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DEL LIBRO QUARTO T QUINTO 

DEL ARTE 
DE ANTONIO DE NEBRIXA. 

I MURCIA : MDCCXCVIII. 

Por la Viuda de Felipe Teruel, cal] 
de la Lencería, donde se hallará. 

Con las licencias^-necejar^i^ 

•i— 

© Ayuntamiento de Murcia



r 1 

© Ayuntamiento de Murcia



Pag. z^ 1 
EXPLICACIÓN 

DE LA SYNTAXIS, 

O DEL LIBRO QUARTO DEL ARTE 
de Antonio de JÑebrixa. 

SYNTAXIS GRACE, &c. 

LA Syntaxis , ó construcción , es una coordina
ción , 6 composición bien concertada de las 

ocho partes de la oración entre s í , conforme se verá 
en las reglas si¿¿uientes. 

Vuo Substantiva , &c. i 
D. R. Que quaiido en la oración se juntan dos, 

ó mas substantivos continuados sin conjunción , si 
pertenecieren á una misma cosa , se pongan en un 
nñsmo caso, aunque se diferencien en género -, y nú
mero : V. gr. Roma Ciudad ". Roma wOn Athsnas 
Ciudad ; Athertit urbs. 

SI autem ad diversas , &C. ' • 
D. R. Que qiiaiido los substantivos conjíauaigs 

pertenezcan á cosas diversas, se ponga eu gcnit Jf> 
A l 
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4 Explicación 
el que traxerc el romance de; y. g, La capa de An
tonio : Pallium AmonH. 

Exccptiianse lo primero , los nombres que .signi
fican patria , Jignidad , ó la materia de que se hace 
alguna cosa , los quales se ponen en ablativo , con 
é , 1. ex , 1. de , ó en genipivo ( lo qual es poco usa
do ) ó se saca de ellos su adjetivo, que concierte con 
el substantivo, en género, número , y caso; v. gr. 
El Corrt-gidor de Madrid es natural de Toledo :. ?<"<«-
tor é 1. ex , 1. de Mafrito , vel Maíriiensis , 1. Matriti, 
eit , é , 1. ex 4. de Tokio, 1. Toktanus, /. Taleti. Tengo 
una cadena de plata : E¡t mihi catena , e , I, ex , 1, de 
argento , i. argéntea , /, argenti. 

Lo segundo , los títulos de libros se ponen en 
ablativo con dt , ó con luper; v. g. Cesar escribió 
un libro de la guerra de Francia : Ctesar scripsit l¡~ 
brurn de bello Gallico , /. super bello Galfico. 

Lo tercero , los que significan oficio que se exer-
cita , se ponen en ablativo con a ^ 1, ab , ó ea acusa-

' tivo con ad i v. g. Pedro Secretario de Juan ; Petrus 
d Secretis, /. ad Secreta Joannis. Antonio es mozo 
de espuelas ; Antonius est famulus a calcaribas , /, ad 
calcaría. 

Lo quar to , los apellidos, ó se ponen como suenan, 
ó en ablativo con,^¿í, /. áb , ó sacando de ellos un 
adjetivo ; v. g. Diego de la Fuente , Didacus de la 
Fuente , I, a Ponte , /. Fontanus, 

k Sin vero genttivus, & c . 
^ I X R. Que quando el genitivo significa alaban-
^ k zaiP^-vituperio se puede poner en ablativo sin pre-
^ ^ posición : v. g. Juan es hombre de buen ingenio, 
^ ^ k ^ o di^ malas costumbres : Joannes est homo honi In-
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de la Syntaxis. , 
íenii, 1. bono Ingenio; sed pravorum morumi, I, pra-
vis moribus. 

Adjectiva cum substantivé , Pie. 
D . R. Que qiiandb los adjetivos se substantivan 

( como sueJe hacersd en los siguientes ) : Aíalíuw, 
plus , plurímum, summum , minus , mínimum , tantum' 
quantum , extremum , postremum , ultimum, eíTf se po
nen en neutia terminación de singular, ó plural y 
quieren genitivo ; v. g. Y.ndo por lo fragoso de los 
Montes , me quitaron los ladrones tanto oro como 
plata : Eunti mihi per 'Áspera, montimn , tantum auri 
quantum argenii , latrenes substulerunt. 

Adjectiva , quee scientiam , S.'c. 
. ^ ' ^ ^ Q"s los adjetivos quando significan cien

cia , participación , ó abundancia j y sus contrarios, 
quieren genitivo ; v. g. Sabes Gramática , y tienes 
mucho dinero ; pero participarás de mi desgracia: 
Pentus es Grammatica , er abundans pecunia , led par-
ttceps eri¡ me* calamitaii,. Sus contrarios son , impe-
riius, Inaps, y expers, e^c. Véase la Copia. 

ítem quídam in ax , &c. 
^ D . R. Que también rigen genitivo algunos adje

tivos acabados en ax, ¡us, idus, y csus; v. ÍJ. Deseas 
Ja vir tud, te enfada el juego , y no sabes de vicios: 
y asi eres capaz de mi amistad : Cupldus es virtu-
tts , fastidwsus ludi , er nescius vitiorum : it.ique capax 
es amiciiia me.x. Aquí se llegan memor , hnmemor , y 
securus , que también quieren geni t ivo; y. g. T e 
acuerdas del agasajo , te olvidas del agravio , y no 
haces caso de hablillas : Memor bene/icii , immemor 
fnjuri* j (3'rumorum securus es, 

A 5 Far-
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6 Explicación I 

Partitiva nomina, d!C. 
D . R. Que los nombres partitivos , los numera

les , y qualcsquiera adjetivos , que significan partición 
( quales son qu¡í, 1. qui, con sus compuestos,-y nul-
Jv.s , a. um , y u/er con los suyos , y los que signi
fican muchas cosas en común , como omníj, cune
tas , tTc. quieren genitivo de singular de nombres co
lectivos , ó de plurar de muchedumbre; y ambos ge
nitivos se pueden mudar en ablativo con e , 7 . ex , I, 
de. Colectivos son los qtie en, singular significan mu
chedumbre ; como Familia , Civi'as , Populus , Gsns, 
vrc. V. g. de singular: Quién de esa familia fue Cón
sul ? ^uii ístiuifamiH£ , 1. ex ista familia Cónsul fuia 
De plural : Pocos soldados vencieron al enemigo: 
faitc! militmn , /. ex militihta hostem mpei-arunt. 

Numerales son los que' significan número , y se 
dividen en Cardinales , Ordinales , y Distributivos; 
Cardinales se llaman aquellos , en que se cuentan sin 
orden , ni distribución , y son Ünus , Dúo, Ti-es, M^ia-
tucr , Sv.inque , Sex , (Te Hasta tres se declinan , de 
tres á cinco son indeclinables; de cinco á mil van por 
Bonr^s, a. nm, v. g. Cinco labradores cultivan la tier
ra : S.uinque agricolarum, 1. e , 1. ex , 1. de agrie^lis ter-
ram colttnt. Su interrogativo es ^unt , v g. Quantos' 
libros tienes ? ^uos libros bahes ? Ocho. ócto. 

Ordinales se Ihríiin aquellos con los qiiales conta
mos por orden , y son trimus , Secumdus , Tertlus ere. 
V. g. Carlos fue el Emperador quinto de este nombre: 
Ciirolus fuit hnperatorum hoc nomine qui^tuSf, Su inter
rogativo es S.untus i v. g. Qué puesto tienes después 
Á'A R.e.y'i Slr-iotus et aRei¡e> El segando. $ecmiduj. 

Distributivos se llaman los que sirven para distri
buir, 
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de la Syntax'ts. j 
buir , 6 dividir , y son Singuli, Bini, Tern't , fTc. y su 
romance es esce , de uno en uno , de tres en treí, ó de 
cada lino , cada tres ; v. g . , A cadi Correo le di sus 
dos pliegos de cartas : S'mguUs tebellariis bims Utttra-
rurn fascículos dedi. Su interrogacivo es ^uoteni ; ce, 
" ' V. g. De quáiKos en quántos vendes los libros? 
^uotenos-ifendis libros} Ds seis en seis. Senos. Véan
se los numerales al fia de esta Syntaxis. 

Aí(7/f es substantivo , y adjetivo. Quando es subs
tantivo , en_el singular es indeclinable , y se declina 
en el plural Mlllia, mllltum , milUbus, ^c. Y en am
bos númeps quiere los casos de la partición , y en el 
plural se junta con los numerales cardinales , Unus^ 
Dm, Tres^ ^c.; v. g. Degollaron á mil Turcos : MH\ 
Turcarum jugulatum est. Mataron en la batalla tres mil 
Franceses. Tria milUa Gallorum perempta fuerunt. 

Quando es adjetivo no tiene singular 3 y e s inde-
linable en el plural , y se Junta con los adverbios 

Cardinales, Bis, Ter, ^uatsr , tyc. y , ó concierta coa 
el substantivo , ó rige los casos de la partición ; v. g. 
Tres mil Moros fueron derrotados : r¿»- rnille Mau-
'•' > Vil Maurorum debellali suní. 

Supnlat'ivum Ñamen, &C. 
D . R. Que el nombre , y adverbio superlativo ( el 

qual levanta, ó baxa las cosas en grado , ó estima con 
estos romances , muy , ó mas de ) quiere genitivo de 
singular de colección , y de plural de muchedum
bre : el qual se puede mudar en ablativo con e , 1. 
tx, I, de, 6 en acusativo con inter ; v. g. Platón el 
muy docto de toda la Grecia : Pialo toilus Gr^cia^ 
doctissimus. El mas robusto de ios ganapanes es Ji'an: 

Joannes est robustiuimus bajulorum , L e , 1. ex y L de 
A 4 Í>a~ 

c 
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8 ExpUcadon 
hajulis , I, Ínter bájalos. Tu fuiste el que de todos mas 
bien juzgaste : Tu omnlum <equiij¡mé judicasti, /. ín
ter omnss. 

Rige también el caso de su positivo : v. g. F ran
cisco es el mas docto de vosotros en la Poesía: Fran-
cíicus •vestrum doctissimus est pn'étic£. 

Resuélvese en su positivo con los adverbios , val~ 
dé ó máxime ; á vecés con las preposiciones per , y 
pr^; V. g. Pedro es doctísimo , y Juan muy podero
so : Petrus -valde doctus , vel prcedoctus , &• Jnannes 
máxime poten; , vel pr^potent est. La diferencia que 
hay entre el comparativo , y superlativo se dirá en 
la regla del comparativo. 

Nomina , ^a¡e sirmlitudinem , Src. 
D . R. Que los adjetivos, que significan semejanza, 

ó desemejanza, quieren genitivo, ó dativo5 v. gr. 
Aunque eres parecido á tu he rmano , no te pareces 
á tu padre : Licet similis es fratri tui, vel fratrí tuo, 
dissirnilis es patris tui , vel ptttrt tuo. 

Communis , fT commune, y proprius , a, um , quieren 
también genitivo , y dativo , con otros casos, que 
se verán en la Copia. 

Nomina , qu/bus commodum, Scc. 
D . R . Que los adjetivos, que significan provecho, 

como salmarii , cornmodus , o deleyte , como jucun-
dus , placidus , ó agrado como gratus , charus , ó fa
vor , como securus , propittus , o igualdad como jequa-
lis, par , ó fidelidad , como fidelis , fidus; y los con
trarios de todos estos ( que se verán en la Copia ) 
quieren dativo : v. g- Antonio es provechoso á la 
República , y Pedro molesto á todos : Antonias sa

ín-
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dt la Syntaxh, 9 
lutaris est Reipuhlicee, fS" Pet<-us molestus ómnibus. Aquí 
se reducen los adjetivos de amistad , vecindad , y pa
rentesco , que se pueden ver en la Copia. 

ítem verbal'ta m bilis , &c . 
D . R. Que los adjetivos verbales acabados en hi-

Ih , quieren dat ivo; v. g. La virtud es descable á t o 
dos ; V'trtus oftahilis e¡t ómnibus. 

Et quiedam nomina, &C. 
D . R. Que rigen también dativo algunos nom

bres adjetivos que se componen de la partícula con; 
V. g. Esto es conforme á razón : Hoc est rationi con-
tentaneum, 

Denique quacumque adjectiva , 8iC. 
D . R . Que no hay adjetivo alguno , que no se 

pueda juntar con dativo de adquisición ; v. g. Este 
camino es extraviado para mí : Istud itir devium est 
mihi, 

Pleraque autem , Scc. 
D . R . Que algunos adjetivos, en lugar del dativo, 

admiten con elegancia el acusativo con ad, como son 
Mcommodíítus , appositus aptus , idóneas , habilis , Mi
lis , naius , procUvis , facilis, e^c v. g. Diego es in
clinado á las armas : Didacus armis , vel ad arma 
procUvis est. 

Comparativum nomen , &C. 
D , R. Que el nombre , y adverbio comparativo 

( el qual levanta , ó baxa las cosas en grado , ó estima 
Con estos romancéis, mas , ó mas que , haciendo siem
pre comparación ) quiere ablativo , y se puede mu
dar con la partícula quam en el caso que le precedió; 

V. 

© Ayuntamiento de Murcia



L 

^ o Explicado» 
V, g. Cicerón fue mas eloqü^nte , que Ortensio , Ci
cero eloquentior fult Hortensia , ¡. quam Hortensius. El 
Gamo corre mas veloz que el Leoii: Dama velociút 
currit Leone , 1. quam Leo. 

Qiiando significa partición con el romance mas 
¿ í , quiere los casos de ella ; v. g. Estevan es el mas 
noble de \3. C'IÜÁÍÁ: Stephanus hujus urbis nohllior est. 
Cesar fue el mas valiente de los Emperadores : Cesar 
fortiorfuit Imperatarum, 1. ex 1. de Irnperatoribus. 

Quiere también el caso de su positivo; v. g. Nin
guno es mas contrario de Juan que Apolinar : Ne
ma Joanni contrariar est Apollinare. 

Resuélvese en su positivo con el adverbio magis; y 
entonces, ó rige ablativo , ó el caso que le precedió, 
con la partícula quam ; v. g. El vulgo es mas movi
ble que la ola : Vulgus rnagis movHe es fluctu vel 
quam fluctus. También se puede resolver sin rnagis^ 
con t a l , que se lleguen después de sí alguna de esras 
preposiciones, pr<t, ante , supra , super , con sus ca
sos; V. g. Jayme es mas hermoso que todos: Jacobus 
pulcher est pra ómnibus , vel ante, vel supra , vel su
per omnes. 

Juntase también con ablativo de exceso ; v. gr. 
Mas alta es esta casa , que la tuya tres varas : Hiec 
domas altior est tua tribuí ulnis. Y con estos ablativos: 
j^quo , opirtiane , ipe , justo , dicto , tétate , natus, exis-
rimato, opinato, CTÍ. los quales se resuelven, ó con 
quam , y sum , es , fui, ó con quam , y su verbo quan-
'í.) le tuvieron ; v. g. Mas temprano venisce hoy de 
lo acostumbrado : P'enisie hodie maiurius sólito vel quam 
sólitas eras , vel quam solebai. 

Quaiido está en infinitivo , puede mudar el abla
tivo en acusativo , con la paiticula quam ; v. g. D i 

cen 
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de . la Syntaxi!, *; 
cen que Andrés es mas viejo que Bernabé : Dlcunt 
jindrieam seniorem eise Barnaba , vel quam Barnabarn. 

Qiiando la comparación no es de una cosa á otra, 
sino de una acción á otra , el que había de ser abla-, 
tivo , se le debe poner con qudm en el caso conve
niente al verbo ; v. g. Con mas gusto me doy á las. 
le t ras , que al deleyte : Jucundlor incumbo ad liieraif 
quám ad' voluntatem 5 v no quam volaptate. ,..:¡ 

Quando está el comparativo en genitivo., dativp,'f 
ó ablativo , solamente se resuelve con sum , es, fa¡, , 
y la partícula quam en nominativo ; v. g. Leo las 
hazañas de Cesar , varón mas afortunado que Pom-r, 
peyó : Lego res gestns desañs , viri fortunaiioris Porn- • 
pejo , vel quíirn Pompejus fuh , y no quam Fompeji, 

Quando el ablativo fuere de estos nombres , qui , 
qu,e , quod , nullus, ó nemo no se puede resolver copit; 
quíim 3 sino que ha de dexirse en ablativo ; v. g. Vir-. ; 
gilio 5 el mas elegante de los Poetas , fue de Mantua: 
VjrgHíut , quo nemo Po'ctarum fu't elegantior Afantuanus 

fuh ; y no se dirá V'n'gUius , quam qu! (Te, Eres infe
rior á nadie : Nem'tni inferior Í ; ; y no quam nemo. 

Diferenciase el comparativo del superlativo , en 
que del comparativo se usa s iempre, que las cosas 
que se comparan son de diversa especie , o clase ; v . 
g. Los ancianos son mas cuerdos, que los mancebos: 
Senes prudentiores sunt junioribus. Mas veloz es una;, 
águila que cien murciélagos : Aqujla veloclor est cen-
tttm vespertilionibus. Scipion pudo mas que los Cartha-
ginenses : Scipio petentior Carthaginensibus. Ninguno de 
e.stos exemplos, ó de sus semejantes, se dice bien 
por el superlativo. • " 

Del superlativo se usa quando se comparan entre 
sí mas de dos cosas de una misma especie , con ;tal 

que 
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12' Explicación 
que juntamente participen de lo comparado tan des
igualmente , que haya entre ellos por lo menos tres 
grados diferentes de participación ; v. g. Pedro es 
docto , Jiiaii es mas docto que Pedro , y Luis es el 
.Tías docto de los tres : Petrus esr doctut, fo.tnnes doc-
t'ior est Petro , (7* Ludnvtcüs ex tribus en ioctissimm. 

Pero si las cosas comparadas no fueren mas de 
dos , se debe usar solo de comparat ivo; v. g Entre 
Diego , y Francisco , Diego es el mas fuerte : Dida-
cuf fortior est Francisco. 

También aunque las cosas comparadas sean mas 
de dos , si los grados de participación no fueren mas 
de dos , se usará solamente del comparativo ; v. gr . 
Pedro , Juan , y Francisco son sabios igualmente ; pe
ro Pablo es el mas sabio de todos ellos: Petrus , Joxn-
nei (T Franciscus eeque sapientes sunt; Paulus autein sa~ 
pientior est'ómnibus illis. 

• A los adverbios plus y ampUüi , se les puede ca
llar la partícula quam; v, g. 'Leeré mas de tres horas: 
Plus , vel amplias tribus horis legam. 

Pleraque adjectiva , SCc. 
D . R . Que muchos adjetivos rigen ablativo , que 

significa alabanza , vituperio, ó parte ; v. gr. Alonso 
es de noble linage , pero de mala condición, y tierno 
dé ojos : lidephonsus est mbili genere , sed asper Índole, 
tsr debllis oculls. Puédese concertar el adjetivo en abla
tivo con el substantivo , diciendo , nobilis genere , as-
pera Índole, & dibjUbus oculis. El ablativo de parce sue
len mudar los Poetasen acusativo; v. gr. Tullido de 
los pies : Captas pedes. 

Opus nomen , & c . 
D . R . Que si el nombre substantivo Opui, se jun

ta 
© Ayuntamiento de Murcia



de la SyntaxU. 15 
ta con sum , es ¡fui , rige nominativo, ó ablativo de 
cosa , y dativo de persona 5 v-, gr. Necesito de tu so-
corvo : Tuo auxilio , vel tuurn auxiUum opus est mihi. 
Necesitas de mis libros : rneis Uhris opus est tibi , vel 
tnei ¡ibri opus sunt tibi. 

Juntase cambien con infinitivos , aunque traigan 
romance de gerundio , v. gr. Necesito de comprar 
un Caballo : Ofus est tnihi emere eqrAUtn , y no emendi, 
Pero si el infinitivo no traxere persona que padece, 
podrá mudarse en el ablativo del participio de pre
térito ; V. gi. Necesito de darme prisa : 0¡>us est tnihi 
froperare, vel properaío, 

Sexíum Nudus amaf, &c. 
D . R- Que los nombres contenidos en estos versos 

rigen ablativo sin preposición ; v. gr. Luis se conten
taba con poco : Ludovicus parvo conlentus erat; algu
nos , como itnmunis , plenus, (sr'c. quieren también 
genitivo 5 por Adjeciiva, quce scientiam. Otros como 
dignus , dives , ^c, le quieren por construcción Grie
ga. Otros como líber , inops , (S'c. rigen también abla
tivo con a 1. ¿ib por ítem securas : Alienus se halla 
también con dativo. Véanse todos en la Copia. 

Adjeciiva diversttatis , &C. 
D . R . Que los adjetivos , que significan diversi

dad , y los que significan descendencia , y los nume
rales de orden ( si traxeren este romance después de ) 
rigen ablativo con ¿ i , l.adiv. gr. Vicente es dife
rente de Jayme : Vincentius diversus est a Jacobo, Pe-
layo era descendiente de los Godos: Pelagius oriundus 
trat d Gothis. Eres el quinto después del Capitán: 
^uiriius es d Unce , vel (ost Ducentt 

Mius 
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14 Explicación 
Al'ms puede mudar el ablativivo de diversidad con 

quam, ac , vel al que, en el caso que le precediere ; v . 
gr. Eres diverso de Bekraii : JUus es a Bertrando^ 
vel quám Bertrandus , vel atque Bertrandui, 

ítem securas , &C. 
D . R. Que los adjetivos que están en esta regla , r i

gen también ablativo con a, 1. ab; v.gr. Ginés fue des
terrado de su patria : Genes'ms d patria extorris fuit, 

Onme verhurn , &c. 
D . R. Que todos los verbos personales , ó finitos" 

(que son lüs que tienen todos los números , y per-
tOiías , y principalmente sum , es , fui , existe , eva~ 
do , tS'c. y los verbos de llamar , ó nombrar , como 
•vocor , nuncupor , appeUor , nominar , aris , EíTr. ) ad
miten dos nominativos,con tal que el que está después 
pertenezca al que está antes , tácito , ó expreso ; v. 
gr. Yo defendí la patria siendo muchacho, no la 
desampararé siendo viejo : Defendi patriam juvenis, 
non deserain senex. Soy desgraciado aunque me llamo 
Félix ; Sum mfortunatus , ücet vocor Félix. 

Est, Jnterest , er rifen , &C. 
D . R. Que estos tres verbos ¡mpeisonales en sig

nificación de convenir , importar , ó pertenecer, quie
ren genitivo de persona; v. gr. A todos importa obrar 
bien , y al Corregidor mirar por la República: Om-
rsiurn interest recte faceré , Fratoriique referí Reipublicct 
frospicere. 

El genitivo se puede mudar en acusativo con ad\ 
V. gr. A mi honra importa favorecer á Francisco : Ad 
hunoretn rneurn interest subvertiré Fraccisco, 

ítem 
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de la Syntaxis. ig 
ítem his accusativ'ts, 

D . R. Que también se juntan dichos dos verbos 
Con estas Voces , mea , tua , sua , noitra , vesíra , á 
las qijales se pueden llegar estos genitivos , nuluí^ 
íolius, ipsius , ipiorum , duorum , trium , paucoram, C C ' 
V- gr. A tí , y á nosotros importa que Juan se vaya: 
Et tua y í3* riostra inlerest Joannem ablre. A m¡ solo 
toca decir la lección: Mea unius refert lectknem recitare. 

Si después de dichas voces se sigue nombre apela
tivo 5 ó participio , póngase en genitivo , ó digase e l 
paiticipio por el relativos v. gr. A t í , Maestro , te 
importa enseñar á los Discípulos : Tua Maghtri ¡ntereit 
docere Discípulos. A tí que lees los libros , te conviene 
aprender : Tua libros legentis , vel qui libros legis , dis-
cere refert. Pero quando fuere nombre propio , me
jor estará en vocativo ; v. gr. A t í , Antonio , te im
porta amar la virtud ; Tua , b Antoni ^ refert virtutem 
diligere. Pero no fuera solecismo decir : Tua Antonii. ' 

ítem his genit'ivis , &C. 
D . R . Que dichos verbos quieren también estos 

genitivos magni , parvi, tanii , quanti j v. gr. Tanto 
te importa á cí el aprender , quanto á mi el enseñari 
Tanti tua discere , quanti mea docere intereit. 

Calera hujusmodi , &C. 
D . R. Que las demás oraciones de estos verbos se 

dicen por adverbios , quales , son , farum , paulu-
lum , aliquantum , aliquantulum , multum , perrnultumy 
magis, máxime , minus , rninime , nihil , aliquid , ve-
bementer , ¡nfinitum, plus , plurlmurn, (STc. V. gr. Dexa 
de preguntar lo que no te importa nada : Tua , quod 
nihil refert, fercontari deiinas. 
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Cuja , vel cujas , &c. 
D . R . Que esta oración: A quién le importa > Se 

dice muy elegantemente por estos dos modos : Cuja 
interesl j y cuju¡ interesa 

Satago etiam , &c. 
D . R. Que este wtrho Satago , is, quiere genitivo. 

V. gr. Diego anda solicito en sus dependencias ; Dida-
cus rerum suarum satagit. 

Aqui se llegan miserear , reminiscor , recordar , me 
mini , tíTc. que quieren también genitivo , y se juntan 
i otros casos, que se verán en la Copia. 

Verba qUíe auxilium , Scc. 
D . R . Que los verbos , que significan socorro ; co 

mo auxiliar y opitulor : adulación , como blandior as-
lentor ; provecho , como provideo, consulo ; daño co 
m o incommodo , noceo ; favor , como faveo , arrideo; 
y estudio , como itudeo , vaco^ quieren dativo; v. gr. 
Yo socorro á mis amigos , y Pedro lisonjea al Rey: 
Auxiliar meis amicis, Cf Fetrus assentatur Regí. 

Dativo Ítem adheerem, 8:c. 
D . R. Que también quieren dativo los compuestos 

de sum , es, fui., sacando á posjum , y adsurn , ( por 
estar ausente ) que quieren ablativo , por texium vult 
egeo; v. gr. Tu no has oido Misa ; Tu non audlstt 
sacrum. 

Asimismp quieren dativo los verbos , que signifí-
ean obsequio , como obsequor, placeo ; obediencia, 
como , obediü , cbsecundo , sumisión , como servio ,fa~\ 
mulor-) y repugnancia j como áíí¿x)ínfl>-, c¿//« j v. gr. 

Yo 
© Ayuntamiento de Murcia



de Ja Syntax'ts. if 
Yo condesciendo con tus ruegos, y obedezco á mis 
padres : Ego obiequor frecibus tais, ey audiens lum fa-
rent'tbus nieis. 

ítem qu£ eventum , Síd 
D . R. Que los verbos impersonales que significart 

acontecer , como , coniingit , evenit , obtingii , cyc. 
quieren también dativo ; v. gr. Cúpole Ja suerte á 
Juan ; Sors Joarmi obtigit. 

Aqui se llegan lihet , licet, y Uquet, y otros de este. 
genero , que también quieten dativo ; v. gr. Esto te 
consta : Hoc t'ibi Uquet. Sacanse attinet, pertínet, jfeccat, 
que quieren acusativo con ad ; v. gr. A mi me im-, 
porta servir á Dios ; Ad me pertínet famulari Deoi 

Multa denlque composita ex verUs, &c. 
D . R . Que muclios verbos neutros , compuestos 

de estas preposiciones ad j con, In , inter , ob , pfce , ¡ub^ 
como son attendo , congruo j invldeo , intervenio , oc-
cwro , prasto , / succumbo , y otros que pueden verse 
en la Copia , quieren dativo ; v, gr. Yo me levanto 
á mi Maestro quando viene , y me acostumbro al 
trabajo : Asurgo Aíaglstro venterttl , ty consueico Zahori, 

Incumbo, por aplicarse, y recostarse quiere dativo; 
V. gr. aplicarse á la virtud : Incumbere vlrtuti. Yo 
me echo sobre la cama ; Incumbo thoro. Quando se 
refiere á cosas de estudió , se puede mudar en acu
sativo con ad, vel, in ; \ . gr. Los Estudiantes sue
lan aplicarse á las letras ; Scholasild salent incumbere 
liíteris , ad 1. m litterai. 

Incumbere gladlo , 1. ¡n gladium, es matarse con la 
espada. 

