos 
deponentes cuando llevan de , ó hablan de 
tiempo futuro; pero en los demás casos se ha 



de atender á la persona que hace , porqué 
sus participios de preterito son activos, como 
se esplicó: v. g. el hombre que sigue, que 
siguió, que ha de seguir la rectitud, busque 
la justicia: Part, homo sequens, secutus , se-
cuturus tectitudinem, justitiam qua rat: el 
hombre que ha de ser imitado de sus hijos» 
sea honesto: Part, homo imitandus d filiis, 
esto konestus. 

6.a E l interrogante quis, y sus compues-
tos conciertan siempre en genero, numero, y 
caso con el sustantivo, que viene despues de 
la palabra española sino, en latin , nisi: v. g. 
¿Quién debe buscar la sabiduría, sino el hom-
bre prudente? Quis sapientiam exquirere de-
bet , nisi vir prudens ? si estuviere en infini-
t i v o : v. g. ¿Quién piensas cet.? diremos: quem 
putas debere sapientiam exquirere, nisi vi-
rum prudentem ? 

7. a La palabra que despues de talis, tan-
tus, is , tam, ddeo , itay se convierte en ut, 
ó en qui, qua, quod-, v. g. tanta es la f u e r -
za de la bondad, que hasta en el enemigo la 
amamos: tanta vis probitatis est, ut earn in 
hoste etiam diligamus-. no soi tan arrogante, 
que diga, que soi Jupiter , non tam, vel adeo, 
vel talis, vel is sum insolens, qui me Joven» 
esse dicam. 

8.a Pero cuando la partícula que pertene-
ce al modo optativo, potencial, ó permisivo 
no tiene correspondencia con el latin: e g e m -
plo del modo optativo: ¡ojalá! ¡quiera Dios, 
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que y o ame! ¡ amem! del potencial: ¿ es p o -
sible, que y o ame? ¿conqué y o he de amar? 
iAmem egol del permisivo, ó concesivo: de-
mos, supongamos, concedamos, que y o ame, 
amem, vel esto amem ( i ) . 

( i ) Esperamos dos reprensiones encontradas por d o s 
clases de profesores sobre todo lo contenido en este c a -
pitulo. Los que aun no han salido de la ruta señalada 
por sus domines dirán que este capitulo 4 .° ha d e b i -
do esplicarse mas , y con mas anticipación para e g e r -
citar a j o s ninos antes de entrar en lo que se llamaba li-

4.0 Y los metodistas raciocinadores dirán que esta 
es una diplomacia rancia, y anticuada, y que sin s e m e -
jantes diplomas 3 l e y e s pueden los pr iucipiantes p o s e e r 
la gramatica lat ina, y española. Respondemos á los pr i -
m e r o s , que la naturaleza, y la evidencia de los ojos nos 
ensena á comenzar por lo mas f á c i l , y á concluir p o r 
lo mas dificultoso, y que sin buena c o p i a de materiales 
no puede fabricarse la casa, cet . A los segundos d e c i -
mos con franqueza, q u e nos descubran el secreto de a n -
senar, y de aprender sin r e g l a s , ni egemplos . 
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TRATADO SEGUNDO. 

Sintaxis figurada, y otras parti-
cularidades que deben saberse. 

C A P I T U L O I . 

Sintaxis figurada. 

S i n t a x i s figurada es una manera de h a -
hablar apartada del orden fijo, y riguroso con 
que quedan esplicadas las partes de la o r a -
c i o n , pero sin cometer barbarismos, que es 
hacer uso de voces estrañas, como si digcse-
mos en latin aviso, as, por moneo, es; ni so-
lecismos, que es faltar á la construcción, c o -
m o decir , servio te, por servio tibi. 

2.° L a necesidad, el g u s t o , la elegancia, 
y tal vez la agitación con que hablamos, ó 
escribimos hace que variemos el orden de pa-
labras para esplicarnos con mas v i v e z a , ó uti-
l idad, en nuestros pensamientos. Esta varia-
c i ó n , hablando en general , solo puede o c u r -
rir de cuatro modos; ó quitando palabras , ó 
añadiendo , ó m u d a n d o , ó atendiendo mas al 
significado, que á la voz significante: lo p r i -
ro se llama Elipse, ó d e f e c t o : lo segundo, 



Pleonasmo, Parelcon, ó redundancia: lo ter -
Hipérbaton-, y lo cuarto Sillepsis. 

i . Elipse-, se comete cuantas veces haya 
que suplir en la oracion una palabra , cual-
quiera que ella sea: y asi hay Elipse, l i c u a n -
do se callan las personas en los verbos, ó los 
sustantivos que rigen á los genitivos, como se 
esplico en los verbos de acusar, cet . : 2.° cuan-
do en los relativos se callan los antecedentes-
v. g. sunt, quos arma delectant : suple sunt 
honilnes, 3.° en todas las voces neutras sus-
tantivadas, o no: v. g. ultimum dimicationis, 
suple tempus: ea, qua ad valetudmem per-
tinent-, suple negotia-. 4.° en todos los es-
tantíos, y relativos del verbo sum, cuando es-
te se calla: v. g. Ferdinandus Rex, suple 
cum sil vel qui est Rex : y por consiguien-
te cuando se hallan muchos sustantivos unidos 
a su fundamental: v. g. vidi urbem Romam, 
•rerainandumque Regem: suple urbem, qua 
urbs appellatur Roma: et Regem, qui Rex 
appellatur Ferdinandus: y á esto llaman los 
gramáticos appositio. 

5.a Cuando se calla todo un verbo que 
suele ser el infinitivo: v. g. in Tusculanum co-
gito ; suple , proficisci, y otras veces el deter-
minante: v. g. parare bella, expedire corpo-
ra omnia moliri , agitare; suple ccepit , ó 
coeperunt, según la concordancia, ó de cual-
quiera otra manera , que se calle el verbo: 
v.^ g. sed de hoc deinceps ; suple loquar: 
6,° cuando se hallan muchas oraciones regidas 
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de un solo verbo: v. g. vicit pudorem libido, 
timorem audacia , rationem amentia: está 
una vez vicit, y hay que suplirlo otras dos; 
y á esto llaman Ceugma. 

7.a Cuando precede un todo que hay que 
dividirlo en sus partes componentes: v. g. duo 
Reges Romam auxerunt, Romulus bello, Nu-
ma pace-, se divide el todo duo reges-. Ro-
mulus rex auxit Romam bello, Numa rex 
auxit Romam pace: y á esto llaman Prolep-
sis parte de la Elipse Luego la Elipse es fi-
gura generica: la Aposicion, C e u g m a , y Pro-
lepsis son sus especies. Por la Elipse supli-
mos lo que falta en el periodo, por el C e u g -
ma lo que se halla dentro de é l , cet. Es fi-
gura comunísima en todos los idiomas, y ape-
nas podremos abrir un libro, en donde no ha» 
liemos las Elipses. 

2 a Pleonasmo -. este le cometemos en las 
conversaciones familiares con bastante f r e -
cuencia, como cuando decimos, egomet vidi 
hisce oculis, y o mismo lo vi con estos ojos: 
en donde sobra el mismo, y ojos: Dios está 
en todas las partes de las tierras , Deus est 
ubique locorum, verum enimvero, cet. Es muy 
fácil de conocer asi en latin como en español. 

3. a Hipérbaton-, es inversion, ó trastorno 
del orden que deben tener las palabras: es mui 
frecuente , y necesario de saberse para evitar 
errores. De cinco modos, pues , puede verifi-
carse esta dislocación de palabras: x.° divi-
diendo una palabra, y metiendo en medio 
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otra : v. g. per mihi gratum erit, por erit 
mihi pergr a turn: res vero publica, por res-
publica: y es tose llama Témesis: 2° co lo-
cando una 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: agrotabat milvus, por mil-
vus agrotabat; y se llama Anástrofe. En es-
te sentido es frecuentísimo el Hipérbaton en 
todas las lenguas: 3. 0 cuando se pone un n o m -
bre en donde debía ponerse otro: v. g. dare 

.clasibus austros: debiendo decir , dare clas-
ses austris : ó cuando á un adgetivo se l e 

aplica un sustantivo: v. g. ibant obscuri sol^ 
sub node: debe decir, ibant soli sub node 

obscura: esto se llama Hipdlage : 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 a r -
mas, que morir , y se llama Histerología: 
5.0 cuando es tal el trastorno de las palabras, 
que puede hacer mudar el sentido: v. g. sa-
xa vocant itali , mediis, qua in Jluctibus 
aras: por ítali vocant aras , illa saxa, qua 
sunt in mediis Jluctibus : y se llama Sinchi-
sis, ó Sinquisis. 

4.a Sillepsis, 6 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 r e y , 
ó principe, vuestra Magestad, vuestra Al-

q 2 
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teza es justo: alteza femenino, y justo mas-
cul ino: es, debiendo de decir sois: para con-
cordar con vuestra. En latin, duo mi/lia af-

fixi, debiendo decir affix a : turba ruunt, 
por ruit: pars in cdrcerem acti, pars bes-
tiis objecti, en donde solo el u s o , y común 
inteligencia de atender al sentido, puede sal-
var de incoerencia , y discordancia. Egemplo: 
una multitud entraron , multitud singular 
entraron, plural, pero se atiende á la multi-
tud de soldados, foragidos, hombres, cet. 

5.a Arcaísmo, Enalage, cet. El Arcáis- . 
ra o es usar de palabras anticuadas, como vor-
to, tis, por ver to, tis: éxtumo , por ¡estimo. 
Enalage es tomar un numero, un caso, un 
genero por o tro ; pero esto mas bien pertene-
ce á la Metonimia, de que hablaremos á su 
tiempo. 

6.a Metaplasmo, es figura de puras l e -
tras , ó figura ortográfica, que m u d a , aumen-
t a , ó disminuye las letras en las palabras, lo 
cual se verifica, i . ° quitando como la Afére-
sis , que la quita al principio , como ruó , por 
eruo: Síncopa del medio, como periclum, por 
periculum : Apócope del fin , como tugúri, 
por tugurii: 2° añadiendo al princioio, co-
mo gnatus, por natus, y se llama Protasis: 
en medio, como ndvita, por nauta, y se lla-
ma Epéntesis : en el fin , como deludier, por 
deludí . y se llama Paragoge : muda una le-
tra r*<r otra la Antitesis, como till i, por Hit, 

faciundi, por faciendi: la traspone la Me-
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t ate sis, como timbre por timber. 

Hallanse todas en español: v. g. Aféresis, 
¡qué me afliges! en lugar de porque me afli-
ges ; norabuena por enorabuena: Síncopa, 
como tiempo pasao, por tiempo pasado, aun-
que e<ta solo se halla en las conversaciones 
familiares : Apócope , v. g. cualquier , al-
gún , ningún, por cualquiera, ninguno, algu-
no: Prótasis , v. g. empero en lugar de , p e -
ro. Epéntesis, v. g. maula , por ina-la. Pa-
ragóge: v. g. felice, infelice, por feliz, infe-
liz Metátesis, como Perlado, por Prelado. 

7-a Helenismo, ó Grecismo, ó locuciones 
griegas adoptadas por los latinos: t . a cuanto 
hemos dicho en sus respectivos lugares sobre 
los casos de aposicion , ó muchos sustantivos 
seguidos de un mismo caso: item sobre los ad-
getivos sustantivados: que los nombres p r o -
pios se construyen con genitivo mediante un 
apelat ivo, que se le sobreentiende: que á t o -
do genitivo se le ha de entender otro apelati-
v o : que el genitivo regido de causa, pero 
callado este ablativo : v. g. timidus procellte, 
suple causa , temeroso por la borrasca: t o -
dos e<>tos modos de hablar , verdaderamente 
elípticos, son tomados de los griegos. 

2.a Q u e un acusativo despues de un v e r -
bo pasivo, ó neutro, y tal vez de un parti-
c ipio, ó nombre; como sepes Jlorem depas-
ta salicti: similis deo os, humerosque \fr ac-
tus membra, es regido de la preposición grie-
ga kata, esto es secundum, pero callada cons-
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tantemente, es verdadero grecismo; 3.0 poner 
un adgetivo neutro , y en seguida un sustan-
tivo masculino, ó femenino, como triste lu-

pus s tabu lis : varium, et mntabile semper 
femina ; y se le suple, negotium: 4.0 lo que 
llaman caso de atracción , que es poner una 
palabra sin atención á la parte que la rige, 
como ser ib as a liquid eorum, quorum con-
suevisti; debe decir á lo latino, qua: ilium, 
ut vivat, optant: debe decir , optant, ut ille 
vivat, v. illurn vivere-, y lo mismo, ut me-
lius, quidquid erit, pat i: debe decir , patia-
r/J , ó quitar el ut que es adorno á la griega; 
5.0 últimamente entre otras muchas locucio-
nes griegas se ha de tener presente, que no 
tienen supinos , ni gerundios , y los suplen 
por el infinitivo, imitándolos en esto los lati-
nos s v. g. si tantus amor eognoseere casus, 
por cognoscendi, si tan grande deseo tienes 
de saber nuestras desgracias. 

C A P I T U L O I I . 

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. 
E n el plural todas se declinan como musa', 
arum: en el singular pueden también declinar-
se, pero tienen en su origen estas variaciones. 

Nominativo Maja, Maja, Majes, Majan, ó, 
Majam, Maja, á Maja. 
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N . Tyaras, Tyara, Tyara, Tyaran, Tyaram, 

Tyara, á Tyara. 
N . Epítome, Epítomes, Epítome, Epitomen, 

Epítome, ab Epítome. 
N . Cometes, Comet te , Cometa, Cometen, Co-

mete , á Comete. 

L a segunda de los griegos acaba en on, 
y en y se declinan como dominus, tem-
plum, con estas variaciones. 

N . Nicolaos, Nicolai, Nicolao, Nicolaon, v . 
Nicolaum, Nicolae, Nicolao. 

N . Ilion, ilii, ilio, ilion, v. ilium, ab ilio. 

El genitivo del plural en on largo, como 
dialogon. 

Los de la tercera se declinan como los l a -
tinos, pero tienen algunas variaciones. E l g e -
nitivo del singular en os, como lampas, lam-
pados : poema , poématos ; titan , titanos', 
crater , cratéros. E l acusativo en a , como d 
era, réthora. Los en is, ó ys puros , esto es 
que no tienen consonante antes de is, hacen 
el acusativo en in, ó im, como génesis, gé-
nesin, ó génesim : pero los impuros, que 
tienen consonante antes de is, ó un acento en 
la ultima, hacen el acusativo a , ó en em, c o -
mo clamys, cldmyda, v. cldmydem. Si no tu-
viera acento en la ultima, lo hacen en a, ó 
en im, como iris, irída, ó irim. E l genitivo 
del plural en on, como poéamaton, hareseon. 



E l acusativo de plural en as, c o m o héroas, 
lámpadas. 

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

Explicación de las Calendas, Nonas, é Idus. 

L o s meses del año se llaman en latin Ja— 
nuarius, Februarius, Martius, Aprilis, Ma-

jas, Junius, Quintillis ó Julius, Augustus, 
ó Sextilis, September, October, November, 
December, tiene los mismos dias que en espa-
ñol , y casi los mismos nombres." Las calendas 
son el primer dia del mes. Las nonas el cinco, 
y los idus el t r e c e , escepto m a r z o , m a y o , 
ju l io , y o c t u b r e , que son las nonas á s iete, y 
los idus á quince. E l dia de las calendas se d i -
ce calendis: el de las nonas , nonis : y el de 
los id us , idibus, ablativo de t iempo. El dia 
antes , pridie: y el dia despues, poslridie ca-
lendas , v . calendarían, cet . E n los restantes 
días del mes se cuenta desde las calendas hasta 
las n o n a s , de estas hasta los idus , y de aquí 
hasta las calendas del mes siguiente, añadiendo 
para la fecha un dia mas en los dos primeros 
r a s o s , y en el ultimo se añaden dos, uno por 
el dia d a d o , y otro por las calendas v e n i d e -
ras. El dia que se fecha se pone en ablativo 
con los numerales ordinales: v g. tertio, cuar-
to, suple die, nonas, iduus, calendas, cet . 

Egemplos. Escr ibo el dia tres de e n e r o , y 
d i g o , de tres á c inco que son las nonas , van 
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dos, y uno que añado son t res , fecharé ter-
tio nonas januarii, ó januarias : pero si 
fuese el tres de m a r z o , m a y o , julio, y o c t u -
bre , haré la cuenta; de tres á siete van c u a -
t r o , y uno que añado cinco: luego escribiré, 
quinto nonas martias, cet. Pero escribo el 
ocho de enero: d iré , de ocho á trece van cin-
co , y uno que añado son seis, luego deberé 
poner, sexto iduus januarii, y en los cuatro 
meses de arriba añadiré dos dias mas como es 
claro. Escribo por ultimo el quince de enero: 
debo decir , de quince á treinta y uno van 
diez y seis, y dos que añado diez y ocho, fir-
mare , pues, décimo octavo calendas februa-
rii, porque quiere decir diez y ocho dias a n -
tes de febrero , como es c laro: rebaja los dos 
dias añadidos, quedan diez y seis: es así, que 
diez y seis dias antes de febrero es á quince 
de enero , luego décimo octavo calendas fe— 
brarii significa diez y ocho dias antes de f e -
brero , que es el quince del mes anterior. 

Entendido esto, es mui fácil entender las 
fechas latinas, porque si y o encuentro, quarto 
nonas januarii, diré, de cuatro á cinco va una, 
y una que añado, dos; luego es á dos de ene-
ro: quinto iduus januarii, diré, de cinco á 
trece van ocho, una que añado, nueve; luego 
es á nueve de enero: octavo calendas janua-
rii, como quiera dfccir ocho dias antes de ene-
r p , debo atender al mes anterior, que es d i -
ciembre, y dire, de ocho á treinta y uno van 
"einte y tres, y dos que añado, son veinte y 



cinco: es pues a veinte y cinco de diciembre. 
Para mayor inteligencia añadimos aquí el 

valor de algunos números romanos; i , quiere 
decir uno: v , c inco: x , d iez : l , cincuenta; 
c , ciento: d , quinientos: m , mil. Cuando 
al numero mayor le sigue otro menor, le au-
menta todo lo que él representa: v. g. v n r , 
será o c h o ; x v , será quince: pero si el nu-
mero menor está delante del mayor le quita 
todo su valor : v. g . v x , serán cinco nada 
inas; x i x , serán diez y nueve: y así de los 
demás. También usan de otros caracteres: v. g, 
i p , quiere decir quinientos: c í o mil: idc seis-
cientos: i o c c , setecientos; CCIOD, diez mil; 
c c c i o o a cien mil, 

C A P I T U L O I V , 

Adgetivos numerales, cardinales, ordinales% 

y distributivos. 

Unus, a, um, i: duo, a, o, 2: tres, et 
tria, 3: quatuor, 4: quinqué, 5; sex, 6 : sep-
tem, 7; octo, 8 : novem, 9 : decern, 1 0 : tín-
decim, 11: duódecim, 12; etérdecim, 13: qua-
tuórdecim, 14: quíndecim, 15: séxdecim, v. se-
décim, ió : septémdecim, 17: octódectm, v. de-
cern, et octo, v. duo de viginti, 18 ; novémde-
cim, v. decern, et novem, v, unde viginti, 19: 
viginti unus i v. unus, et viginti, 21": duo de 
triginta, 28: unde triginta, 29: triginta, 30: 
duo de quadraginia, 3 8 : unde quadragin-



tay 3 9 : y asi en todas las demás decenas. 
Quadr aginia , 40: quinquaginta, 5 o: se-

xaginta , 60: todos acaban en inta, hasta 
ciento. Centum, 100: centum unus, v. unus, 
et centum, v. unus supra centum, IOI : bis-
centum, tercentum, indeclinables, 2 0 0 , 300, 
ó ducenti, ce, a, tercenti, ce, a; quadrigenti, 
quingenti, sexcenti, septimgenti, octingenti, 
nongenti, cet. Mille, 1000: bismille, 2000, 
termille, v. tria millia: quatermille, v. qua-
tnor millia: quinquies mille, v. quinqué mi— 
l/ia: •. decies mille, v. decern millia-. quin-
quagies mille, v. quinquaginta millia-. cen-
cies mille , v. centum millia, c e t . ; millies 
mille, v. mille millia, v . decies centena mi-
llia , 

un millón; vicies centena millia , dos 
millones. 

Adverbios cardinales. 
Semel, una v e z : bis, dos veces: ter, tres 

veces: quater, cuatro veces: quinquies, c i n -
co veces: todos los demás acaban en ies, c o -
mo sexies, septies , odies , novies , decies, 
vicies, veinte veces; tricies, treinta veces: qua-
dr agies , quinquagies, centies, ducenties. 

Numerales ordinales. 
Primus, el primero: secundus, v . alter, 

el tercero: quartus, quintus, sextus , Septi-
mus, odavus, nonus, decimus, undecimus:-.: 
decimus odavus, v. duo de vicesimus; deci-
mus nonus, v. undevicesimus, el décimo n o -
n°> y así los demás, tanto en latin, cuanto en 



español. Cuando se d ice , primo, secundo, v. 
tertium, tertio, quarto, se le sobreentiende 
tempore, /<?ro, or dine, cet. 

Numerales distributivos. 
Singuli, <e, a, de uno en uno: bini, ee, 
de dos en d o s : terni, a , a, de tres en 

tres: quaterni, quiñi, sexeni, septeni, oc-
toni, noveni, deni, undeni, duodeni, terde-
tii, quaterdeni , quindeni, senideni, septe-
ntdeni, octonideni, v. ¿/«o de viceni, nove-
ni deni, v . undeviceni, viceni, viceni singu-
li , centeni singuli, c ente nib ini , ducenteni, 
trecenteni-, ó s incopa, duceni, treceni, cet . , 
milleni, bismilleni, termilleni, cet. 

C A P I T U L O V . 

Reglas indispensables para que un princi-
piante comience á traducir del latin al 

español. 

1. a Sabido con decencia todo lo que lleva-
mos esplicado, leeráse el periodo con mucha 
ref lexion, observando los signos ortográficos, 
y reflexionando, que donde hay p u n t o , con-
c l u y o todo el periodo: donde hay dos , esta 
concluido en cuanto á la gramatica: donde 
h a y punto y coma hay oracion adversativa: 
y donde quiera que haya coma, haya verbo 
espreso, ó tác i to , ó mas arr iba, ó mas abajo, 
seguramente alii hay una oraciou, y h a y que 



buscarle, ó suplirle el verbo que la constituye. 
2.a Buscaránse las partes de la oracion, y 

se colocarán por el orden esplicado, escepto 
las negaciones y pronombres relativos, que se 
han de colocar los primeros en su respectiva 
oracion ; y los vocativos, especialmente cuan-
do lleven alguna intergecion : en los demás pri-
mero el sugeto, ó supuesto de la oracion con 
sus casos regidos, en seguida el verbo con las 
demás partes que lo modifican, y luego sus 
casos regidos: las partes regentes antes que las 
regidas, y los casos de aposicion, ó sustanti-
vos continuados despues del primero, princi-
pal , ó fundamental. 

3. a Se observará por los signos ortográfi-
cos qué oraciones, y cuántas se hallan en el 
periodo, y á qué clase pertenecen, según las 
reglas dadas, porque si se halla un verbo i n -
determinado, seguramente es oracion de infi-
nitivo; si se hallan conjunciones, ó han de ser 
oraciones resueltas por sujuntivo, ó de estan-
d o , ó de habiendo; y al momento se le busca 
el v e r b o , que perfeciona el sentido de aque-
llos, ó los determina, y esto aunque se hallen 
variados por participio, ó ablativo oracional: 
acordándose, que no h a y , ni puede haber en 
toda la gramatica mas que las cuatro clases de 
oraciones absolutas, y dependientes que hemos 
esplicado. 

4. a Si viniesen oraciones de relativo se 
pondrá cuidado de conocer , y distinguir el 
antecedente del re lat ivo, poniendo primero 



aquel cuando los supuestos sean distintos; pe-
ro cuando n o , siempre se comienza por el re-
lat ivo: los ablativos de t iempo, y otros casos 
regidos de preposiciones, que no acompañan, 
ni son regimen del Verbo pueden sacarse cuan-
do mejor convenga: v . g. tempore opportune 
arcesam te, podrás traducir, á tiempo o p o r -
tuno te l lamaré, ó te llamaré en tiempo con-
veniente. Post aliquot annos videbo regna 
mea, despues de algunos años veré mi pais, ó 
veré mi pais despues de algunos años» 

J.a Cuando y a esté el principiante i m -
puesto en el inodo gramatical riguroso, se Je 
permitirá variar á nuestra lengua: v. g . un g e -
rundio por o t r o , un adverbio por un nombre 
sustantivo, un numero, una v o z , guardando 
toda la energía española conforme á la fuerza 
de su original; pero jamas se les permitirá tra-
ducir palabra por palabra , á no ser para to-
mar un poco de al iento, ó porque ella presen-
te sentido aunque imperfecto, y dependiente, 
como v. g. las conjunciones adversativas, y 
los ablativos de t iempo; porque de otro mo-
do nunca percibirán el sentido, ni por consi-
guiente el pensamiento encerrado en las pala-
bras , que es el fio único de la gramatica. 

_ 6 . a Egemplo tomado de Diógenes L a e r -
cio. Cum Trajanus impérator prefecto mili-
tum prcetorianórum ¡¡ladium daret, quo is 
cingendus erat ad custodiam imperatóris, 
edueto eo é vagina, et in altum sublato; ac-
cipe, inquit, gladium hunc, ut eo, si juste 



h n ) 
imper em, pro me uteris-, sin male, contra 
me: quomam moderatorem omnium peccarc 
minus est fas, quam catetos, 

Quiero traducir este periodo, y hago p r i -
meramente estas reflexiones, t .» ¿Cuántos s i g -
nos ortografieos se hallan ? trece. Luego h a y 
trece oraciones. 2.a ¿Cuales son? i . a cum Tra-
janus imperator daret gladium prafecto mi-
Utum pratorianorum : oracion de gerundio 
español de presente , segunda de activa: qua 
ts cingendus erat: oracion de relativo i n -
terpuesta, pasiva con la nota de: 3 . a ad cus-
todiam imperatoris: oracion final, variada por 
un sustantivo nacido de verbo en lugar de un 
gerundio de acusativo, ad custodiendum im-
perator em, ut, cet.-. 4.a educto eo é vagina-
ablativo oracional nacido de un habiendo- < a 

et in altum sublato, lo mismo: 6 . a inquit-
pnmera de activo, que perfeciona á eum tra-

janus, cet. t 7.a accipe gladium hunc-. segun-
da de activa, absoluta, que no tiene d e p e n -
dencia de o t r a , con un pronombre primitivo 
relativo, demostrativo: 8.a ut utaris eo pro 
me-, primera de activa de verbo neutro d e p o -
nente, final variada por sujuntivo con ut - o » 
si juste imperem-. oracion condicional, primera 
de activa: 10.a sin male contra me-, la misma 
supliendo utarts: 11.a quoniam minus fas 
est: primera de Sumí 12 . a moderatorem om-
nium peccare: oracion de verbo indetermina-
do en la primera v o z : , 3 . a quam caleros, 
'a misma, supliendo fas est peccare. 
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3.a Reflexiono las otras partes menudas 

de la oracion, y encuentro en todo el perio-
do- i . ° seis conjunciones, entre ellas dos con-
dicionales: si, sin, cum, ut, quam, queman: 
2 ° tres preposiciones de acusativo, y dos de 
ablativo: ad, in, contra, é, pro, con sus ca-
sos regidos: 3.0 cuatro genitivos de posesion, 
mílitum, preetorianorum, imperatoris, om-
nium: tres adverbios, juste , male, y minus. 

4 a Omitiendo la etimología, accidentes de 
nombre, y v e r b o , por abreviar, y que no 
debe omitir el principiante, paso a la sintaxis 
recente: y descubro, ^ , ablativo regido de 
utor: quo, ablativo de instrumento: prefecto, 
dativo regido de do, por la 3. a especie de los 
activos: moderator em, acusativo, supuesto del 
infinitivo peccare: y lo mismo caleros unido 
con la conjunción quam: mílitum pratorui-
norum, y gladium hunc dos concordancias 
de sustantivo, y adgetivo. 

5.a Observo las figuras gramaticales, ira-
janits Imperator: aposicion, parte de la Elip-
se: Trajanus , qui erat imperator, v . c u * » 
esset. Sin malé, C e u g m a , parte de la fclip-
se, porque se suple utaris, y lo mismo quant 
exteros. 

6.a E n las partes ortográficas observo con 
letra tnayuscula Trajanus Imperator, por ser 
nombres propios, y de dignidad, antes de sin 
malé-, punto y coma , por seguirse oración 
contraria; y dos puntos antes de quontaM 
porque allí acaba la protasis del periodo. 



T r a d u z c o , pues , oracion por oracion, pa-
la guardar el sentido del original. A l entregar 
Trajano al Prefecto de los soldados pretoria-
nos la espada (con la que éste había de ceñir-
se) para la guarda del emperador (sacada de 
la vaina) y levantada en alto (d i jo) : toma esa 
espada (para que uses de ella), si g e & é n i o JDS-
tamente á favor mió ( y si mal,"contra m í ) : 
porque al gefe de todos es menos lícito p e -
car (que á los demás ( i ) . E n esta traducción 
sumamente literal resultan las mismas oracio-
nes, y la misma sintaxis así natural , como fi-
gurada, de donde se infiere cuanta es la ana-
logía de una lengua con o t r a , y cuanto lleva 
adelantado el que se imponga bien en nuestro 
idioma. 

/ 0 Sabemos que muchos pretenden que las oraciones 
<Je v e r b o indeterminado, aunque consten de dos v e r b o s 
no deben reputarse por dos oraciones, siendo la de infi-
nitivo un caso virtual regido del primer verbo: no nos pa-
rece absurda esta doctrina , y no tenemos dificultad en 
adoptarla, cuando está en su propia terminación • v e 
quiero amar , disto le<r , c e t , por esto, es menos licito ve-
tarla hemos ecfco una sola, no obstante que hay dos 
v e r b o s : y lo mismo « m i m o » en las de gerundio latine-
a d custodiam Imperatoris, se debe reputar una sola, pe l 
í o la hemos separado para que la perciba mejor el prtn-" 
ctpiante; y asi no habra mas que once oraciones. Cuan-
do el principiante haya dado de tercera v e z hasta aqui, 
7 naya oído a lo menos una esplicacion de toda la sinta-
*<», podra pasar á la prosodia ; y comenzar á tíaducír 

s « ' " o r i a * Selectas, atribuidas á Mr. Rollin, antes no. 
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C A P I T U L O V I . 