Consulo , por mirar por alguno quiere dativo; v. gr. 
Miraste por Juan. Consuluini Joannl. Por eousukar 

B « 
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ó pedir consejo , quiere acusativo de persona , y 
ablativo de cosa; v. gr. Aconsejare con tu Padre en 
este punto ; Consule Fatfem luum de hac re. Por acon
sejar , quiere dativo de persona, y acusativo de co 
sa ; V. gr. Me aconsejas la tolerancia i Consulis mihi 
teleranisam. Por echar una cosa á buena , ó á mala 
parte , demás del acusativo , quiere estos genitivos, 
boni , <£qui , maÜ; v. gr. Juzgo por buena la modes
tia de Juan ; Modestiam Joannls boni I, ¿equi coniulo. 
Echóla á mala parte ; Illam malí consulo. 

Inierdico , por resistir , quiere dativo ; v. gr. Re 
sistió á los mas doctos; Inierdlxít íaptentíoríbuj.Vor p ro
hibir , quiere dativo de persona , y ablativo ©¿acusa
tivo de cosa ; v. gr. Yo te vedo la entrada; Inter-
dico i'tbi ingreau , vel ingresium. 

Presto por convenir , quiere dativo ; v. gr. Con-
vienete aprender; D'ncere tibi fi-aestat. Por mostrar, 
quiere dos acusativos , uno de persona , y otro de 
aposición ; v. gr. Mostróse varón prudente ; Pftesii-
tit se v'irum pntdentem , por aventajarse , quiere dati
vo , ó acusativo con mier , ó sin ella ; v. gr. Te aven
tajaste á los Estudiantes en la Gramática t Pr,est¡-
tisti Grainrnaiica scholaiticis , /. scholaitkes 1. inUr jcho-
lasticos. Por dar , quiere acusativo , y dativo; v. gr. 
Yo doy culto á las cosas sagradas ; Presto cultum re-
bus sacris. 

Sextmn vult egeo , &C. 
D . R. Que estos verbos egeo , ¡ndigeo , y los demás 

que están en esta regla , y otros neutros , quieren 
ablativos ; v. gr. Necesitaste de mi favor ; Auxilio meo 
indtguiíti- Algunos de ellos quieren también otros 
casos j que se verán en la Copia. 

Sum 
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de la Sintaxis i ,« 

Sum utñnqae i S:Cé 
p . R. Que sum, es , fui, quando significa ser^ 

quiere dos nominativos i V. gr. Cicerón fue Orador 
excelentísimo ••. Cicero futt Orator excellenlissimui. 

Quiere genitivo de posesión ; v. gr. Esta capa és 
de Pedro ; Hoc falÜum est Petri. También ]e quiere 
quando significa importar 5 v. ge. Al Estudiante le 
importa i ó pertenece respetar á Jos Maestros; Schu-
laitici est vereri Magistros. También quiere genitivo 
de alabanza , ó vituperio, que se puede mudar eii 
ablativo ; v gr. Pedro es de buen ingenio ; Petras est 
clari ingeni! , I, claro ingenio. 

Én lugar de estos genitivos mei , fui, sui , nostri, ves-
trl, se junta con estas voces rneum , tuurn , suum, nos-
trum 5 vestram; v. gr. A ti te toca aventajarte á iodos; 
Tuum est precstare ómnibus. 

En significación de precio , y estima , y en lugar de 
valeo , es, quiere los casos de verba pretii s la persona 
se pone en dativo , y lo que concierta ; v, gr. Mas me 
costó el libro que la pluma; Pluris fuit mihi libera 
^uam calamus. Algunas veces recibe dativo en lugur • 
del nominativo ; v. gr. La gota me impide el correr; 
Fódagra mihi impedimento est j ut currar» , donde se 
pone impedimento , en lugar de impedlmenium. 

En lugar de ihabeo , es , por tener , quiere dativo dé 
persona , y lo que concierta ; v.gr. Tienes muclios li
bros ; Sumtibi plurimi Uhri. Por dar , ó causar , quie
re dos dativos en lugar de afficio , is; v, c;r. Mucho 
dolor me dio tu pérdida -.jaciura tua fuit tnihi mag
no dolor!. 

Con infinitivo quiere acusativo j v. gr. Oigo decir, 
^üe eres muy erudito ; Judio te esse eniditistimum. Tám-

B * bien 
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bien quiere acusativo con ad; v. gr . A mano izquier
da va el camino ; Via cst ad manum sinistram. 

Verbum activwm , oCC. 
D . R . Que todo verbo activo quiere acusativo; 

V. or. Yo amo á D i o s , me acuerdo de la muerte , imi
to a los Santos, y me arrepiento de mis pecados ; Amo 
Deum , imitor Sanctos , memini mortem , (X peccatorum 
meorum me poenltet. 

Verbo activo , de qualquier terminación que sea, 
es el que significa uria acción , que no se queda en 
el verbo , sino que pasa á otras distintas de él ; como 
amo , que significa amai- á otro. 

Hay también verbo pasivo , neutro , deponente , y 
común. Paiivo es el que significa pasión , y se acaba 
en or , como amor. Neutro es aquel , cuya significa
ción se queda dentro del mismo verbo , sin pasar á 
otras cosas , como vivo. Deponente es el que tiene sig
nificación de activa, y latin de pasiva , como ¡mltor. 
Común es el que sirve indifereiiteinente para la voz 
activa , y pasiva , como Impertior. 

Verba accusandi, &c. 
D . R. Que los verbos de acusar , absolver , y con

denar , como son accuso , arcessa , coarguo , incuso , ins
timulo y y convinco , demás del acusativo quieren ge
nitivo , que signifique pena , ó delito cierto , ó incier
t o . Delito cie:rto es : furtum , homicidium , sacrilegium, 
parricidiam. Incierto", vitium, peccatum , scelus , fa-
cinus , makfiaum-, v. gr. Juan me acusó de ladrón, y 
aunque el Rey me absolvió de la muerte , el Corre
gidor me condenó á destierro : Joannes accusavit mi 
furti , er quamvis Rex mortis me absolvit , Frixtor dam-
navit me txHii, 

I Cín-

me 
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de Ja Syntdxis, a i 

Gentt'ivus , qu't crimen , StC. 
D . R. Que el genitivo tie delito ( no el de pena ) 

se puede mudar en ablativo con la'preposition de , es
pecialmente con estos wtvhos ,'acenso , arguo , apello, 
'absolvo y diimno, eond'efñitoy iefero , postulo 5 v. er. An
tonio me acusó de traidor 5 Antonius postulavit me 
ferduelUones , /. ie per'düiMióné.-

Los Verbos de reprehender ( c o m o son corripio , vi
tupero , reprehendo , culpo , castigo , punió , pUcto , mulcto, 
sugillo, traducá, increpo, noto') quieren genitivo de per
sona , y acusativo del delito que se reprehende ; v. gr. 
El Juez reprehendió al Alguacil de cruel : Judex cor-
ripuit •• crudtlitatem appariteris. Los posesivos >«f«/, 
íuus , suus , noster ,y vester y conciertan con el delito 
en acusativo ; v. g. El Maestro nos reprehende da 
Ignorantes : Magisier reprehendit ¡gnerantaim nosiram, 

Hoc nomen crimen , Slc. 
D . R. Que este nombre crimen , inis, se puede po

ner con elegancia en ablativo sin preposición-; v. gr. 
Yo te condenaré del mismo delito ; Ego te eodem cri
mine condemnabo, Pero si este nombre , á otro que 
significa delito , se junta con nombre part i t ivo, puede 
también ponerse en ablativo con de; v. gr. De am
bos delitos me acusó Pedro ; De utroque crimine , I, 
utroque crimine, vel utrius^ue criminit Petras me post-
tulavit, 

Dicimus eleganter , Scc. 
D . R . Que también se dice elegantemente por 

condenar á uno á muerte ; aliquem capitc damnare , /. 
puniré , 1. pkciere 5 v. gr. Tu le condenaste á muertei 
Illutn tu capiíe punivisti. 

B j Ab' 
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> Ahsolvo etiam , &C, 
D . R« Que estos verbos absolvo y lihtfo , alVtgoT, 

(ihitringo , obitringo , rnukto , y obligo quiere ablativo 
sin preposición que signifique pena , ó delito ; v. gr . 
Algunos delitos se caitigaii con destierro ; aliqua ¡ce
lera exilio adstringuntur. ,-, 

Miieret, miserescir , & c . 
' D . R . Que estos verbos aci;¡vos miseret, bat, mise-
rescit , bat , pigit , üfc, quieren acusativo de persona, 
y genitivo de cosa; V- gr. Tengo misericordia de los 
pobres; Miieret me inopum. Pueden en lugar de ge
nitivo admitir después de sí infinitivo , ó alguna par
te de la oración; Y. gr. No me pesa de v iv i r ; iVew 
me poenitet vit<e , / . vivere. 

Qiiando dichos yerbos los determinan á infinitivo, 
incipio\ soleo , debeo , ccepit , desino , possum , (ye. Si 
liacen estos también impersonales; v. gr. Los solda
dos suelen enfadarse del ocio ; Milites solet t^dere otUi 
fuera solecismo decir ; Milita' solent, 

Aqui se llegan estos verbos/«¿/V , pneterit f fallir^ 
y latet, en significación de ignorar; y estos , decet^ 
dedecet, juvar\ y delectat, que todos quieren acusa
tivo de persona y nominativo de cosa; y en lugar de 
este , pueden tener infinitivo, ó alguna parte de la 
oración ; y. gr. No ignoro tu traición : Proditio tu» 
non me latft. La floxedad no está bien á los Estudian
tes ; Ignavia dedecet Scholasticos. Gusto de leer histo
rias --.Juvat me historias periegere. 

Oportet , bat no pide caso especial, sino que suele 
de ordinario determinar el infinitivo de otros ver
bos; V. gr. Conviene aplicarnos á las leerás ;0/'»»'W 
nos iricumbere in literas. 

Ver-
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Verba pretil, &C. 
D . K. Que los verbos de precio , y estimación 

(quaies son ¡esitmo , duco ¡fació, puto , pendeo , ba
beo ) demás del acusativo, rigen estos genitivos de 
precio indeterminado , magni, maximi , plarli , plu-
rimi , parvi , minoris, inintmi, tantl , tantidem , tant'i-
vis , tantllibet , quanti, quantivis , quantilibeí , quanti-
cumque; y. gr. Compré una sortija de plata en poco 
precio } Emi anulmn argentewn parvi, 

Dicimus etiam , &C. 
D . R. Que con los verbos de precio podemos usar 

de estos ablativos , pavdo, duplo , nimio y mínimo , vilif 
caro , máximo , tanto , quantocumque , minore , con 
el substantivo pretio , tácito , ó expreso ; excepto, 
•vUl, y caro que han de ir sin él. Y con los verbos 
de estimación se pueden juntar estos ablativos mag-
nopere , magno , parvo , non nibilo , sin expresar el 
substantivo pretio ; v. gr. Yo estimo este sombrero 
en poco j aunque me costó mucho ; Parvo astlmo 
hunc galerum , ( vel parvo pretio ) quamvis caro mibi 
constitit. 

Si el precio es determinado , se ha de poner en 
ablativo , aunque con valeo , f; , se puede mudar en 
acusativo ; v. gr. Tu Alquería vale cien ducados; 
Tuum preedium valet centurn aureis , vel áureos, 

Habeo , puto , y duco , quieren ablativo con la pre
posición prií , de lo que se estima en mas ; y lo que 
en menos, se pone en este acusativo , con este abla
tivo pro nibilo; v. gr. Mas se ha de estimar la virtud 
que las letras ; Habendum est pro nibilo Hieras pri* 
virtute. 

B 4 Al 
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84 Explicación 
Al verbo fado, is , y i otros muchos se juntan es

tos genitivos nauci , flocci •, r>Ul , assls , teruntii ^ nihiUy 
"hujus , elegancemente , y si fueíen con el verbo penden, 
ti , es mejor anteponerlos al verbo ; v. gr. No se me 
da nada de tus amenazas , porque te tengo en poco; 
Tuas minas nlhUí fació ^ quia te parvi pendeo, 

Vei-ha omnia , Sic. 
D . R. Que todos los verbos activos pueden tener 

dativo de adquisición , ó común ; v. gr. Yo deseo rii-
quezas para mi padre ; Opes patri rneo desidero. 

Eite dativo se conocerá , quando no perteneciere 
al verbo , por su especial , y propia construcción, 
porque quando asi le pertenece , no le quiere por esta 
regla , sino por alguna otra especie de la Syntaxii; 
V. gr. En esta oración ; Succumbo oneri. El dativo es 
de propia construcción , rtgido del verbo por Multa 
denique compoiita. 

Verba dandi^ 8cc, 

D . R. Que los verbos que significan d a r , como 
do , concedo , volver á dar como redd9^ restituo , en
comendar , como fado , commiito , prometer , comb 
polliceor, spondeo , declarar , como explico , aperio; an
teponer como prcepono , prxfcro , y posponer , como 
postpono, posthabeo ; quieren dativo de propia cons
trucción ; v, gr. Yo te prometo mi amparo , si me 
encomiendas tus negocios : PolUceor tibí auxlliu'" > •'' 
res tuas mibi cnmmiieris. 

Aqui se llegan minor , minilor , fació , y hitbeo , que 
quieren los mismos casos , aunque significan otra co
sa ; v. gr. Dios nos amenaza con la muerte ; Detis 
minatur vel minitatur nobis rriortern. Doyte crédito ? Hd-

keo 
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de la Syntaxh. y-S 
beo tibí fidem. Aseguróte esco para que creas i Faci9 
tibi fidem. 

Por prestar no se ha de usar de mutuo , as, sino de 
do , as , y este adjetivo mutuus , a , m , concertando 
en acusativo con la cosa prestada , y poniendo la per
sona en dai ivo; v. gr. Prestóme sus libros ; jDe¿/f 
mihl suos libros mutuos. También se puede decir por 
accipio , is , trocadas las personas 5 V. gr. Accedí ab 
eo suos libros mutuos. 

Multa dentque composita , &C. 
D . R. Qje muchos verbos ac t ivos , compuestos 

de las prepobii iones ad , in, ob , pr^ , sub , demás del 
acusativo , quieren dativo ; quales son addo , Incuiio, 
oppono i pr,eclíido , suhjicio , y otros que pueden verse, 
en la Copia ; v. gr. El Rey firmó el decreto , en que 
me hacia Gobernador de la Ciudad; Rex subicripsit no-
men diploman , per quod me Civitati preficiebat. 

Swit etietm quibus geminus, &c. 
D . R Que algunos verbos, en significación de atr i

buir ( quales son do , tñbm , verto , duco , babeo , (Tc.y 
demás del acusativo quieren dos dativos , uno de per
sona , y cero de cosa ; y el de <̂ os? ^^^le ser alguno 
de estos , laudit , gloria , culp^e , crimini, pignori, fce-
nori y stultltia , honor} ^ xiitio , damno , ^c, i Quién ha
brá que en esto no le culpe ? S.^'^ 'd vitio tibi non 
vertat ? 

Moneo , doceo , S<C, 
D . R . Que los,verbos moneo ,y doceo , con sus com

puestos , y Jlagito , poseo , reposco , rogo , interrogo , / 
•celo y tienen dos acusativos, uno de persona , y p t ro^ 
de cosa , por pasiva el de persona se vuelve , y con-
• -•., L c ic i : - , 

© Ayuntamiento de Murcia



L 

25 Explicación 
cieita con el verbo , y el de cosa se dexa en su caso; 
V. gr. Enseñé á Pedro la Filosofía j y le exhoité á la 
virtud ; Docui Petrum Ph'ilosonh'tam , mnnuique vlrtutem. 
Por pasiva : Petrus doctas fult « me Phllosoph'tam , mo-
miusque viriutem. 

' Admoneo, commoneo, commonefacio ( por avisar , quie
ren genitivo ) institua , informo , y erudio; aunque sig
nifican enseñar, no rigen sino acusativo , y ablativo; 
V. gr. El Maestro enseñó i los niños las letras , y les 
avisó de su obligación ; M.tglster puíros Uteris erudivit. 
illosque sui officii commonuit. 

Celo puede mudar el acusativo de cosa en ablativo, 
con preposición de, y en la pasiva el acusatico de co 
sa se pone en nominativo , y el de persona en dativo; 
v'. gr. Mo encubras cus pecados al Confesor ; JVe « -
léi Confessañum peccata tan , vel de peccatis tais ; por 
pasiva ; Peccata tm ne celentur a te Confessaño. ,,,. 

Hay algunos acusativos , que se juntan á muchos 
verbos, demás del que rigen por propia construcción; 
qualcs son , boc , illud , istud , id , idem , quid , qnod, 
allquid i nihll, multa , mum', ere. Algo ce puedo ayu
dar , para aliviar tu necesidad ; Ali^uid juvare le pos-
sum , quo tuae^egestati luhveniam, 

•Verba impkndi, & c . 
D . R . Qjo los verbos de llenar , como impleo , sa

turo , de vest ir , como induo, vatio ; de c a r g a r , como 
omro , premo ; de librar , como exolvo , expedio , y los 
contrarios de codos estos; ( que se hallarán en la C o 
pia ) y algunos de privar , como fraudo , vidu.o quie
ren acusativo , y ablativo ; v. gr. Yo llené l o s cánta
ros de agua , y cargué de manjares la mesa ; Implevl, 
hydrias aqm , íT msymtin epulii onerav i, . 
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de la SyntaxiS' ®7 
Aquí se llegan los verbos de pedir, como peto , de-

precor ; de preguntar , como qu^>-o , percontor ; de qui
tar , como aufero , anlpio , de aparcar como removeo, 
arceo , de aíuscarse , como abstineo , cob.heo ; y de reci
bir , como acdplo, sumo , que quieren acusativo , y 
ablativo , con la preposición a,l.ab;y algunos de en
tender , como melligo , disco, que rigen acusativo , y 
ablativo con e , ex , K de. _ 

l„duo , dono , impertió , velimperUor, asperge , y ;«/í>-
' eludo , rigen acusativo de persona , y acusativo de co
sa , ó dativo de persona , y acusativo de cosa ; v gr. 
El Capitán estorvó el paso al enemigo : Du^í .j.ter du~ 
>it viam hosti, /. hosiem via. Otras construcciones dfi 
Otros verbos se hallarán advertidas en la Lopia 

Verbum passivum , &c. 
D . R. Que el verbo pasivo quiere nominativo de 

persona que padece ( que en la activa fue acusativo ) 
y ablativo con a,l.ab,Áz persona que hace ( que erí 
la activa fue nominativo ) v. gr. Leo con cuidado tu 
libro ; Líber tuus legitur d me diligenter. Por activa se 
dirá asi ; Lego librum tuum diUgenter. 

Los Poetas , imitando á los Griegos , en lugar de 
el ablativo de persona que hace , suelen poner dativo; 
V gr. No la mira nadie ; Non cemitur uUi. Otras veces 
sepuede poner en acusativo con per%v. gr. Defendiste 
la República •- Per te Respubüca defensa fmt. Especial
mente se ha de usar de é l , quando el verbo rige en la 
activa ablativo con a , l. ab, para quitar de esta suer
te la duda de qual es la persona que hace ; v. gr. Re-
cibi de Pedro las cartas: Littera accepta fuerunt mihiy 
-'Jel per me d tetro. 

Los demás casos, que había en la oración de acti-, 
va» 
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28 Explicación 
va , se quedan en la pasiva como estaban, sino es 
que contra esto se advierta alguna cosa extraordinaria 
en otra regla. 

Vapulo, vemo , y fio , se construyen como el verbo 
pasivo; V. gr- El Corrector azota á los floxos; Ignav'i 
vapulant a /2agellato>'e. Fio , y el participio d; sum, es, 
fui, se pueden juntar con el abhtivo con preposición 
de , ó sin ella ; y tal vez con dativo 5 v. gr. Qué será 
de mi hermano ? S.'^id fiet , vel futwum eñt de fratre, 
vel fi-atri meo} Exu'.o ,y liceo rigen nominativo de per
sona que padece , y acusativo con per de la que ha
ce ; V. ge. El Corregidor desterró los ladrones de 1» 
Villa « Priedones per Pnetorem ab oppido exulaiierunt, 

Interrogatio , & resbomio , &C. 
D . R, Q je la pregunta , y la respuesta se ponen en 

un mismo caso; v gr. ¿Con qué Maestro estudiaste? 
Cui Pracepiofi dedisti operarn ? Con Platón ; Platoni. 
Esto se entiende quando no hubiere regla especial que 
pida otra construcción en la respuesta, que en la pre
gunta. Como tampoco se observa en los posesi-Vos 
meus, tuus, suus , iTc. V. gr- <• Cuyo es este libro ? Cu-' 
jus e¡t hic ¡iberf Mió ; meas. Porque se pregunta en ge
nitivo j y se responde en nominativo. 

Tempus si per qitandiu , S£C. 
D . R. Que si la pregunta se hace por el adverbio 

quamdiu , ( que significa por quanio tiempo ) se ponga la 
respuesta en ablativo , ó en acusativo sin preposición, 
ó con estas , ad , per , ob , in ; aunque raras veces ; v. 
gr. í Por quánto tiempo estudiaste la lección ? J^aam^ 
diu studuiíti kct-ionfi Por mucho tiempo-- Plurimo um~ 
fore y vel plurimum tempui f vel , ad , I' ' " plunmum 
tempus. 

Tem~ 
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de la SyntaxU. - i? 

Tempus modo per quando, Síc. 
D . R. Que si la pregunta se hace por el adverbio. 

quando , ( que signilka qvJ.ndo , ó en qué licmpn ) el 
tiempo determinado de la respuesta se ponga en abla
tivo , y tal vez se puede mudar en acusativo con •'«-
fra , V. gr. ; Quándo , ó en qué tiempo estudiaste la 
Poesía ? Simando studuisii Poéii ? En dos años ; Bknnio, 
/. tntra biemíiwn, 

D'utant'ia omnis , BüC, 
D . R. Que la distancia ( ó espacio del lugar , que 

hay de una parte á o t r a ) se ponga en acuiativo , y 
tal vez con las preposiciones ad , per , in , y rara vez 
en ablativo; v. gr. Alcalá dista de Madrid seis leguas; 
Complutum distat d Matrito sex levcas , /, ad sex ¡eticas. 

La medida se pone en ablativo , y tal vez en acu
sativo ; V. gr. Esta pitza tiene seis varas de lartjo ; Hoc 
cubicultím longum est sex tdtñs, /. ulnas. Pero se puede 
decir también de otras maneras. Por babeo , es -, Hoc 
cubiculum habet long'uudinem sex ulnarum , vel habet 
sex ulnas longitudlnis , vel In longiiudlnem. Por patet 
bal: hoc cubiculum pa/et sex ulnas , vel sex ulnii lon-
gitud!nis¡ 1. in long'itudinem , vel longitudo hujus cubi-
cuU^atet sex ulnas , vel sex ulnis. Por sum , es, fuh 
Longhudo bujus cubtculi est sex ulnarum , vel hu'ic cu-
bicula su nt sex ulna longtiud'mis > vel in lon^ltudinem. 

El peso , y la medida de las cosas liquidas, se p'o-
nen en acusativo con ad, l.ln; v. gr. Compré dos 
vasos de vino ; Em¡ dúo vasa vini, vel emi vinum ad 
dúo vasa. Lo mismo es quando las cosas son de peso; 
V. gr. Conpré quatro libras de cerezas, á tres quar-
tos la libra : Ceraia emi , ad ,1. In qvatuor libras vel 
"ni quatucr libras cerasorum , tribus assibus. Lo niis-
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j b ÉxplkacioA 
/¿.^M eSî de lo que se mide por varas , palmos, Sfc^ 

^Í^^^Í'S'"': ' '?o"'P''^ eres varas de felpa : Emí tres ulnat 
"'ffSfúsericij.^.^vel emi holoser'icum ad tres ulnai. 

X^ madida de exceso está mejor en ablativo quí 
en á_^usadvO ; v. gr. Este monte es mas alto que aquel 
oclíSi palmos ; Hic mons ¡lio aliwy e¡t ocla palmiit 

, Úmn'tíui verh'is , &c . 
^,1, D. ' R. Que el ablativo absoluto, que no depende 

•cíe las otras partes de la oración , se puede Juntar á 
qualquiera verbo ; v. gr. Reynando Filjpo , florece la 
paz ; Rege PhUippo pax florete 

Si la persona del ablativo entra en la segunda ora
ción en algún caso , debe ponerse en é l , aunque ten
ga romance de ablativo absoluto 3 v. gr. Explicando 
yo la lección me dieron un libro '- Mihi explicanti le-
ct'wnem , Aatus fu'it líber ; y no me explicante , porque 
la persona entra en dativo, por caso de do ¡ as ¡ en 
la segunda oración. 

En participio de pretérito suele ponerse tal vez sin 
íubstantivo en ablativo absoluto 5 v. gr. Habiendo ó¡-
do , que no habías ido al Estudio me enojé mucho: 
Audilo j te ad Scholas non ivisse , valde iratus ful, 

AUat'ivus Instrumenti, &C. 
D . R, Que los ablativos de instrumento , causa, 

exceso , y m o d o , con que se hace alguna cosa , se jun
tan á todos los verbos; v. gr. Yo vi por mis ojos, 
que estas cosas sucedieron por tu culpa '• Hlsce ocuUs 
egomet v'idl, tua culpa hcec acc'tdisse. Aunque soy mas 
alto que tu dos dedos , corres mas aprisa que yo; 
^uamvis altior sum te duobas digliii , majare celeritate 
curris quam ego. 

El 
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de ¡a Syntax'is. o j 
E l ablativo de intrmnento no admite alguna pre-

posiciou. El de causa , admite la preposición de , ó 
prx, y se puede mudar en acusativo con o¿ , ó proprer, 
Y el de modo puede tener la preposición cum entre ' 
el substantivo , y adjetivo. 

Verhum tnfin'ttl , 8iC. 
D . R . Que el verbo en el modo infinitivo, admi

te nominativo después de sí ; con tal que pertenezca 
al que está antes del verbo determinante , tácito, ó 
expreso ; v. gr. Y o quiero ser soldado : Voló esse mi
les. Aunque si determinan al infinitivo los verbos ajo 
futo , refero , fSTc. es mejor poner acusativo después 
aunque haya precedido nominativo , v. gr. Piensa Juan 
ser muy buen gramático : Putat jcannei esse oPtimum 
gramwatkum. Solo entre los Poetas se pudiera decir; 
esse opthnus grammaticus. Quando precede acusativo 
debe seguir también ; v. gr. Deseo ser diligente ; Cu
fio me esse diligentem. Tal vez el acusativo , que prece
de , va tácito , especialmente estos , me, te, se , nos 
vos i V. gr. Alexandro juzgó haber de dar cien talen
tos ; Centum talema judicari. Alexander esse largitmum. 
Donde se entiende se , esie largiturum ; pero si de los 
dos acusativos se ocasiona duda de qual sea la perso
na que hace , y padece , digase por pasiva la oración; 
V. gr. Oi dec i r , que Milon mató á Clodio. Digase; 
A Milone audivi occissum fuiíse Clodium ; y np ; audivt 
Milonem occidisse Clodium , porque se ocasionará la 
dicha duda. 

Jnfinitivum esse , &c. 
D . R. Que si el infinitivo esse le rige el verbo Ucet 

hat ; admite después de sí acusativo , ó dativo ; v. gr. 
No me es licito ser negligente ¡ Mihi mn Ucet esse 

ríe-
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3-* Explicación 
negUgenti, vd negligemem. Con los otros verbos , que 
rigen dativo , casi siempre tendrá después de sí acu
sativo; V. gr. A vosotros os importa ser doctos: Ex-
pedií -vohii esse doctos; y rara vez dociis, en dativo. 

Gerundia , qu<t passionem non significant , &c. 
_D. R. Que los gerundios de la voz activa rigen los 

mismos casos que sus verbos ; v. gr. Ya es tiempo de 
olvidar las ¡ujurias, y perdonar á los enemigos ; Tem-
pus jam eit obliv'ncendi injurias , 1. injurlarum y er ig~ 
noscendi ¡nimicis. 

Gerundüi in di , &C. 
D . R, Que los gerundios en di, se rigen de subs

tantivos, como son ,^ causa , lempui , finís , studium, 
(src. Y de algunos adjetivos , como peritus, cupidus 
&c.^ v. gr. Estoy deseoso de o í r te , por aprender ; Surn 
cupidus le audiendi causa , vel studlo discendU 

Gefundiis in dum , &c, 
D . R- Que los gerundios en dum , suelen regirse de 

las preposiciones ad , ob , ínter , y tal vez de ante , ¿ 
froptcr; v. gr. Mientras se explica la lección , no es
toy para hacer otra cosa ; ¡nter expliaindum kctionsm, 
aptus mn sum ad efficíendum alíud. Antes de leer la 
lección : Jnte íegendum kctionern. Por leerla; Propter 
1. oh íegendum lectienem. 

Gerundia in do, g¿c. 
p . R . Que los gerundios en do, quando son de 

dativo , se rigen de nombres , ó verbos, que quieren 
d a t i v o , y se hallan co i mas frecuencia y elegancia 
en pasiva, que en activa; v. gr. Pondré cuidado en 
buscar 3 Pedro ; Operam dabo quarendo Petra, mejor 
que no quítrendo Petrum, 

Quan-

© Ayuntamiento de Murcia



de la Syntaxis. ^ ; 
Quando son de ablativo , se hallan sin preposi-^ 

cion , ó con estas a , ab, de , in , y tal vez con e , 1. 
ex , curn ,pro ; V. gi". Aunque estoy cansado de k e r , 
no soy perezoso en escribir : Licet legenda defessus lurn^ 
non sum in scnbendo piger. 

Gerundia qu<e paaionem significant , &c. 
D . R. Que los gerundios de pasiva , después de sí 

no adníicen caso alguno ; v. gr. Las manos se calien
tan i\iQñsnÁQi^\ Manus calefiunt agitando. 

Gerundia qüít acutativo, tkc. 
D . R. Que los gerundios que rigen acusativo , se 

vuelven por pasiva , mudando el acusativo en el caso 
que estaba el gerundio , y concertándole con é l ; v. gr. 
Soy inclinado ádffendcr la Patria; StudiaiM sum defen-
dendl patriam. Por pasiva : Sftidioiui sum patria dcfen-
denda. Pero si el acusativo es de plural de la primera, 
6 secunda declinación ; mejor es dexarlo en activa ; v. 
^r. Yo soy aficionado á leer libros ; Studinsus ¡mn le-
gendi libros , y no íibroru/n , por quitar la disonancia 
del oído. 

Partícipiale in dum , . &C. 
D . R. Que el participial en dum , si se junta con 

ittm , es, fui, significa convenir, p deber , y rige dati-r 
vo de persona, y después de si el caso de su verbo ; v, 
gr. A roí me conviene usar de tu consejo ; Utendurn 
esi mihi tuo consUio, Pero quando el verbo rige acusa-^ 
tivo 5 se concertará en uominarivo la persona que pa
dece con el participial , y Ja que hace se pondrá ea 
dativo ; V. gr. Pebetnos desear la paz ; Optandcf est-
nabis pax. 

Supina in wn , &C. 
D . R. Que los supinos en wn, se juntan con verbos 

de movinaicnc©, y antes de si no liciien algún cait>> 
C ne-
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^̂ ^̂ ^ 34 Explicación 
pero después de sí rigen los casos de sus verbos; v. gr. 
Pedio vino á pedir dineros v Fetrus ven!t peiiinm pe
cunias. 

Veces ilLt, &C. 
D . R. Que las voces que se llaman de ordinario 

supinos en « , se juntan con nombres adjetivos; v gr. 
Sucedió una cosa digna de contarse • Accidit res digna 
narratu, 

Par'tic'ipia eosdtm , &C. 
D . R. Que los participios rigen los mismos casos 

que sus verbos; v. gr. Habiendo usado de tu consejo, 
conseguí el puesto •• Usits tw coniiHo , dignltatem conse-
quuius sum. Qiiando los participios de pretérito y y al
gunos de futuro en dus se hacen nombres,suelen legir 
dativo ; v. gr. Haté que tu nombre sea manifiesto á 
la posteridad ! Faciam , ut nomen tuiím posterilat'i lit no-
tum, Pero aunque los participios de preievito signifi
can pasión , se exceptúan éstos , que tienen significa
ción de activa : Ccenarus f pr-ansui, ausus, soUtus , cau
tas , Jjjus , ga'Visíís , aríutus , consíderaivi , circunspec-
tus , tutus , cónitnius , falius , di ser tus , scitu' , profusas^ 
y tacitus: V. gr. Habiendo comido , me dieron un li
bro ; Pranio , mihi daius fuit Uber, 

Exosus , pcrosus , 8CC. 
D . R Que estos participios exoius, perosus,/ pcrta-

sus, rigen acusativo ; v gr. Me he enfadado de! juego. 
Pcrice'us sum ludum. Los otros participios de pretérito 
suelen ( á imitación de los Griegos ) construirse con 
acusativo 3 v. gr. Ibas coronadas las sienes de una 
guirnalda : Ibíts redimituí tempoi-a sertn. 

Partid pía precieníls , &:c. 

D . R. Que los participios de presente , quando se 
hacen'nombres, y algunos de pretérito, quieren gen¡-

ti-
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'cíe la Sysii'ixu. %'¿ 
tivo ; V. gt. Pedro sufre los ciabajos; pero desprecia 
el dinero ^ Feírus patiens esi Ictborum , frofusai auietti 
fecunix. 

D . R. Que los pronombres posesivos weUs , tuu$i 
suüs , noster , veiter , quieren genitivo , asi de substan
tivos j como de adjetivos ; v. gr. Sola mi culpa no pue
de tener enmienda ; Mea solms culpa corriginequit. A tí^ 
Corregidor , importa ser cuidadoso^ ; Tua Pfcetorls 
interest ene sokrtem. Pero quando se juntan con subs
tantivos de significación dudosa , quales son , amorj 
chantas , tnemoria j desiderium , &c. si el significado 
fuere acción , ó posesión j ha de usar del nominativo 
tneus, mus, ^c. v. gr. .^rnor meus: el amor con que yo 

- amo. Memoria tua: la memoria con que te acuerdas. Pe
ro s¡ significare pasión ^ se ha de usar del genitivo me¡i 
tui , esrc. V. gf. Desider'imn tul ; el deseo con que eres 
deseado. Amov mti: el amor con que soy amado. 

Quando los pronombres demonstrativos se substan
tivan , suelen regir genitivo ; v. gr. El libro está en el 
mismo lugar que le dexé. Líber e¡t eodem locl ̂  trí qua 

teliqui. 
Nomina numera Ha , &C. 

Ü . R . Que los nombres numerales partitivos, coin-
parat ivos , y superlativos , se Juntan con estos geniti
vos nosirum , y -vestrum; porque la terminación nostrt 
y vestri, va con los demás nombres; v. gr. i Quién de 
nosotros se acuerda de vosotros ? &uis nostnim metnor 
ist vestri ? 

Reciproco sttl , &c. 
D . R. Que usemos del reciproco ít/i, slbl, ¡e, quan

do la tercera persona pasa á significarse á si misma 
después del verbo v v. gr. Pedro se ama á s í , se acuer-

/ C í ' d a 
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da de sí , mira.por sí , y habla consigo : Petrus amat 
s; , recordaiur suí yconsulit sib't, 57" ¡oquitur secum. Y es-
t:> ie entiende también aunque la tercera persona , á 
quien se refiere el reciproco esté en caso discinto de 
nominativo , y aunque esté de por medio otro verboj 
V. gr. Pedi á Pedro que nairase por sí : Rogavi d Petroy 
Kt sibi consulefett Pero en esta ocasión , en lugar del 
reciproco , se puede tai vez usar de los demostrativos 
is j ille , íTc. V. gr. Pidióme Pedro , que mirase por él; 
Rogaoil a rne Feirus , ut ilU consulerem. 

Suus etiam , &c. 
D . R. Que usemos del reciproco suus , quando el 

verbo , ó nombre adjetivo significa cosa poseida de la 
tercera persona; v. gr. El Maestro ama á sus discípu
los , y ellos veneran á su Maestro : Magisier diligit dis
cípulos sms y &" illi sVJagiiIrum saum venerantur. Esto se 
entiende cambien ,aunque se llegue otro verbo ; v. gr . 
Rogóte Juan , que defendieses su pleito : Ragavit d te 
Joannes , ut luam litem defenderes. 

Cum du,e , terti'^ per sortee , &c. 
D . R. Que quando en la oración hay d o s , ó mas 

terceras personas , y el caso de! verbo se refiere á la 
principal , ( que es la que hace ) se ha de usar del re
ciproco sui, ó smts; pero si se refiere á la menos prin
cipal , que es qu.ilquiera de las o t ras , que no son per
sona que hace ) se ha de usar d,e los pronombres de
mostrativos; y será mejor repetir Juntamente el nom
bre de la dicha persona 5 v- gr. El Capitán mandó al 
soldado que no matase al enemigo con su espada. Si 
la espada es del Capitán ( que es la persona que hace) 
se dirá \ Dux prtecepit militi , ne inlerftceret bostem ense 
siio. Si la espada fuere de alguno de los otros se dirá; 
Eme ipslus militis , ó eme ifslw bostis. Pero si no hubie

re 
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_ de la ¿yntax'íi. 3 7 
re duda , no estamos obligados á este precepto j v. gr. 
Cogi á la paloma en su nido ; Ccp'i columbam in nido 
mo , /. ejus 1. ipsius , /. ejuidem, !• iUius. 

Verba co'npos'iia , S¿c. 
D . R. Qiae los verbos compuestos rigen muchas 

veces el caso de la preposición de que se componen, 
tacita, ó expresa la preposición ; v. gr. Tengo de ir á 
Italia : Adiiurus mm Italiam , 1. ad Italiam, Salgo de 
la Plaza ; Exto foro, 1. ex foro. 

Ver sus suo , &C. 
D, R . Que la preposición versus quiere acusativo, 

y se pospone á su caso j v. gr. Navego hacia Sicilia: 
Navlgo Siciltam versus. 

ítem tenas , &c. 
D . R. Que también la preposición tenus se pospo

ne á su caso , que es genitivo de plural , ó ablativo de 
singular; v. gr. Hasta las rodillas ; Genitum tenus. Has
ta el pecho : Pectore tenus. 

In cum quies , &c. 
D . R. Que la preposición <« quiere ablativo. Lo 

r . quarido significa quietud ; v. gr. Estudio en el aula: 
Siudeo in gymnasio. Lo z, quando significa hacerse a l 
guna cosa en el lugar determinado , aunque esté con 
verbos de movimientos ; v. gr- Paseóme en la sal»; 
Deambulo in aula. Lo 3. quando se pone en lugar de la 
preposición ¡nter ; v. gr. entre los buenos se halla la 
amistad ; In bonis reperitur arnicitia i eSto es ,' inler bo
nos. En las demás ocasiones quiere acusativo ; v. gr. 
Bruto fue piadoso con la patria , y cruel con sus hijost 
Brutus fuit pius in patriam , cruielis in libcros. 

Sub pro circiier , Síc. 
D . R. Que la preposición sub , quando se pone e« 

lugar de estas, circiier , per , paulo, ante ,post,y quan-
C 3 «io 
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do significa tiempo rige acusativo ; v. gr. Después de 
mis cartas , leí las tuyas: Sub meas literas , i-ecliav! tuas. 
A la noche se embarcó Pedro : Sub noctem Fetrus na~ 
pim aicendit, 

Sub cum •aerhls , &C. 
D . R, Que la preposición sub , con verbos de m o -

VÍ'"Í2iuo quiere acusativo , y con verbos de quietud 
ablativo ; v .g r . Quando te arrojaste debaxo de las es
caleras , me asenié á la sombra del haya ; Cum te sui 
¡calas conjecisti , sub umbra fcc^i consedi, 

• ' Super accusatho , &¡c. 
D , R. Que )a preposición super , quando significa 

/obre , ó encima , quiere acusativo 3 v. gr. Sentéme sobro 
una peña : Sedi supef saxum, 

Quando se pone en lugar de la preposición de , quie
re ablativo; v. gr. Ya te escribí de mis negocios •.Jam 
ad le scripii rebus super meis. Y algunas veces le quiere 
con verbos de quietud, especialmente entre los Poetas; ' 
V. gr. Sobre la verde yerba : Fronde super viridi. 

Subler fenne , &c. 
P ' . R. Que la preposición subter , ya con verbos de 

quietud , ya de movimiento, rige las mas veces acu
sativos; V. gr. Debaxo de esta piedra nace una fuente: 
Fons scaturit subter hunc hpidem. 

En , er Ecce ^ &C. 
D. R, Que estos adverbios f« , j ecce , que son de

mostrativos , rigen nominativo , ó acusativo ; v. gr. 
Mira á tu padre : En, 1. ecce pater luus , /. patrem tuurn. 
Tal vez se pone el dativo tibí por adoriio; v. gt- Ecce 
iibi pntcr , is'c. 

Adverbio, quíbus , &C. 
n . R. Qiie los adverbios del lugar con que se pre

gunta , son estos. 
Vhi, 
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de la Synteix'ts, ^V 
Vh't, en donde , donde , ó adonde (fo« quietud,) 

Vnde , de donde (con movimiento. ) 
S.t'-o , donde > ó adonde ( con movimiento,.') 
Siua. , por donde ( con movimiento. ) 
^mnum y lúcxa. donde {con movimiento.) 

Curn Ínterrogatio fit y &c. 
D . R. Que si la pregunta se hace por el adverbio 

uhi, que significa donde , en donde , ó adonde ( con quie
tud) si se responde por nombres de menores lugares 
(como son Aldeas , Castillos , Villas , / Ciudades) decli
nados por el singular de la primera , ó segunda decli
nación , la respuesta se ponga en genitivo; v. gr. < dón
de está tu padre ? Ubi est pater tuus ? En Granada, Gra-
natee. En Toledo : Toleti. Pero si los nombres se decli
nan por el plural de la primera , ó segunda declina
ción , ó por el singular de la tercera , se pondrán en 
ablativo sin preposición ; v. gr. i Dónde está tu pa
dre ? Ubi est pater tuus ? En Bruselas: Bruxelis, En Bur
gos : Biirgis, En Barcelona • Barcinone. 

Si los nombres fueren de mayores lugares ( quales 
son Regiones , Islas , Provincias , / Reynos) de qualquier 
declinación que sean , se pondrán en ablativo con in, 
como también los nombres apelativos; v. gr. i donde 
está tu padre ? Vbi est pater tuus ? En España : /« His-
fania. En la plaza , infero. En la ciudad ; in urbe. 

Humus , bellum , militia , y domus se ponen en geni
tivo ; V. gr. duermo en la tierra: Humi dormio. Al ge
nitivo domi, se llegan estos posesivos mete , lux , sua, 
nostrde , vestrin , aliente 5 v. gr: Estoy en mi casa : Sum 
domi mea. Pero si domus se junta con otros adjetivos, 
se pondrá en ablativo con in ; v. gr. Estoy en la casa 
Real ; Sum in domo Regia. Y si el genitivo domi se 
juntare con otros substantivos , se podrá mudar tam-

C 4 bie» 
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4(1 Explicación 
bien en ablativo con in ; v. gr. Estoy en casa de 
Pedro : Sum dom'i, -vel in domo Peiri. 

Si se responde al adverbio ?<¿; por el apelativo f«/, 
se pondrá en ablativo mre, -vel ruri. Estoy en el cam
po , sum rure , vel ruri. Pero esta ú.tima terminación 
solo sirve para este adverbio. 

Si se respondiere á ubi por adverbios , será por 
algnno de estos 

Bic. 
Isthic, 
Uñe. 
Ihl. , inbibh 
IhJdcm, 
Alibi. 
jílicuh!. 
Ubiqué. 
Vlrohiqui. 
Ubilibét , übivitt 
ühicumaué, 
Passirn. 
Vulgo. 
Inlüs, 
Foris. 

Nusquám. 

Longé j Peregrh 
Suprd 
Suhitir. 
Jnfra. 
Ante. 

. Polt: 
Exti-d. 

Aqui donde yo estoy. 
. Alú donde tú estás. 

Alli donde aquel está. 
All!. Animismo. 
En el mismo lugar. 
En otro lugar. 
En alguna parte. 
Donde quiera. 
En ambas partes. 
En qualquiera parte. 
Donde quiera que. 
A cada paso. 
Por ahí donde quiera. 
Dentro. 
Fuera. 
En ninguna parte. 
Lejos, 
Arriba. 
E>ebaxo. 
Abaxo. 
Delante. 
Después. 
Fuera. 

C«OT per mdé , &rc. 
D. R. Que quando la pregunta se hace por el ád-

ver-

© Ayuntamiento de Murcia



._jiii_=s== 

de la Syntaxii, 4 ' 
yerbío Vndé , <iue significa de donde {con moviraienco) 
si se responde por nombres de menoj es lugares , se 
pondrá la respuesta en ablativo sin preposición ; v. gr. 
i De dónde vienes ? XJndé •veii'-s ? de Madrid : Matrito. 
De Calatayud ; Blihlli. Pero si fueren nombres d¿ ma-̂  
yores lugares, ó apelativos , se añ.idiiá al ablativo la 
preposición ex ; v. gr. ¿ De dónde vienes ? Undé ve
nís ? de Vizcaya : ex Camabria. De la plaza : ex faro. 
Del jardin ; ex horto. Sacanse rus , y domas , que aun
que son apelativos, no llevan preposición ; v. gr, e De 
dónde vienes ? unde venis > de casa : domo. Del cam
po : rure. 

Si se responde por adverbio , sera alguno de estos: 

ITinc, De donde yo estoy. 
Isthinc. De donde tú estás. 
tllmc. De tlonde aquel está. 
Jbideni. Del mismo lugar. 
Altunde, De otro lugar. 
ündelibet, Undevh, De donde tú quisieres. 
XJndtqUé , UndecumquK De donde quiera que. 
AUcundé. De alguna paite. 
Vtr'tmqui, De ambas partes. 
Eminús, De lejos. 
Cominüt. De cerca. 
Siipérné. De arriba. 
Inferné, De abaxo. 
IntüS' De dentro. 
Flirt!. De íuera. 
Pár/egré, De lejos. 

^aando per adverhtum ^uo , STC, 
D . R. Que qaando la pregunta se hace por el ¿«I 

ver-
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4* Explicación 
verbio ^uo , que significa donde, ó adonde ( con movi
miento ) si se responde por nombre de menores lu
gares , se ponga la respuesca en acusativo sin preposi
ción ; V. gr. I Adonde vis? ^-lo vadis ? A Cordova: 
Cordtibam. Pero si fueren nombres propios de mayores 
lugares , ó apelativos , se añadirá al acusativo la pre
posición ad , /. ;«; V. gr. < A dónde vas; ^¡w vadis> 
A Alemania: In Getmxniam. KWugix : Ad oppidum^ 
Sacanse rus,/ domus, que aunque son apelativos , no 
admiten preposición en acusativo; v. gr. ¿Adonde 
vas ? ̂ ao vadií ? Al campo t rus. A casa: domum. Con 
los verbos activos codos los nombres , aunque sean 
apelativos, ss han de poner en acusaivo sin preposi
ción ; v. gf, ( A qué parte vas ? ^uem locum petis ? Voy 
á Francia, á París , á la plaza ? Peta Galliam , Parí-
si os, forum. 

Si se respondiere por adverbios, será por algún» 
de estos, 

Hüc. Acá, 
Isthüc, Adonde tú estás. 
•̂ t̂óc. A donde aquel está, 
Ed, illó. A aquel lugar. 
Eodém, Al mismo lugar. 
Aliquo, A alguna parte. 
Alió. A otra parte. 
^'¡utro. • Ni á una, ni á otra parte, 

U'roqu!, á ambas partes : Quique , gmcum^ue, á 
qualquiera parte que : ^uovis , qmlibet , á qualquiera 
parte : Litro « á dentro. Foris, i fuera. Fére¿ré , longé, 
l.j )S. Nusquum , á ninguna parte. 

Si per qu¡i , &c. 
D. ,R. Que quando la pregunta se hace por el ad-

ver-
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de la Sintaxis, 4;j 
verbio qua , que significa por donde (con movimienco) 
si se responde por nombres de nnenores Jugares, se 
ponga la respuesta en abiacivo sin preposición v. gr. 
Por Caít^'geoa tui á Alicante : Carthaglne Alonam ivi; 
aunque tal vez se puede mudar en acusativo con per. 
Pero si los nombres fueren de mayores lugares , ó 
apel.itivos, se pondrá en acusativo con per ; y. gr. Y o 
pasé por Andalucía; Tranihi per Betkam. Por la Ciu
dad j per wbem. Estos dos rus, y domus se ponen en 
ablativo sin preposición : v. gr. Paseóme por casa, y 
por el campo : Kure , domoque deambulo. Estos apela
tivos ccelum , (erra , inare , via , es mejor se pongan 
en ablativo sin preposición ; v- gr. Peregriné por mar 
y tierra : Terra , marique , peregrinatus fui. Con -uagor, 
arií, qualesquiera nombres pueden ir también en abla
tivo sin preposición ; v. gr. Vagueas por la plaza , por 
la ciudad , y por España : Foro , urbe , llispanlaque va-
gar¡s. 

Si se responde por adverbios, sea por alguno de es
tos : Hac , por aqui. Itthac , por donde tú estás. lilac 
por donde aquel está AUqua , por alguna parte, ^ua-
libet y por qualquiéra parte, ^uacumque, por cualquie
ra parte que. 

Si per ^uorsum , &C. 
D . R. Que quando la pregunta se hace por cl ad

verbio quorsum , que significa hñcia donde ( con movi
miento ) siempre se ponga la respuesta en acusativo, 
con la preposición venus, pospuesta ; v. gr. i Hacia 
dónde caminas? Quorsum lendis ? Hacia Portugal: Lu-
sitaniam versas. Hacia Cóirabra ; Coimbricam versus. 
Hacia el monte ; Montem versas. •] 

Si se responde por adverbio , sea por alguno de es
tos : Horsum, hácia donde yo estoy, htorsum , hacia 

don-
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44 H-xpIicarloit 
donde tú estás-. lUo'-ium, hacia donde aquel está: ^ / , > . 
ftítn, hacia ot-o lugar. Surjum , hacia arriba. Deo^sum, 
hacia abaxo. Dextronum , i mino derecha. Siahtror. 
sum , Uvonum , i mano izquierda. Prorsum , hacia 
adelante. Rurtum K hacia atrás. Inrr.irsitm , vel intmnusx 
ha'cia dentro. Rítrormm , vel retrorstn ; hacia atrás, .^«o-
quevenus, vel qucquovei-suin- hacia qualquiera parte, 

^«f// , abundt , &c. 
D . B. Que estos adverbios satii, abunde , afaüm, 

parum , instar, y ergo , quando se ponen por c.jura ri-
gen genitivo; v. gr. Ya basta de palabras r Satis )am 
verborurn est. Por causa , ó en señal de amor , te di ios 
buenos dias ; Amiñs ergo te saluiavl. Aquí se reducen 
ubi, tune , id , nusquam , y eo , que suelen hallarse con 
genitivo con elegancia ; v. gr. En aquel tiempo : Id 
temporil , /. tune temnoris. ¿ Eu qué parte ? Ubi gentlum^ 
1. locni-um •> En ninguna parte. Nutquítm gentium. A tal 
extrenao de locura llegó Pedro ; Eo uique , vel eo de-
menti^ Petrus pervenit. El adverbio adhinc rige acusati
vo , ó ablativo ; v. gr. Catorce años há que nací. S.ita-
íOrdecim adhinc an/tis , vel annos natuí sum. 

Pridié , er postridié ^ Scc. 
p- R. Que estos dos adverbios pndié, y postridié y 

qpieren genitivo , 6 acusativo j y. gr. Un día antes de 
los toros llegué á Talavera j pero me volví á casa un 
día después : Pridih taunludil, vel tauriludium Talabri-
CM1 perveni; postridié lamín redivi domum. 

Propias , / proximé , 8ÍC. 
D, R. Que los adverbios propUis , y proximé rigen 

acusativo ; v. gr. Mu/ cerca de su casa oí á Juan 5 pe
ro mas cerca del estudio vencí á Pedro ; Proximé do
mum luam vidi Soannem ; sed propiús ¡cholas vici Petrum. 

0> 
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de la Syntaxis. 45 

O , Heu , (5- Prob , &C. 
D . R. Que las inceijecioiies O , heu ,y proh se juntan 

con nominativo , acusativo , ó vocativo ; v. gr. O 
buen Dios > i y qué ingratos te somos Jos hombres! O, 
bíu , vd proh , bone Deas, /. bonmn Deum , quam ingratt 
tibí hom'tnes mmusl Tal vez ya tacita la interjecion O; 
V. gr. ' i O desdichado de m i ! Me nñsenim ! También 
suelen ponerse en lugar de ut'mam; v. gr. Ojalá fueses 
á Sevilla : ¡ O Hispalhn petsres! 

Hei , fjr V^ , &c. 
D« R. Que las interjeciones Hei , jf V¡t , rigen dati

vo ; V. gr. i Ay de t í ! Hei tibí! Ay de mi desdichadol 
F<« rnihi muero ! 

Conjunct'iones copulativa, &C. 
D . R. Que las conjunciones, aú copulativas, ( qua-

les son Et , Arq:¡:, Ac , (S'c- ) conao disyuntivas , qua-
les son au, vet, jeu , (STc, muchas veces juntan , ó apar
tan casos semejantes , quando se refieren á un mismo 
verbo ; v. gr. La hermosura , y la gloria es frágil: 
Forma , (T gloria fras^ilii est. Pedro ó Juan lee : Pecrus, 
vel Joannes legii. Vero esto no es siempre necesario, y 
mas si hay regla que lo contradiga; v. gr. Estuve en 
Pamplona , y en Zaragoza : Fui Parm^ilone , ac Cjesa-
raugustce. Q flaqueza de avariento , ó de ambicioso; 
Aut oh avaritiam , aut rnis.ra amhitione laborat. 

REGLA D E C O N T A R LOS DÍAS EN LA 
Lengua Latina. 

D os modos hay para contar los dias en la Lengua 
Latina , uno fácil, y usado en las fechas de las cartas 
de los menos curiosos; y es por los nombres numera

les 

^ 
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V. it5 ordinales concerta(ios con dies,t¡, en ablativo ; 
gr. A primero de Enero : Prima d'te Januñi, á segun
do , secundo , t r ilc ¡a ctteñí ; otro hay mas curioso, 
y usado en los Autores, pata el qual se han deadver-, 
tir las reglas siguientes: 

treinta días trae Noviembre, 
Con Abril , Junio , y Setiembre, ^ 
Veinte y ocho trae el uno^ 
Los demás A treinta y uno, 

Fehre'o ti el que trae veinte y ocho , sino es en el 
año Sliieifo , que tiene veinte y nueve. En cada uno de 
estos meses hay K^.lendas , Nonas , / Idus. Las Kalendaí 
se dicen , y se declinan en latin , Kakndre , arum ? y las 
Nanas , Non¡e y arum ; y los Idus , Iduus, uum. 

Las Kaleijdas en todos los meses son el primer dia; 
las Nonas á cinco , y los Idus i trece. Sacanse quatro 
meses iVtarx.o , Mayo j Julio , / Octubre , que tienen las 
Nenas á siete , y los Idus i quince. Tendrás en la me
moria con esta dicción. Mar. Maj. Jul. Oci. El dia de 
las Kaltndds se dice Kalend. mensis , t9*f. El dia de las 
Nonas , Nonij. El dia de los Idus , Idlvust El dia antes 
de qualquiera de estas tres cosas , se dice Prldie Ka/en-
dárum , 1. Kalendas , Nonarum , vel Nona/ , (Te. El dia 
después pos/ríe; v- gr. á seis de Enero : Fostridle Nonat 
Januarii. A doce : Pridie idus, -vd Idvum ere. / 

Para decir algún dia , que está después de las Ka
lendas f se ha de contar desde el dia que se quire decir, 
hasta el dia de las Nonas, y se ha de ai^adir uno ; y lue
go se dirá por los ordinales , puesto el número en 
ablativo , y las Nonas en acusativo ; v. gr. J tres de 
jl/i-it, se cuenta de esta manera, desde; tres hasta cin
co ( que es el dia de iás Nonas de este raes) van dos, 

y 
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aeíaSyñtajeiT. 47 
y uno que.se añade son tres ; y asi se dirá , tertio í<,:i-
nas Aprilis, la Gramática es de esta iríanera , tercio su
ple dk , y el acusativo Nonaí se rige de Ja preposición 
tnte , que se entiende alli , y algunas veces se explica. 

Y lo mismo se ha de observar pava decir algun dia 
después de las Nonas; porque se cuenta desde d dia 
que se quiere decir , hasta el dia de los Idus, y se aña
de uno ; V. gr. á diez de Enero : ^Uario Idusjanuarü; 
porque desde diez á trece , que son los Idus, van tres, 
y uno-que se añade son quatro ; pero á diez de Marzo 
se dirá sexto Idus Manü , porque este mes trae los . 
Idus 3. quince , y de diez á quince van cinco , y uno 
que se añade son seis. 