De la elegancia latina. 

E n todos nuestras adiciones á la sintaxis 
hemos procurado anotar algunas frases, y mo-
dos propios de hablar los latinos, que no ob-
servándolos serian verdaderos soletismos: v. g. 
si quisiese esta oracion, el padre castiga al h i -
jo rebelde, decirla con palabras latinas, diría, 
fater luit y cenas filio rebelli: esto que pare-
cen palabras, y concordaocias latinas, son 
unos verdaderos despropositos: porque los la-
tinos los han usado en esta for(ná, filius re-
bellis luit poenas patri. Es tando, p u e s , inw 
puestos en todos los pormenores esplícados, 
queremos añadir algunas reglas sobre el modo 
de colocar,las palabras los latinos, y es lo que 
petenece al estilo elegante. 

Regla i . a Acostumbran los latinos á poi^ 
poner el nominativo al acusativo en las -se-
gundas de activa: v. g. Pedro amó la virtud, 
virtutem Petrus di I exit},, y ló mismo egecu-
tan con los genitivos regidos: v. g. virtutis 
expers, vitiorum helttd. ' 

2.a Co locan primero él caso obl icuo, en 
seguida el nominativo, y últimamente el v e r -
b o : v. g . virtuti, non vitis quisque serviat, 
y lo propio observan con los adgetivos, y sus-
tantivos: v. g. crudelis amor, misérrima vita. 

3. a Colocan los pronombres despues de los 



nombres con quienes conciertan: r . jr. mar* 
ñus tile, sapiens es tu, insipiens ego, odium 
tuum, studmm meum, y constantfrneme u 

primen en a voz neutra is, Ule, ea, id, v e 

no desees lo que y a tienes, optes, quod 
posstdes, v. qua, id est, illud, v ea. * 

4- Estas dicciones omnis, y cunctus se 
colocan s.empre al fin de su oracion: v. g. ^ 

S t Z T a f ,3S COS3S'- qUe haces' ¿ratitunc 
7ri;A / S-' 0mnia : v- 1™ f«cis mihi, 
grata sunt omnia, v. cuneta, y separan con 
muchísima frecuencia el relativo de su antece-
dente: v. g. me agradaron mucho Jas cartas, 
que me enviaste , quas ad me misisti epísto-
las, per mihigrata fuerunt. * 
v í ' l ? a t T e 1 3 C o n c o r d a « c i a de sustantivo, 
v l ^ L Z ' ? " t r e m e t e n otra palabra 
v. g tranquillo non sum animo, meo quidem 

judíelo, maximam ob rem. I1"*'™ 
6. a En las oraciones de sum anteponen el 

adgetivo, en medio el v e r b o , y despues ' 
sustantivo: v. g. laudabilis e l t l i r j 'l 
los ablativos absolutos y a los anteponen , y 
y a los posponen: v. g. c apt is thebisAlexan-
der v. Alexander , captis thebis, mas los 
vocativos jamas se colocan sin interponer a l -

7-a Cuando en la oracion viene un sus-
tantivo acompañado de muchos a d i t i v o s , ó 
al contrario, si no se halla la figura Asíndeton 
se atan con l a s conjunciones cum, Z* 

r i 
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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 

jucuuda, v. cum grata, turn jucunda, a d -
virtiendo que el cum lo usan en clausulas me-
nores, y el tum en las mayores. 

8.a Cuando en la oracion h a y muchos su-
puestos se colocan según su dignidad, como 
se esplicó en la rigura 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, at que filius, v . cum filio labor ant febrt. 

9.a Ultimamente advertimos que es cosa 
mui agena á la elegancia latina , por no decir 
indecente, el usar de cacofonías, retruécanos, 
y sonsonetes: v. g. exultant, et resultant; 
gaudent, et audent, malorum , pravorum-. 
clamantes, et plorantes. T o d o lo cual se ha 
¿Je huir con toda escrupulosidad. 
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C U A R T A P A R T E 

DE L A G R A M A T I C A . 

Prosodia, ócuantidad de las silabas. 

P R O E M I O . 

( C u a n t i d a d 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 c o -
m ú n , ó indiferente cuando pueden gastarse, ó 
y á un t iempo, ó y á dos. 

Sílaba es toda letra vocal, ó y á sola , c o -
mo a, e; ó y á acompañada de consonantes, 
como síirpsi la primera se llama simple, la 
segunda compuesta, y entre todas las conso-
nantes juntas no pueden formar silaba, ó 
cuantidad. Luego solo sirven para modificar la 
voca l , y hacerla variar su cuantidad, porque 
todas las vocales son de suyo indiferentes. Pe-
ro los griegos tienen una e llamada epsiton 
siempre breve; y otra llamada eta, siempre 
larga: it. tienen una o, llamada omicron siem-
pre breve , y otra llamada oméga, siempre 
larga. 

Para conocer, pues, con exactitud la cuan-



tidad de las vocales latinas, ó sean sílabas, 
daremos las reglas mas precisas, para no errar 
su pronunciación , teniendo mui presente el 
valor, y pronunciación de las letras, como lo 
esplicamos en la ortografía: que la x, y la ze-
ta tienen fuerza de dos consonantes: que la j 
la tiene también en medio de dos vocales, co-
m o major: que la primera u despues de q no 
se cuenta por sílaba ; y que despues de g tam-
poco se cuenta, como no se le siga otra: v. g. 
ambiguas-. esto supuesto. 

C A P I T U L O t 

Reglas generales para conocer la cuanti-
dad de las sílabas. 

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 Virgil io no la hubiera abreviado en arma, 
virumque cano. 

2.a Es largo todo d i p t o n g o , Sea latino, o 
sea gr iego; pero la preposición prce siguién-
dola vocal, como prauro, praacutus, según 
unos «s indiferente , y según otros es breve, 
esto es lo mas cierto. Por la misma razón es 
larga toda vocal contraída: v. g. coge, de cóa-
go: scilicet, de Scire licet, por ser un dip-
tongo latente de muchas vocales ocultas. 

3 . a Es también larga por posicion toda vo-



( 2 6 3 ) 
cal á la coal se sigue ó una consonante doble; 
como Gaza, Rex, Troja; ó dos sencilla?, co-
mo curro y 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 lar-
ga el at ; porque se sigue p, pius. 

4. a Pero es breve toda vocal á la cual se 
sigue o t r a , como Déus, púer. 

•Excepciones. 
Es lafga la vocal ante vocal en los c a -

sos en ei, de 13 quinta, como diíi, pero res, 
fides, spes, siguen la regla. 

2.a Fto la abrevia en los tiempos que t i e -
ne r, como fiSrent, en los que no alargan, co-
mo fíebatn, fíam. 

3.a Los genitivos en ius, como Unius, so-
líus, la alargan en prosa, en versó indiferen-
te; pero alius siempre es largo, áltétius siem-
pre breve. 

4.a Los vocativos griegos, como Vultéi, 
Proculéi, Pompéi, Cdi , y los posesivos 
yEnéus, Priaméus alargan la vocal ante v o -
cal! , por diptongo de ai, ei. La e de ehu es 
larga, la o de ohe breve, ó larga. La vocal an-
te vocal en las palabras griegas, breve si le sus-
t i tuye epsilon, y omicron: y larga si le susti-
t u y e eta, y oméga. 

Regla 5.a Es breve en la prosa, y común 
en verso toda vocal á quien se le sigue muda, 
y líquida, como patris , ténebra , ó tenébra: 
esto se entiende cuando la muda y líquida 
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pertenece á la vocal siguiente, porque si per-
teneciese á la que precede seguirá la regla de 
posicion: v. g. óbruo, sublevo; en estos, y 
otros casos la b pertenece á la vocal anterior, y 
la r, y / á la siguiente: en este caso son largas. 

Regla 6.a Toda palabra derivada guarda la 
cuantidad de su primitiva , y toda palabra 
compuesta la de su simple. 

Excepciones. 
D e la primera b a y muchos que no obser-

van la cuantidad de sus primitivos, que no 
pueden saberse sin el uso frecuente de los A A . 
poetas, que nosotros omitimos porque no per-
tenecen á la pronunciación, y sí solo á la poe-
sía: de los segundos se esceptúan por breves 
los siguientes compuestos de simples largos, de 

jura, déjer.o, y péjero: de nilutn , niAilum: de 
so pit us, Semisopitus : del supino, nótum, dg-
nitum, cógnitum: de dico, los adgetivos en 
dicus, como benédicus, causídicus, de jran-
go, ossifragus, votífragus, de nubo, prónu-
ba , ínnuba, connúbium, tiene le u indiferen-
te : pero itum de eo breve, compone largo á los 
supinos ambítum, superbitum, y el adgetivo 
ambitus, a, 

C A P I T U L O I I . 

Reglas particulares sobre las primeras 
silabas. 

i»a Todos los pretéritos disílabos, ó de dos 
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di, víci, cscepto estos siete bibi, de di, jidi, 
scidi, steti, tuli, de bibo, do, Jinda, j r m -
«fo, //o, «7/0, /^ra , que la abrevian. 

a.* Los pretéritos polisílabos, ó demás de 
dos sílabas, si doblan en ¿1, son breves las dos 
primeras, como didici, cécinl: pero esto se 
entiende no siguiéndosele dos consonantes, co-
mo momórdi: también son largos cecídi, y 
pepídi. 

•3»a E n los pretéritos polisílabos, que no 
tienen duplicación, se atiende á las regla» dadas 
de derivados, posicion, vocal ante v o c a l , <5 
incrementos, de que luego se hablará. 

4.a Los supinos disílabos tienen la primera 
larga, como visum, móíum : esceptuanse por 
breves , itum, de eo -. sútum , de ser o: riitum, 
de reor\ Utum, de lino-. quítum, de queo: sí-
tum, de sino-, dútum, dc do-. y los compues-
tos de ruó, como dírutum, óbrutum-. el s u -
pino statum es indiferente : sus compuestos 
son largos, como constdtum: el participio stá-
tas , a, um, y sus derivados abrevian la pr i -
mera sílaba, y lo mismo cons til um, prastí-
tum: statúrus la alarga. 

f . a Los supinos polisílabos en Utum alar-
gan la penúltima, como argútum , estútum: 
it. los en atum, ó itum, qne tienen el prete-
rito en vi con v consonante, como amávi, 
stm ítum; petívi, petítum-, decrivi, decré-
lum-. todos los demás la abrevian, comofú-
gitttm, mónitum: abálitum, y adóütum tam-
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bien son breves, porque hacían antiguamente 
abolía, adolut-. recensitum largo, porque an-
tiguamente hacia r*censivié de reckmse* 

La primera parte de los compuestos 
lat inos, sr.se componen de preposición, guar-
dan la misma cuantidad, que tenían fuera de 

V asi abeo, y óbeo son breves, porque 
antes Jo eran ab, y ob-. esto se entiende sin 
perjuicio de Jas reglas dadas ; y así obdúro 
sera Jargo por dos consonantes, cet. 

1- Son larcas las preposiciones, de, di, e, 
s<» ve, como dédueo, dinúmero, éduco sé-
tn ove o, y vésanus: pero en dirimo, y diser-
, / e s y y f r o son breves en p a -

labras griegas, en latinas son largas, como 
amito ^propóno de estas, y de aquellas údy-
tum, prophet a. 

Excepciones. 
L a preposición pro es breve ,en profun-

dus, profúgio, pronéptis ,*pránepos , profes-
tus, prófor, profíteor, profdnus, proficis-
cor , profectúrus , sus derivados ; própero, 
proceda, protervas, y propago, por el lina-
ge , o prosapia. Pero es indiferente en pro-
aro > propino , profundo , propago (verbo) , 

project,us ,. procumbo ^propüb ,• propulso, 
f>rose¡rpiiM, prólogus. La preposición re, que 
solo,se usa en composición, es.<breve , como 
re elimo, relinquo-, pero es larga en réjiri* 
rejert, y común en redúca. . réfero, remi-
gro, repério, remóveo, repéilo. 
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8 * Sobre los compuestos c n y a primera 

parte no es preposición, nos contentamos con 
decir , que en las palabras griegas todas son 
breves , no siendo eta, oméga , ó diptongo; 
en las latinas, unos quieren , que sean largas, 
a, y o, y breves, e, t, u. O t r o s , que todas 
son breves; con tantas escepciones, que p u e -
den equivaler á reglas; y otros finalmente 
dan por regla el que se atienda á la cuanti-
d a d , que tendría separada: v . g. Castrd-me-
tor sera breve porque lo son todos los casos 
acabados en a i qua-re será larga, porque lo 
son los ablativos en a. Esta regla es la mas 
fnndada, aunque la mas dilicil para los prin-
cipiantes. 

9.a N o obstante decimos, que éa-dern es 
breve en nominativo, y larga en el ablativo; 
y que se pronuncian largos: ibí-dem, omni-
potens , ilí-cet, melí-philon, ni mí- rum, st-
qui, tibí-cen, ubi-que, quadriga, tan-tídem, 
ubi-vis, sí-cubi, si-quando, merídies, pos-
trídie, quadrí-mus, quandó-que. Y las con-
junciones enclíticas, que, ne, ve, hacen v e r -
dadero compuesto latino, juntamente con la 
palabra que se juntan, y hanse de pronun-
ciar como una sola voz , la que ordinariamen-
te se pronuncia larga: v. . g. deúmque homi-
númque, sin separar el que\ lo mismo dec i -
mos de las silábicas, ce, te, píe; y los que ha-
cen lo contrario faltan á dos reglas principa-
les de la prosodia. 



« 

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

De las silabas del medio , que son los 
incrementos. 

D E L I N C R E M E N T O D E L N O M B R E . 

IA Incremento de los nombres es aumen-
to de silabas en sus casos oblicuos con respec-
to al nominativo, y habrá tantos incremen-
t o s , cuantas silabas aumente el genitivo: v. g . 
tter tiene d o s , itíneris tiene cuatro : luego 
habrá dos incrementos; y como la ultima ja-
mas puede ser incremento, lo serán el ti, y 
el ne : itinéribus tiene c inco , luego hay tres 
incrementos, el ti, el ne, y el ti. Pero como 
e l incremento del singular pasa al plural sin 
mutación de regla, resulta, que solo el ri es 
incremento del plural , y los dos anteriores 
son del singular. 

2." Solamente las declinaciones segunda, 
y tercera pueden formar incremento en el sin-
gular; y todos los de la segunda son breves, 
como sdtur, sdturt-. escepto iber, y su com-
puesto céltiber, que lo alargan: G . ibéri, cel-
tibéri-. y esto aunque vaya por la tercera. 

3 . a La tercera declinación tiene incremen-
to en las seis vocales , a , e, i, y , o , u. 
Son largos, a, o ; y breves los restantes, 
e » *> y s u. Égemplos: de a, pietas, dtis, ti-
tan , dnis: de o . olitor. óris. draco. ónis. 
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de e, munus, muneris; grex, gregis-. de /, 
origo , orfginis; dulce do, dulcédinis , ó cd-
lyps, calybis, ó chalybis: de u, prastílis, 
re dux, reducís. 

Excepciones. 
D e * , se esceptuan por breves todos los 

masculinos en al, y ar, como Aníbal, Am-
balis, Casar, Casaris; y estos, lar, salt 

he par, nectar, bachar, vas, mas, amas, 
jubar, y par (con sus compuestos) his pal, 
cappar. I tem todos los griegos en a, as, axt 

y s despues de consonante, como emblema, 
emblématis; lampas, Idmpadis-, atrax, atra-
éis ; trabs, trdbis; Arabs, drabis : Syphax, 
syphacis, la tiene indiferente. D e o , tienen 
breve el incremento en o : arbos , drboris; 
le pus , léporis ; bos , compos, impos, memor, 
ímmemor : Cdppadox, Alobrox, Prcecox; y 
todos los griegos, y neutros latinos en orish 

como Héctor , Héctor is , corpus, córporisz 
los compuestos de pus, podis, como trípo-
dis; y los griegos con omicron, como sin-
don, síndonis, Lacedemon , Lacedémonis-
y los en s despues de consonante, como scrobs, 
scróbis, ethiops, ethíopis, Pero Cyclops, eer-
cops, hidrops, y miops, la alargan: la tienen 
común, briton , si don , orion. 

D e e, tienen largo el incremento en e del 
singular: ver, véris, iber, ibéris, lócuples, 
hares , nierces , quies , léx , ex lex , sílex: 
halec, y htflex, seps ( U cerca) pleps, ver-
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éex, y rex-, con todos los que hacen el g e -
nitivo en enis , como altagen , énis, lien, 
énis, y los griegos en er, eris, en, enis, es, 
etis , como crater, éris, syren, énis, lebes, 
étis; y por ultimo los ebraicos en elis como 
Michael, élis. 

' D e i, 6 y, se esceptúan también por lar-
gos del incremento en i, ó y, vivex, sannis, 
glis, dis, nesis, lis, grips, guiris, david, 
y todos los griegos en in , inis, yn , ynis, co-
mo délfhin, Phórcyn; y los que hacen el ge-
nitivo en icis, como felix, icis, bombyx, icis; 
escepto hístrix, fornix , vdrix , coxéndix-, 
cilix, chenix, nátrix, cdlix, y cályx, éryx, 
f i x , sálix , silix , Idrix , nix , ónix, que 
son breves , y los que hacen el genitivo en 
gis , como jdfix, jdpigis : pero coccyx, y 
\nastix lo alargan: bebrix , sandix, ó san-
dyx la tienen indiferente. 

De u, se esceptúan por largos fur ,frux, 
htx, fóllux, y. Saul, lilis, y los que hacen 
el genitivo en uris, udis , utis, como telli'i-
ris, palé dis, -virtútis; escepto fécudis, lí-
guris , intércutis , breves. 

4.a Es largo el incremento del plural en 
a, e, o, como Mitsdrum, diérum , aliquo-
rum ; pero es breve en i , y en « , como anh 
málibus , fórtubus, 

I N C R E M E N T O P E L V E R B O . 

j . a H a y incremento en el verbo cuantas 
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veces hay aunrento de silabas con respecto á 
la segunda persona del singular del indicati-
v o : v^g. amas, tiene dos vocales» ó silabas-
antaréns., tiene cuatro, luego habrá dos i n -
crementos, que son el ma, y el ré: si el v e r -
bo- es defectivo , ó irregular en la segunda 
persona, se le finge , como á volo se le fines 
volts ; SI es deponente se le finge voz flctiva-
V. g. úteris, tiene incremento en é, porqué 
el fingido uto, utis solo tiene dos vocales. 

2.* Es largo el incremento de los verbos 
en a, e, o, como amdbam, monébam. vin-
cttote. ' 

Excepciones. 
Es breve el primer incremento en a , en do 

y sus compuestos, como ddre, venúndare 
ctfcundabo: es breve fel incremento en <- dé 
¡os verbos en los futuros, beris, here, como 
avtdbens , amábere , • monéberis , irtonébere-
ítem: antes de ram, rim, ro, como amdve-
ram, vicéiim, ií ni ver o-, y últimamente a n -
tes; d<* r en el presente de la tercera, y et i 
el imperativo, en la voz pasiva; en el infiniti-
v a , - y en el pretérito imperfecto dfe sujunti-
vo-en la activa, como vínceris, víncere-• vín-
cerem. 

3 A Es breve el incremento de ios verbos 
en i, y en u, como vfncimus , pYÓsumus. 

Excepciones. \ • > • 
Pero es Iar¿o el pfimé* incremento en i 

de la cuarta," como iwíris y utfretambién 
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el i de sinttis con todos sus compuestos, c o -
mo prosímus, velímus, y ve litis, nolíte,fí-
mus , f itis, petívi, audívi, cupívi, y todos 
sus semejantes. Pero el r» del futuro de s u -
juntivo es indiferente en verso: en prosa y a 
debe usarse breve , amavírimus, amavéri— 
tis. Y todos los futuros en rus tienen larga 
la penúltima u. 

C A P I T U L O I V . 

De las ultimas silabas. De las vocales en 
fin de dicción. 

Regla. D e las seis vocales a, e, i, y t o, «: 
en fio de dicción, ó de vocablo, sola la e es 
b r e v e , la o indiferente, y las demás, a, * , u, 
son largas; egemplos: intra, ama, sermoni, 
tvm/, sensuy cantu , homo, amo, domine, 
muñere. 

Excepciones. 
D e <y4, ita, quia,, postea, y todos 

los casos acabados en 4 , escepto los vocat i -
vos griegos, y los ablativos, latinos , todos 
son breves , como témpora , Héctor a ; y los 
vocativos griegos se han de entender cuando 
vienen de nominativo en as largo; como Pal-
ia, de Pallas, antis. Pero son comunes los 
numerales en in ta, como triginta : y estos, 
contra, ultra , frustra. 

D e i, abrevian la i final nisi, cuasi,'con 
Iqs vocativos griegos, como Adoni, Alexi, y 



sus dativos Amarylidi, Pdlladi, cet. Pero 
son indiferentes mihi, , ubi 

y cui, disílabo. ' 
De e\ alargan la e final los griegos de la 

primera, como Musice, Rhetorice; y Jos la-
tinos de la quinta ; como die , re, con rodos 
sus compuestos: it em , ce/e, hoé, tempe, fe-
re, ferme , fame, y todos los imperativos de 
la segunda, como mone, doce, con todas las 
monosílabas, como de , se, me , te; pero no 
1 as enclíticas , ni silabic as, que, ne , ve, pte 
ce, te , como Musdque, Musdne, Musáve' 
suapte, hacce, tute, porque estas todas soií 
breves. 

Alargan asimismo la i final todos los a d -
verbios, que vienen de la segunda declina-
ción, como docte, pulchre, escepto bene y 
male, que la abrevian. Pero la tienen indife-
rente ferve , fulge , responde, ride , salve, 
vide, mane, vale, y cave-, porque antigua-
mente eran de la tercera conjugación. Ne 
cuando es negativa, larga, cuando interroga-
t i v a ; es breve. 

D e o : son largos todos los monosílabos 
en o , como do-, sto , y ergo , por causa: 
item , todos los dativos , y ablativos en o 
como domino: i t e m , los griegos con ome-
ga , como Alecto, Andrógeo: ítem estos, 
adeo, ideo, intro, con los adverbios naci-
dos de la segunda, como súbito, mérito. Pe-
ro son breves cito , modo, con sus com-
puestos, nescio, seto, imo, y duo. Ser o, 

S 
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a d v e r b i o , y vero c o n j u n c i ó n , son comunes . 

De las consonantes en fin de dicción. 

Regla i . a Abrev ian la ultima vocal las 
consonantes finales b , d , /-, m , r , / , como 
ob, ad, procul, enim,, pastor, vincit. P e r o 
son largas todos los que , según reglas d a -
das , tienen el incremento Jarg^>, y estos sol, 
sal, nil, far, lar, paf-, ver, iber, cur , fur, 
crater, aer., 

2. a A l a r g a n la ultima v o c a l , c, y n, fi-
nales , v . g . lac, non, sic, quin. . -

Excepciones, 
P e r o es breve en nec, doñee, y fac\ es 

c o m ú n hia, pronombre. E s también b r e v e la 
vocal ultima antes de n final en los nombres 
latinos eo en que tienen el incremento breve» 
c o m o Jfunten, nomen.,. pecten , y los griegos 
de la s e g u n d a , c o m o Ilion, Pelion, y en los 
a c u s a t i v o s , que vienen de nominativos; b r e -
v e s , c o m o Majan, Alexin : y en estas pala-
bras in , an, for san, for sit an , tamen , con 
sus compuestos at tamen ; viden , ain, au-
din , por videsne, aisne, audisne. 

2. a Las finales as , es, 0s , son largas; 
las en is, y en us, breves e g e m p l o s , pietas, 
leges, honos, satis, pectus. 

Excepciones. 
D e as: solos los acusativos griegos Ar-



cadas, Heroas, y el nominativo, y vocat i -
vo de los que hacen el genitivo trf-adis 6 

b r e v e s ' 0 0 0 1 0 U m p a s > 

De e s : son breves todos los que tienen t i 
incremento breve, como dives, emento pes 
con sus compuestos, y páries, artes, abies 
ceres, que son largos, aunque tienéYi el i n -
cremento breve. I t e m , ^ de s u m m o n todos 
sus compuestos, como ajes, y la preposición 
penes, abrevian ia f inal , como f U b i e n los 
griegos neutros • CHctóetés , hipómanes, y 
el nominativo, y vocativo griego, de la terce-

-*a, como Arcades, Rhétofes. - «o» 

De osi tienen tírel e el <jx, campoi, im-
pas, prapos, y os; ossis , con su cbmptiesto 
exos, exosts, con todos los griesds iiétftrp'c 
como chaos, mehs., y los n o m i n a n ^ e ñ í x 
corna 'Jabynthos , thi, Tyros><Wiy lós ¿ e s -
tivos en os, como Arcados, Órp/ifosyheto 

•no los que tienen W ^ , Como ' H e r o ^ o i s 
•iros, oís, que estos-son largos. o ü S 8 ^'•••i. 

De is: son largos • girs, vis , '¿omBnr',' y 
vérbo sis , ve lis., con todos sus VórtipuWtc/-
y la conjuncioh quamvis: item , Ta's.Yábn is 

-de .los : verbos dé la ctiartá, coirfo' tínrs , fis 
sepelís v y todos los nominativos etf fr,oué 
tienen incremento- largo, como sdlamis, nis, 
simonts , entis, quiris , quirftis: y e s t e l la-
mados adverbios , gratis , /oris , imprimis, 
«mnímoats: y bis, possis, nescis se hallan 
indiferentes. 

S 2 
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De us: son largas todas las monosílabas en 

us, como plus, mus, rus, y todas las que 
digimos tenían largo el incremento en u , co-
m o tellus, cet. I t e m , en la cuarta declina-
ción el nominativo del singular, el acusativo, 
nominativo, y vocativo del plural , son tam-
bién largos , por ser contraidos de sensuis, cet. 
Ultimamente alargan el us, Amathus, untis, 
Opus, opuntis , Melampus, tripus , Pan-
thus, de Panthous , saphus, de Saphoos , y 
el venerable nombre Jesús. 

4.a La ultima silaba de todo verso latino 
es común; y también abrevian los Poetas la-
tinos con mucba frecuencia, á imitación de 
los griegos, las silabas monosílabas. 

5.a Digimos en la ortografía, que el acen-
to es una virgulilla vertical, bien á la dere-
cha , bien á la izquierda para pronunciar lar-
ga la vocal sobre quien recae, debiendo p r o -
nunciarse breve la que se le s igue , y dester-
rarse para siempre la diplomacia de acento 
grave, agudo, y circunflejo: ahora añadimos, 
que en las palabras latinas se ha de u<-ar 
del acento pronunciando larga la vocal sobre 
quien debe recaer, aunque de s u y o sea b r e -
v e , como se ve en la palabra lepóribus, en 
que la o es breve , y no obstante no p o d e -
mos pronunciarla sino larga: y asi no se ha 
de confundir la cuantidad latina con la pro-
nunciación, c e t . : esto supuesto: 

6.a Las palabras monosílabas tienen el 
acento sobre la única voca l , que t ienen: v. g. 



fifx,pdx, bSs, riis. Las disílabas le tienen 
en la primera, como dticis, mónes , nóctis. 
Las polisílabas en la penúltima, si esta fuere 
larga : v. g. ytErtéas, munímus , preestámus\ 
pero si la penúltima fuere breve , tiene el 
acento en la antepenúltima : v. g. témpora, 
mtinere, dóminor, si la penúltima fuere c o -
mún se atenderá á la cuantidad que le ha da-
do el Poeta , y fuera de verso se pronuncia-
rá breve : v. g. vólucris , ténebra. 
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x m m r a m m m x m x m m x x 

TRATADO SEGUNDO 

DE LA POESIA , Y ARTE METRICA, 

P R O E M I O . 

A u n q u e así este tratado, como el siguiente, 
bo tenga una conexion íntima con la Grama-
t ica; no obstante para mayor ilustración de 
los jóvenes, y porque no pueden fácilmente 
imbuirse en los conocimientos de la prosodia 
latina; mucho menos en las locuciones poét i -
c a s , y metafóricas, sin abrirles el camino con 
algunos documentos, y egemplos; nos ha p a -
recido mui del caso darles sobre estas tres 
hermosas facultades las ideas siguientes i 

i . » N o se ha de confundir la Poesía con 
el arte métrica. Puede haber mui sublime 
acción poética sin el mas pequeño verso , y 
puede haber versos mui elegantes sin aparien-
cia de poesía. De lo primero es buen testigo 
el D. Quijote y el Hombre feliz» el Telé ma-
co-, y de lo segundo nuestro inmortal Luca-
no en su Farsalia. Luego la Poesía es arte de 
pintar las acciones eróicas con el pincel de 
los pensamientos mas sublimes, y espresioDes 



llenas de f u e g o , vivas, penetrantes, y v i o -
lentas, que conquisten el corazon. 

2.a Este triunfo lo consigue pór tres c a -
minos: ó representando, ó cantando, ó refi-
riendo. L o primero se llama Poesía Dramá-
tica; lo segundo Lírica, y lo tercero Épi-
ca. A la dramática pertenecen las comedias 
de Plauto , y T e r e n c i o , y las tragedias de 
Séneca: á la lírica los versos de Oracio , O v i -
dio , T i b ú l o , Properc io , y C a t ó l o : y á la 
épica , por escelencia eróica , la Eneiada de 
Virg i lo , los que hemos citado arriba , los Már-
tires, la Jerusalen del T a s o , ta Lusíada de 
Camoens, cet. Esta es la mas dificultosa, por-
que todo lo ha de hacer la fuerza de la ima-
ginación, y un juicio selectísimo para m a n e -
jar la fábula , que es el alma de la Poesía 
Epica. 

3. a Esta definición, y division de la P o e -
sía es común á todos los idiomas; pero en los 
A A. latinos se hallan varias voces, v. g. Oda, 
Elegía, Sátira, Epigrama, Himno, Bu-
cólica , Geórgica . Enéida : Dicólos, Tricó-
los , Tetrácoíos, Dístrofos, Tetrástrofos , cet. 
significan Canción, Canción triste, Canción 
burlesca, Canción laudatoria, Canción divi-
na , Canción pastoril, Canción campesina; 
Historia poética de Eneas : de dos medi-
das , de tres, de cuatro, de dos Estrofas, 
de tres, cet. 