Para contar algun dia después de los Idus, se ha de 
observar lo mismo ; pero se añaden dos , y aqui es 
meuester acordarse del número de los días que trae el 
mes ; v. gr. á veinte de Junio se dice duodécimo Kalen-
das Junü ; porque el mes de junio tiene treinta dias, 
y de veinte á treinta van cSez , y dos que se añaden 
son doce. Adviértase , que aunque el segundo dia de 
cada mes se puede decir posiridit Kalendas , usan ge
neralmente d'.l otro modo , contándose hasta las No
nas ; y así rt dos de Febrero , se dice : quarto Nenas Fe-
bruarii; porquí de dos á cinco van tres , y uno que 
se añade son quatro : la razón de esto es el uso. 

En pasando ios Idus , se cuentan basta las Kaien-
das del mes siguiente ; y se añaden d o s ; porque se 
incluye el mismo dia de \z% Kalendas siguientes , fue
ra del otro que se añade. 

Para saber prontamente el número de los dia.?, 
quando le Hallemos escrito , se ha de observarlo si
guiente: 

Si se halla el n ú m a o con Nonas, se ha de contar 
des-
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4!í Explicación 
ilcsde el núitiero que se lialia csciico , hasta el dia de 
las Nonas , y añadir uno , y se sabrá el número que 
está escrito ; v. g. Hallase escrito : leriio Nonas Mail 
se ha de contar , de tres á siete ( que son las Nbmti 
de este mes ) van qiiatro , y uno que se añade soa 
cinco 5 y así Tenia Nonas M^>i>, quiere decir á cinco 
de Mayo. 

Lo mismo se observa en el número que %se halla 
escrito con Idus ; v. gr. Se halla escrito Cuarto Idus 
Octohris hemos de hacer así la cuenta : de qiiatro á 
quince, que son los /¿/«/de este mes , van once , y 
uno que se añade son doce ; y así : ^uarto Idus Oc-
tabris , quiere decir á doce de Ociühre, 

Quando se halla el número escrito con KaUndas 
del mes siguiente , se ha de contar-al rebés 3 porque 
hemos de mirar el número que es j y desde el mes an
tecedente, desde el mismo número que se halla escri
to , hemos de contar hasta las Kaknias del mes si
guiente , y añadir dos , y eit es el número de! dia que 
le halla escrito ; v. gr. Hallase escrito, Décimo Kalen-
das Ociohris 5 lá cuenta se ha de hacer as í ' de diez de 
Septiembre , hasta treinta van veinte , y dos que se 
añaden , son veinte y dos ; y así Décimo Kalendas Oc-
tobrií ¡ quiete <'ecir á veinte y dos de Se£tiernkrí, 

V 
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<.'ií la S/ntaxís, 49 

D E LOS NOMBRES , Y ADVERBIOS 
Numerales. 

Nombra card'ir.aic!. 
i.Uno, Unus , a , m . 
z . Dos. Dúo , a; j o. 
i.Trej. T r e s , & tria. 
4 . Cuatro. Quatuor. Indeel. 
j . Quinqué. 
6. Sex. 
7. Sepcem. V .r-^--"" 
8. Octo . 
^ . Novem 
10, Decem. 
l i Undécima 
: iz . Duodecim. 
¡a j . Trcdecim. 
114. Quatiiordecim. 
IJ-. Quindecim. 
iñ, Sexdecim. 

& vigin-

-/*•• 

24. Vigiiiti quatuor , I. 
quacuor j & vigiiici. 

a ; . Viginti quinqué , 
quinqué , 
ti. 

í í . Viginti sex , 1. sex Si 
viginti. 

2 7. Viginti septem , 1, sep-
tem & vigi-ici. 

28. Viginti o c t o , 1. octo, 
& viginti , J. dúo de-
tiiginta. 

i<>. Viginti tiovem , ]. no -
. vem , & viginti , I. un-
• detriginta. 
30. Triginta. 
31. Triginta u^ius 1. unus, 

& triainca , &c. 
1 ? . Sepceiiodecrníi. 
i S . Occodecim, i. Jecem, 

& o c t o , 1. dúo de \ i - 40. Qiiadraginta. 
gintj. JO. Quinquaginta. 

i<j. Novendecim , 1. <ie- ¿o. íiexaginta. 
cem , & novem, 1. un- 70. Sepuiaginta. 
deviginti. 80. Octoginta , I, octua 

20, Viginti. ginta. 
%í. Viginti ünus, 1. unus, ?o. Nonaginta. 

ix viginti. 100. Centuixii 
a i . viginti dúo , 1. d ú o , &E l o i . Centuna unus , 1.-

v i í ? in t i -

2?. Vigtiui t r e s , I'.' cresj 
& viginti. 

unus supra f.entum. 
l o i . Centuna d ú o , i tx'U-

D tua). 
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¿o Explicacien 
lum , &• dúo , 1. dúo, 6. veas, Sexies. 
siiprá centum. 

103. Centum t r e s , l . cen-
tum*, & t i e s j l . tres su
pla centum. 

104. Centum q u a t u o r , ] . 
centum , & quatuor , 1. 
qiiauíor supra ceutum, 
&c. 

100. Ducenti j x, a , 1. 
biscentum. 

300. Tiesccnti , X , a , I, 
ciescent,ui:i. 

<'oo. Quatiringenti, at, a, 
1. quaceicentum. 

íoo . Quingeiiti , a:, a. 
fioo. Sexcer.ii , a: , a. 
700- '•eptiiigenti , :e , a. • 
800. OctingL'nti, £e , a. 
^OQ. Nongenti , K , 3i 
í i ioo. Mille. 
looo . Bis mille , vel dúo 

milJia. 
Ve Aquí arriba se guarda 

7. veces, Septies. 
?• veces. Occics. 
y. veces. Novies. 
10. \eces. Decies. 
11. veces, Undecies. 
I ^. veces. Duodecies. 
•I 3 . vecest Terdecies. 
14. vícíí. Qiiacuordccies. 
l y . veces. Qiiindecies. 
16. veces. Sexdecíes. 
17. veces. Septcmdecies. 
18 veces. Octies •?»: decies, 

I, dúo de vicies. 
19. veces. Novies Se de 

cies , 1. uiide vicies. 
10. veces. Vicies. 
* i . veces. Vicies semel , I. 

semel , & vicies. 
l i . veces. Vicies , & bis, 

!• bis , c\- vicies. 
13. veces. Vicies , & ter, 

1. t e r , & vicies, &;c. 
30, veces. Tricies. 

el mismo orden , juman- 40. veces. Quadragies. 
do adverbios á mille , / s<i. veces. Quinquagies. 

fio. veces, Sexagies. 
7o. veces. Septiiagies. 
80. t;íí:í.'/.0ct0gie5, Vel OC-

tuagies. 
í o . í^fcí/.-Nonagies. 
100, veces. Ccnties. 
101, veces. Qtm'iss 8: se

mel, 

cardinales k niilia 
Adverbios Cardinales^ 

1. Una vez, Semel. 
2. Dos veces. Bis. 
3. Tres veces. Ter . 
4.. £l"/itro veces. Quater. 
f. Cinco veces. Quinqués. 
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B^W de !ít 
t ne l , 1. semel & ccnties, 

í Q i . veces. Cciicies & bis, 
1. bis &centies , &c. 

100. veces. Ducenties, 1. 
bicencies. 

3 0O. veces. Tercencies , 1. 
tercenties. 

400. T"fce;.Qiiadringent¡es, 
J. quaterceinies, Ü'c. 

yoo. -veres Quingcntics. 
tíoo. -veces. Sexcenties. 
700. veces. Scptingenties, 
^00. veces, Octingctities. 
5oo. veces. Noiigenties. 
1000. veces. Millies. 
l o o i . veces. Millies & ser 

n ie l , I. semel 6c mil-
lies , &c. 

200O. veces. Bis millies, 
3000. veces. Termillies. 
4000. veces. Qaater tnil-

lics , &c. 
ippoo . V. Decies millies. 
i ó o o o . "v. Vicies miliics. 
30000. •ü. Tricies mill ies. 
40000. veces. Quadragies 

millies. 
fooQOi veces. Quinqua-. 

gies. millies. 
60000. v. Sexagies , &c. 
700'So. veces. Septuagifs 

millies. 
80000. V. Octoagies mil-

líes. 

S/n taxis. 51 
.90000. veces. Nonagies 

millies. 
looooo . veces, Cetuiss 

minies. 
Nombres d'istr'ihmivos 

I . De ano en uno , ó cada 
uno , Singuli, a», a. 

z. De dos en dos ^ ó cada 
dos, Bini 5 se , a. 

%. De tres en tres , cyc. 
Teriii 5 « j a. 

4. De quatra en quMrOy (S'c 
Qiiaterni, « , a. 

y. De f.fy-f. Quini j ae, a, 
6. Seni , X, z, 
7. Septeni, a:, a, 
8. Occeni 5 se , a. 
^. Novelii, ae, a. 
10. Deiñ , a? , a. 
1 [. Undsni 5 ae, a. 
II. Diiodeconi, je , a, 
15. Terdeiii , ae , a. ' -
14. Quatiiordcni,a?, a, 
if . Quindeni , x , a, 
16. Sedeni j ae, 3. 
17. Septendeni j a s , a, 
18. Qctodeni , 1. dúo, da 

vicem. 
19. Novendenij 1. unq de 

viceni. 
20. Viceni , ae, a. 
2 1. Viceni singuli , 1. sin-r 

guli & viceni. 
VI-
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zí. Vicenni, b in i , 1. biiii ^0000. Nonagies milleni. 

& viceni , &c. 
30. Tiiceiii j SE , a. 
40 . Qaadvigeni. 
yo. Quinquageiií, 
<ío. Sexagcni. 
70. Septuageiñ. 
üo. Occogt-ni. 
so. ,Nonagei)i. 
100. Centeni , x , a. 
lOi .Ceateni singuli $ 1. 

singuli, & centeni, 6íc. 
xoo , Duceiiceni, &C. 
300, Ti:eGenteni-
400" Q.jadn'gen'.eni. 
yoü. Quiíigeiiteni. 
600. Sexccineni. 
700. Septigentcní. 
809. Octiugenteni. 
í)0o. Nongenteni. 
j o o o . Miiíeni. 
j o o i . Singuli milleni. 
l o o s , Bini millciii , &c . 
10000. Decies milleni. 
aoooo. Vicies milleni. 
300QO. Tricies milleni. 
/).oooo. Quadragies mil-

. leni. 
y 0000. Quiiiquagies mil

leni. 
«0000. Sexagieí milleni. 
70000. SCptuagies milleni. 
80000. Occogíes milleuL 

100000. Cencies milleni, 
'¿e, a , &c. 
Los roelas muchas ve-

ees usan de estos. d!sirlhuti~ 
•vos en singttlari v. gr. Giir-
gice septeno rapidus marc 
summovec amnis. 

También significan los dis
tributivos, singuli , á cada 
uno, uno. Bini; a cada uno 
dos. Tern i , A cada uno tres, 
fS'c. Date illis terna poma, 
id e s t , singulis tria. 

Puédese también contar 
desde trece , poniendo el nu
mero mayor , o menor delan
te sin conjunción ; v. gr. 
Terni deni, vel deni terni. 

Q uaterni deni , vel deni 
«juacerni, &c. 

Nombres Ordinales, 
I Primero. Primiis, a, um. 
2 Segundo. Secundas, a. 

Um. 
;• Teitius, a , um. 
4 Quarcus , a , um. 
f- Quintus, a , um. 
6. Sextus, a , um. 
7 Septimus, a , um. 
8 Octavus, á j um. '̂  
9. Noiius, a , um. 
10. Décimas, a , um. 

i t . 
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de la 
I I . Undecimus, a , um. 
11. DuodecimiH, a , um. 
15. TerdecimuSj 1. deci-

mus tertius. 
14, Qjartus decimus , 1. 

decimus quartus , &c . 
i f Dscimus quincus. 
i¿. Decimus sextus. 
17 Decimus septimus. 
18, Decimus occavus, vel 

dúo devigeslmus. 
ip. Decimus nonus, I. un-

devigesimus. 
t o . Vicesimus 1. vigesi-

mus. 
i i . Vigesiraus primus j 1. 

primus & vigeslmus. 
XI. Vigesimus secundus, 

vel sscuudus & vigesi
mus , &c. 

2 5 Vigesimus tertius. 
Z4, Vigesimus quartus. 
i f . Vigesimus quintus. 
iff. Vigesimus sexcus. 
zj. Vigesimus septimus. 
i 8 . Vigesimus octavus ^ 1. 

duodetrieesimus. 
o 

ip. Vigesimus nonus , ], 
undetrigesimus. 

30. Tricesimus, 1. trigesi-
mus. 

31. Trigesiraus primus. I;, 
primus j Si trigesimus, 
fice. 

Syntaxis. 
40. Qiudragesimus. 
f o. Quiíiquagesimus. 
¿o . Sexagésimas. 
70. Sepcuagesimus. 
80, Octogésimas , 1. oc-

tuagesimus. 
pO' Nonagesimus. 
100. Centesimas. 
101. Centesimos primus, 

]. centesimus & primus, 
I. priraus, supra ceu-
tesimum , &c. 

ICO. Ducencesimus. 
500. Tercentesimus. 
400. Quatercentesimus. 
foo. Quingentésimas. 
600. Sexcentésimas. 
700. Ssptingentesimus. 
800. Octingentesimus. 
5100. Nongentcsimus. 
1000. Millesimus. 
l ooo r . Millesimus pri

mas , 1. priraus, & mil
lesimus , vel pvimus 
supra millesimum. 

zooo. Bis millesimus. 
3000. Ter millesimus,5íc. 
loooo , Decics millesimus. 
loooo . Vicies millesimus. 
30000. Tticies millesi

mus. 
:« 40000. Quadragies mille

simus. 
D 5 joooo. 
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j oooo . Quinquagies mil-

lesimiis. 
ífoooo. Sexagies miüesi-

mus. 
70000. iSeptuagies millc-

siir.us. 
80000. Octogiss rnille-

símiis. 
5>ocoo. NoHíígies millcsi-

iniis. 
i00000. Centies tnlllesl-

hius. 
Diicenties, tercenties, &c. 
Poy. Primus, y secundas. 

Muchas -veces usan los Au
tores j unus j y duo , antes 
del numero mayor , unus, 
6¿ vicciimiis j duo & cri-
ccsinniis , C'ic. Plato uno, 
8í octogeiirtio ant)0 scri-
beiis moicuus esc. 

/¡di'erhjas Ordinales^ 
1. Lo primero , ó pr'irnera-
inenie. Prirno. 
1. Lo segundo:. Secundó. 
3. Lo tercero. Tercio. 
4. Lo quario, Quartó , &c. 

Otros adverbios Ordinales, 
i.LatrJKieravez. Primum. 
2, La segunda vex., Secun-

•dum. • 
j . LJ,tercera vez., Tertiuro. 

cacion 
4. La quarta vez, Quar-

tam j & c . 
Ha/ otras varias espe

cies de numerales compues
tas , o derivadas de las re

feridas , algunas de las qua-
ks son las siguientes. 

Cardinales. 
i . De dos años. Biennis, 

e. is. 
X. De tres años, Trieiinis. 
4.. De 4 , Quadriennis. 
i¡. De 'i. Quinqueunis. 
6. De 6. Sexennis, 
7. Septennis. 
8. Occennis. 
•9 Novennis. 
10. Decennis, 
- í i . Undeceiinis. 
' i . Duodeceniiis. 
*<>• Vicceiiiiis-
3 0. Tn'cennis , &c. 

De estos salen ¡os si
guientes. 
i'Coia de cada año.,An-
nalis, le j lis. 
1. De cada dos años, Bieil-

nalis. 
?. De cada tres años. Trieil-

nalis , fTí-. 
También salen de ellos los 
, siguientes, 
z . Cosa de dos meses B¡-

mes-
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mestris , stre 
} . Cosa de tres meses. Tñ-

mesrris. 
+. De quatro Quadrimes-

t t i s , &c. 
Otros Cardinales en plus. 
í . Cosa simple , Simplus,. 

a , utn. 
2,. Cosa doble, ó de dos tan
to mayor. Duplus , a , um. 
j . Cosa tresdoble, tS'c. Tri-

plus. 
4. Suatrodoble. Quadru-

plus. 
y. Cinco veces mayor, Quin-

tupliis. 
6. Sexcuplus. 
7. Sep:uplust 
8. 0.:uplus. 
j>. Nónccuplus, 
10. Décuplus. 
11. Uiidécuplus. 
r t . Duo-iécuplus. 
I ?. Terdécuplus. 
14. Quatuordécuplusi 
I f. Quindécuolus, 
16. Sexdécuplus. 
17. Septendécuplus, 
18. Octodécuplus. 
15». Novendécuplus. 
20. Vigécuplus. 
11. Vigécuplus, & unus, 

a , um. 

• ''." la Syntaxis. 55 ^ 
scris. 31. Trigécuplus , 8i du-

I _ plus. 
45. Quadragécuplus , Si 

tiiplus. 
yo. Quiíiquagécuplus. 
60. Scxagécuplüs. 
70. SeptuagécupluSí 
80 Occuagécuplas. 
yo. Nonagécupius. 
100. Céiicupliis. 
too-Ducciituplust 
?oo. Tercéiituplus. 
400. Quadringéntuplus. 
Soo. Qulngéncuplus. 
600. Sexcéncuplus. 
700, Septiiigéiituplus. 
800. OccingéiitupLis. 
ypo. Nongéntuplus. 
1000. Millécuplus. 

Ot/i-.s Cardinales en p!ex. 
It Cosa de- una manera , w 

sencilla. Simplex ,*i.is. 
t. Cosa doblada , n de dos 

maneras. Dúplex. 
I,De treí maneras.Tú'^lz'X., 
4. De 4. Qaádiuplex. 
^.De f. Qdíiuuplex. 
6. De 6. Séxtuplcx. 
7. Séptupkx j vel séptum-

plex. 
R. Óctuples. 
S- Nóncuplex, 
10. Ducuplex. 

D 4 i r . 
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56 ExpU. 
11. Uncíéruplex-, 
I I . Duodécuplex. 
I ? . Terdécuplex. 
1/4- Qnacuordécüplex. 
j f. Qliindécuplcx. 
16. S-.:xdécup¡¿X, 
17. Septemdé-'iiplex . 
1?. Ortfdécuplex. 
19. Noveiidécuplex, 
»o. VigécLipkx. 
100. Céntuplex. 
De muchas maneraf.'M.aU 

tiplex. 
De estos salen los adverbios 

siguientes, 
1. De una manera, Simpli-

citer. 
1. De dos maneras, Duplí-

cirer. 
j . £>? 3. Triplici'cer, &c. 

Distributivos. 
2. Lo que contiene dos veces 

la cosa de que se habla. 
Biiiarius, a , um. 

3 ,Lo que contiene tres veces. 
Ternarius. 

4. Lo que quairo veces, Qu3-
ternarius. 

y. Veces. Quinarius. 
<í. Senaiius. 
7 . Septenarius. 
8, Octonarius. 
í>. Novcnarius. 

ación 
10. Denaríus. 
1! . Undenarius, &c. 
l o . Vicenarius-
U>. TricenariüS. 
Ao. Quadm^cnarias. 
í o . Qiiinquagenarius. 
í o . Scxagenariti?. 
70. Scpciiagenai-ius. 
?o. Octogenarius, octua-

genaiius. 
50 . Nonagenarius, 
100. Centenarius, &c. 
1000. Millenaríus , & c . 

Ordinales. 
I . C(7/« ¿f/ primer ordena 

P i i m u s , a , um. 
z. Del segundo orden. Se -

cundarius. 
3. Tertiarius. 
4- Quartarius. 
í - Sexarius. 
10. Vicesinarius. 
Oíros ordinales terminado! 

en anus, 
i. De la primera legión , • 
clase , Primarianus , a., 

utn. 
I . Df /ií segunda, Sccun-
danus. 
3. T'jrrianus. 
4 . Quartanus. 
j . Quincanus. 
é . Scxcanus. 

I0> 
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10. Decumanus-
l o . Vicesimanus. 

Interrogativo! de los nu
merales. 

Quot ? Cuantos ? Respón
dese por Cardinales. Toe. 
Tantos. Uiius , dúo , tres, 

&c. 
Quoties ? guantas veces} 

Respóndese por adverbios. 
Toties , tantas veces. Se-
mel, bis, ter , quacer, 8cc. 

Quotus ? Cuántos engor
den . Respóndese por ordina
les, Primus, secundus, &C. 

Quota hora audita esc ? 
^ae hora ha dado ? Quarta, 
las quatro. Quotus sedes? 
^ué asiento tienes ? Tertius, 
el. tercero 

de la Syutaxis. 57 
tantos; trípilis , tres tantor, 
quadrupliis, fice. 

Qi.orüplum faictiim tu-
lit ager ? S_ué tanto fruto 
ha dado el campo ? Qiiin-
tuplum , vt.-l Diicuplum. 
Ha dado á cinco , ó .í diex.. 

Quocuplex , de quantos 
dobleces. 

Simplcx , sencillo. D ú 
plex , de dos; triplex , de 

tres ; quadruplex, &c. 
Quoteiiis? de qué edad i 

De quánios años ? 
Biennis, trieiinis, qua-

driennis, quinqueniiisj&c. 
De dos , tres , quatro , cin
co años j &c, 

Anniculus , bimus , t r i -
mus , quadrimus , Síc. De 

Quotenni ? ^ ' quintos uno , dos , tres años , &C 
en quintos > ó q^-^"""'í ca- Adviértase en general^ 
da uno ? Respondense por que todos los nombres nu-
distrlhutivos. S'mgüií) ttz- meralet hasta aqui puestos y 
n i , &c. 

Quotenos libros dabo 
his ? Slukntos libros daré é. 
cada uno de eztost Quinos, 
cinco á cada uno. 

Quotuplus > Cuánto do
blado } Simplus. Sencillo. 
Duplus , al doble , ó dos 

Fin del Libro quartot 

algunos no se hallan rnuy 
usados en los Autores ; por 
lo qíial , quien quisiere ha
blar con toda puye%.a de vo
ces latinas',' solo se valga di 
los que hallare autor¡K.ados 
en Autores clasicos. 

Éx-
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58 hxpltcac'tón 

EXPLICACIÓN DEL LIBRO 
Quinto del Arte dé Antonio 

JL 

de Nebrixa. 

1J; 

P R O L O G O . 

{kS.kirai Latinas san veiiue 7 dos , seis vocales , y 
las demás comor.xmt!. Las vocales son A , E , 1,0, U¡ 
T, Gríeg,a. Llainanse vocaks , porque por sí solas pueden 
pronunciarse con sonido perfecto,Hs. estas se rorrean seis 
dlphtonTos y ae ,. au , el , eu. , oe-, yi '• V. gr. Muste , au~ 
dio , bel, heu , pocn-t , H.irpLt. Dlphthongo es junta de 
dos vocahs , qm por su n.tiu -alex-i constituyen una sy-
Uba Jola.- Svlab.i llamaraos «í̂ * 1 '" machas letras jan~ 
tai, en que hii\y por lo menos '^"'^ "v^cal ; exceptuando 
solamente á la incerjecibn St. Las letras á que se pue
de extender una sylaba latina , no pasan de seis ; v. gr. 
A , ab , abs, pars , trabs , stlrpí' 

Las consonantes son B ,C, ^ > E, , F , G > K , L , M^ 
N^ P , @., i^ i ^ ,T, K i Z , y. se dividen en mudas ,y 
semivocales. Las mudas son pclio B , C, D , G , K. ¡ P, 
i2 •, T, y llamanse mudas, porque no tienen algún so-• 
nido , sino es atuiadas de las vocales. Conocense , en que 
su-pronunciacion comienza con consonante. Las demás 
san ie>n¡vi>cales , y llanaanse de esta manera > porque , 
sin ayuda de las vocales tienen algún sonido aunqtie Imper-

fecto. Conocense, en que su pronunciación comienza 
coa vocal. Porque h% m'tdas eniailn se pronuncian .asi. 
Be j te j de , ,&c. / hs semivocales asi. E f , el e m . & c . . 

La: H yjo es letra , sino aspiración. 

© Ayuntamiento de Murcia



de la Syyitax'ii. 59 
X , Z . &c. 

D . R. Que la A.-, y la . t , en qualquiera parte que se 
hallaret), tienen valor , y fuerza de dos consonantes. 
La X vale, ó por c , y / , ó por ^ , y x , lo qual en los 
nombres se conocerá por los genitivos; v. gr, Dux, 
cis, Rex , gis. La ~ vale por dos / / , y asi los antiguos 
escribían Fatriiso-, en lugar de Pairií^o. 

Atque duas iritei-, &c. 
D . R. Que la i consonante entre dos vocales , t ie

ne también siempre valor de dos consonantes'; v. gr. 
Adaicr , Trola, Y por esto antiguan^ente doblaban la » 
consonante en estas , v semejantes dicciones: M.tüor, 
TroUa. Sacanse bUugus , y mmgus , y quadmugus , ett 
los quales no tiene la i consonante esta tuerza. 

1 ,V , vocalls , iS-c. 
b . R. Que la »• j y la M -vocales , quando están antes 

de otras vocales, y las hieren , se hacen consonantes; 
V. gr. lamia , vh'tus-. Conocerás quando hienn , ó n o , 
de la pronunciación , porque quando hieren fkrden ei 
sonido ¿t vocales, y quando no hieren le coservan. 

V sequltur fost ¿>. o &íc. 
D . R. Que después de .7 siempre se sigue a , y siem

pre es líquida ; V. gr. qi4ai-e , 9«'>.-. Hacerse una letra 
( sea vocal, ó consonante ) liquida , es perder el -ador, 
y fuerx.a de letra en orden « '•'" cantidad de sylabas, 
aunque algunas veces conserve el sonido. Pero si des
pués de q , se siguieren dos uu , la segunda queda con la 
fuerx.a de vocal j v. gr. Equus. 

Jt post S , atit G. &C. 
D . R- Que la u después de s , y g , unas veces es 

liquida , y otras no. Después de / ., es liquida en los 
nombres', 1"^"*^^ ^̂ "̂ os en el nominativo de singular 
de la terminación j ó género masculino comienzan con 

suá. 
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su.t, n site ; V. gi". ?>U:ivis , suetHs , suasor , Sueton'ius. Y 
en los verbos es liquida , quando ¡a primera persona de 
singular dsl presente de indicativo de activa comen
zare cambien con/a.)!, ó sne suadeó , suesco. Pero si en 
el nombre , ó verbo falcare alguna de escás circunstan
cias , la u después de / conservará la fuerza de vocal; 
V. gr. Suebirn de suo , is ; sua de suiís ^ a , um. 

La «después de ^ es cambien//«^«¿¿ÍI , quando in-
mediacameiice le sucede otra vocal , que no es « ; v gr. 
Lin^ua , sangiíis. Pero si la que le sucede es otra u , en
trambas se quedan con el valor de vocales; v. gr. Exi
guas, amhiv^uu!, á los quales se llegan el verbo , arguoy 
con sus compuestos , y los precericos en gui de la se
gunda conjugación ; v. gr. Rigui , iniigui , eyc. que 
Conservan la u después de g, con el valor de vocal. 

L , aiquc R , &c. 
D R. Qje la / , y la >• heridas de las mudas, se ha

cen muchas veces liquidas ; v. gr. Tenebr,e , peplus. 
M , aut N , raro , &c. 

D . R. Que la »2 , y « se hacen raras veces liquidas 
y esas solo en dicciones griegas lacinizadas ; v . gr. 
Tícmsssa', cignus. 

Syllaba longa duplo , &C. 
D . R. Q le la sylaba larga es la que gasea dos tiem

pos en su pronunciación ; V. gr. La segunda sylaba de 
docé-e , y- la syl.tba breve es la que gasea solo uno 5 v. gr. 
La- segunda de legere. 

Ancipites prnfert , &C. 
D . R. Qie los Latinos cieñen codas las vocales in

diferentes , porque ninguna de ellas es siempre larga , g 
siempre breve, v. gr. amfe , donde la primera a es bre
v e , y la segunda larga. Al concrario- de los Griegos 
que cieñen la / ¡ota , y la O mega siempre larga, y la 

£p-
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^ ^ ^ ^ ^ dehrSvntaxh. 6 l 
Epsyhn , y la Omia-on siempre breve , aunque las ocias 
tres Alpha , Jota , Ypsylcn son también indiferentes^ 
como las Launas. 