4 . a Para nada de todo esto es necesario el 
metro , como se ha dicho ; pero no solamente 
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no le es repugnante, sino que algunas veces 
le da cierto embeleso, cierta alma, cierto es-
tro con la armonía de los versos: luego el 
arte métrica consiste precisamente en la ma-
nera de medir los versos. Estos constan de 
pies , y los pies de silabas: ahora esplicare-
mos los versos latinos mas necesarios de sa-
berse , y luego daremos una breve idea de los 
españoles. 

Pies de dos silabas. 
f . a El Espondeo consta de dos largas, 

como possunt. El Pirriquio consta de dos 
breves , como ruit. El Coréo, ó Troquéo de 
larga, y breve, como annus. El Jambo de 
una breve , y una larga, como amant. 

Pies de tres silabas. 
Moloso consta de tres silabas largas, c o -

mo cérnébáiit. El Tríbraco 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 
Baquio de una breve , y dos largas, como 
dmábdnt. Omitimos el Antibaquio, Crético, 
y Anfibraquio, por menos usados; como tam-
bién los compuestos de dos pies duplicados; 
lo primero porque entendiendo bien el es -
pondeo v. g . , se entenderá el dispondeo, que 
son dos espondeos, y lo segundo porque esto 
es mas propio de un tratado de Poesía, que 
de unos raeros rudimentos. 



(28.) 

C A P I T U L O I . 

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

De dos pies. 
El mas frecuente en los Poetas de esta es-

pecie es el Adónico, que acompaña ordina-
riamente al Sdfico despues de tres estrotas: 
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 casto, foedere vírgini, el cual se jun-
ta á los Asclepiadéos despues de cada tres. 
E l segundo consta de espondeo, dáctilo, y 
espondeo : v. g. Riges púrpura véstit. 

De cuatro pies. 
T.° El Dimetro Jámbico , ó Quartena-

rio consta de cuatro jambos, si es puro: v . g. 
inár-sit ces-tuo-sius: pero si es misto admi-
te espondeos , anapestos , y tríbracos en el 
primero, y tercero; en el segundo solo a d -
mite tribraco, 6 jambo, el ultimo siempre 
jambo : v. g. Jam lít-cis 6r-to si-dere : y 
tengan presente los que hayan de ser ec le-
siásticos, que la mayor parte de los Himnos 
son de esta medida, Sáficos, y Asclepiadéos. 

2." Anapéstico: de que usa con frecuen-
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cía Séneca en los Coros consta de cuatro 
anapestos, pero admite dáctilos, ó e s p o n -
deos: v. 2. túrbine-magno-spes so-llicitat. 

3° Asclepiadéo: consta de un espondeo, 
dos coriambos, y un pirriquio: v. g. Mace-nas 
atavis edite re-gibus. También se mide con 
un espondeo, un dáctilo, una cesura , y dos 
dáctilos: v. g . Sancto-rum meri-tis-ínclita-
gaudia. 

4 o Alcaico'. el primero espondeo, el se-
gundo baquio, y dos dáctilos: v. g. Prin-
ceps-cor tt seo-sidere-ptdchrior. 

De cinco pies. 
T-* , El Pentámetro, que suele alternar con 

el Exámetro, consta de cinco pies, primero, y 
segundo dáctilo, espondeo, ó misto, el t e r -
c e r o , espondeo, y los dos últimos anapestos: 
v . g. Héi~ mihi-quo domi-no non-licet i-re 
túo\ y también con dos cesuras una despues 
de los dos primeros, luego dos dáctilos, y 
últimamente una cesura: v. g, Héi mihi-quo 
domi no-non licet-ire tu-o. 

2.a El Sáfico : consta de un c o r é o , ó 
troquéo, un espondeo, los dos últimos c o -
réos , y el tercero dácti lo: v. g. Jam sa-tis 
te-rris nivis-at que-dirá. 

El Faleucio : consta de los mismos 
p i e s , á escepcion que guarda los tres coréos 
para los últimos: v . g. Numquam-diviti-as 
de-os rogavi. Este se llama Endecasílabo, ó de 
once silabas. 



. ^ (¿«5) 
De seis pies. 

1.° El Exámetro, ó Eroieo: primero, se-
g u n d o , tercero, y cuarto pueden ser espon-
deos, ó dáctilos, ó mistos entre sí; el quinto 
siempre dáctilo, y el sesto espondeo: v . g. 
Menti-ri no-li num-quam men-dacia-pro 
stint. Otro : Arma, vi-rumque ca no Tro ja 
qui-primus ab-oris. Alguna vez el quinto es 
espondeo , y por eso se llama espondaico, 
pero comunmente le precede el cuarto d á c -
tilo: Cara de-um sobo-Ies mag-num Jovis-
incre mentum. 

2.' Trímetro Jámbico, ó de seis jambos 
cuando es puro: v. g. Beci-tus íl-le qui-pro-
cul-negó-tiís. Si es misto admite el tribarco en 
los impares, que son i .° , 3.0 y el espon-
d e o , dáctilo, y anapesto; y tanta ha sido la 
libertad así de F e d r o , como de los dramáti-
c o s , que solo han atendido al sexto, el cual 
siempre ha de ser jambo: v. g. Pavidúm-que 
lepo-rem ád venam-laqueó-gruém, dos ana-
pestos, y tribraco. 

3.0 El Escazonte, ó Claudicante, solo va-
ría el quinto, que siempre es jambo, y el s e x -
to siempre espondeo: en lo demás observa las 
mismas variaciones. 

De siete pies. 
Dáctilo arquiloquioi consta de tres 

dáctilos, un espondeo entre ellos, y tres c o -
réos: v. g. sólvitur-ácris hi-ems grá-tá vi-
ce-ve ris-té fa-vóni. 



2'° Trocaico tetrámetro deficiente de s ie-
t e , y una cesura al fin: los pies son t .° , 3 
J y 7.0, necesariamente coreos, ó troqueos, 
en el 2.0, 4.0 y 6.°, admite espondeos, y tal 
vez dáctilos: v. g. Pánge-língua~glor(-6sí-
prxli- úm cér-támi- nfs. 

C A P I T U L O I I . 

Figuras precisamente poéticas. 

t .* Sinaléfa. 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-
tentíyue ora tenébant, se mide, cónticu- éróm-
nés 

tn • ten ti quór-a te-nébánt. La o , hett, y 
los monosílabos no «e eliden, y algunas veces 
se toman la licencia de no elidir, ó suprimir. 

2.a Elipse. Cuando una dicción acaba en 
t n , y la siguiente comienza por voca l , se e l i -
de la m con su vocal: y. g. Italian1, Jtaliant 
primus, cet. , se mide ítali-ítali-ám -pri-cet. 

3.a Sístole. Cuando una sílaba larga por 
su naturaleza se abrevia: v. g. túlerunt, por 
tulérunt. 

4. a Diástole. AI contrario se alarga la que 
por su naturaleza es breve : v. g. aríetibus, en 
lugar de arietibus. 

5.a S ñire sis. Cuando de dos sílabas se 
hace una: v. g. d i n d e , por deinde, alvaria, 
por alvedria. 



6." Diuresis. Cuando de una se fiaren 
d o s , como Aulái , por Aula , y también 
cuando se convierte la í , y la u vocale< en 
consonantes: v. g. genva, por genua, par je-
tes, abjetes , arjetes, por parietes, abietes, 
arietes. 

7. a Cesura. Es la sílaba que sobra en a l -
gún p i e , para juntarla con el que sigue : si se 
baila despues del primer p ie , y es dáctilo, se 
llama Triemímeris-. si despues del segundo, su-
poniéndolos dáctilo y espondeo, se llama Pen-
temímeris'. si despues del tercero, Heptemíme-
ris; y si despues del cuarto, Ennehemímeris: 
todas cuatro se hallan en este verso de Virgi l io, 
tile latus níveum molli fultus Ha cinto -. Ule 

i . a 2.a 3.a 4.» 
la-tus nive-um mo-lliful-tus hiacinto. Es tal 
la tuerza de la cesura, que alarga una vocal bre-
ve de su naturaleza: v. g. ómnia 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 llama cesura, sino medio pie, 
y en este caso el verso se llama Hipercata-
lecto'. y si le fal ta, se llama Cat alecto-, si le 
faltan d o s , Braquicatalecto; y si no le falra, 
ni le sobra , Acatalecto. 

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

Breve lección de la arte métrica española. 

Reglas, r.» E l perfecto conocimiento de 
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nuestra prosodia, y la diversa variedad de m e -
tros , ó rimas se ha de conseguir con la f r e -
c u e n t e , y juiciosa lectura de nuestros poetas 
del siglo de oro. E n t r e o t r o s , Argensóla , V i -
llegas , F r . Luis de L e o n , Arias M o n t a n o , 
Garci laso , Solis , Morales , c e t . 

2 . a Emos usan de todas las Jiguras g r a m a -
t ica les , y p o é t i c a s , que hemos espl icado, á 
escepcion de la Elipse, p a r q u e no tenemos 
dicciones que acaban en tn, y á sus c o m p o s i -
ciones dan varios n o m b r e s , c o m o hemos d i -
c h o de los latinosi v. g. balitas , canciones, 
c o p l a s , e n d e c h a s , e p i g r a m a s , edil ios, raadrit-
g a l e s , oc tavas , sonetos , odas, . o v Ü k j o s , r e -
dondi l la , quiñi,las, ó quintilla*, romances, c e t . 

3 . a Sus verso? son de arte m a y o r , y de 
arte menor , consonantes , y asonantes. Los 
de arte m a y o r constan de o n c e , d o c e , trece 
y aun catorce sí labas, y los de arte menor de 
c i n c o , seis, siete y o c h o , según su .diversa es-
pec ie . Consonantes son cuando .hacen un soni-
d o igual por a c e n t o , y cuantidad larga en las 
mismas sí labas: v . g . manta, espantxi, erró, 
cayó: y asonantes solo se atiende s i acento, 
y no á la cuantidad ¡mediata: v. g. pera, lle-
vo, haeér, cincel. • _ . 

4 . a C u a n d o la ultima sí laba es larga basta 
q u e sea semejante ella sola para ser v e r d a d e -
ra consonante , "como se ve en candil, buril, 
y con una sílaba menos sale perfecto el verso, 
p o r tener valor de dos *. cuando es breve ta 
pít ima sílaba,.defcep.ser uurs mismas las dos 



1 - , ( 2 8 ? ) 
ultimas vocales para que caiga en verdadero 
consonante: v. g . diéstro, cabestro, inunda-
do, acabado, y el verso debe tener una s í -
laba mas para estar cabal: y cuando la pala-
bra sea esdrújulo, ó dactilica debe convenir en 
las tres ultimas: v. g . orgánico, botánico, ló-
gico, patológico, paupérrima, misérrima-, 
y necesita dos sílabas mas para su c o m p l e -
mento. 

f. i l Con algunos egemplos se aclarará mejor. 
Tal furor entre mis penas 
N o acrecienta mi dolor , 
N i me mueven esas lágrimas. 

Está claro que el primer verso cpnsta de 
ocho silabas, el segundo de siete, y el terce-
ro de nueve, y no obstante los tres son de 
una especie, que se llaman de arte "pienor, ü 
octisilabos: pero pueden quebrarse y reducir-
se á cuadrisílabos: v. g . * 

E n el prado 
D e tu olvido 
H a crecido 

M i cuidado. ' " 1 

Y también se mezcla despues de dos o c t i -
sílabos un cuadrisílabo: v. g. . _ 

Recuerde el alma dormida : I 
Av ive el seso, y despierte: 
Contemplando: ~ 1 

C o m o se pasa la v ida , 
Como se viene la mupr^e 
Tan callando. 

Los hay de seis sílabas, y de stetW 
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De seis. 
V e d que t a l , y como 
Tengo el corazon, 
Pues la confusion 
P o r remedio tomo. 

De siete. 
Para que no te vayas 
Pobre barquilla á pique 
Lastremos de desdichas 
T u fundamento triste. 

6 * Pondremos algunos egemplos de varias 
clases de versos de arte menor, para aficionar 
í los niños, que vayan rompiendo á usar de 
nuestra lengua. 

i.» Copla. 
D e cuantas cosas me cansan 
Fácilmente me defiendo, 
Pero no puedo guardarme^ 
D e los peligros de un necio. 

2.a Terceto. 
¡ A y ! por D i o s , señora bella , 
Mirad por vos mientras dura 
Esa flor graciosa, y pura. 

3.a Redondilla. 
¡ Q u i fuertemente me celas , 
Si tiernamente me amas ! 
Pues á mis vehementes llamas, 
C o n tanto aprieto encarcelas. 

Puede variarse así. 
¡ Q u é fuertemente me celas! 
Pues á mis vehementes l lamas, 



( 2 8 9 ) 
c-on tanto aprieto encarcelas, 
Si tiernamente me amas. 

Dos quintillas. 

¡ C o n qué furor encadenas 
Las tristes desgracias inias ! 
C o n negras melancolías 
V a n recreciendo mis penas 
T u s ingratas osadías. 

N o puede mi corazon 
-Alejar de mi memoria 
La furiosa sinrazón 
Con que prosigues la historia 
D e mi demente pasión. 

Sextilla. 
Jesús Sacramentado, 
Q u e con sonoro incendio, v o z ardiente 
D e luces coronado, 
Pronunciando retorica luciente 
Confundes mis sentidos, 
Porque á los ojos venzan los oídos. 

Obillejo. 
Marcha á E g i p t o , y á se v é , 

José: 
1 rémulos pasos dirigen 

la V i r g e n , 
A l ver en un vil escriño 

el Niño,-
t 
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¿ Y tan tierno desaliño 
Sufrirá mi corazon, 
Sin moverle á compasion 
José , la V i r g e n , y el Niño ? 

Décima. 
¿ T e quieres niño alistar 
E n banderas de Minerva ? 
A n d a , p u e s , con la reserva, 
Q u e nunca debes c e j a r , 
Debiendote acostumbrar 
A la vigilia, y r igor: 
Estudiarás con ardor 
L a ciencia de la Moral, 
Porque solo huyendo el mal 
Lograrás ciencia, y honor. 

8. a Las composiciones de arte mayor mas 
ordinarias son las octavas, y sonetos. 

Octava. 
C a n t o las armas, y el varón que vino, 
Prófugo desde T r o y a por el h a d o , 
A los campos del término lavino, 
Y á la Italia el primero: atormentado 
D e diversos embates del destino: 
Por los mares, y tierras acosado 
D e la implacable Juno en su inclemencia, 
Y de los altos Dioses la violencia. 

Soneto del maestro Leon. 
A m o r casi de un vuelo me ha encumbrado 
A donde no llegó ni el pensamiento, 
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Mas toda esta grandeza de contento 
M e turba, y entristece este cuidado, 
Q u e temo que no venga derrocado 
A l suelo, por faltarle el fundamento * 
Que lo que en breve sube en alto asiento, 
Suele desfallecer apresurado. 

Mas luego me consuela, y asegura, 
' E l ver que soi, señora ilustre, obra 

D e vuestra sola gracia, y que en vos f io ; 
Porque conservareis vuestra hechura, 
Mis faltas supliréis con vuestra sobra, 
Y vuestro bien hará durable el mió. 

1 ambien se hallan variados estos seis ú l t i -
mos por los poetas de aquel siglo, comrt se ve 
en este soneto atribuido á S. Francisco Jabier. 

N o me mueve, mi Dios , para quererte 
El cielo, que me tienes prometido, 
N i me mueve el infierno tan temido 
Para dejar por eso de ofenderte. 
T ú me mueves, Señor, mueveme el verte , 
Clavado en esa C r u z , y escarnecido. 
Mueveme ver tu cuerpo tan herido, 
Muevenme tus afrentas, y tu muerte , 
Mueveme al fin tu amor , y en tal manera , 
Q u e aunque no hubiera cielo, y o te amára, 
Y aunque no hubiera infierno te temiera. 
N o me tienes que dar porque te quiera, 
Porque aunque lo que espero, no esperára, 
L o mismo que te quiero te quisiera. 

t 2 
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Y todos pueden medirse como los latinos 

con cesuras, pero de dos en dos, y nada mas; 
y así este verso de arte mayor tendrá cinco 
p i e s , y una cesura: v. g. lo mismo que te 
quiero te quisiera: se mide, lo mis-mo qne-te 
quie-ro te-quisie-ra. Y el de arte menor ten-
drá cuatro: v. g. nunca vino al pensamiento: 
se mide , nunca-vinal-pensa- miento. Para 
rodo lo cual se han de tener mui presentes los 
diptongos, y sinaléfas. 



TRATADO ADICIONAL. 

B R E V E R E S U M E N 

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

Conocimientos indispensables para enten-
der los A A. clásicos de la lengua 

latina y española. 

PROEMIO. 

N 
- ^ o pretendemos que unos niños de 
doce á trece años sean capaces de pe-
netrar todas las bellezas de este arte 
maravilloso ; pero si queremos aficio-
narlos á é l , y que vayan conociendo, 
y separando las palabras figuradas, y 
traslaticias de las propias, y naturales, 
el método y orden con que debemos 
hablar , aunque nuestros discursos sean 
sumamente brebes; pues por pequeño 
que sea él , debe abrazar cuatro partes, 
que se conocerán por la siguiente es-
pl icacion, fundada no solamente en los 
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A A . de buen gusto , ant iguos, y mo-
dernos , sagrados, y profanos; sino mas 
bien en la ¡filosofía, y análisis de la e lo-
cuencia , y en la observación, y prác-
tica sobre diversos discursos, que para 
v.irios asuntos tenemos trabajados por 
espacio de veinte años: lo cual adver-
t i m o s , para que los principiantes cami-
nen con seguridad en los conocimien-
tos de un arte, que es la perfección, y 
complemento de la gramática , y sin los 
cuales son las mas v e c e s , inútiles, é in-
fructuosos los preceptos de aquella. 
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R E T Ó R I C A . 
E s arte que enseña á persuadir las verdades , que nos 
ocupan : necesitamos p r o c l á m e n t e de cuatro auxilios 
para verificar aquel fin que nos proponemos: i . ° P e n -
s a r , inventar , ó discurrir lo que hemos de persuadir: 
3.° disponer, tí ordenar el m o d o con que lo hemos de 
d e c i r : adornar, y vestir con pi lahi as convenientes 
lo que hemos inventado , y dispuesto : 4.0 pronunciar, 
6 expresar con propiednd, y decoro lo que hemos 
pensado, dispuesto, y adornado : mas b r e v e : ftnsar 
•ver.ia.dts , disponer razón-s, Instar palabras , y usar el 
modo conteniente de proferirlas ; son las cuatro partes 
indispensables de todo discurso retórico : lo i . u se 
llama Invención : lo 2." Disposición : lo 3.° JElocucion : y 
lo 4." Pronunciación. 

Sobre la cual nos contentamos con decir , que todas 
las reglas, que prescriben los filólogos son absoluta-
mente inútiles, si cuando hablamos, no dejamos á la 
}faturattz.a, que siga el curso de los a f e c t o s , que nos 
ocupan; ella nos dice cuando hemos de levantar la v o z , 
cuando nos hemos de airar , cuando enternecer , cuan-
do alegrar , cuando entristecer: y ella misina sin estu-
dio nos indica el gesto , ó ademan de las manos , cuer-
p o , y rostro, y el e c o , ó acento de la v o z : despre-
Íiando afectaciones, y pantominas daremos á cada pa-

abra el sonido que le compete sin estudio alguno. N o 
obstante nos debemos poseer á nosotros mismos , y no 
dejarnos arrebatar, tal vez como furiosas Bacanales , en 
voces desentonadas, y estrepitosas, patada^, y pal-
moradas: y infinito mas debemos precavernos de to-
nillos, y sonsonetes en la pronunciación , afectando mu-
gerilmente palabras , ó eco dulce , y cantoricio , cet. 

C A P I T U L O R I M E R O . 

De la Invención. 

Consta de dos partes, que debemos tener mui p r e -
sentes : Primera , hallar razones para probar el asunto: 
Segunda, y motivos p i r a persuadir, ó mover. Las razo-
nes para p r o b a r , unas son intrínsecas, sJlea de 
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las entrañas del mismo asunto; y otras son estrínsecas, 
6 que se buscan de fuera. Las pr imeras , que también 
se llaman lugares intrínsecos, s o n , según algunos, 16: 
Definición , Division , Notación , Etimología , Conjú-
gala , Genero, Forma , Semejanza , Desemejanza , Com-
paración, Contrarios , Repugnantes , Adjuntos, Antece-
dentes, Consiguientes, Cautas, <y Efectos. No nós acor-
demos jamas de la Notacion , Etimología , y Conjúgala, 
que no son mas que un juego de palabras sin meollo: 
omitamos el Genero, la Forma , Contrarios, y Repug-
nantes hasta la filosofía ; y porque b.isr < el conocimien -
to de I i í Antítesis , y de los nombres comunes, y pro-
pios para saberlas m a n e j a r : reunamos en uní sola la 
Semejanza, Desemejanza , y Comparación, puesto que 
no hay mas diferencia, que aquella se hace con las cuali-
dades, y esta con las cuantidades: v. g r . Es mas astu-
to que UÜsts; no es tan sabio como Tulio: esta es se-
mejanza , y desemejanza. Es mas alto que una monta-
ñas es tras pequeño que un grano de mostaza; esta es 
comparación 

¡Qaé Urptres quedan? Definición, Division, Adjuntos, 
Antecedente},• Consiguientes, Causas y Efectos. Dtftvictoii-. 
es explicar la naturaleza de una cosa por sus predicados, 
ó partes esenciales, sin las cuales no puede exist ir : v . g. 
El h o m b r e , en su ser f í s i c o , es un compuesto de espí-
ritu y de materia; y en su ser mór.il es arimal discur-
sivo: eapaz de castigo , y premio. Dizisior. , Distri-
bución , 6 Enumeración de partes : es dividir mr to'dó' etj 
sus parres componentes; v. g. dividir la vida humana 
en Puericia, Adolescencia, Juventud, y Vegeí. j' 

Antecedentes, y Consiguientes: cuando supuesta una 
cosa , necesariamente se lia de seguir otra. v. g. Er'ei 
hombre : luego has .le morir-, it. El r.rbol ha tenido mucha 

fruta; luego ha habido mucha flor. Causas y Efectos: 
aquellas son el agente qlre produce, y esfos son e i e f e c -
to producido: v . g. El esceso del vino c u s a la embria-
g u e z ; y la embriaguez és efecto inmediaró del esceso 
del vino. 

Las causas unas son eficientes, que son las que p r o -
ducen un e fecto f í s i c o , ó moral: físico, como el v e n e -
no causa la muerte; ' la tierra prodixr lps ñ u t o s , cet. Mo-
ral, como las peri-uasiones, halagos, y promesas pro-
duceh'úna acción irrala, ó buena en el prdgimo. Mate-
riales, 6 de que se forma una cosa: formales, que dari 
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el ser á ¡a cosa ; y finales, que denotan el fin por qué 
se hacen. Egetnplo Je todo. El rey mandó hacer un pa-
lacio, y se hizo en efecto : el rey es causa moral de que 
se hiciese : los arquitectos fueron causa eficiente : la pie-
dra , madera , argamasa , cet. causa material : la disposi-
ción y estructura arquitectónica del palacio se llama 
causa formal: ¿y para qué se hizo? para v iv ir en él : es-
ta es la causa final. 

Adjuntos, estos son las circunstancias que pueden 
hallarse en la cosa: y comunmente son ocho : quis, quid, 
ubi , per quos, quot ¡es , cur , quómodo, quando. Quis : de-
nota la persona de quien se trata, y iodo lo que á ella 
pertenece , como su linage, educación , costumbres , cet. 
Quid: la acc ión, asunto , ó predicado que se le atribu-
y e Ubi: el lugar , ó sitio en donde se egecuró la acción. 
Per quos: denota los c o m p a ñ e r o s , ó complices en la 
acción buena . ó inala. Quotiis : cuántas veces se ejecu-
to , o se intentó Cur: el motivo por qué se egecutó. 
Quómodo: el o r d e n , m o d o , y serie con que se hizo. 
Quando: el t iempo en que la tal cosa se hizo. Egemplo 
de todo : Catilina habia resuelto incendiar la ciudad de 
Roma el veinte y siete de octubre en los dias Saturnales. 

¿Quién era Catiiina ? Quis? un forag ido , de rotas 
costumbres, cet. ¿Qué intento este barbare? Quidl el 
incendio de su patria, cet. ¿En dónde imaginaba co-
meter este delito? Ubi ? en la capital del mundo, '» vis-
ta , y presencia del gobierno. ¿!>e quienes se valió? Per 
quosl de Manlio , L u c i o , y de otros infames como él, 
¿ Y cuántas veces intentó esta maldad? Quoties? no una, 
Sino en diferentes ocasiones, cet. ¿ Y por que? Car? 
p o r mandar, y entronizarse de tirano. ¿ Y cómo tenia 
tramada esta iniquidad? Quómodo ? sobornando , robando, 
talando, cet. ¿ Y en que ocasión, en qué dia? Quando? 
en el dia memorable de regocijo público, cet. ¡julo este 
Jugar retórico puede darnos mas materia para hablar, 
que todos los restantes, si nos actuamos a fondo en el 
asunto. 

Omitimos esplicacicn individual de los lugares estrín-
secos , que ordinariamente solo se usan en los pleitos 
judiciales ; y - son : i . " El testimonio , ó autoridad , como 
es para los cristianos la santa Escritura, la Iglesia, cet. 
2.° La L e y , que es el lazo que sostiene la sociedad de 
los hombres: El pacto, ó convenios , ó contratos, cet. 
4.0 El Juramento: 5.0 Los prx ju ic ios , -ó juicios anterio-
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res por tribunales competentes ; porque si en caso se-
mejante al que y o trato, v. g. se dió en otro t iempo 
sentencia favorable ; lo mismo debo esperar : 6 ° La fa-
ma publica : 7 . » Los testigos por su orden , primero el 
testigo ocular, cer. (a) 

T o d o lo dicho pertenece á probar la verdad, que es 
la primera parte de la Invención, falta la segunda, que 
es dtscurrr los motivos para escitar los a fec tos ; lo cual 
se consigue por solos tres caminos. Primero dejándose 
poseer de ellos el mismo orador , según aquc'lo de Ora-
c i o : Si VIS me flere, flendum est tibi ipsi prius. El se-
gundo saber manejar las figuras de sentencia , que lue-
g o se dirán. Y el tercero conocerse bien a sí misino, las 
inclinaciones, afectos, pasiones, y resortes de nuestro 
corazon, con especial idad, el a m o r , el odio , el miedo, 
13 esperanza, la misericordia, la indignación , la ptre-
z a , la emulación, ó ambición, 'cet. porque siendo estas 
las que mas nos dominan, estas debemos ó apagar , ó 
encender con nuestros discursos: y á la verdad este es 
todo el fin de la Retórica. 

C A P . XI. 

B E L A D I S P O S r C I O N . 

Segunda fiarte de ¡a Retórica. 

N o es otra cosa la disposición que colocar en orden 
las p r u e b a s , y razones , que hemos hallado, ó inventa-
do i*ara lo cual se debe saber que todo discurso, sea el 
que tuete , consta esencialmente de dos parres; i saber-
lropostcton y Cor.firmacion, ó Prueba : y sin ellas no 
p u e d e haber discurso. Consta asimismo de otras parres 
accesorias , que no siempre son necesarias, y son Exor-
dio , Narración, y Epílogo, 6 Peroración: E! Exordio, 
aunque no siempre es necesario., es lo siempre de cos-
tumbre. La Narración es necesaria en el genero demos-
t r a t i v o , y judicial , y nunca en e i d e j i b e i a t i v o . ó ino-

(a) Los que lleguen á ser Abo irados se instruirán mas 
particularmente en estos siete lugarei estrí::secos : no he-
mos hecho mención de la cuestión , ó tormento , porque es* 
U solo se usa en 4rgel, y cosías del A/rica. 
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ral , de que luego se hablará ; y el Epílogo ordinaria-
mente se omite, aun.tue a lgums veces seria del caso. 

Habiendo, p u e s . d e usar de todas las cinco partes, 
que puede tener un discurso, las espücarétnos brevemen-
te por su orden: Exordio es la primera parte del dis-
curso, la cual ti ne por único obgeto hacer :i los o y e n -
tes atentos , dóciles, y benévolos : benévolos , si nos pre-
sentamos con modestia, compostura, y humildad; dó-
ciles, s i l e s proponemos el asunto con claridad, b r e v e -
d a d , y verdad: atentos, si les proponemos cosas utiles, 
grandes , y provechosas. 

El Exordio uno es natural, y otro repentino , ó exab-
rupto; y es cuando agitado el orador de alguna vehemen-
te pasión, sin prevenir los ánimos de lo que va á ha-
b l a r , co'iiien™ repentinamente como C i c e r ó n : ¿hasta 
cuando finalmente abusarás de nuestra paciencia'! De 
este se ha de usar casi nunca: y siempre del natural, el 
cual ha de saljr de la misma naturaleza , ó circunstancias 
del asunto que vamos á p r o p o n e r : debe ser b r e v e , y 
claro, que no pase de la se*ta parte del discurso, y 
aun mucho mas breve , si pudiese ser; y en una palabra 
la regla invariable es , que no pase de lo preciso para 
llegar á la 

Pro pos ic ion , que debe ser clara , perspicua, particu-
l a r , o determinada; y de ningún modo obscura , equivo-
c a , indefinida, ó genérica. Es indefinida, ó teoretica 
esta pro|>osicion : todo lo que es picado si ha de evitar: 
y es d e f i v d t • ó .hipotética esta: la avaricia debe ser 
castigada. Esta propoiicion , que es una , y simple, p u e -
d e , y aun debe dividirse para mayor claridad, y fuerza, 
en d o s , ó tres miembros: v. g. La avaricia es vicio 
detestable-, parque el hombre avaro es tormento de si mis-
mo : es martirio de sus sem jantes i y es deshonra de la 
Naturaleza : también puede dividirse así: La avaricia 
hace al avaro aborrecible á Dios y ¿ los hombres , cet. 