Syllaba , quam icribii , í\"c. 
D . R Qtie codo dtphíongo Latino , y Griego es 

siempre largo ; v. ^x. A.neas;p>-^m¡um. 
Sed pi-iC vocal'í , &c. 

D . R- Que se saca por breve la preposición pra, 
quando en composición le sucede vocal ; y. gr. prrf-, 
amo , prteuro. 

Vocalem mpuere , &c. 
D . R . Que la vocal que está antes de otra vocal 

en una misma dicción latina , es breve ; v. gr. Leo. 
Tenditur e! quinta , &C. 

D . R . Que se sacan todos los rasos de la quinta 
declinación acabados en ei , los quales alargan la e 
ante vocal ; v. gr. Diei sino son res ¡fides , y spes , que 
la abrevian, 

R n'isi succedat , Zic, 
D . R . Que el y? de fiíí, is, tn los tiempos que tiene 

r es breve; v. gr. Fierl, y en los que no la tiene, 
es largo ; v. g'"- F'^^hatn. 

Est m¡ ¡ongtttn , &c. 
D . R. Que la i de los genitivos acabados en ius, en 

prosa es siempre larga ; v. gr- ^"'"^ ! )' en verso in
diferente ; v- gr. Sól¡us\, osolíus. Sacase el genitivo 
alius j cuya i es siempre laiga á distinción del nomi
nativo ; y la ;• del genitivo altb-ius , que es siempre 
breve. 

Eheu lon?a datur , &'C. 
D . R. Que la e primera de ebeu es larga , y la se

gunda hace diphtongo con la u , y que la o de che ci 
indiferente. 

Jqui 

© Ayuntamiento de Murcia



ExpVicíicion 
,-iqui se reducen estas interjeclones eheu j aheo j /<**•-

¿as i y io indiftrente, 
Ptoti-ahcC Pompe: , ey Cn'i , &C. 

D . R. Que los vocativos en ai , y en e'i , de nom
bres ptopios acabados en /«/ , tienen la vocal anee-
vocal , larga ; v, gr. Pompe! Cal. 

Sed Grdci varianí , &c. 
D . R. Qcie los Griegos en la quantidad déla vocal 

aiitevocal no cieñen regla fixa ; porque en unas dic
ciones la alargan; v. gr. TbciH.i , platea ; y en otras 
le abrevian ; v. gr. Urania , Theolbgla. 

Consona si dúplex , &c. 
D . R. Que la vocal á quien en una misma dicción 

le sucedieron dos , ó mas consonantes , ó una que ten
ga Fuerza de dos, es larga por/'o//c''i'"j aunque de su na
turaliza hubiera de ser breve ; v. gr. Arma , astruin. 

Bina sil ¡n verbrs , Szc. 
D . R. Que también ec larga pro posición la vocal, 

á quien suceden dos consonantes, una al fin de su dic
ción 5 y otra al principio de la siguiente i v. gr. Jt 
í>¡us, 

Syllaba ¡i brevis , &c. 
D . R. Que si después de una vocal de su naturale

za breve se siguie-'en muda,y liquida ( que ambas hie
ran , ó pertenezcan a la vocal siguiente ) la vocal pri
mera en prosa , seta siempre breve ; v. gr. TéKebra; 
y en verso indiferente ; v. gr^ Ténebra , ó tíiébrce, 

Pritteriii fit langa , &c. 
D . R. Que los pretéritos de dos sylabas tienen la 

primera larga , v. gr. Véni, vídi , víci. 
• Sto , do y scindo ^ &C, 

D . R. Que los/í^-í/eW/w de estos verbos sto, da, &c» 

tie-
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tienen la penúltima breve , corno se verá en los coin-
puescos pf<eititi » sat'ndedi , abscidi , pértuli,. ccmbibly 
diffidl , destUi. • 

Abscidi , compuesto de caedo, , is ! tiene la penúltima 
larg* />or Legem simplicius. 

^ubd si prdíteñtl geminetur , &C. 
D . R. Que los pretéritos que doblan la primera sy-

Jaba , tienen las dos pi ¡meras breves ; v. gr, Cccid! de 
cíído ytúiudi , cécidi; si no es que le sucedan dos con-

.sonantes , que entonces seiá larga , por cónsona ¡i dú
plex-, \. gr. Féfelli , momoi-di, á los qualcs se Ueĵ an 
estos dos pretéritos , pedédi , de pedo , y cec'idi, de 
f<«í/o , que tienen la segunda sylaba larga. 

Longa supina manent , 6>'C. 
D , R. Que los supinos de dos sylabas tienen la pri

mera larga; v. gr. Visurn , motum. 
Divisum do d iv ido , tiene la penúltima larga ^ por

que es compuesto del antiguo vido. 

Ast eo cum cien , SCC, 
D. R. Que los verbos eo , cleo , reor , sero , lino queo, • 

sino , y do con sus compuestos de la primera , y ter
cera coiijugacion , y los compuestos de ruó tienen la 
penúltima breve, como se ve en los compuestos; v. gr. 
de eo y éxitum ; de cieo , pércitum ; de sero , cónsitum; 
de reor , irritus; de lino , óblitum ; de qr^eo , réquitum; 
de sino , désitum ; de do , circúmdatum ; y cónditum, 
{je ruó , óbrutum. 

En ambio , compuesto de eo , el supino , ambítum , / 
el participio ambírus , ta , um , tienen la sylaba bi larga, 
y los substantivos ámbitus , tus , tui , y ambitio , nis, 
la tienen breve, Füturus dei antigua íuiüm tiene la pri
mera brtvs. 

Ccm-
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Communein statmn , 5 í c . 
D , R. Que 6l supino statum, ahora sea de ¡to , ¿t/, 

ahora de s'uto, ¡s, tiene Ja primera sylaba indiferente. 
Inde jl'iturn brtv'iat , & c . 

D . R. Que Jos compuestos de sto y que mudan en 
el supino Ja aeni, Ja tienen breve ; v. gr. Cdnstitutum, 
y los que guardan la « , Ja tienen larga ; v. gr. Constí-
tum. Aquí se llegan Jos compuestos de i'tjio , que cam
bien cisnea la penúltima breve; v. gr. Distitum. 

Inde status cv.rtat , & c . 
D . R. Que el sta de status, us j ui es breve , y el 

de steturus , ¿t, wn , largo. 
Stacio > ouis , statioiutius, ria , rium , staciva , va?, 

status, a , urn , stacarius, stacera , y estatim , por lue
go j tieuL'fj el sta breve, y stacor , scatúra stacim , foi-
constantemente la tienen larga. 

Longa supina dainiis , &C. 
D . R. Que los supinos de mas de dos sylabas, aca

bados en utíim , tienen la penúltima larga j y. gr. Ar-
giíturn , statútum. 

Ex vi pr¡t¡eritis , 8íC. 
D . R. Que los supinos de mas de dos sylabas, aca

bados en tmn , de verbos , qne hacen el pretérito en 
•vi, con V consotúiice , ti-'nen I3 penúltima largas 
V. gr. Ainatum de jtmaz'i ; condltwn de condivi. 

Agnitm dgnosca , gíc. 
D . R. Que estfls supinos agnituin y cfignitcim útrna 

la penúltima bieve , aunque el Pretérito es en vi. 
Con V consonante. 

A estos se Ikg.t «wj^/enabolitum , de aboleo , "««-
que hace el pretérito Abolevi . 

C\ttera corripies , 8cc. 
D . R. Q>ic los demás supinos en iiutn , ds .mas dC' 

dos 
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de la Syntaxii. 65 
dos sylabas , tienen h penúltima breve j v. gr. fú-, 
gitum , mdn'tíutn. 

/ Derivata sua , &C. 
D . R. Que las sylabas de Jos derivados siguen de 

ordinario la quantidad de las de sus derivantes 5 v. gr. 
Amaham tiene la primera a breve ; porque arno ia 
tiene breve ; W»/<Í tiene la u larga , porque musa Ja 
tiene larga. 

A'íulta lamen , SíC. 
D . R. Que muchos derivados no guardan la quan

tidad de sus derivantes; v. gí. Arluaúent [3. primera 
breve ; de areo , que la tiene la\ga ; laiem^i tiene la 
primera larga , de lateo , que la tiene breve. 

^«rf slnt illa tamen , &C. 
D . R. Que quien quisiere saber en particular los 

derivados , que no siguen á sus derivantes , lea , y ob
serve el uso de los Poetas clásicos. 

Legem slmpticiuin , &C. 
D . R. Que los compuestos conservan en sus sylabas 

la quantidad de los simples; v. gr. Adamo , que tiene 
la penúltima breve , porque amo la tiene brtve ; /«-
dúco tiene la penúltima larga, porque duco la tiene 
larga. 

P'ocalem licet , &'e-
D . R. Que los compuestos guardan la quantidad de 

sus simples, aunque mudan la W M / , ó dlphitngo del 
simple en otra vocal ; v, gr. Cíncido breve , de Cado; 

Xóntido laigo , de cedo ^ obedlo , d: audlo j atmq^ue algu
nos le hacen simple ,y abrevian acuella e. 

Juro lamen longum j &C. 
D . R. Que los que siguen tienen breve la vocal, 

^ue les corresponde en el simple , aunque en el simple 
E es 
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66 ExpUcai'ion 
es larga ; v. gr. Dejsro , pejen,, át jura , nihllum , de 
hilum \ lemiscpltus , de sopiíus. 

Tuncque Dicus , D'tco , &'C. 
D . R. Que aunque í/ics tiene la i larga , sus com

puestos en (¿/fw la tienen breve; v. gr! Maltdjcui, sa-
tid^cm. Y que prónuba , y imub'a tiene la tí breve , aun
que mbo la tiene larga; pero co,jub!um la tiene indi
ferente. Bacilhis tiene \:i a , y imbecillus la e larga. 

Prceposiliva. aüis , &c_ 
D. R. Que las preposiciones en composición tienen 

la misma quantidad que fuera de ella tendrían ¡ \. gr, 
Aréñto , -operior', oimtto, ¿e ob , y ab son breves. Trei-
AuqQ , y destro -, á¿ trans , y de son largos. 

Pr.tposiíje modo , SíC» 
D . R Que-la regla pasada vale , quando no lo es-

torva aij^una dé las que explicamos primero•; V. gr. 
-fritairw cihrevc , pot Sed pr^ vocali; Oferosés larga* 
por Ponsona si dúplex \ Dehisco es breve por Voca-
Uin rapuere, 

E , de , pra , se, di Síc. 
D . R . Que estas preposiciones e, de, prce , se , dí, 

en composición son largas; V. §x. Educo, desero, prct~ 
-tniltq , separo ^- dimoveo. 

In Dirimo brevts , 8cc. 
D . R. Que la preposición di en dirimo, y en diser-

tus es, breve, ' 
A Latium produc , &C, 

D . R. Queja preposiciinn /f en composición laiina 
es argaj v. gr. Amens, arnicoiycn cojmposicion ¿ W Í -
ga breve ; y. gr . Asylum, adyta , orum. 

Es/ Re breve ,8ccc 
. D . R. Que la preposición re eii composición es 

breve; v. gr. Refero , /-eM/V/o; pero en e} verbo imper-

so-
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de la Syni.jx'is. 6j 
sonal refert ( que es lo mismo que res fert) Ja alar
gan comunmente los Poetas. Y quaiido en los demás 
quieren alargarla ,' duplican la primera consonante 
del simple ; V- gr- Remmhto , relllgio. Tal vez ( aunque 
rara ) sin duplicación de consonante , SÍ alarga la pre-. 
posición rí siguiéndosele-tíiüda , y liquida, v. gr. Re-~ 

fleo j regredior, . 
Corr'ipe' pyo Grcecvm , «C; 

D . R Que la preposición f" e" composición Grie
ga es "breve 5 v. gr. Frologtis, y en composición XÍ?-
f/n¿í es4arga ; v. gr. Pmmirto- j-rosum. 

Exclp! 'qu<e fundui , oiC. 
D . R. Que los compuestos áe.'fundui efugio , ere, 

tienen breve la preposición pro; v. gr. Profündu,, pr„. 
fuglo , pronéptis , proncpos .profeisus ,profor , añs , pro-
fiteor ; profÁmu., pi-ofugus, pn-ficucor , prolervus , prope-
re i a¡ , procello ,:p,-afecío'y propago ,' (]innáo significa 
descendencia ; porque quando sigiiific-a ci mugrón, la 
tiene larga por su regla. 

Procuro commrtne dattir , &C. 
D . R. Que tienen la preposición f p indiferente los 

\axhos. procuro , propinó', y profundo ; pero propr.go, 
Prosérpiná , propulso • y propello mas de ordinario lar
ga. 

A tende extrtrnum , SíC. 
D . R- Qui? quando una dicción sé compone de dos 

partes, y la primera se acaba en a es h a larga ; v. gr. 
Mala de magls, Y ""olo. En qutsi , y onager , es bre
ve ^ fomo también en Ips compuestos Griegos; v. gr» 
Hexímitritm. ' " 

f brevís efferiur , &C. 
D . R- Que si la prirnera parte del compuesto se aca

ba en í es la ff breve ;• v. gr. Ilujnice-modl y ne/ani"'» 
E í ho-
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68 Explicación 
bcneficui. Se libra , y los compuestos de fado la tienen 
indiferente ; v. gr. Rare-facio , stupe-fucio , fSTc. 

Nequicqiiam produc , &C-. • 
D . R. Que tienen larga la e los siguientes , nequic-

quam , nequando, heneficui ( Con los deínás derivados 
de ver.enum , néquam , nequitia , nequis , videilcet ( que 
es lo mismo que videi-e licet ) nec ubi , / nequáquam, 

Varimn Liqucfio , &c. 
D . R. Que Uquefio tiene la e indifetente. 

. Aquí se llegan videsis , id est , vlde , si vis , y va • 
ledico , icis, que tienen también la e indiferente,. 

I • queque corripituf , &'C. 
D . R. Que si la primera parte del compuesto se 

acaba en i latina , ó en / griega , será breve; v. gr, 
Oinnipoiens , Tihicen , Folydorus. 

Protrahe siquis , vipera , &C. 
D;. R. Que tienen larga la ' los siguientes : Siquis, ' 

vifo-a ,X que es como vipañens , ó. vivípara) "viga, 
aurum , Tibicen, ubique , quadnga , bimus , ( con trimus, 
quadrimus , fS'c. ) ubiUbet, ill'cet ( que es iré licet ) ni-
rnlr-um, írinacria , idern masculinoj ubivis , scilicet ( que 
es scirs licet ) si quando nieliYpbylon , y ibidem. 

. En algunos Poetas se halla también larga la / de 
Tarrkida , Matricida , Lucrifacio , Architectus , y sa~ 
cr'ificlum, 

Produc qualriduó dempto , &C. 
D . R. Que los compuestos de Dies , diei tienen 

también la i larga; v. gt. Meridies, excepto quatriduo, 
tiue U tiene breve. Los compuestos de quoins y dies 
tienen indiferente la sylaba ti; v, gr. ^uotidianus , na, 
nuiíi, aunque el // en quotidie comunmente se alarga-

/ quoque non fixum, 8¿C. 
b . R., Que quando la i de la primera parte del 

com-
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de la Syntaxis. 69 
compuesto no persevera en todos los casos , es larga; 
V. gr ^ukumque , que no persevera en qi:emctimque, 
quocumque, ^c. Vbicumque tiene la i indiferente. 

Pai-tem composUi claudens , íkc. 
D . R . Que en los vocablos Griegos conüpucstos 

quando la primera parte acabare en O mkron; sera la ^ 
. O breve ; v. gr. Carpo , phnrixs , y quando en O mega, se

rá larga ; v. gr. Lagipus. Sidonio abrevió la O mega de 
GeonTetría , v Otros alargaron la O mlcron de Theo-
philia , Theóphores, Leucopetra , y Tauro mlnlíÁnus. 

Sed tamen O Latmmn , &c. 
D . R . Que quando la primera parte de la dicción 

Latina compuesta se acabare en O , será l,i O larga; 
V. gr. Sj'.andocitmque, 

Inde ex el pe ^uandoquldem , Kc. 
D . R. Que quandoquUtm , hodle , y bardocucüllus 

tienen la O breve. 
También es breve en los compuestos de I.entus i v . 

gr. Sangulno-lentus , Vlno-lentus , y en dundecim , dao-
denus , (Te. Los de reiñ , intró, y contra la tienen in
diferente > y. gr. Retro-versuí , ¡ntro-versus , ó contro
versia. 

• U il compoilií pan eit , 8JC, 
D . R. Que quando la primera parte del compues

to se acabare en u> i será la « breve ; v. gr. ^uddru-
flex. ^uó-tuplex. 

Cüm rectum superat ,Zic. 
D . R. Que entonces hay crementos de singular en ios 

nombres , quando alguno de los casos de entram
bos números sobrepuja en sylabas al nominalivo de 
singular ; porque cremento no es otra cosa que ait-
rnento. Y así tendrá el genitivo , ó qualqiiiera de los 
Otros casos , tantos crementos de singular, quantas fuc-
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70 ExbUcaáon 
rt-n Jas sykbas que exceden al ¡intr.lnativo singular ; si 
una , uno : si dos , dos , &c. La última no se cuenca 
por cremento , y se empiezai) á contar desde la sylaba 
que iguala al nomiiiacivo de ^singular j v. gr. Se>-mo 
tiene dos sy¡,ibas j Sei-monh úcnc eres, y así tendrá 
un enmenia , que es inb. Irer tiene dos sylabas. Itineñt 
tiene qiiatro , y asi tiene áos.creKento!, que son //', ne: 
adviv'tisndo , que el crenitnto de singular pasa sin mu
dar su quantidad al phir.il ; y así'tiene la misma el 
rno de Sermon'tbus ; que el de Sennonh. 

Sacansc Hó; huí de Eos que tiene larga la o , por ser 
contracción de ¿o¿/¿zí/j aunque eii Bobh de singular 
es breve. 

NuUum prima dabit, &C. 
D . R. Que la primera declinación no tiene cremen

to alguno de singular , porque ninguno de losot ros ca
sos excede ai nominativo de singular. Pero que la se
gunda tiene muchos j ' y todos breves; v. gr. Fueriy 
de pucr ; v!r¡_,dc -vir, satart,de satur\ Sacase Iber con 
su compuesto Celtiber , que le tiene largo. 

Nomen in A creicens , &c. 
t) R. Que ei cremento en a de singular de los nom

bres de la tercera declinación j es largo ; v. gr. Fas^ 
¿sis ; veitig'itl , ilis), torcular f di-ls, 

, , Majfuü 'correptit ̂  g;c. 
. D . R. Qué los nombres masculinos acabados en al^ 
y ai -rj- [¡erren cJ cremento en ¿ bíeve 5 v. gr. Annihal, 
ala ; C<(¡,ir , tivis ; 'lar ; ris ; sal , ///•;, | los quales se 
\k¡i-M-i hepar , ails ••. nec(ar ; an¡ ^ bacxar, arls ; -vas, 
adii ; mas , aris, anas , alis; iibar , aris ; y par \ aris, 
ton sus compuestos 'corñpar \ impar, (Te. 

. . : . , As '; fsr Vi Grj-coriíin , Síc. 
D . R. Que también tienen el cremento en » breVc 

los 
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de la Syntax'u, 71 
los Griegos acabados en at y 6 tn a; \, gr. Lampas, 
ddis j stemma , atis ; poema > atis, 

S qripquc finirum , S¡C. 
D . R- Que los nombres acabados,en/., que antes 

de ella tienen consonante , tienen también' el cremen
to en a breve; v. gr. Trabí , abii., arbs , ahls, á los 
qualés se llegan los siguientes, que le tienen asimis-
nio breve s Dropax ,.ac¡s -^ántrax ^ ads ; atrax , aás; 
itnilax , acis ; climax , ads ; alax , acii), panax -, ads; 
colax , ads ; sfvrax, ¡ ads ; f.tx , fads 5 abax , ads ; co-
rax 5 adu ; y fh'ilax , adis con los cowpuestos de estos 
dos últimos arctophiíax , y nycttcorax. 

También la tienen-breve harpax., y storax, con ca
si todos lo's Griegos , de los qualcs le tienen largo 
Alax , Áds; pheax,, ads ; thorax ¡ads ; y trax , áds.^ 

Syphax-y ads tiene ha indiferente ; y Manllio alargó 
la a del acusativo derctoph'úax, 

B breve slt crescens:, &C. , 
D . R. Q.ie el cremento ene de s¡ngu!ar'¿e ¡^ f^r-

cera decliiücion , es breve ; v. gr. Puhis , eris , dege-
ner , eris ; car'cer , erii • Upes , edis. 

Fatrluí tendatur tn en'is , i\'c. 
D . R. Que los nombres que hacen genitivo en enls 

tienen el cremento en e largo 5 v. 1g« Ren ),.e»¡s% Siten, 
inis. 

Ver , íy Ihef , tíC. 
D . R- Que también tienen largó el cremento en e, 

los siguientes ; Ver , risi ¡ber ej-i/; ( con su compuesto) 
Celtiber , érii; locuptes étis ; heeres ^ eredis; merces , edis; 
quies , etis; lex , egis ; halex y eds ; halex , ecis ; spes, 
pís ; plebs , ebis; rex , egis , y verbex , eds. 

Aquí se llegan bicer ^ eris; ser , eris 5 ridmer , eris; 
y valamer , eris, 

' E l 
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El Teregrina élis , 8¿C. 

D . R. Que los nombres Hebreoí acabados en el, 
que hacen el genitivo en elis , tienen también el cre
mento e largo j V. gr. Michaél , élis , Raphdél élis. 

Aquí se reducen los Hebreos acabados en ech , que 
hacen el genitivo en écis , ó echis; v. gr. Melchisedech, 
échis j • ó écii> 

Bis adjice Grácil Er , aut Es , Src. 
D. R. Que también tienen el cremento en e largo 

los Griegos acabados en er , o es ; v. gr. Cráter , éris; 
tapes, ¿lis. Sacanse ather , erii , y a¿r , eris, que le 
tienen breve, 

I rapitur , velut Ordo , &c. 
D . R. Que el cremento en i latina , ó e n / griega 

en los nombres de la tercera declinación en el número 
singular es breve ; v. gr. Ordo , inis, chlamys idis. 

Aunque Á David idis le ponen largo. Davidicus, ca, 
fKte tiene la sylaba vi indiferente. 

Sed palrtus tendatur ¡n inis , &C. 
D . R. Que los Griegos que hacen el genitivo en 

inis, tienen el cremento en i largo j y. gr. Delphin , inis, 
Salamin ¡ inis. 

Vivex producito , Samnis , &c. 
D . R. Que los siguientes tienen también el cremen

to en / largo ; v. gr. Fivex , icis , tarnrús , itjs ; glis, 
iris ; dis, diris ; nesis , idis j /// , Hñs ; gryps , gryphis, 
y quiris , ¡t¡s. 

Apsis , ¡dis, y Sophis, idis tienen el cremento en > 
indiferentt. 

Ix , aut yx patrium , &C. 
D- R- Que \o<. nombres acabados en ix Litina , ó 

er) yx Griega , que hacen el genicivo en icis , tienen el 
cremento largo ; v. gr. Félix , icit , btmbis 3 icis. 

1 
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/ hreve servarunt , &C. 

D . R. Que los siguientes tienen el cremento breve, 
aunque los roas hacen el genitivo en idi; v. gr. H'is-
tñx , '¡c'iJ i fornix , icls; vir'ts , ic'it ; coxendlx j ¡di ; C'i-
l'íx , ¡cis; citnix , icls ; natrix , tcii 5 calix , Icis ; con i 
Latina) caljx, ycii con /Griega oñx , ortc'u ; vix , Idi, 
onyx , ych'ís , con sus compuestos , rardonyx , ych'ts; 
pix , ¡di; lalix , ¡cisifiüx , ids; y laryx ,jidi ; bebryx, 
yds tienen el cremento indiferente. 

Natrix , icis , aqu¡ significa la Serpiente ; por!¡ue quan-
do sale del verbo no , ñas , fiene el cremento largo, /iqui 
se llega el cremento de vicem , á vice , que es breve. A 
Appendix, ich ,y Crenis , idis los hacen indiferentes. 

Sed brevibus junges ¡n G'is , &c. 
D . R . Que los nombres acabados en ix Latina , ó 

e n / ^ G r i e g a , que lucen el genitivo en gis , tienen el 
cremento en ; breve ; v. gr. Strix , ¡gis ,japyx , pygis. 

De los crementos de Orgentorix , ¡gis , cirgenrorix, 
igis , / de los demás nombres peregrinos , es dudosa la 
quantidad , por faltar autoridades de Poetas clasicos. 

Cocyx , Cocygi' y SiC. 
D . R. Que estos dos nombres cocyx , ygis , y mas-

tyx , ¡gis, con sus compuestos ¿owíi-«?«4///>j dcsro~ 
rnaitix, ofc. tienen hi del Cremento larga. 

Mastix significa aquí el azote ; porque quando sig
nifica la almaciga , ó goma del lentisco , es breve, 
aunque entonces le declinan zl^uaos mastiche y ches. 

Nomen in Q crescens, c¿C. 
D . R. Que el cremento en o de singular de los norh-

bres Latinos de la tercera declinación , es largo > v. 
gr. Candor ̂  rts; arat«r , írii > lepor óris. 
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O mkron,, ut Canon',i , &C» 

D . R. Que los nombres Grlegor el cremento en o 
con o micron es breve ; v. gr. Canon , onis : y el cre
mento en o con o mega , es largo 5 v. gr. Agón , onh ; y 
que el uso enseñará quando es o micron j y quando 
o, mega. 

Sed vai-iant Bñton , 8íc. 
D . R. Q le los nombres Griegos 'siguientes tienea 

la o del cremento indifjrente ; v. gr. Briton , ottis, ó 
onls; fiaon , ónls ; ó ónlt¡ or'ion , on'ts , ó onis. 

Orion tiene también Ja o primera indiferente ; y la 
t por sed Gr^cl v.-pi-iant. 

Los nombres Gentiles , ó que significan Nación , que 
hacen el genitivo en onis , tienen la o del cremento 
breve ; v. gr. Sa:(oyi , qnis i Vascon , onis. Sacando á 
Cítos tres , que la tienen larga :Burgundio ¡ nnis ¡ ebu-
''on , onis j veiton , onis. 

) - Greccorum rapitiur orls. 
D; ' R Que los nombras Grlfgos que hacen el ge

nitivo en orls , tienen la o del cremento breve ; v. gr, 
Neaor , oris , Néstor , oris. 

Neutrumque Ln'mum. 
_ p . R. Q ie los nombres neutros Latinos que hacea 

el genitivo en o»*//,, tienen el<:remento en o breve; v. 
gr. M.irtnir , oris , ehw , orh } pecus , orls, 

Aqui se reducen los compueftos de Decus , y Corpus, 
Aunque sean masculinos ; v. gr- Illdecor , oris , tficor-
por , oris. 

Adjectiva gradus medil; &C« 
"D. R . Q a e los nombres adjetivos comparativos t ie
nen el cremento en o largo ; v. gr. M»j»i, órh , me-
lius , orls. 

Orls 
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de la Syntaxii. 75 
Qr'n ab Os prodlic , ?<'C. 

D . R. Que 01, oris , cieñe h o del cremento larga, 
, y que la cieiR-n bieve los siguientes : Mdrmor, ora , ar-
bor , oñs; iepus , orh; y los compuestos de pus , du; 
V. gr. Tripus , odis , bos , obis, campos , ot!s , impos , olis, 
tappadox , nch , y. pneox , ocis. Allobrox , ogu la tiene 
también breve. 

S j^uoquc fin'itum ̂  isc. 
D . R. Que también tienen breve el cremento en 

o los nombres acabados en s, que antes de ella tienen 
consonante ; v, gr. Scrobs, obis. Sacanse cyphp!, hpis; 
cmops , bpis, y hydrops, dp¡s', que le tienen largo. 

A estos también se llegan por largos europs , opis; 
eonops, opis, scops , ipis; peiops, opis , y myops , dph. 

U brevis augeíur- , &C. 
D . R. Que el cremento en u de singular de la ter

cera declinación es breve ; v. gr. Redux , mV , fúr
fur , ris; Ligur, uris, salus, «'¡s , tienen la « del cre
mento larga. 

D. R. Que tienen el cremento en « largo los nom
bres acabados en us., que hacen el genitivo en wis, en 
udis y ó en utU ; v. gr. Tdlas , úñs ; p^lus , üdis ; -vir-
tu!, titis. A los quales se llegaron por largos/a-- , una 
pollux , ücis ; lux , ücis ; y frux , ñgh. Pero ir.tercus, 
útil; Ligur', uris, y pecus, udis tienen la « del cre
mento breve. ^ 

b . R. Que hay cremento de plural en los nombres, 
- quando alguno de los casos obliquos del plural exce

de en una , ó en mas sylabas , al nominativo de plu
ral , ó al genitivo de'singular ; v. gr. Sermonum , no 
tiene cremento del plural, y Sermoníbus tiene uno , que 

es 
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7 6 Extyíicacion 
es la sylaba ni; porque la úicima no se cuenta por 
cremento. 

I, a cnrripitur , a , e , 8cc. 
D. R, Qae en qualquiera declinación el cremento 

del plural en / , y en a , es breve ; v. gr. AnimaUbus, 
portibu!. Y en el crernenco en a , en f , y en o , es lar
go ; V. gr. Musarum , rcnim , domtnorum. 

Vires , ium tiene la i del cremento larga ; bübus t i e 
ne larga la primera u , por ser sincope de Bovibui. 

Permnam priml prxtentis verba , &c, 
D . R Qje hay crenaento en los verbos , quando 

algunas de las personas excedan en sylabas á la se
gunda del singular del presente de indicativo de ac
tiva , y cantas quantas fueren las sylabas en que ex
cede-, tantos serán los crementos ; advirtiendo , que 
nunca se cuenta por cremento la ultima ; y. gr. Amar 
tiene dos sylabas: y así , am.ibam tiene un cremento. 
Ainabámus tiene dos : amaveratis tiene t r e s , y aubie-
hAinini quatro. 

Activa cum berba carent, &c. 
D. R. Q 12 quando el verbo no tiene voz activa, 

se le ha de fingir, para conocer los crementos; v. gr. 
de imilor , aris, fiíigir iinilo , as, 

Ponitur a longum, SíC. 
D- Ri Qie en qualquiera conjugación el creníicn-

to en a de los verbos es largo ; v. gt . Amámus , docei-
f's , legamu!, aitdlátur. 

Contrahe primuin cementum , &c. 
D . R. Que el primer cremento en ¿i de á o , das, con 

4us compuestos de la priníiera es breve; v. gr. O Ü -
tnus j circiiindatis, 

B 
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áe la Sfnlaxti. 7 7 
£ queque prodiicmit , &C. 

D R Que el cremento en e de los verbos , es lar
go en toda conjugación ; v. gr. Ametis , docetw , Ic-

gemus , audiebat. . ' „ a,, 
Verum e faptunt inte K , ¡xc. 

D R- Que el cremento en e quando está antes de • 
, , eti el presente , ó pretérito imperfecto de la tercera 

• • »,. Wrí.vf • V pt. Leyere , curretew. conjugación es breve , v. g r - ^ S > 

D R. Que en toda conjugación , quando el cre
mento Í está antes de estas partículas ra,„ , nm , m 
es breve ; v. gr. Amaveram , nm , ro ; d.cucram , nm, 
ro; kge^am , nm , ro : audiveram , nm , ro. 

Quando se comete Syncopa , íiuuando sy aba ente-
xa , es largo ; V. gr. Compléram , por comp everam. 

Feram es también breve por esta regla. 
Reris , rere dabls longis. 

D R Qje e r ú l t i m o cremento en f de la segunda 
persona del pretérito imperfecto de subjuntivo de pa
siva, es largo de toda conjugación ; v. gr. Amareru,. 
rere; docere ris , rere; ¡egereris , rhei aud.reru^^•ere. 

Eeris , er Bere curiis. 
D R. Que el último cremento en e de la segunda 

persóna"del futuro imperfecto de pasiva de la prime
r a , y segunda conjugación es breve; v. gr. Awabensy 

docéber'is. 
Contrabit interdum stetenmt , &'C. 

D . R . Que los Poetas abrevian algunas veces la se
gunda e de steterunt y y ded'etunt. 

Lo mismo hacen tal vez por systole en otros preté
ritos ; V. gr. Miscuerunt , pero no se ha de imitar. 

Corripit I crescent verhum. '. 
D . R» Que el ciemeiuo en ¿ de los verbos es bre-
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78 - ' ÉxpUciiclon 
ve eo toda conjugación; v. gr. Amab'muí, docébitts, 
legiítir ¡ audkrfíini. 

Sed pi-oír abe quart^e primum , &C. 
D. R. Que el primer cremenco en / de Ja quarta 

conjugación es largo 5 v. gr. Audhnui. 
, Oritor.íífí orior j iris , es breve con sus compuestos; 

V. gr. Adóricur. 
Sernpir produc'itur ¡v!. 

D. R, Que los pretéritos en h! , tienen la í antes 
de la u iarga en codas las personas ; v. gr. Fetivl, 
fetii'nrius. 

Príderiii hrev'iatur Imus, 
D . R. Que la primera persona del plural del pre-

feriro peifecto de indicativo de activa 5 tiene la pe
núltima breve en tou.i C-pnjugacion ; v. gr. AmÁbimuSy 
docüimut , lé^hnus , aud'ivimí" ; vénimus presente de 
Vi:nio , is l'nne Ijrga Li penúltima por mi protrahe 
qtiaitE. 

NoH'o addattif. ¡""g's , &c. 
D R. Que voló , vis ,co<n sus compuestos; 7 sum, 

es , fui con los suyos , tienen largo el cremento en / 
del presente de sujuntivo , e imperativo ; v. gr. No~ 
¡ilo 3 velitls y malimus , sliMts , possitis. 

R! conjrinc/ivi poterit, 5cc. 
' D . R Que el cremento en W ¿el pretérito perfec
to , y futuio de subjuntivo Á^ toda conjug:ip!on , es 
indiferente en verso; v. gr- 4'"avériniHs ̂  docu¿r;t{i i le-
gerimiis , titídiiéritii ¡ 1. amavíirimus ; docuérimus , ü^c. 
Pero en prosa se ha de seguir el uso de la patria , -y; 
así nosotros los Españoles le pronunciamos largo; 
V. §r-'ArH(ivenmas. 

A esta regla se reduce el fremeniü en ri del futuro 
perfeíio de irídrCAiiv» de activa. 

O 
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de ¡a Syntax'ti-

O cresctns froduc , u vero , 8íC. 

79 

D- R. Que el cremento en o de los verbos, es 
lareo en toda conjugación 5 v. gr. Amathte , dcctthtty 
EíTc y el cremento en « es breve 3 v. gr, ^uaímws^ 
vilumus ¡ fiíssumus, 

U sis in extremo , &C. 

D. R. Que la u penúltima de todos los futuros e» 
rus es larca ; v. gr. Amalúrus ¡ doctürus , leaúrus , au-
ditürui 3, fulürus. 

DE 
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~B1> t^cpfícadoit 

DK LA QUANTIDAD DE LAS 
últimas Sylabas. 

A in fine, 
D . R. Que la a en fin de dicción es larga; v. gr. 

Contra. Sacanse por breves eia , ita , postea , qn'ia , y 
todos ¡os casos acabados en a; w. gr. Témpora. Pero 
quedaiise largos los ablativos de los nombres Latinos; 
V. gr. Mus^ , los vocativos de los Griegos; v. gr. 
j£riéa , Calcha. 

Mea es larga ; pero Allehjta , y los numerales en 
¿enta , y gena ; v. gr, ^uadringentit , quacl>\!gcna tie
nen ¡3 úhiiTia breve. Contra , /pu'a , adverbios y los 
núnaerales ÜÜginia; v gr. Triginra le tienen indiferente. 

E in fine» 
D . R. Que la «en fin de dicción es breve; v. gr. 

Leyere. Sacanse por largos estos nombres : rne, te , se, 
y las preposiciones f , y de , y todo? los casos acaba
dos en e de la primera y 'Quinta declinación ; v. gr. 
Anch'ui.ide , die , re , y los i]ue de ellos se derivan: 
V. gr. ^ii.ire ,_hO'die ,Jí Ioí> quales se juntan /ame, 
este , y tempe. Es también lar[i;o el imperativo de la 
segunda conjugación en el número singular de la voz 
activa ; V. gr. Mone , doce , aunque cave mas de or
dinario se abrevia. También' son largos/o/<} , fermi; 

'oh¿ , y los adverbios que salen de nombres de ia se-; 
gnnda declinación ; v- gr. Pulchré , saricié. Sacando 
solamente á hené , y malé que son breves. Ne quan-
áo se pone por tion , es largo. 

Es 
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dt la Syntaxh. ? i 
Es lafga melle , pero las conjuncionís enditas , que, 
ne , f ve , y las dicciones syllabicas ce , te , fie , ciña 
V. gr. Hocce , tute , suapt'e , hóceme , y los adverbios 
que salen de nombres de la tercera declinación; \, gr. 
Dulce ,faci¡é,/pené , rite , y foni adverbio tienen la 
última breve ; Vale , y v'ide la tienen indiferente. 

/ in fine. 
D . R. Que' la » en fin de dicción es larga ; v. gr. 

F'ieri. Sacanse por breves nisi, quasi , y los Griegos 
acatados en Jota ; v. gr. Palladi, Daphui, y Jos aca
bados en T-piHon , v- gr. M"ly- Tienenla indiferente 
tnihi, t'íhi j sih'i, pero ibi , ubi, y cui ( quando es de 
dos sylabas ) mas ordinariamente se abrevian. 

Los Griegos de la primera declinación , que pasan 
á la tercera de los Latinos tienen la /' última del da
tivo larga ; v. gft Euripes., pdi; Oreites , esu, 

O, iHdiffeftM est. 
D . R. Que la o en el fin de dicción es indiferenrei 

V. gr. Serrno. Sacanse por largas las dicciones mono-
sylabasj v. gr. Do ito: y los dativos, y ablativos en 
o ; V. gr. Domino; y ios adverbios en o , que salen de 
nombres ; v. gr. Eh, tanto. A los quales se junta adeo, 
y ideo. Pero tienen la o breve citó ,.immd, modo , pnst-
modo , dummodo , qmmodo , scio , neicio , y dúo. Tam
bién son largos los Griegos acabados en o mega ; v. gr, 
Androí,eo , Dido , y ergó quando se pone por causa. El 
adverbio será, y Ja conjunción x'f" tienen la o indi
ferente. 

Los Gerundios en do ; v. gr. Andiendo , amando tie
nen Ja o indiferente , aunque mas veces larga ; como 
también los adverbios seduló , mutuo , crebn) , y pro^ 

fecto. Pero cedo ( en ¡«gar de ¿i , vil dic ) illicó , / f'. 
P>'iinembre ego son mas de ordinario breves. 

F D . 
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,8 2 Explic/icloH 
V in fine. 

D , R. Que la u en fin de dicción , es larga j v. gr . 
2\íanu , coí-wa , panthu. 

guando a la u se sigm S , / eita si pierde por ¡a 
Ecthipsit antigua , se abrcviít la u ; v. gr. Doccus fi-
delis homo , &c . 

S , D , T, in fine. 
D . R. Que las dicciones Latinas acabadas en b , d 

t tienen la úUima vocal breve s v . gr. ah , ad , amat. 
Las dicciones Hebreas , mas de ordinario la tienen 

larga ; v. gr, Aminadab , David , Loth. 
. guando en los prctericos acabados en ¡vit , se quils 
fr Syucppe la sylaha vi, se alarga la ulrimai v. gr. Pe -
tic , por petivit; iit por ivit. Virg- Hb. 9' •£'.418. Dum 
ttepidaiu , iit hasta Tago per tempus utrumque. 

L ¡ri fine. 
D . R. Que las dicciones acabadas en / tienen la úl

tima vocal breve ; v . gr. Anibal. Sacanse sal , sol , y 
nil , que son largos. Muchos nombres Hebreos ; v. gr, 
Israel y Daniel la cieñen también larga. 

, . , R in fine, 

D . R , Que las dicciones acabadas en c tienen la 
última vocal breve ; v. gr. Amor. Sacanse por largos 
cur yfar , fur , ibtr, lar , nar , ver, y par , con sus 
compuestos; v. gi. Compar ^ impar, Y los Griegos 
acabados en r, que hacen el genitivo en ew 5 v. gr . 
''i'ér , aerif j ¡ether , eris. Marcial abrevió la última de 
Celtiber , y así será indiferente. 

C in fine. 
D . R. Que las dicciones acabadas en c tienen la vo

cal últinna larga; v. gr, Poí/¿«t:. Sacanse í/o«íc, «fc, 
/ / ^ c í qtie son breves. H/V , pronombre masculino, 
es indiferente, 

Hic 
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de la Sy'ntaxti, , gj 
Hlc quanáo es adverbio, es siempre largo. Si ocur

rieren sylabas últimas acabadas e n / , ó ¿ , y las acaba
das en b siguen la quantidad de la vocal que las prece
de 5 V. gr. Magog , J'rocb. 

M in fine. 
D. R. Que en las dicciones acabadas en WJ , si la úl

tima vocal no se pierde por Ecthí¡fsis,es breve , como 
se ye en los compuestos : v. gr. Cinumagn. 

N in fine, 
D. R. Que las dicciones acabadas en n tienen la 

vocal última larga; v. gr. Non, pero las siguientes se 
-abrevian. An,In , Forsan , Foriitan ,Tamen ,Attameny 
y Fiden i en lugar de Videme. Y los nombres que aca
ban en en , que hacen el genitivo en inis ; v. gr. to
rnen , inis y los Griegos acabados en on, que van por la 
segunda declinación de los Latinos ; v. gr. Tmon,'m. 
Finalmente la tienen breve todos los acusativos que 
salieren de nombres Griegos, cuyos nominativos tu
vieren la última breve , v. gr- Scorpion^j'Théiln^ ji4a~ 
jan , jEgynam , Itim y que salen de Scorfius , Thetisy 
Maja , "Mgyna , Itys. 

Las dicciones que pierden algunas letras por Apó
cope y si luego se acaban en », tienen breve la Ultimas 
V. g. Viden^ ,Vin' , Andin' ,Men' ,Exin,íS'c. en lugar 
de Vides-nfí Vls-ne> Audis-ne'i Men-nel Exlnde ,iTc, 

Los genitivos Griegos del: plural, acabados en «, 
que tienen también la o largar v. g. fi/Jí^í-ammíJío», 
por Epigrammatum, Cimrnoreum, ^ocCimmeriorum.. 

Los acabados en/» , son . largos jv.'-g. Véut Joseph, 
' ' As infine:'^ •' '' ' 

: D. R. Que las dicciones acabadas^n íif, tienen la 
ultima vocal larga ; v. g. A?,st'as i-Amas; peto los Grie
gos en as quéhacenel geAicivo^n'áá<V, la tienen bré-

F 2 ve 
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8^ Explicación 
ve; V. ", FallítJ, adis, y también los acusítivos Grle-
gos en a¡ de la tercera declinai.ioii i Troas, Delphln<zi. 

El as de Elias c&indifcrenie. 
Es ¡rt fine, 

D . R. Que las dicciones acabadas en es, tienen la 
ultima vocal larga; v. g. Sermones, doces, pero se abre
via, w , segunda persona del verbo sum, con sus com-
p«"stos; V. g. Vetes. También se abrebian/"««e^, y los 
Griegos neutros acabados en fí; v. g. Cacoéthes\ y los 
nominativos, y vocativos Gritaos del plural en es; v. 
2^,Arcades\ y el nominativo de los nombres Latinos 
de la tercera declinación que tienen el cremento bre
ve ; V. g. Miles i ;//.'. De los quales se sacan a w / , 
etis;'ab¡es, eiisi ^arjes, vis; ceres, eris; y pes , edls, 
compuestos; y. g- Cornipes, edis, que todos tienen 
la ultima larga. 

Los casos del plural acabados en es de nombres 
La t 'nos , tienen la ultima larga ; v. g. AdlU/es. 

Los casos en e/de nombres Gfwrto tienen la ulti
ma brev,e;.,v. g, Bfitones, Saxones; pero los nombres 
Gr/c^w que no tienen cremento, la alargan ; v. g. 
Uxnses,y Char/bdes ,: Cades , i los quales se llega Ca
rites, um. 

Is , vel Ts ¡a fine. 
D..R. Que las dicciones acabadas en 7s Lmiu , ó 

en Ti Griega, tienen la ultima vocal breve;';v. g- ^p'h 
tif'his, ¡ij's. .Sacar.se por largos todos los casos del plu
ral acabados en is; v. g. i''''''-', armis, nobis, omneis, por 
cmnes, g¡h, y vil, ác-iiis, vim, a vi, y áe voló , vis, y 
vis, y sis con sus compuestos; v. g. ^uamvis, no
lis, íiá/íV. También las segundas personas d.4 presente 
de indicativo de activa del numero singular de laquar-
m conjugación; v. g. Audis, Y finalmente los noraina-

u-
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ae /-» Syn>¿ixís, B 5 
tivos en is, que hicfi: s! genitivo en en\s, tnús, ó it.s, 
con la penúltima del geniíivo hrga; v. g. Salamb, 
inis; Simois , erttis; Sa)y>n]i, itis. 

ji'is , y »»?«'' SO" breves, pero langu'is , fis , de/e, 
V Tethys , os ( «o Thctls , dis ) ¡on indiferentes , com» 
también el ús final de subjuntivo i v. g. Amavcris, aun-
tue mas veces es largo. 

Os ¡nfine. 
D. R. qu^ '̂ ^ dicciones acabadas en os tienen h 

ultima vocal larga ; v. g. Oi, oris; minos, oris. Abre-
\íanla os, ossisi campos, otls; y impos, ot¡s, y los nom
bres Griegos neutros 5 V. g- Chaos. También los Griegos 
acabados en os, que pasan á la segunda declinación 
Latina ; v. g Tyros, r¡. Finalmente todos los geniíi-
vos en os, como quiera que acabe el >7ommativo -, v. 
gr. Arcados , Fallados, 

XJs i« filie-
D. R. Que las dicciones acabadas en us tienen la 

ultima vocal breve ; v, g. Littuí, intus, pamphagus, 
abyssus , pero tienen la « larga los de una sylaba ; v. 
g. Plus, ris: y los que tienen cremento largo de u en 
el singular; v. g. Satu,, uiis, y el genitivo de singu
lar , y nominativo , acusativo , y vocativo del plural 
de la quarta declinación ; v. g- Senius. También son 
-largos los Grwgo/que hacen el genitivo en untis; v. 
g. Amathus, thuntis , y los compuestos de pus , podis 
de la tercera declinación ; v. gr» Tripus, odis, y los 
acabados en otts que los latinos concrahen en us; v. g. 
Vanthus, de Paníkous, y ¡os genitivos en us de nom
bres femeninos acabados en o 5 v. g. Clias, de Cüo. 
.También tiene U » larga el Sacrosanto Nombre de 

- Jesús» • „ 
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Se, Tíy'-llc.-'c'.on 
De licentia Poíticai 

D . R . Que algunas veces los Poetas atusan ^e las 
sylabas á su antojo , y ponen las breves por largas, y 
largas breves; v. g. ( Virg. 6, jEneid. ) Obstupui, ste-
teruntque com£. Tal vez abrevian tattibien en diphton-
go j ó vocal larga, quando están al fin de dicción , y 
la siguiente empieza con vocal , dexando de cometer 
synalepha; v. gr. ( Virg. $. ^ne id . Insulte Jonio ¡n mag
no , quas dirá Caleño ídem ibi Víctor apud rapidum S¡~ 
tno'énta sub lUo alto. Donde la t segunda de steferunt-, 
en el primer verso el diphtongo de Inmlé en el segutt'-
d o , y la » de Illo, en el tercero , son breves. 

Monosyllaha hnvia. 
D . R . Que algunas veces los Lat inos, imitando í 

los Griegos, alargaron los Monosylabos breves ; v. gr. 
( Virg. S. iEaeid. ) Liminaque ¡ laurüsquc De't , totusque 
moveri, 

Syllaha brevh, &c. 
D . R. Que también alargan algunas reces los Poe

tas las sylabas breves , que sobran por cesura , después 
de los quatro primeros pies , especialmente del segun
do y tercero. Después del primero , v. gr. ( Virgt í . 
^ n e i d . ) Pectoñbus inh'ianí ¡pifantia consulit exta. Del 
segundo : ( idcm y . ) Emical Eurla-lut, £7* muñen vlctor 
umici. Del tercero ; ( idem ibid,) Ostentan; artem pa^ 
rtter, arcumque sonantem. Del quarto ; ( idem Eclog. 
4 . ) Ule latus niveum moUls ful-tuí hyacintho. Pero ad
viertan los Poetas noveles, que en sus versos DO se les 
conceden estas licencias. 

Ultima vero , 8cc. 
D. R. Que la úUiraa sylaba de qualquícra terso es 

indiferente. 
Be 
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de la Sjintaxls, . '',/ 
De necesítale métrica, 

D . R . Que algunas veces por la ley del verso , se 
ven necesitados, y forzados los Poetas á alargar las sy-
labas breves , como quando están tres breves seguidas 
en dicción , que haya de entrar en verso Hexámetro 
hcroyco , v. gr . Italia , Priamide , Ambia , y otios se-
rneiantes Virg. ibitis Italiam , portusque intrcire Uceblt; 
y al contrario se ven obligados á abreviar las largas, 
como quando en una dicción hay entre dos largas una 
breve ; v. gr. Juvenal , Fugerunt íripidi vera , ac ma-
nifesta canentem Stoicidce. Dixo Sioicid.-e abreviando 1» 
penúltima , necesitado de la ley del verso. 

De venifitandi ratione , as pñmum de Pedibus..., 
. Pie es una parte del verso, que consta da 4etermi-

nado número , y orden de.sylabas. 
Pedes duarum syllabanm. 

Espondeo consta de dos sylabas largas; v. gr. possunt. 
Pyrrichio consta de dos breves; v. gr. KKI>. 
Choreo , ó Trocbeo de larga , y breve; v. gr. Anriui. 
lambo de breve , y larga ; V. gr- Amant. 

Pedes trium sjyllabarum. 
Moloso consta de tres largas; v. gr- Cemebant. 
Tribrachls copsta de tres breves 5 vi,gr- ¡lugere. 
Dactyio de una larga , y dos breves, v. gr. Témpora. -
Anapesto de dos breves, y una larga 5 v. gr. Capiunt. 
Bacchto de una breve ^ y dos largas; v. gr. Amabant. 
AntibachioAt dos largas, y unalsreve ; v. gr. Condücit. 
Crético y ó Amphimacro de larga, breve , y larga ; v. gr-
Vicerent. 
Ámfbibrachts de breve, larga , y breve ; v. gr. Amemin. 

Pedes quaiuor syllaharuin. 
Dispondeo consta de dos Espondeos; v. gr. Com-

mtscehant, Í 4 •P''"" 
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í !̂  Explicación 
Froceleusmatico de dos Pyrrichios; v. gr. Abiete. 
Dichona de dos Chóreos ; v. gr. Pertinére, 
Dijamho de dos Jambos , v. gr. Relinquerent. 
Choriambo dc Choreo ; y J a m b o ; v. gr. Mohilitas. -" 
Antipasto de Jambo , y Choreo; v. gr. Retardare. 
Jónico d tnajort de Espondeo , y Pyrrichio ; v. gr. De-

cernimuj. 

Jónico a minore i de P/rríchio , y Espondeo J v. gr. Ca-
piebant, 

Feones er Ep'itrlti. 
Quatro son los Peones, y quacro los Epitr i tos, ó 

Hipios. Los Peones constan de tres sylabas breves , y 
una larga. Los Epitritos de tres largas , y una breve, 
y unos y otros se pueden llamar ; i . i . ;• 4- según el 
lugar en que tuviere el Peón la larga , y el Epitrico 
la breve j v. gr. Retardarem. Epicrico i , Temporibus. 
Peón I. porque la primera es alli breve , y aqui es 
Jarga ; y asi en los otros. 

Pedes quinqué i/Utbarum, 
No están en uso los pies de cinco sylabas , sino es 

el Dochimo , que sirve solo para el número Oratorio, 
y,consta de Jambo , y Crético ; v, gr. Perhorrescerent. 

De Versu. 
Verso es oración ( ó parte de ella ) que consta de 

determinado genero , número , y orden de pies. Hay^ 
varios géneros dc versos, que son com o se siguen. 

De Hexámetro , ¡ive Heroico, 
D . R. Que el verso Hexámetro consta de seis pies, 

de los quales el quinto es siempre Dactylo ; y el sex
to Espondeo ; los quatro primeros, ó todos Espon
deos , ó codos Dactvlos , ó 'uno , y otro promiscua
mente j V. gr. Virg.' í . iEnsid. 

Urii-
© Ayuntamiento de Murcia



de la^Smtaxii. 89 
Urhs an-tiqua ru-it timl-tos daini-naia psr anuos: 

Tal vez el quinto pie es Espondeo , y entonces se 
llama el verso Eipondaico ; del qual se usa para signi
ficar la dignidad , magescad , autoridad, éraplusis, ó 
dificultad de alguna cosa ; ó para explicar alguna in
tensión de los afectos del alma , como tristeza , aflic
ción , &c. ó para decir alguna cosa impensada ; y gran
de 5 ó para otros semejantes fines ; v. gr. j/¡rg, Eclog. 
4. V. 49. 

Chara Deam , soho-les mag-num lovh-inci-e-mentum. 
El verso Ejpondako tiene de ordinario el quarto pie 

Dacrylo. 
Tal vez el verso Hexámetro tiene también Dactylcr 

el sexto pie , y entonces se llama verso Dactj^lo Hyper-
tatalectko'; y. jr . Virg. 6. ^iieid. 

Bis patri-^ ctcl-derema-tius , quia-protinüs-otumi/í, 
Fetlcgereí ocuUs. 

Pentametrum Carmen. . 
D. R. Que el verso Pentámetro , que ordinariameB-

te se alterna con el Hexamstr»; consta de cinco pies; 
los dos primeros pueden ser cada uno , ó entrambos 
J)act_ylos,ó Espondeos, y luego una sylaba larga , que 
se llama cesura , o medio pie, los otros dos son siempre 
Dactylos, y luego otro medio pie , ó cesura, de los qua-
les dos medios se compone el quinto pie ; v. gt. Ovid. 

Omnia-sunt homi-num , tenu-ipendentta file, 
Et su hi-to ca-su qu,e vulu-cre ntuvst. 

También se mide poniendo en tercer lugar un Es
pondeo 5 y después Anapestos, de este modo. 

&t lu bi-to ca-su qi4<it valtt-ere numt. 
^ ., Sí-
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po Explicación 
Senarius Jámbicas, sive Trimeter Jambicui, 

Acatalecticus. 
D^ R. Que el verso Senario Jámbico Acat alee tico (que 

quiere decir justo , y cabal ) consta de seis pies, Jos 
quales ( quando es Jámbico puro ) son todos j v. gr, 
Hor. Epod. Od. i. 

Bea-tus il-le , qul procul nego-tiis, 
Quando no es puro admite ep primero , tercero, 

y quinto lugar ; Espondeo , Dáctilo , y Anapesto , y en 
todos ( menos el sexto, que ha de ser siempre Jambo 
admite Tribrachis. Ídem. 

Favidumque leporem , &C ad venam laqueogrem, 
Dimetrum Jambicum Acatalecticum, 

D, R. Que el verso Dimetro Jámbica consta de quatr» 
pies : en segundo , y quarto lugar han de ser Jambos; 
en primero , y tercero pueden ser Jámbico, Espon
deo, Dactylo, y Anapesto»y c" todos puede ser Tri
brachis , menos el quarto , que ha de ser siempre Jam
bo, Este verso se alterna algunas veces con el Sena
rio Jámbico ; v. gr. Mart. l¡b- y. Epig. fo. 

Vir Cel-tibe-ris non tacem de gen-iibus, 
Nostraque laus Iilspani¡e, 
S,eax.on , sive Choriambus. 

D. R. Que el verso Scax-onte consta de seis pies, cl 
«luinto siempre Jambo , y el sexto siempre Espondeo j 
y en los qujtro primeros siguen en todo á los quatro 
pies primeros del verso Senario Jambicoi v. gr. Mart, 
lib. 5. Epig, j .Epig. SS. 