Sigúese la prueba, ó confirmación; la cual es de dos 
maneras, ó alegando razones p o s i t i v a s , y directas al 
asunto, ó refutando l is de los contrarios, como lo ha-
ce Ciñeron pro le-ge M.enilia El orden de las tazones 
es, ó b en comenzando por las mas d e b i l e i y sucesi-
vamente seguir con los mas foertes , ó bien poniendo 
al pr incipio , y al fin las mas sólidas, y en el centro 
las no ta|es. Concluido de probar se sigue una reunion, 
ó recopilación de lo mas fuerte , y convincente , que se 



l lama Epilogo, o P e r o r a c i ó n , el c u i l será útil c u a n d o l a s 
p r u e b a s no h a y a n c o n v e n c i d o , ni m o v i d o ; p e r o o í a n -
l o se ha c o n s e g u i d o aquel fin , es inúti l e n el d iscurso; 
p o r q u e este es t o d o su o b g e t o . 

A u n q u e la mater ia de la R e t ó r i c a sean t o d o s los o b -
g e t o s q u e e x i g e n , pues n o h a y uno s o b r e el cna! n o 
p u e d a hablarse con e l o c u e n c i a , c o n t o d o h a b l a n d o c o n 
e s p e c i f i c a c i ó n se r e d u c e n á tres g e n e r o s : i . ° género ju-

o y s u fin e s c o n d e n a r al r e o , ó a b s o l v e r l o -
2. moral, o deliberativo ; su o b g e t o es persuadir í l b i e n 
y d isuadir el mal : 3.« panegírico, 6 demostrativo ¡ su fin 
es la a l a b a n z a de a lgun h e r o e . Si esta a l a b a n z a es d e 
sus v i r t u d e s , ó h a z a ñ a s , se l lama panegírico, o laudato-
rio : SI se c e l e b r a su n a c i m i e n t o , se l lama fenethiaco: 
n un reliz c a s a m i e n t o , epithalámvj ; si su f a l l e c i m i e n t o , 

junebre : si es p o r acc ión de g r a c i a s , eucarístico: v si 
es p o r a lguna v i c t o r i a señalada , epinicio. 

El m o d o in is usado de p r o b a r se r e d u c e r.° al Silo-
gismo ; el cual c o n t i e n e t r e s p r o p o s i c i o n e s ) de las cuales 
las dos p r i m e r a s se l laman p r e m i s a s ; la p r i m e r a m a y o r , 
y la segunda m e n o r ; la t e r c e r a se l lama c o n s e c u e n c i a , 
p o r q u e se ha de seguir de las dos p r i m e r a s : v . g. t o d o 
V i c i o d e b e ser e v i t a d o ; la p e r e z a es v i c i o ; l u e g o la p e -
r e z a d e b e ser e v i t a d a (a). 

a . " El Entimema, (h 1 q u e es un s i l o g i s m o m u t i l o , 
p o r q u e se s u p r i m e ó calla e l í p t i c a m e n t e la p r e m i a m e -
n o r : v. g. rodo v i c i o d e b e e v i t a r s e ; luego t a m b i é n la 
p e r e z a ; en d o n d e se calla , la pereza es vicio. 

q." Inducían es c u a n d o de muchas v e r d a d e s p a r t i c u -
lares se infiere una u n i v e r s a l , ó de una u n i v e r s a l se co-
l i g e n muchas p a r t i c u l a r e s : v . g . El h i e r r o , el c o b r e , e l 
p l o m o , el estaño , la p l a t a , y ' e l o r o se d e r r i t e n ; l u e g o 

(a) Entiéndase esto del silogismo dialéctico, ó fi'of'fi-
co, porque el oratorio, aunque 'ubstancialmente tea ei mis-
mo, es mas dilatado , y variable al qusto del evador : sus 
partes pueden ser tres . cu.¡tro , y aun cinco , tas cuales 
se llaman -...primera , P r o p o s i c i o n ( ó -mayar ) : secunda. 
P r u e b a d e rsta : tercera, A s u n c i o n ( proposicion menor) t 
cuarta, su P r u e b a : quinta. C o n c l u s i o n . Y puede ser el asun-
to tan claro , que no necesite de prueba* \ por estv no siem-
bre son necesarias las cinco partes dichas, 

(.b) Este es el mas usado, entre (of oridortA. 
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todo metal se derrite: ó al contrario : lodo metal se de-
rri te; luego el hierro , el cubre , cet. se derriten. 

4.0 La Gradación , Acerbo , ó Sorites, cuando de mu-
chas proposiciones universales se saca una en particular 
por legitima consecuencia : v . g. El avaro desea muchas 
cosas; quien desea muchas cosas calece de ellas; el que 
necesita de muchas cosas es infel iz; luego el avaro es in-
f e l i z : se distinguen estos d o s , en que el primero abraza 
un género con todas sus e s p e c i e s , y el segundo son to-
das las proposiciones genéricas, o universales. 

Dilema, o bicorne i porque abraza dos puntas, ó es-
tiremos, y de uno de ellos no puede escapar el contra-
r io : v. g. la sabiduría es buena , ó es mala ; si es mala; 
luego Dios , y los sabios que la han ainado son malos; 
y si es buena , debemos trabajar por adquirirla. 6." E fem-
ólo : v . g . Dios castigó á Onás i m p u r o ; luego también 
á mí si lo s o y . 

Estos son los medios mas naturales de probar nues-
tros discursos; pero no conseguiremos estos conocimien-
tos bastante profundos, si no nos ocupamos en peque-
ños ensayos, ó progimnasmas de la Retórica, que son unas 
cortitas oraciones por medio de la Fábula, Chria, Nar-
ración , y Amplificación. 

Fábula: es un discurso figurado, que tiene por obge-
to una verdad interesante , ya sea moral , y ya políti-
ca. Hay fábula moral , que se llama apólogo : la hay ra-
cional , que se llama parábola, y la hay mista, que se 
compone de las dos. La primera se verifica cuando fin-
gimos que hablan los irracionales, y los insensibles; 
como la del Lobo y Corderil lo: y la de los Enebros, 
que pedían R e y . La segunda cuando se finge hablar 

ersonas racionales, cuales son las parábolas del Sem-
rador , y del rico Epulón del Evangelio : y la tercera 

cuando se introducen en la fabula personas racionales, é 
irracionales , corno la del V i e j o cobarde, y el Asnil lo, cer. 

Las propiedades de las fábulas son dos principales: 
verosimilitud, y propiedad: aquella no se ha de en-
tender del hecho que se finge, sino de los predicados, 
que se le atribuyen , que convengan realmente á la cosa 
figurada; y la propiedad ha de ser con la verdad, que 
se piensa sacar: v. g . Quiero reprender la fiereza de un 
hombre por medio de un apólogo : ¿Escogeré las pro-
piedades del cordero , ó de l.i paloma? n o : porque esto 
seria un absurdo, Pero si finjo riñendo un t i g r e , y un 
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l e o p a r d o , entonces guardo p r o p i e d a d , y verisimili-
tud. 

Narración : es una esposicion perspicua , breve , pro-
bable , y suave de alguna cosa sucedida realmente , ó ve-
risímilmente. Perspicua, que se cuente la cosa por su or-
d e n , sin cometer anacronismos, y sea con palabras pro-
p i a s , f á c i l e s , y adoptadas por el uso. Breve, que 110 se 
divague á otros asuntos , ni metiendo borra, como suele 
decirse. Probable, que tenga fundamento en la naturale-
za de las cosas que se cuentan. Suave, por medio de 
palabras armoniosas, y bien colocadas. Y se supone que 
puede ser poética , histórica , c i v i l , y oratoria. 

Chria , Anécdota , o Anedocta : es celebrar algún di-
c h o , ó hecho particular, pero mui notable, de algún 
sabio . Si es el d icho, v. g . el irreparabile tempus de 
V i r g i l i o , ó el pallida mors de Oracio , se llama Chria 
verbal: si fuete algún hecho, se llaina activa , y si uno, 
y otro mista. Ege inplo : hincóse de rodillas el filósofo 
Diogenes delante de una esratua de m a r m o l , y alargan-
do su mano, permaneció así mucho t iempo en ademan 
de pedir , que la estatua le socorriese con una limosna: 
preguntado por algunos que j qué hacia? respondió: 
Acostumbrarme á las repulsas. Asi este progimnasma co-
mo los dos anteriores pueden amplificarse por todos los 
lugares , y figuras retóricas, como es claro. 

Amplificación , ó espolicion : es un género de prue-
ba de cualquiera asunto retór ico, g r a v e , m.igestuoso, 
siemplre e n é r g i c o , subl ime, y que v a y a aumentando 
la fuerza , y como amontonando las razones, de suerte, 
q u e s e a capaz de p r o b a r , persuadir , y mover. En una 
p a l a b r a , es una figura retorica que las abraza todas, y 
echa mano de todas. 

C A P I I I . 

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

Tercera parte de la Retorica. 

Parte la necesidad . y parte el buen gusto ha hecho 
preciso usar en nuestro lenguage varias locuciones , que 
entendidas á la letra serian falsas; pero el uso de las 
palabras figuradas las hace ser verdaderas en el sentido 
en que se toman : estos modos de hablar metafóricos , ó 
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figurados son casi infinitos¡ pero y o esDlicarí- In-
usados, e indispensables de s a b e r s e l y l o n ¡ 

§• I. 

, M ¡ t d f » r a : es una traslación del sentido propio a! 
mprop.o por razón de alguna semej mza , como cCándo 

tomamos la nave por la república; el león por un h o m ! 
bre fuer e Esta claro que esta traslación puede torn™! 
se de todas las cosas criadas, con tal que t inean 
semejanza entre si y la locucion ha de ser absolu ! v 

l e b r e l , esta sera semejanza, pero no metáfora; para esta 
es necesario decir absolutamente, eres un Ubre! 

. 2- Alegoría: que es una reunion de metáforas , A un, 
misma metafora continuada , cual es la descrinaon al^ 
gonca que hace O r a d o en la oda doce d e í í i b A p r i m e 0~ 

ñ0aveP2 rer^d e i . e M l d°d e U r e ' ü b l ¡ " * » « » . ^ 
rom3,; *"°nimia> <> Hipatage, ó Transamination, es 
tomar una cosa por otra por razón de la conexión 1 
proximidad que tienen entre si; como tomar lá causa 
por su e f e c t o . 6 al contrario : v. g. Marte por la gne ! 

Vulcano por el f u e g o ; Ceres por Ios tV.uos i 1 | 
contenido por el continente: v. g . los c ielos, p t r los q u i 
en ellos habitan: ir. el signo por la c o s i significad! 
v. g los haces por el magistrado, la mitra p o f el o b i s l 
pado , el autor por sus obras. ^ 

4-° Sinécdoque: parte de la metonimia, que toma el 
todo por la parte , ó la parte por el todo ; la m a t e r a d i 
que se hace la cosa , por la misma cosa : v. g. e " erro 
por la espada : ,t. el genero por la e s p e d í , 6 a | con-
trario : v. g. el viento por solo el cierzo ó el cierzo nor 
todo el viento , cer. >-ierzo por 

f.» Antonomasia, ó Escelencia: cuando debaio de 
tvaéto, * predicado general . y común significamos Z 

S 1 1 V- g f / Fi!ÓS°f°> " t e n d i e n d o A°r s t o -
t e l e i , ti Apostol, entendiendo san Pablo; el Poeta v 
entendemos á V i r g i l i o ; „ St*„, entendiendo 4 

d e n 6 r ' L f I i p " r b f e ' Ó E x ^ e r a c í o n : alabamos , ó 
d?pr.m.mos alguna cosa mas de lo regular: v g este 
Hombrees mas alto que un monte, 6 mas*pequeño ¡ue "net 
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7. 0 Ironía, catacresis, i> contra verdad-, es querer 

decir lo contrario d é l o que significan las palabras, lo 
cual debe constar por las circunstancias, por el ademan, 
ó por el modo de decirlas, v. g. decir: \ que1 buen pas-
tor de abejas es el lobo ! ¡ qué bien guarda la hacienda el 
criado rapaz.! Parte de esta es la subsanacion, ó sarcas-
m o , que es cuando las palabras irónicas se dicen con 
amargura, r a b i a , indignación, ó f u r o r ; pero esta es in-
digna de todo hombre bien nacido. Estos modos de ha-
blar se llaman por otro nombre tropos, que es lo mismo 
que traslación , ¿> tra>posicion , y todos se fundan en la 
metáfora. 

$. IL 

De las figuras que no son tropos, y consisten 
en solas palabras. 

H a y otra clase de figuras, que no son tropos, y con-
sisten en cierta estructura de palabras, la cual desvane-
c ida, deja de ser figura. Las mas principales son estas 
catorce : Repetición , Conversion , Complexion , Condupli-
cacion , Gradación , Sinonimia , Traducción , Polisínde-
ton , Reticencia , Adjunción, Disyunción, Asíndeton, Pa-
ranomasia; Que cíe en semejante, y Que acaba en se-
mejante : en latin : similiter cadens , y similiter désinens. 
Las ocho primeras se verifican añadiendo las tres se-
gundas d e t r a y e n d o , y las tres últimas asemejando, ó lo 
que es lo misino, por adición , por detracción , y seme-
janza. 

Repetición : se comete, cuando al principio de los 
miembros , ó cláusulas se repite una misma palabra: 
V. g. Dioses el autor magnifico de cuanto existe. Dios 
es el justo premiador de los buenos. Dios es el castigador 
de los delitos. 

Conversion : cuando se repite al fin de los miembros: 
V. g. destroza los egércitos Antonio , perdió á los ciuda-
danos Antonio, el buen orden lo trastornó Antonio. 

Complexion-, abraza las dos de arriba: v . g, iQutfn 
quitó la ley ? Rula. ; Quién atacó los derechos de pue. 
blo ? Rulo, i Quién presidió las juntas ? el mismo Rulo. 
Y si digera : Quién, quién ? sí, síi vives, vives ? *era 
conduplicacion. 

Gradación : es un enlace de palabras que pa 'a con-
tinuar el discurso se deben repetir las primeras., y por 
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ellas va tomando el discurso mas fuerza , y energía-
v. g La fiera leona sigue al lobo, el lobo á la tabr illa \ 
la viciosa cabrilla al floreciente tomillo (a ) 

Anonimía-, amontonar palabras, que significa una 

zatT Z Z ' J - , e C a r " a ' Catilina, por donAeemfe-
— • *alu d í '* ciudad, -vete , marcha , cet 

1In_ raducción-. es repetir un , misma palabra bajo de 
S , « n ' f i c a c ' ° » . P ^ o en diferen.es casos, ó í t l l l l ' V' l ' T " t a n ,os libros> lUn*> '<" voces de los *abios,y llena ta antigüedad de egemplo s. 

n r ¡ L ° ! Z ¿ t 0 , n : " U S f r d e u n .a , n i s m a conjunción en el 
p r m c , p I O de los miembros: v. g. floreció Pompeyo en la 
justicia, y en la templanza, y en la fortaleza: y „i 
fueren diMinias las conmociones se llamará Polisfnteton. 

Reticencia: es callar en una, ó muchas oraciones el 
v e r b o que las constituye : v. g. ¿ Y este delito ? * esta 

K f l a ' ^ e f ? SUpIe ' * ' X 
Adyuncion: lo mismo que C e u g m a : Disyunción, y 

Asíndeton: cuando a cada oracion se le expresa el ver-
b o , sienJo asi que con uno habria bastante para todas-
v. g Los Colofonias dicen, que Homero fue ciudadano su-
ya -. los Quienses le hacen de su dominio: los Salami-
Hos lo piden : los Esmirnos confirman que es suyo La fi-
gura está en repetir varios verbos cuando con uno bas-
taría : y en cuanto se «san los verbos sin conjunciones, 
se llaman Asíndeton, y Disolución. 