Ex tem-pora-Us fac-tus ttt meus Rhetor, 
Anapesticum , Dimetrum , Acatalecticumm 

D. R. Que el verso Anapéstico , de que Séneca usi 
erdinariamentc en sus Choros, consta de quatro pies, 
que todos suelen ser Dactylos, y Espondeos, mezcla

dos 
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de la Syntaxis, pr 
'dos con Anapesto rejero de suerte , que en sfgu ido, 
ni quarto lugar no haya Daccylo , y que el >tgindo 
pie acabe dicción , el qual suele ser Espondeo ; v. gr. 
iScnec. Herc. Fur. A c 4. 

Lugeat /í-ter magnus-qnc parens. 
j£theris alti tellus-que ferax, , 

Et vaga ponli mobilii unda, 

Glyconicttm. 
D. R. Que el verso Glyconko consta de un pie Es

pondeo , y dos Dáctilos , del qual usa Séneca algunas 
teces en sus Choros; v. gr. Séneca. Ticsc. A«a. i , 

• Tándem Regia nabilis. 
Anti-quf gentis Inachi, 

AscleplaAsum. 
D. R. Que el verso Asdepiadeo consta de un Espon-

'deo, dos Choriambos , y un Pyrrichio ; y se mide tam
bién por un Espondeo , un Dáctilo , una Cesura , j 
dos Dactylos; v. gr. Horat. Carrti. lib. i. Od. i. 

2ltl£ce-nai atavis edite-B-egibus. 

yel sic. 
Macce-nas ata-vis edite-Regibus. 

Si se le añade al fin una Cesura , » " » Pentametroj. 

Mxce-na¡ ata-vis edite Fnncipibus. 

Phaleacum , s!ve Endecasyllabum.. 
D. R. Que el verso Phakuco , ó Endecasyllaho que 

quiere decir de once sylabas ) consta de cinco pies, 
que son , un Espondeo, un Dactylo , y tres Chóreos; 
y. gr. Mart, lib, Í . E D . ? 5. 
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9^ Explicación 
Commin-do tibí ^uinti-ane nostros. 
Nostros-dlcere si-tame» li-bellot 
Posium, quos rect-rat tu-us Pe'éta. 

En el primero se puede , en lugar del Espondeo, 
poner Choreo , Jambo , con la autoridad de Catulo. 
y de Flaminio. 

Si el úitimo Choreo de Phaleuco se pusiere al prin
cipio del verso , será Saphico 5 v. gr. M a r c i a l , lib. 
i « . Ep. í f . 

Et Cel-tis genitur , Tagi-que clvh. 
Chis , ar Cel-tis gemtuí , Ta-glqae, 

Saphicum Carmen, 
D . R. Qje el verso Saphico consta de cinco pies 

que van por este orden : Choreo , Espondeo , Dacty-
lo j y después dos Chóreos. Debaxo de cada tercer Sa
phico se suele poner un Adonico , que consta de un 
iJaccylo , y un Espondeo; v. gr. Hor . lib. Carm. 

Iñte-ger vi-la, icek-risque-purus. 
Non eget Alau-ri-jacuHs , nec arcu¡ 
Nec ve-nena-tis g^avi-da sa-gitii. 

Fusce , pha reirá. 
Para que^tengan buena cadencia > es menester que 

« quinta sylaba termine dicción. 
Si el primer Choreo del Saphico se pusiere al fin;' 

sera Phaleuco, v. gr. Hor. lib. 3, Carm. Od. 11 , 
Movit-Amphi-on lapides eanendo^ 
Amphi-on la-pidei canende-mQvii 

DE 
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del Libre Su'mtt, 

De alus Carmiimm generibus. 

Carmen DactUycum Alcaicum. 
D . R. Que el verso Dactilico A/calco consta de qua-

tro pies , y una cesura , con este orden ; eJ prinnero 
Espondeo , ó Jambo ; el segundo Jambo , luego una 
cesura , y después dos Dactylos ; v. gr. Hoiac. Jib. i . 
Carm. Od. 9. 

Vides ut al-ta-stet n'r^e candidum. 
Dimetrum Jambicum Archilocbium Hipercatalecticum, 
D . R, Que el verso Dhnetia Jámbico Anhilochlo ( \\^-

m^do Hipercalalecíico , porque le sobra una sylaba ) 
consta de quarro pies , y al ñn de ellos una cesura; y 
el segundo , y quarco siempre J imbos ; primero , y ter^ 
cero Jambos , ó Espondeo ; v- g'>'. Hor. ibid. 

Silv<ie-labo-rantei getu-que, 

Dimetrum Heroicñm Tracaicum. 
D . R. Que el verso Dimeiro Heroico Trocaico cons

ta de quacro pies, los dos piimctos son de verso He-
royco , que son Dactylos , y los dos últimos del ver
so Trocaico , que son Trócheos, Choreo ; v. gr. Hor. 
ibid. 

Flumina-constiie-rint acato, 

Dactylicum Alcmanicum. 
D. R. Que el VZXSO' :D¿¡cty¡ico Alcmanicum consta ds 

los quatro últimos pies del verso Hexámetro Heroy-
coj V. gr, Hor. lib. f. Carm. Od. 7. 

Ant Epbe-sum, hima-üjve Corintb. < 
Añit-
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•:;4 Explicado» 
Anacreonticum, 

D . R. Que el verso Anacreóntico consta de tres píes, 
y uia cebura ; el primero puede ser Espondeo, Jambo> 
Tiibrachis , ó Anapesto : ]os otros dos son siempre 
Jambos , y luego una cesura; v. gr. Senec. in Med. 

Pi-ceceps amo-re-sce-vo. 

Fherecmtium, 
D . R. Que el verso Pherecratk consta de tres pies, 

que son Espondeo , Daccylo, y Espondeo , aunque el 
primero se puede mudar en Anapesto, Jamíao, ó Cho
reo ; V. gr. £iorat. lib. i . Carm. Od. j . 

Grato F/rra sub antro. 
Jambícum Primetrum Catalecticum, 

D . R. Que el \ctso Jámbico Trímetro ( llamado Ca-
talcctico , porque le falta una sylaba ) consta de cinco 
pies, y una cesura , el quinto ha de ser siempre jam
bo , y en los otros quatro sigue al Senario Jámbico 
Acatalectico 5 v. gr. Horat. hb. 1, Carm. Hod, 8. 

Mea-reni det in-do mo-laca-nar, 
Trochaicum. 

D . R. Que el verso Trochaica consta de siete píes, 
y,una cesura al fin , primero, tercero , quinto , y sép
timo , siempre Trocheo , ó Chóreos los demás ,<4 
Chóreos, ó Dactylos, Anapestos, ó Tribrachis; v. gr, 

Terra Calum fossa ponti-trina rerum-rnachlna, 

Semitrochaicum Archilochium. 
H- R. Que el xerso Semtirocaico Archilochia consta 

de tres pies, y una cesura , que son los últimos del 
verso Trocaico ; v. gr. Hoiat. lib. i. Carra. Od. 18. 

• Non t-hur , ne-queaure-um.' 
De 
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del Libro ^uitií». 95 

De Carminum figiiris. 

De Synalapha. 
D R Que U SynaUpha es una figura con la qual 

«uando en el verso concurren dos dicciones, que la 

Jrimera acaba , y la ^^g*^" !̂̂  ^ " ' P ' " ^ " " Z h r Í n . o 
dlphtongo , entonces se prerde la vo a , o diphcongo 
de la primera dicción ; v. gr. Vug. hb. ». v. i . 

Comcu-er^ om-nes, m-tenú 9' ora te-nebant 
Tal vez por licencia poética, dexan^ los 1 oetas de 

c i.^h^ «oecialmente quando la vocal que cometer S/na/e/'to) cspe^iiKi'f 1 1 
se ha de perder es larga , o diphtongo , v. gr. Ídem. 

"^'"^'p'dt hahi-t» coluuse Sa-rno: h¡c UUus-arwa. 

ídem Georgic. i . ,. , 
Glauco , er pano-p^^,& Ino o Meh cerw 

La imerjeccion o, heu con codas as demás , no se 
pierden por esta figura ; y. gr. Virg. Ub- l o . v. 18. 

Algunas veces se comete la Synalepha en dos ver
sos , quando el primero acaba , y el segundo empie
za cô n vocal , ú diphtongo ,, V entonces el pnmer 
verso se llama Hipermetro iV.gt- Virg- t^eorg. 2. 

Meri-iítr ve-ro ex / « tu-tu nucis-arbuliu-hornda, 
E/steri'les plata-ni ma-loi ges-sere'valentes. . 

De Ecthlipii-
D R. Que quando en verso se acaba alguna dic-

eion'en w , y la siguiente empieza con vocal , enton
ces se pierde la m con la vocal antecedente , por esta 
figura Ecihl¡í>úr, v. gr. Virg. »• JS-^^iá. ^̂ _̂ 

© Ayuntamiento de Murcia



Italí-am Itali-am pri-muí con-clamat A-chatet, 
Los ajitiguos muchas veces en lugar de perder la 

vocal , cjuc esiá antes de la m, la abrevian ; v. gr. 
Eun. Áiin. libro lO. 

Infi-miíi fe-relum mlllia mUitum octo. 
También se comete Ecthlipsís en dos versos, al 

modo que diximos en la Sinalepha j y el primero se 
llama Hipermetro ; v. gr. Virg. 

Aitt dulcís muí ti Vulca no decoquit hurno-rcm. 
Et foU-'is un dam tepi-d! despumat a heni. 

Los Poetas antiguos solian perder la s al fin de dic
ción por Ectliiipsis, y si después concurrían dos voca
les perdían por Sinalepha la última vocal de la prime
ra dicción ; v. gr, Enn. 

Dcctus , f-delis h'—no, sua-'vis ,jucundtii su-oqite 
Conten-tiu atque be-alus , icitus , secunda lo-quens !n 
Tempere-y commodus , Cíf verhorum vir paucorum, 
Doctus,/ Conten'í'.s en el primer verso son pies Dac-

tylos ; y en el segundo se quita la s en la dicción pri
mera Contentas, por Ectlilips's , y luego se pierde la 
» por Sinalepha j de este modo Contení aique be. 

De Synítrai, 
D . R. Que la figura , S/u^resis , que se llama tam

bién Episs/nalapha , se comete quando de dos vetéa
les hacemos una , esto es j quando concurriendo dos 
vocales en una misma dicción, las pronunciamos co
mo sí tucran una sola ; Aivearia , eadem , alvo , eo'dem, 
eosdi'tn , abjiíio , denarüs. Virg. 4. Geofglc. 

Seu-len 10 fue-rmt álvearta-vimine texta. 
Puédese cambien cometer en los dativos, y ablati

vos Tmo., Typeo , y en los genitivos O/.W , AchilU-i-, 
Ü/i/ssei, y-en otros íemejat)te>, y tal,vez en el acusa-

ti-
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del Lthfo Quinto, 97 ^ 
vo Ttphoc, Pero para cometerla en otros j es mciies 
ter elección, y autoriifad , auiiqus todos puedeii co
meterla en los siguientes : Cui ¡ htüc , deis , Usdzm; 
de'm , dc'mde , dclnceps , y en el verbo Deei , deei-am, 
deeril , deerunt , áeeue. Y en los compuestos de Semi 
y Ante ; v. gr. Sernianirn'it lemihom , anteamhulo , an-
tehac , anuble , y ú hay otros algcinos. 

De Dieren , she Dialysi, 
D. R. Que se comete la D¡,erei¡s, quando se resuel

ve el diphtongoen las dos vocales, de que se cotn-
po lie ; V. gr. ^uria en lugar de ^ura; Sylvai, en lu-

"e gar de Srlv,e. Virg. 6. jEneid. 
Ailhei-^mn, len-sum, urque auyat-ilmplhis ignem. 
También se comete quandO la j , y la •v consonan

tes hacen vocales ; V. gr. i"'" :i en lugar áejam ; dhso-
laantur , en lugar de dijsoliutniuf. Plaut. 

Hoc agi-te i luli'is i spec-(ato-res¡ nunc-lam, 
Ovid. 4. Trise. El 7. V. 8. 

Ni terne-re in-medi-is diuolu-antur a-qu'ii, 

De Saltóle. 
D. R. Que la S/itole se comete quando se abre

via la vocal, que es larga , ya de su naturaleza , ya 
por seguírsele dos consonantes; y entonces se le qui
ta primero la unas v. gr. Virg. ¿. iEneid. 

Il!¿e au-tem par-i-bar ̂  quas-falgere-cernit tn arm'u. 
Ovíd. 

Tur pe pu-tas aht-ci , quod-slm mlier.imla! a-mkis. 
Donde se pone Fülgere la segunda breve , siendo 

larga , y Abki por Ahjlct ; quitando la ;' consonatice. 
De Ect^ii'i j j\ve D'uisttik. 

D. R. Que es- como la Esfacli , quando la vocal 
G que 
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9 8 Exi'Uc ación 
que de su naturaleza breve, la alargamos llanamen
te ; V. gr. Virg. i. iEiield. 

Ita-liam Ita-liam ,pt¡-trius con^clamat A-cates. 
O C|uaiido la alai gamos, doblando la consonante que 
se Je iigue ; v. ge. ídem i. i. jEiieid. 

Rtligio-ne pa-trum mul-tos ¡er-iaia per tinnoi, 
O quando la <, y la v (,voc.sl:s) las hacemos con

sonantes j v-jgr. Iderr.. jEneitiai 11. 
Ad-uer-si lon-ga tictns-hcrverat-ahjete-pectus. 

ídem JE-iieid. y. 
Genva-labant ¡ vas-tol quíttu-ager an-htl'ilus artuí, 
Abjeit j y Genvala son pies Dactylos, por mudarse 

las vocales en consi>i)aur>;s , al modo que diximos en 
la Diéresis , que las coi^sonaiues se mudaban en voca
les , aur.que hay algunos que juzgan , que son pies 
Proceleusmaticos. 

De C/nura. 
D . R. Que eii el verso Hcroyco se'deben colocar, 

y trabar los pies de tal maneta , que unidos-rccipro-
canieiitc entre s í , jos unos dependan de los otros , de 
suerte que cada pie no sea una dicción entera, porque 
lio se le quite al verso la hermosura , y suavidad, co
mo se ¡c quita en éste. 

'B.owx m^nia terntii-ijVpiger-Hanmbal-armls, 
Mucho mas hermosos , y suaves son, quando de 

pie á pie se v"án partiendo las dicciones de este modo. 
Viig, yEneid. 

Tmn vic-iu nvo-cant vi I-ÍS\ fu-ñque per-herbam, 
ídem. Ecic^g. f. 

Semfer hortoi, no-wenque tum-laude¡que ma tiehunt. 
La sylaba que queda partida., quando pasamos de 

pie á pie se llama ordinariamer.te Cteiurtt , cuya fuerza 
es tan graíide, que por ella sola suele alargarse la sy-

la-
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del Libra Quinto pp 
laba breve , por haber un tiempo como disimulado 
en la dicha partición de las dicciones ; porque mien
tras que nos detenemos en un pie , y paiamos á otroj 
ganamos un espacio de tiempo. Virg. 

Omnia, v¡n cit-a mor 5 íT rioS ce-damus a-mort. 
Los versos Anapésticos van al contrario , que son 

los mejores aquellos , cuyos pies incluyen cada uno 
en si uua dicción entera ; como estos. Senec. 

Terita-m'nh-hucc'iM signum, 
ídem. 

Nondiim-serit nunt¡u¡-hoy¡t. 

Be Penthemimeri , ET íltptemimerl. 
D . R. Que los antiguos Gramáticos dividían al 

verso Heroyco en quatro partes , las quaies llamaban 
particiones , ó cesuras, que son Penthemimeiis T r o -
chaica , Heptemimeris, y Bucólica , ó Tetrapodia. 

La Penthemuneris ( que llaman en Latin Semiqu'tnn-
ría) consta de dos pies , y una sylaba en que se aca
ba la dicción j v. gr. Vjrg. 

Vt hel-ll sig-fí\¡ra. 
Pandilur 'mtere-3, 
Turnus Ht Infrac-tos. 

La. Trocbarca co'ista de dos pjes, y luego dos syla-
bas; larga , y breve , ó un Trocheo , en que se acaba 
la dics-ion 5 v. gr. Virg. 

Non om~n;s ar-hüSlí, 
Infandum ilí-gina. 
Excutl ens-ccr-\\ce. 

La Heplemhnerii ( llamada en Latin Sem'tseptenar'.i) 
Consta de tres pies , y luei>o una sylaba , en que se 
acaba la dicción; v. gr. Viíg. 

G r Ta-
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^°° Explicación 
Talihus-TlUo mcus cunc-Ú. 

Multa su-per Prlaino rogí-caní. 
Terram in-ter-Jlucíus ape-út> 

La Bucólica , 6 Trtiapodia consta de una cesura se-
miseptetiruia , y luego dos sylabas breves en que se 
acaba la dicción; v- gr. Virg. ubi supra. 

TaUhuí Ttí'w neit! cunc-ti simul. 
Malta supef Frla-mo-rogltans , super. 

Ten-arn inier fiuctus apcrlt , furic. 
Aunque csca última dicen que es propia del vcrsw 

Bucólico j de que usó Theocrito muchas veces. 
L.>s versos, pues, que,merecen dignamente el nom

bre (ic Heroycos , unas veces cieñen una sola cesura: 
V. gi. Virg, 

Panduur Intere-z ( i ) domut Omnipo-tentts Oljimpi. 
Tunnn ut ittfrac-tos ( i ) ad-verso Martí Latinos, 
Los quales tienen la Semiquinaria sola. Otras ve

ces tienen dos cesuras; v. gr-
Non omnes ar-huití ( i ) í«-vant. ( t ) humll-lisque 

tn¡fi'lC(£, 

Infan-ditm , Ke-gina {}) ia-bcs ( t ) rtno-vare do
lor em, 

Fi-turl-yens cer-vice (í) to-ros ( i ) fi-xumque ¡a tronis. 
l o s quales tienen la Trochaica , y seoiiseptenaria. 

Otras veces tienen tres cesuras; v. gr. 
TMbus lUlo-iisüS ( O cunc-ú ( i ) ¡imul ('i) ore /re

me- bant. 
Mi!li.t lu-ptr Pría-mo ( i ) rogi-taní ( r ) Super (5) 

liic-tote multa. 
Terram in-rer fuc-tüS ( i ) ape-út (^i) fueric (}) <*t~ 

tus eirc-nis. 
Di Patronimtcis ómnibus. 

D . R. Que son nombres Patronimicos los que for
man-
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del Libro Quinto. l o i 
mandóse del nombre del padre , ó de la madre , ó de 
alguno de los ancepasaios , ^igüifican al hijo , ó <a la 
hija , al nieto , ó á la nieta , ó alguno de los descen
dientes. Las terminaciones de los Patroniojicos, en 
que suelen acabarse , son quatro; En dts ; v. gr. Pña-
mides; sn <fi; v. gr. Pell¡as : en is 5 V. gr. Príarn'u : en 
»í ; V. gr. Nerine. _ • 

Los acabados en des son masculinos, y se forman 
de los nombres de la primera, segunda , ó tercera de
clinación. De los de la primera se forma del genitivo, 
mudando el último diphtongo en ades ; v. gx. janeas, 
^nea , ^neades; de los de la segunda ,_ y teriera se 
forman del primer caso acabado en ; , añadiendo 
des ; V. gr. Priamuí; Priarni , Priamidis ; Neitor , jsfcs. 
toñs , Nestor¡ , Nestoñdei. 

Los femeninos acabados en as , y en 'is se forman 
de los mismos masculinos , quitando del nominativo 
la sylaba de; v. gr. Pñamides , Pr'tamh , Priainldcs, 
Tbsstiades , Thesi'ias , Thesiladis. 

Los acabados en ne , que también son femeninos, 
se forman del genitivo de los nombres de la segunda 
declinación , añadiéndoles al fin las sylabas ne , y ha
ciendo á la penúltima larga ; v. gr. del geniuvo í/t/;-
tuni , se forma ISlíptumne ; y A/''í>'/»e del genitivo 
Adi-aitl: Nerel se forma del genitivo Nei-ti, mudando 
la f, y la / últimas en i larga. Los que de otro modo 
se forman , enseñará el uso. 

De Aletaplasmo. 
D . R. Que se comete la figura ;iíeMft7.r;wíi qu.uido 

los Poetas necesitados del metro , mudan la f;¡rr,.a 
antigua , y usada de palabras en otra forma nurva sña-
diendo , quitando, mudando , ó trasponiendo leerás; 
y asi hay varias especies de Metaplasmo. 

Pro-
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i'fothesis es quando se añade alguna letra , ó sylaba 

al principio de la dicción ; v gr. Gnatus, por Naiui. 
Tetulissem , por Tuliisem, Virg. «.iEneid. v. f i o . 

Gnaium exhoriareí- ; ni minits matre Sahetla, 
Terent. A-dr. Act 4. 

Nam, pol .si sciiiem , numquítm hiic tetuUsiem pedftn, 
Epenihesii es quando se añade alguna lena , ú sy-

íaba al medio de la dicción ; v. gr. Relligio por Relí-
gio , Mavon ; por Mars ; Navita , por Ñau ta; v. gr. t 
jÜDcid. 

RelUgione patrum mullos sérvala per annos. 
Ídem TEiieida. v. 700. 

Tela tenent, s¡evit medio in círíamine Mavors, 
ídem 6. iEneid. v. 3 ly. 

Navira sed tristis , nunc hos , nunc accipit illos. 
Fara^oge , ó Proparalepsis es quando se añade al

go á la última sylaba ; v. gr- Admitlier, por Admitir. 
Jndignarier , por Indlgnari. Virg s>. M^ieid. V. 13 i . 

Euryalius , confeitim /títeres admiltier orant, 
Lucrec. lib. ?. 

Proinde ubi se videas hornineni ¡ndtgriarier ipsam. 
Aphcereiii es quando se quita alguna letra , ó sylaba 

del principio de la dicción ; v. gr. Ruó , por Eruo, 
Virg 6 ^iieíd. V. 418. 

A( Nisus ruit in medios , solumjue per omnts. 
Syncope es qujndo se quita alguna letra, ó sylaba 

del medio de la dicción 5 v.gr. Guhemaclo , por Ga-
hernaculo , Peridls , por Per.iculis. Virg, iEfieid: 

N.imjue guhírnacluin multa vi forte revulsum. 
Virg. 6. Mnád. V. 8; . 

O tándem mapnis Pelaoj defuncte per'iciis \ 
Apócope es cjuando se quita algo del fin de la dic

ción: 
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eion ; v. gr. Tugwi, pov T/ígun¡ 5 Oti , por Oíli. Viíg. 
Ecleog. V. toí). 

Pauperis ¡ (T iuguñ congestum cespiíe culmen^ 
Luc. lib. r. 

Pai-thenape sttidli , , Jlorentem ¡gnobUis oti. 
Ant'ithesis fs quando se muda en la dicción una 

letra por otra; v. gr. OUi > por IlU. Virg £,úáÁ. i . 
V. r f $ . 

OUI Jubrldenl hominum sfitor j íttque Deorum. 
Mefíirhtjís es quando se ahera el orden de las le

tras j transponiendo en la dicción unas , donde hablan 
de estar las otras j v . ¡,. T/mbre ,^ot T/'w^ff, Virg. 10. 
.¿Eneid. v. 554. 

Nam t'ibi, Tj>mbn , caput Evandrius absiulie enjis. 
De Accentu. 

D . R. Qiie el Acento á quien los Griegos llaman 
Frosodia , y los Latinos Tí?rtíir , ó Town , es el que rige, 
y gobierna la pronunciación ; porque en él se levan
ta ; ó baxa la voz. Los acentos son tres • agudo , gra
ve , ycircunflexo. El ¿Í¿¿<Í/O se señala con una rayta, 
que sube de la mano izquierda hacia la derecha de es
te modo, (ó) El grave con una que baxa de la ma
no izquierda á la derecha de este modo, (ó) El c¡r~ 
cunflexo j con una v de corazón vuelta hacia abaxo de 
esce modo, (o) Con el agudo se levanta la voz, y con 
el grave, se baxa ; v- gr. Pipulus, que en la ó se le
vanta , y en las demás se baxa ; y con el circunflexo 
se queda en ui) medio e<itre los dos ; v. gr. Romanas. 
Pero hoy ignoramos esce último tono de voz , y así 
le pronunciamos como agudo, El agudo puede estar 
en la sylaba penúltima , ó antepenúltima. El circun-
flexo solamente en la penúltima j y el grave donde 
faltan los dos. . , .; 

G4 ' ' Nin-
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ExpUciicion 
MÍDguna dicción Latina ( como dice Quintiliano ) 

admite acento agudo , ó circunflexo en la última syla-
ba ; y asi estos adverbios ^uaré , Pai.im , Una , y los 
demás á este modo , se proiiuncian con la penúltima 
aguda. Y quando los Impresores le ponen acento 
grave en la última , no es mas que para denotar que 
son adverbios, como cambien quando ponen circun
flexo á Musa , Domino, y otros , es para mostrar que 
íon ablativos; quando á tuguñ , Oti, y o t ros , es pa
ra denotar , que se comete Metaphsmo, y quando á 
Sensus , Viiíís, y otros, para denotar que so/i geniti
vos de singular , ó acusativo , ó vocativo de plural. 

A la dicción de sola una sylaba , si es de su natu
raleza breve , ó solamente larga posUkne ( que es por 
seguirsele dos consonantes ) se le pone acento agu
do 5 V. gr. ¿t, dúx , Stipí. Si fuere larga de su natu
raleza , ó juntamente poñtione será circunflexo 5 v. gr. 
Rox ^ FAX. 

La dicción de dos sylabas, quando tiene la prime
ra larga de su naturaleza , ó juntamente posltione , y 
la última breve , tiene circumflexo en la primera 5 v. 
gr. Matts, Mastus. En las deníias ocasiones tiene agu
d o ; V, gr. Párma , Ccelus, y^itai , Patei- > Juro. 

En las dicciones de mas de dos sylabas, siempre 
se ha de mirar qué cantidad tiene la penúltima, por
que si es de su naturaleza larga, ó también positione, y 
la última breve , se pone circunflexo en la penúlti
ma ; V. gr. Amicus, Palestra ; y si no hay todo esto 
le tiene agudo , v. gr. Románls, Marcélus : pero si la 
penúltima fuere breve , entonces se pone agudo ea 
la penúltima ; v-gr- Pipuluí, 

: De Gfjects P^erbis, 
D . R, Que las palabras Griegas se pronuncian con 

su 
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díl Libro Quinto. 105 
su acento Griego.; v. gr. Paralipoinenon , la penúlti
ma aguda y PilostrAios aguda la antepenúltima. Pe
ro quando están latinizadas, se han de acentuar con
forme á la regla de los Latinos ; y asi Idilum ha de 
tener circumííexo en la o , aun los Griegos le ponen 
agudo en la i. 

De Ií<ebraís Vocibus, 

D. R. Que muchas voces Hebreas se pronuncian 
con acento Hebreo , y asi Amén, Cherubíny ^ Seraphím 
y otras le tienen agudo en la última; y Abel , Caín, 
Laméch , y otros en la penúltima. Pero las que están 
latinizadas, se han de acentuar con latino acento; 
aunque si le tenian en la última , se le hemos de dc-
xar en la misma , ( que quando están latinizadas ven
drá á ser la penúltima) v. gr. ^á.íw, que le tienen 
en la <r última, le conserva en la misma , quando 
está latinizado en, Adámus, Lo mismo se entiende de 
algunas voces Bárbaras, como de Enrique Enñciuus. 

DI* 
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:?; :í; :í: X- X is :=<"::?: î : X i'í: :í: :íí; ií̂ : X -x- -x- -x; |x¡ fx; fx| •*; 

DIVISIÓN DE LA POESÍA 
en sus partes para los mas 

aprovechados. 

EL Jr/e Poética enseña á imitar con la dulzura 
I fiel verso las accioDcs humanas, y todas las de

más cosas , de donde pueda resultar á los hombres 
alguna utilidad en orden á 1 is costu;rfbres, cuya refor
mación debe ser el principal'fin del Poeta. 

La execucion ( tomada en general ) de los precep
tos de la Poeí'rca , se llama Poesía , la qual ( consi
derada en particular ) se llama Poema ^ y se divide en 
Ejtegematlco , que es quaodo habla solo el Poeta , y 
Bram.ttico, qví& es-quando no habla el Poeta , sino que 
introduce á drros hablando. También se divide en 
Poema Hn-oico , Trágico , Cómico , Elegiaco , Sar/rico, 
Lyi-ico , Eucolico , Epigi-ama/ico , y otros de que ha
blaremos luego. 