Paranomasia: es un juego de palabras semejantes 
p e r o que se toman en distinto sentido , lo cual se v e r i -
fica de varios m o d o s : v. g. amantes, ámenles; de ara-
dor , orador , tanta , tinta, raro, ruido, cet. Pero es-
te género de sonsonetes son indignos del hombre de 
juicio; y solo podrá usarse de uno, ü o t r o , y con 
jnucha íeflexion. 1 

Similiter cadens .- es Un cierto sonsonete de voces en 
un mismo caso, ó t i e m p o : No hay cosa mas común que el 
espíritu para los vivos: la tierra para tos muertos : el 
mar para los navegantes-, y la playa para los naufra-
gas. Esta la figura en que los cuatro casos son dativos. 

. C¿> Llamase también incremento cuando va creciendo 
la fuerza de la espresion : v. g. es malo , un inicuo, un 
f o r a j i d o , un infame rufián. 

V 
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T a m b i é n ; mucho debo hacer , mucho escribid, mucho leer: 
V aquel lo de C i c e r ó n : rSves asetnerint, socii obtempera-
ran t , hostes obedierint, tempestates obsecur.darir.t. 

Similiter désinens: es mui semejante á la anterior, 
s o l a m e n t e ' q u e e s t a p u e d e v e r i f i c a r s e e n las p a r t e s i n -
declinables--V. g. v'itlet torpemente, morirás desgracia-
damente-. busca el pudor, y te vendrá el honor ; me ha-
llo me r e v r l n d i f , me castigó: l u e g o o r d i n a r i a m e n t e e s t a 
s e v e r i f i c a al fin d e l p e r i o d o , y a q u e l l a e n sus i n i e u i i 
b r o s i e s t a e s c s t e n s l v a á c u a l q u i e r a p a r t e de la o r a -

c i ó n ; y a q n e l l a s o l a m e n t e al n o m b r e , y al v e t b o . 

Fifuras de sentencia : las cuales no consisten en la^ 
p a l a b r a s s o l a s , s i n o e n l a s m i s m a s c o s a s , v e n e l m o -
d o d e p r o f e r i r l a s , l i s t a s s o n i n n u m e r a b l e s . p e r o l a s m a s 
f r e c u e n t e s , y n e c e s a r i a s d e s a b e r s e s o n las s i g u i e n t e s . 

P r i m e r a , Esclamacion-.. c u a n d o m a n i f e s t a m o s p o r ' m e -
d i o d e I n f e r g e d i ó n e s , y m a y o r e l e v a c i ó n d e la v o z , e l 
a f e c t o ! * ñ > f é i ) t o , q u e n o s o c u p a : v . g . ¡O tempos. ¡O 
costumbres! „ ' . , , • . 

S e g u n d a , Oot ación : e s m u í s e m e j a u t e a la a n t e r i o r ^ -
y n o e s m e n o s f u e r t e , y s o l o se s i g n i f i c a e n las m i s m a s 
p a l a b r a s el d e s e o d e c o n s e g u i r íiTgiína c o s a : v . g 
14, divino Niño, que rompieses tos cielos, y bajases. ,U 
si vinieses á mis brazos ! t 

T e r c e r a , Duda : c u a n d o e l o r a d o r v a c i l a , y cftuO q u e 
fluctúa p o r n o s a b e r q u é f i f m b o t o m a r , y t i e n e S u s p e n -
s o s l o s á n i m o s h a s t a d e c i d i r s e : v . g . ¡Os llamare ciu-
dadanos* yafmo si os habéis tstraviado de vuestra pa-
tria ! Soldados> ¡como puede ser, si os habéis resistido et 
las órdenes del imperio , y habéis roto los pactos de la re-
ligion : i Enemigos? sí: en la pompa estertor ciudada-
nos sois; pero en vuestros dichos , y hechos sois enemigos. 

C u a r t a , Obsecración -. e s p e d i r " , ó r o g a r : v . g te rue-
go , <S Cesar, por esa diestra, que tu siendo huesped 
concediste á Deyotaro, t.imbien hwsped. 

Quinta» Execración , ó maldición : v . g. Los dioses te 
pierdan, fugitivo: perezca ti dia en que . o nací; maldi-
to sea el tiempo en que me deleité: a esta se parece la 
e n m i n a c i o n , q u e c o n s i s t e e n a m e n a z a r , v . g.. Si no hi-
ciereis penitencia, lodos peteccreis. 

Sexta , Interrogación, sustentación , ó suspension , f 
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¿abyección : aque lia se comete cuando pregunta-el ora-
dor , no para que le respondan, sino p^ra dar mas 
fuerza al discurso: ésta cuando por ineáio de lis pre-
guntas se tiene como suspenso al auditorio, hasta que 
se decide, y responde el orador; y esta es la subyec-
cion. Egemplo de todo: ¡Que cosa tan nueva, é increí-
ble como que un jovencito preparase, y organizase los egcr-
cjlos en el tiempo mas calamitoso de la república? los 
organizo: jQuién creería que por sí mismo habia de di-
rigir ta empresa1, pues la dirigió', cet. Por manera que 
!.) Interrogación se verifica con una sola ptegunta; la 
suspension , ó sustentación requieren muchas, y la sub-
yeccion añade la respuesta. 

Séptima , Preterición : es una de las mas hermosas 
figuras, delicias de Cicerón, y se comete cuando apa-
renr.imos que no queremos , ó no podemos decir alguna 
cosa, que entonces decimos mucho mejor : y. g. Nada diré 
de las -virtudes de Sócrates: no me detendré en ponderar 
su eslrern ada pobreza: para qué emplearme ahora en ma-
nifestar aquella casi divina abstinencia , y honestidad* 
Parte de esta es la reticencia , que y a 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. g. cuando cortamos el discurso di-
ciendo : Aquellos tiempos eran apetecibles, la justicia flo-
recía , et candor se echaba de ver; pero ahora ? Ahora: : : 
No , no aflijamos nuestro corazon , cet. 

Octava , Epifonéma : es una esclamacion sosegada 
que se saca por legitima ilación de algún discurso ve-
hemente : v. g. despues de ponderar V i r g i l i o los traba-
jos dé Eneas por el furor de Juno , concluye con este 
e p i f o n é m a : 7 antxne ceelestiLus ira! ¡tan grandes iras 
en pechos cel stiales ¡ 

N o v e n a , Apostrofe: es dejar el hilo del discurso , que 
l levábamos, y convertirnos á cualquiera otra cosa, di-
v i n a , o humana, sensible, ó insensible, menos á los 
oyentes : v. g. ¡ O vosotros , santos cielos , oidme : tú, 
tierra, no desprecies mis ligrimas; selvas , peñascos, gra-
tas de la Libia , o¡4 mi . gemidos. He dicho menos á los 
oyentes , porque eutoocrs se llama comunicación - v. g. 
«Si es ji^to que gastéis el t iempo en frivolidades , ó que 

,1o empleéis en cosas, utiles á vuestro espír i tu , y bien 
est.ir, decidlo, y sentenciarlo ^vosotros, á vuestro juicio 
jípelo." , • 

V 2 
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D é c i m a , Hipotipísis , o descr ipción: es pintar una 

cosa pasada , pero con palabras de presente , y con tal 
v iveza , que parece que está pasando delante de nues-
tros ojos. Es en estremo hermosa la que hace san A m -
brosio de la degollación de san Juan Bautista: v . g. c El 
hombre iusto es muerto por viles adúlteros: la muerte 
del Profeta es el premio de una bailarina: y lo que aun 
los mismos bárbaros horrorizan, sobre la inesa, 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 R e y cruelísimo , qué cosa mas digna 
de su espectáculo, alarga esa d i e s t r a : : : bebe esa san-
g r e : : : mira esos ojos testigos de tu mald.'d, que aun 
aborrecen la vista de tu banquete, ciérranse esos lumi-
nares no tanto por la necesidad de la muerte , cuanto 
por el horror de tu lujuria. " 

Undécima, Ethología, Prosopopeya, Onomatopéya, 
Dialogismo, Sermocinacion: figura por ficción cuando 
introducimos hablando, ó fingimos que hablan personas 
ausentes, ó cosas insensibles. Si es racional la que in-
troducimos hablando: v. g. á una muger llorando la 
muerte de su hi jo , se llama Ethología; si es de co?as 
inanimadas, como rios, montes, se llama Prosopopeya: 
si son de irracionales, Onomatopéya: si introducimos 
dos, ó mas personas, ó cosas hablando entre sí , se lla-
ma Oialogistifo : y si es una sola la que se habla y res-
p o n d e , se llama Sermocinacion , ó Soliloquio. 

D u o d é c i m a , Ethopeya, Prosografía , cet. Si describo 
las acciones morales, el genio , ó índole de alguna per-
sona , se llama Ethopeya-. si sus facciones corporales, 
su talla, r o s t r o , v e s t i d o , gesto , Prosografía: si hago 
una descripción de los c ie los , llamarémos Cosmografía: 
si de la t ierra . Geografía: si de alguna provincia , ciu-
d a d , monte , ó r i o . Topografía: si de los t i e m p o s , o 
edades, Cronografía. 

Decimatercia , Antítesis , Corrección , Concesion: la 
primera se verifica siempre que hay sentencias contra-
rias : v . g. tú ries, y yo lloro : tú tres rico , y yo pobre: 
la segunda cuando corregimos, moderamos, ó en cierto 
modo retratamos la' palabra pronun. iada: v. g. Este cri-
men bestial, si así lo puedo decir , si se me permite ha-
blar así: y la tercera se verifica cuando concedemos á 
los contrarios alguna cosa , pero es para sacar mas v i -
g o r y fuerza á nuestro f a v o r : v . g. Sea enhorabuena la-
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ttron , sea adúltero ¡ pero es buen general, y digno de que 
se le confi n los asuntos de ¡a n t ública. 

C A P . I V . 

Algunas observaciones sobre lo dicho en este tratado. 

Primera: aunque á ninguna de las figuras está ligado 
el don precioso de mover las voluntades , esto no obs-
tante consta por la observación de hombres n>ui ilus-
t r e s , que para mover suelen ser mas á propósito las 
nueve primeras , que hemos esplicado en este capitulo: 
las restantes de sentencia para deleitar ¡ y todas las de 
palabra para enseñar; y cada unaes sumamente útil en su 
e m p l e o , pues es mucha v e r d a d , que sin agradar al oi-
do no se puede persuadir el entendimiento , y sin per-
suadirse este , no puede enternecerse la voluntad. 

S t g u n d a : que del b u e n o , ó mal uso de estas figuras 
resulta el estilo bueno, ó malo. Estilo es aquel modo ca-
racterístico, que cada uno tiene de e x p l i c a r s e : aunque 
estos pueden ser tantos, cuantos los rostros humanos: 
sin embargo se reducen á tres principales, y otros diez 
accidentales, ó como partes componentes de aquellos, 
los cuales se l laman: Sublime, Templado, Infimo. Estos 
otros se llaman : Asiático, Lacónico, Atico, ó Rodio, 
Elocuente, Patético, Rápido, Vehemente, Elegante, 
Afluente , ó fluido , Hinchado , ó pomposo , Desaliñado, 
to'co, ó grosero. Cuyas definiciones es necesario p e n e -
trar bien para saberlas discernir. 

Asiático , quiere decir difuso, que explica las ver-
dades con muchas palabras ; y de este es hermano el 
hinchado, y p o m p o s o , por el esceso de figuras de p a -
labra. Lacónico, pocas palabras, y muchas sentencias; 
y á este se arrima el desaliñado, ó Ínfimo por el casi 
ningún uso de las figuras de palabra. Atico, ^ R o d i o , un 
medio entre los dos , y de este son mui parientes to-
dos los que sizuen. Sublime: por la elevación de las 
' d e a s , y sublimidad de pensamientos. Elocuente: por la 
firmeza de las razones, vehemencia de los motivos, y 
energía de las palabras. Patético: por la belleza de las 
Hrpotipósis, A p o s t r o f e s , y descripciones pintorescas, 
que chocan violentamente con la imaginación. Rápido: 
por la brevedad de los per iodos , y velocidad en su pro-
nunciación, Vehemente: por la acerbidad, aspereza, y 
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rigor de las espres iones , como maldecir, amenazar con 
frecuencia , cet. Elegante-, por la elección de palabras, 
y dulce colocación de ellas. Fluido, ó afluente , por la 
variación continua y uso frecuente de las figuras de pa-
labra. 

Usise del Sublime , Elocuente , Patético, Rápido , y 
Vehemente en los gran les asuntos , como los paneeiricos, 
y poesías heroicas: de! Temp'ado, Elegante , y Fluido 
en la historia, y discursos orüin tr ios; y del Infi.no para 
las conversaciones familiares , y discursos doctrinales; pe-
ro del b á r b a r o , y tosco , que consiste en el ningún uso 
de lis reglas, ó en el abuso contra ellas, solo se usa 
entre agrestes. 

T e r c e r a : L u e í o la diversidad de estilos nace del di-
ferente manejo de las figura* ; porque la^ de sentencia 
forzosamente han de for:nar el Sublime , Elocuente , Pa-
tético , Rápido , y Veheme" ei y las de palabra no pue-
den tsroduuir otro que el Elegante, y Fluido , mediano, 
é ínfimo : luego también el tosco , bárb.iro , y d e c l i n a -
do nacerán de no saber formar bien el periodo. Del cual 
y a dimos una idea en la Gramatica , y aquí solo nos 
resta d e c i r , que hablando filosóficamente lo mismo es 
periodo retórico que gramático, pero no lo es hablan-
do retóricamente, pues este es mas estenso, mas varia-
d o , y mas elegante ; porque un pensamiento puede v a -
riarse por muchas formas de periodos. 

Este puede constar de u n o , de dos, y hasta de 
cuatro miembros, y cada miembro de varios incisos, ó 
comas : y tal puede ser la mezcla de ideas accesorias 
que hagan dilatar un periodo hasta treinta incisos; bien 
que esto nace de la poca claridad con aue el que así 
habltse concebiría las verdades. Pero sus partes pr in-
cipales s o n d e s , llamadas Prótasis.y A P<¡. iosis : a que -
Jla se verifica hasta donde debe haber dos p u n t o s . s e -
gun lo explicado en la O r t o g r a f í a ; y esta otra hasta 
concluir. 

El periodo á la verdad debe formarse claro , b r e v e , 
armonioso , y rotundo ; pero no <e hallan reglas fi-
jas para esta operacíon , y solo el buen juicio, la ob-
servación , y continue lectura de los buenos librps pue-
de enseñar este mecanismo. N o obstante . dos vicios se 
han de evitar con todo cuidadp. i.° el PeJ+ntesca, ^ue 
consiste en continua» similiter cadens, y similiter de-
sinens , cac j fonías , paronomasias; y sot^cintites, como: 
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Palabra , labra : Paire, abre, ratón en el rincón. 2 .° El 
l á n g u i d o , y d e s f a l l e c i d o , q u e consiste en el uso de 
m u c h a s s ina le fas s e g u i d is, ' c o m o : ama a madre: vier-
.ie el ver de i á t i , y á mí, á aquel. Estos dos v ic ios son 
m u í l i ó l e s de e v i r a r , m e z c l a n d o las c o n s o n a n t e s a s p e -
ras e n t r e voca les b l a n d a s , y al r e b e s . 
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