Poema Heroico, ó Épico se llamó así , porque sil 
fin es imitar los hachos de personas heroycas , así en 
virtud , como en letras; armas , y qualesquiera otras 
cosas. Tal es ia Eneida Virgiliana , el Rapto de Pro-
serpina de Ciaudiano , y otros. Es el Príncipe entre los 
Latinos Virgilio , aunque otros escribieron también 
con nnuího acierto, como Claudiano , Lucano , Ovi
dio , Valerio , Papinio , y otros. Su verso es solo el 
Hex.imecro , que por eso se llama Heroico. 

Tragedia es un Poema DramaLÍco en que se intro-
du-

e 
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ducen hablanc^o varios Personages ilustres , y se p ro
ponen calamidades , y desdichas de alguno de ellos, 
para mover á lastima , ó escarmiento á les oyentes. 
Llevase la primacía Séneca , y no tenemos otro al
guno de los antiguos; pero entre los modernos me
recen todo aplauso Cansino , Stepiíonio , Celocio, 
Cruz, y ocres. El estilo de la Tragedia debe ser levan
tado , y sublime , sus afectos vehementes , y su fin 
funesto. Consta de cinco Actos , ó Jornadas , que se 
rematen con Coros de música , y cada Acto tiene va
rias Scenas. Su verso ordinario es Timetro Jámbico, 
aunque los Chóreos admiten Asclepiadeos, Anapés
ticos , Saphicos , Adonicos, y Gliconicos., y u,, mis
mo Choreo admite varias diferencias de estos , como 
se puede ver en la del Hercules furioso. 

Comed}a es un Poema Dramático , que se d i f c 
íencia de la Tragedla, en que "« P"-̂ ^ v^oros, y en 
la materia , que ¿s festiva , y de cosas civiles , y vul
gares, los personages deben ser de inferior gerarquia: 
el estilo ha de ser jlano , y familiar , sin afectos sua
ves , y el fin del suceso festivo. Tienen el primer lu
gar en lo Cómico , Terencio, y Plauto; y entre los 
modernos mucha estimación Cornelio Schonco , que _ 
anda con nombre de Terencio Chnstiano. El verso 
e s , ó jámbico , ó Trochaico. 

Ele-i¡.i. Es un Poema en que se refieren sucesos tris
tes , v "abí debe ser tierna , y afectuosa con frecuen
tes exchmaciones, prosopopeyas, digresiones breves, 
apostrophes, comparaciones, y sentencias agudas , &c. 

, Debemos imitar entre ellas á Ovidio , y le imitaroa 
con muJia propiedad , y elegancia, Bidermino , Gui-
nisii) , y R-.-mondo. Diniél H^insio , Gaspar Barleo» 
Sidonio Hosccio , y otros. Su mecro es de Hexa-

m í -
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menos, y Pentámetros alternados. Adviértase, que ya 
el uso ha vencido , que el nombre , ó metro de Ele
gía se extienda á cosas alegres , como son alabanzas, 
parabienes , y votos , consejos , cartas, &c. En este 
genero escribieron Ovidio , Tibulo , y Propercio, y 
se puede leer con seguridad y provecho Gulnisio, Tc-
phonio , con Heinsio , y Bidermano , &c. 

Satyra ó Sermón es un Poema que ya con la sa! 
de la chanza , ya con la pimienta del dicho agudo, 
reprehende los vicios , y abraza las virtudes-, y asi es 
vivo, eficaz , acre , y severo. Tomó su nombre de los 
Sátyros , porque como estos se fingen desnudos , lige-
rois, y decideros; asi la Sátyra salta con ligereza de 
vicio en vicio , propone desnuda la verdad, y es muy 
copiosa en sus dichos , y agudezas. De los antiguos 
Sátyros son celebrados Juvenal, Petrio, Horacio,&c. 
y de los modernos Don Jayme Falcó, Su verso es el 
mismo , que el de la Eiegia. 

Lyra , ó Hymno es un Poema que se inventó par* 
cantar en la Lyra , y asi es su fin recrear , y deleytac 
al alma por el oído con suavidad , y hermosura. Su 
materia es alabanzas , descripciones, amores , &c. y 
Sus versos de ordinario breves, y varios , con palabras 
escogidas, elegantes, y sonoras. Solian danzar al mis-: 
mo tiempo los Músicos (guardando el compás del 
metro) al rededor de las Aras de sus falsos Dioses: la 
entrada era hacia el lado izquierdo , y la llamabaa 
Stropbe; y la vuelta Amijiroph: hacia el lado derecho;-
luego parados delante del ídolo cantaban los demás, 
y se llamaba Epodo. Por eso llamaban Strophe i la co
pla que se cantaba en una vuelta , la qual tomaba 
iwmbre del número , y diferencia de los versos , de 
^pe constaba» Todo el- Poema se llamaba Od*. La 

Stro-
© Ayuntamiento de Murcia



del L'ihro Quinto, 109 " 
Strophe , y la Aatístrophe conscibaa de los mÍMiios 
versos, y el Epodo de mas, ó menos. Las diferencias 
mas usadas en las Odas de Horacio , que es el Prín
cipe de los Lyvicos , son las siguientes; pero advierto 
primero , que Colon en Griego significa miembro,, 6 
parte , y aquí corresponde á especie ó diversidad de 
versos, Stropbe es copla ; Monos , Dis, Tñs , Teiray 
(3-c. son numerales Vno , Dos , Tres , Cuatro; e^ir. Hay, 
pues , Odas de Strophas , Menosn-opLu , 7 A-íonocolas: 
es toes , que no tienen roas que un verso cada una¡ 
V. gr. Horacio , lib. i . Carm. Od. i . 

Mecenas alavh edite RepbusyScc. 
En la qual son todos Asclepiadeos. Utras hay de 

todos Jámbicos, &c. • ^ •. 
Ocras son Dkilas , Dufophas , que en cada Stro-

phe , ó copla tenían dos versos cada uno de su espe
cie. Estos eran alterados, Glyconicos con Asclepia
deos j V. gr. lib. I. Od. 5. 

Sic te , Diva petens Cyprh • 
Sk Fratres Helen,ie lucida sydera. 

O Hexámetro Heroyco, con Dactylo Alcmanioj 
V. gr. lib. I. Od. 7-

Laudabunt alii daram Khodm , aut Mityltnem, 
Aut Ephtsum\ himarisve Cor'mihi. ^ 

O Semitocflaico Archilochio , con Timetro Jám
bico Catalectico ; v. gr. lib. i .Od . 8. 

Non ebur , ñeque aureum. 
Mea renidet ¡n domo lacüntav. 

O Senario Jámbico con Dimetro Jámbico ; v. gr.: 
Epod. Od. z. 

Beaíus ilk , qui procul negotUs, 
VI prhca eent mortaltum, 

O 
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* I * Expricíldon 
O Hexámetro Heroyco con Dimetro Jámbico; 

V. gr. Epod. Od. I y. 
Noverat , tr ceelo fulgebat Luna jei-eno 
Ínter minora jydera, 

O Hexámetro Heroyco con Senario Jámbico; 
Vt gr. Epod. Od. l í . 

Altera jam terttur bellh dvtHhuj atas. 
Suis j i\' ipia Ram.i fiíihus ru!t. 

Otras son Dicílas Tdrn¡tiophas; los tres Sapiíicos, 
y el quarto Adonico , v. gr, i . Carm. Od, 2. 

Jam satis terris nivis , atí¡ue dlr^ 
Granadis misit Faler, CT rubente 
Dexiera sacras jaculatus arces¡ 

Tcrruit Urbem, 
O los tres Asclepiadeos , y el quarto Glyconico; 

VI gr. lib. i. Od. 11. 
Nolis hnga ferdi bella Ntitnantije, 
Nec durum Annibalerrt, nec Siculam mare, 
Fceno purpureum sanguine , moUibus. 

At>tari cilberie '"odir. 
Otras son Tricólas Teir^slrofíbas; los dos primeros 

Dactylicos Aleaicos, el tercero Dimetro jámbico 
Hipercatalectico , y el quarto Dimetro Heroyco T r o -
cayco. Y esta composición es Ja que por antonoma
sia se llama Horaciana; v- gr. lib. r. Od, 3. 

Fides , ut alta stet nive candidum 
Soracte •, nec jiírn- sustiKeant onus 
Sylvít laborantes , geluf¡ue 

Fliimina constitcrint acuto, 
O los dos primeros Asclepiadeos 3 y el tercero 

Phsrecracio , y el quarto Glycor.ico ; v- gr. lib. i . 
Od. } . 

Qiiis , multa- gracilis te , puer , in rosa. 
Per-
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Perfmus l'tqu'idis u>-get odorihus • 
Grato , P'iyrha sub antro ? 

Cul flcivant religas cómame 
El curioso puede ver otras mudias en Horacio, 

Prudencio , y Boecio De los modernos son muy dul
ces , y de mucha variedad. MatVo Barberino_( que en 
su exaltación se llanrió Urbano VIH. ) Casimiro , Bal
de Masculi , Stfphoiiio , Guinisio : admirable por ser 
mu^cr Laurencia Torcia , ¿xc« 

"littcoüca , y Geórgica son. Pocmas_ que cantan cosas 
rusticas, como Agricultura , Vendimias , y Ganados, 
&c. Su estilo ha de ser puro , y llano , sia adorno de 
palabras, agudezas, ó sentencias. Diferencianse , en 
que la Geórgica admite estilo a!go roas levantadc 
que ia FRicohca; y en que ésta es de ordinario Dra 
inatica. Sueie ser toJo el Poema una Alegoría conti
nuada. Kl Metro , ó Hexámetro Keroyco solo, j ó al
ternado con Pentámetros. En estos géneros se exer-
citó Virgilio antes de emprehendar su Eneida. Hanle 
imitado entre los modernos Aurato , Pulcharello, 
Flocomio , Paceiuta-, &c. 

Epigrama es un Poema breve , y agudo ; su mate
ria no es limitada. Sino tiene agudeza , es poesia muy 
insulsa. Si "es demasiado largo , y prolixo , pierde la 
gracia , y llega como embotado el acumen. Su metro 
e s , ó Elegiacos , ó Phaleucos Scazontes , Heroycos; 
y tal vez Jámbicos. Lleváronse entre los Antiguos la 
palma Marcial , y Cacalo. Los modernos son casi 
infinitos; y muy buenos Bidermano, Bauhusio , Ov-
ven, &c, 

S/mbol'i , Apólogo , o Parábola en una pintara , 6 
similitud de una , ó mas cosas , para significar por 
ellas alguna ocia, que se les parece en alguna propie

dad 
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dad analogía, &c. Divídese en varias especies, que son 
Empresa , Emblema , y Geroglifico. La Empresa de su
yo no pide mas que imagen , ó pintura , y mote , ó epi-
graphe Í el qual ha de ser alguna sentencia , ó palabras 
que hagan al asunto ; pero que no sean tan claras, 
que no dexen que discurrir. La pintura es arbitraria, 
de cosas animadas, ó inanimadas, racionales , ó irra
cionales , morales, ú divinas; v. gr. Sí,quiero significar 
á un Juez recto , pintaré un Espejo con este mote: 
Cunctis aqué fidum. Si á un hombre que trata verdad 
con todos , una piedra quadrada por todas partes, con 
este Epigraphe: «gíio^ao vertas. El mote puede ser de 
qualquier Idioma Latino , Griego , Español , Italia
no , &c. Si se quiere explicar , se puede en verso , ó 
prosa , breve , ó difusamente. Es gloria de nuestra Es
paña en el asunto Don Diego de Saavedra. Escribie
ron también Cansino , Carnerario , &-c. 

El Emblema pide todo lo oicho en la empresa , fue
ra del mo te ; aunque puede tenerle , y pide ordina
riamente explicación , y ésta en verso ; la qaal pue
de ser de t res , ó quatro , ó m.is distichos; pero quan-
to mas breve será mejor. Y se ha de excusar qnanto 
se pueda, que la pintura sea de cosa humana. Qnan-
do no se pone mote , se puede poner sobre la pintu
ra el asunto; v. gr. Alciat. Embl. n i . ) Para signifi
car , que del daño de uno suele seguirse utilidad á 
o t r o s , se puede pintar una Leona , y un javah pe
leando , y un Buey , que desde un árbol los mira. 
Sobre la pintun ; Ex dama- alienas , alterku utiütar, 
y debaxo la explicación siguiente. 

Dum icevis nterent in mutua milnerít íellr, 
Vugae leona fero , dente thnendus aper; 

Acv-
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Accwi-U vultur jpeaarum , (sr prandia captat; 
Gloria victorts prada futara sua ett. 

Véanse Alciato , y Sambuco , &c. 
El Geroglifico pide explicación muy breve, que or-

dinariannente no pase de un Disticho , ó de una copla. 
Pero el Idioma es arbitrario , como también en el 
Embleaia; v. gr. para celebrar el suceso tan celebrado 
de San Ignacio de Loj'nla en el lago de París , se pue
de pintar el M a r , y en él una Syrena tocando un cla
rín i y en la playa un pasagero , que se detiene á oír
la , con este mote : Exaudió vocem intcnaniiurn . ür be~ 
neficj incantantis sapi^nter. Psalm. 67. luego I3 expli
cación con este Disticho: 

Syrenes cantas licet auscultare , viafor, 
Fi-audit pone rnetus , fraus tibí qu.estiss cris, 
^ en Castellano a'í. 

Dichoso encanto qUl di 
Larga vida Á quien encanta. 
Aunque al principio le espanta. 

Véanse Horo , Pierio , &c. 

Enigma son unos versos , cuyo signififado está en
redado , y confuso , porque se funda en una Alegoría 
obscura. Si su significado es cosa distinta de voz , con
serva el nombre Enigma. Si el significado es V05, y 
no cosa, la llama Logogrypk, j y. gr. Enigma d e l f s -
X.0 ( Scallg. ) 

Venlris mexhausii puñssima viscera cemis^ 
Alvo ima captus red di tur ore cibus. 

Logrogrypho de Caper. ídem. 
Cornua mi , sed ¡i caput aufers , dente noceloi 

Si se quita la C de Caper , queda A:,er. Traen de 
ambas especies muchos Scaligero , y Habrían lunio, 
y tnigmas Symphosio , &c. ' 
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114 Expl-éac'ioír 
Anagramma es una clausula , ó sentencia sacada de 

las ktras que componen un nombre. No han de en
trar en la sentencia mas , ni menos letras , pero pue-
dense resolver los di)>litongos en sus vocales , y taní)t-' 
bien dos vocales hacer como por Syneresis dipiícongo. 
El nonnbre de que se saca el Anagramma , se llama 
Programma. Suele hacerse un Epigrama al asunto 
que salió en el Anagrannma , especialmente si este 
sale algo obscuro. Finalmente aquel es mejor que 
tuviere menos licencias , aunque si fuere largo , una, 
ú otra bien se puede disimular ; v. gr. P . Juaa Eu
sebia Nieremberg. 

PROGRAMMA. 
Sanciiíimus' Pater , íS" Dom'inus Alexander, 
P¿i¡>.t Sepiimus , (/ni ei'at autea Fabnir Chissiuí, 

ANAGRAMMA. 
^unrtur i Senis Papa De Matrl Chariisimusy 
j£j¡ ¡ahem AdiO non fuiste staluet. Tune pax^ 

PROGÍ^AMMA. 
O María Vhgo !. 

ANAGRAMMA. 
Va ! M'^ria oriza, , 
EPIGRAMMA. 

Val qua'i cv.'i tam 'n'ira fuit Cceleitis Origír. 
Ve tino inlrari , V':rgo María fuit. 
Tiene muchas Auraco , Estevan Lamberto , Ma-

líato Bílionio , Vallcnor , &c. 
Eco es una Poesía , en que , ó la mitad , ó toda 

la palabra última de la oración , se repite con sentido 
en ella., ó en la oración siguiente ; y esto al prin
cipio , al medio , ó al fin del verso ; v, gr. Este Co
loquio de un, Pastor de Belén , y el eco en que in
terpone el Poeta palabras suyas. 
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del Libro Quinto. H 5 
Hite BethhmUx Pastorix •verba referre. 

Audita esí ECHO , qu^ juga mnnth habet, 
^ttis natas'i dixit , N/íTüS , Pairíme Jud.ei'i 

Illa , DEL Verums e¡t homo ? Dixit Homo. 
An puer hic fiel magnus ? qu,x reddidit , ACNUS. 

: Ipse ait hoc ? IT HOC. Cur itx acclamat ? AMAT, 
Hoc frcll ? FACir. Moriens > ORIENS. Veus Ule} 

H^c Ule, Est forsan causa tua ? AUSA TUA. 
Biligere hunc ergo , par est super omnia Christum t 
ISTüM. Nonne Deum ? Dixit , EUM; er tacuit. 

E C H O DE PACE. 
Dit mlh't, qua gelidis habitas convaiUbus , ECHO: 

Cuf Populas pacem sit modo clamat ? AMAT. 
Ad, Divam pacem. precibus concurrirur > ITUR. 

üt damnum fugiat triste colonus ? ONUS, 
Si retulisti , ECHO , mihi vera , válelo, VALETO, 

Doñee noilra iterum vsrba notabis. ABIS. 

Puédese mudar la primera letra , ó sylaba del Eco, 
porque solamente se requiere , que las dos sylabas 
últimas sean las mismas. Y así se puede decir. Senex, 
renex , mxstus , festus; oderat, foterat , jacet, tacet, (S'c. 
V. gr, Un caminante , y el Eco. 

Mcdis ómnibus expetendit vita est} 
ITA EST. Si comiieiur alma virtiis ? 
///(/ an frotinus satis sit uilf.rn > 
NüLLUM. Sed quid obesl e¡ frequenter > 
VENTER. O utinam greyes iiiterllum, 
Ad cervos abeant \ EANT, (S'c, 

Véanse Dousa , Nomenescio , Scc. 
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116 Explic^ilo» 

ACROSTICIS se llama la Poesía , qúaiido las pri-
n-eras, medias , ó úhiir.as letras de los versos forman 
un nombre , ó vez significativa , ó quando las pala
bras de cada verso coniienzao coa una de las letras 
del nombre. Exemplo del primero de S, Dámaso al 
nombre de Jesús. 

1 Ufe pan regytiit commums condUor tevg.^ 

J[_jT cum Patye fia regnat sublimas in arc%2^ 

^jy.gyo Sanctis ini'tdet numina Regni'^') 

1 ^ Nde mafe, íSf ierra solo videt omn'ia nut |_J 

^üggcril humanis ^ tS" dinat muñera rebu^^ 

Exem-
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deiLibro Quinto, i i-j ^ 
Exemplo del segundo de Abraham Remmio ¡ y 

Luis X I I I . Rey de Frantia. 

V inxht!, er V «rio V '^'''O V meta ^ irent, 

XJ ¡vinas xJupUci \Jecoras\J i adémate izotes 

\JbliqtiiqHe \Jomnes\Jbvihis\Jrbts \ \^¡>es 

V ict»"''" V ' ' ' '« '* V '&"! V ultuque V erend» 

Jirtimortali J ^ « « jimfrimis 3.g»e sLubaí-

^^adit \_^ertantes \_jonfusa V- 'Wtf V ^ aterva 

\ íilnerisque V rges \¡ ¡ctor V trinque Y ,VÍJ/ 

^upremum i \Juperas\^¡ellantem^ídere ^ yc/ííw tíT'f. 

íaherintho se llama el Achrostichis, quando alar-
ti-
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118 Explicación 
titicio no va derecho sino torcido con algún rodeo: 
sirva de exemplo breve uno de Ricardo Willeio ,i los 
siete Dones del Espíritu Santo , en que se lee en for
ma de CrUZi Pnecuma sanctum. 

X Rrofiíidh tupeñs tot dlu Charisimata Cceli^^ 

'/Ignoicaí i^ estofeuí teñeras quod leglt J\, hrahami 

A Pharaone íovJOdS ^«ot complc¡u\^ tur ¡n undir, 

'^uot domat excehii V î&nVíi fuit alta columnis 

Lampadei ignij^aff quot credimy_J r este Aaronii; 

Sacr't \_J rbi ruitura tubit ^"od circu M 
eunda 

j^Xarmore ¡n un* o'culi quot i lux cofa ¡n arce {orutc / X 

Dos Laberintos curiosísimos de Rábano Mauro , y 
de Público Optaciano Porphycio , trae Fray Luis Ca-
balli en su Escala > que dexo por ser largos. 

Cronodisttcos Sentencias , ó Versos Cronológico/ son 
los que por letras numerales, que construyen cier
to núnaero , significa el año , ó tiempo determinado 
de que hablan ; pero no ha de haber mas ni menos 
letras numerales de las que son menester. No codas 
tienen el mismo valor , ni todas las del Alpha beto 
son numerales, sino las que se siguen. 
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del Vtbi-o ^aiato. 111) 

M. ( vale ) Mil. 
D . Quinientos 
C, Ciento. 
L. Cincuenta. 
X. Diez. 
V, Cinco, 
I. Uno. 

V. gr. Efgo reUs Vori Chi-onlCI MhaCULA FULgo, 
GístaqUe nVric popUL'ts XaVer lana LoqVurt 

_ Y de este modo tiene otros ocliocíentos y sesenta 
distichos el P. Gerardo Grumsel; de la' Conipañia de 
Jesús, á los milagros que S. Francisco Xavier hizo 
en Malinas el año de M. D. C. L. XVI. 

De otras especies de Poesías , y los Autores en que s e 
pueden ver, 

Monodk se llama Poesía, quando la cantaba uno solo. 
Véase Gtiinit'w. 

Epicedion. Sentimiento , y lagrimas por la muerte de 
alguno. Lamberto-

Epitaphion. Inscripción de sepulcro. Jarato. 
Hodcepor/con. Descripción de viages. Reusnero. 
Ep'ibaterion. La vuelta á la Ciudad. Latich'io. 
Apohaier'iort. La partida de la Ciudad. ^Ho Eobano. 
Propenpticon. Quando acompaña el corazón al que se 

ausenta. Celoiio, 
'Apoden'>tícon. Demostración de sentimiento en la au-

ssncia que otro hace. • 
Fareneticon, Contiene consejos, y avisos. Antonio Des-

Hons. 
H 4 . Di-
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t 20 Explicación 
Dirás. Execraciones, y maldiciones contra alguno. 

Ovidio , Eaephanin , y Casimiro Balde, 
Genethliacon. Aplauso de nacimiento. J'o/f/'é Scaligero. 
Hiineneon Desposorios, C.ttulo , Paleario. 
Epithcilamíon De bodas , Claudiano , Turneho , Batlco, 
Encomiasiíccn Alabanzas en comun. Jacobo Lecio, 
Fanegyricon Alabanza en el publico. Claudiano , Luca-

no , Turncbo, •• 
tóean Alabanza de acto nnilitar. Guinisio , Balde , Ca

simiro. 
Scolion Si este acto se cantaba en convite. 
Epinicion Alabanza de victoria en luchas de juego, 

fiestas j &c. Ledeogaria a ^uelecu. 
Tedeuterion Alabanza del Discípulo al Maestro. 
Stteña Acción de gracias por salud recibida. Sti-

fhenio , Guinisio. 
^uchariaicon Acción de gracias en comun. Barclayo. 
Inanias Tonadillas que dicen las amas á los niños. 

Rapiño. 
^Apoíriepeon Plegarias para aplacar la ira de Dios , ú 

de los Santos. 
Chorystys Coloquio tierno con que uno habla á o t ro . 

Guinisio, 
Troieuiicon Petición con ruegos. Ídem. 
Farodia Tioba de una Poesía á otro asunto Jacovo, 

Manovvo , Arias , Montano, 
Palinodia Desdecirse de lo dicho. Horacio j Casimiro, 
Tentón Poesía hecha toda de pedazos de versos sa

cados de otros Autores , y aplicados á otro asunto, 
Trcba Fakenia, 

'^piícdio. Digresión en Poema largo. 

Ele-
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del Libro Quinta, 121 

Elegancias del verso Hexámetro , / Pentámetro. 
I» Para que sea elegante el verso H a x a m e n o , es nece

sario que la plisa , y alegría, &c. se explique con 
pies Dáctilos , y la tardanza, dificultad y medios, 
&c. con Espondeo. Virg. de la prisa de los Troyanos. 

Inde tfhi clara dedil sonitum tuha: finihus omnes 
(^Haud mora) prodiere sais , ferlt cethera clamor, 

ídem de la flema de los Cyclopes. 
ínter sese multa vi brachia jactant, 

s. Que se alternen Dáct i los , y Espond. Virg. 
Obscupuit, retroqué pedem curn pace repressu, 

S- Que sea numeroso. ídem. 
S.uítdrupedante patrem soniíu quatit ttnmla campum, 

+• Que no tenga muchos monosylabos; v. gr. 
Aí¡>7 ex bis est ¡-t¡u¡ se sanos vivere curant» 

S- Que no acabe en mnonosylabo; v. gr. 
Parturiant montes ;- naicalur ridiculus mus. 

Sino es quando le preceda o t ro ; v. gr. Ovidio Fast. ?. 
Fracipué cupiam celar! Thesea ; ne te. 
O quando es enclítica ; v. gr. Virg. ^ n e i d . 6. 
Vestihulum in somnis serval , noctesque , diesque, 
O que se haga Sinalepha 5 v. gr. ídem. 

Corpórea excedunt pestes : penitusque necesse est. 
O Ectisis ; V. gr. ídem. 
O pajer , an ne atlquas ad Coelum bine iré putandum este, 
O quando lo pida la materia de que se trata ; v. gr, 

Virg. 
Stemiiur , exanirnisque tremens procumbll humi los, 
í . Que no acabe en dos Disylabos ; v. gr. 

Istud dormilans carmen cecinis mea muía. 

Ni 
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121 Explicación 
7. Ni en Qaaiíisylabo , ó Pencasylabo ; v. gr . 

Ex infinito iain tempere adijuc potuissenl, 
Rursus in anliquas refsruniur religiones. 

En el Pentámetro ninguna de las cesuras sea Mono-
sylabo; v. gr. 

Jut.faceré híec i te dictaque , factaqu: sunt. 
Si no es que h preceda otro ; v. gr. 

Prcemia si stxtdioso consequar isla , sat est, 
O que haga Synalepha ; v. gr. Ovid. Fase. ? . 

Unde trabat Jidas parva referre mora est. 
O Ectlipsis ; V. gr, 

S.i<<£ dixssse pudet ; corfticulsse bonum est. 
Acaba mal en Trisylabo ; v- gr. 

Tam fine felices eximia sobóle. 
Sino es que le preceda Monosylabo ; v. gr. 

Aiit docuit lums hos Thítis , aut didicit. 
El mejor .modo de acabarlos , es con dos Disylabos; 

V, gr. Ovid. 
Hoc tibí de Getico littore mittit oi>us. 

No han de ser las palabras demasiadamente largasj 

V- gr. 
Comlernebitniur Constantinopolitani. 

Innumerabilibus solicitudinibus. 
En el Disticho se lia de incluir de ordinario la sen

tencia , y no pasar con ella al siguiente. 

Algunas curiosidades del verso Hexámetro , y Pen-
tametro. 

Versos Correlativos se llaman aquellos , en los qua-
k s cada palabra de uno tiene relación , y correspon
dencia con cada palabra de! otro ; v. gr. Virg. 

Pastor , arator eques , pavi, coluit 1, superavi. 
Capras , rus ¡ hites , fronde ¡ Ugone j matiu. 

Su 
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del Libró S.uinti' 123 
Su correspondencia y sentidlo es c o m o se sigue; 

Pastor pavi capras fronde. ( Es to Bucólica ) de 
Arator colui rus Hgone , es {Georgica)Vh^ú\0. 

Eques superavi bastes tnanit , ( la ) Eneida. 
Otro de Wil le io; 

Hórrida , leda , graves effacta , vocalula , gestas 
Orne , loquo , signo , scbemate, voce manu. 

Su relación , y correspondencia es esta: 
Hórrida , effecta orno scbemate, 
Ltcta vocabula loquor voces. 
Graves bestuí signo manus. 

Versos Concordantes, ó Eclípticos , son en los que 
una misma sylaba , ó palabra sirve en d o s , ó mas 
v e r s o s ; v. gr. 

&M an di fr m P 
os guls rui isti ulcedine avit, 

H ¡an mi Chr D I 

Nicolás Petic. 
Avaras turpi tondat, 

Poscit. oper guas pectore 
honsttus hilari 

Ricardo W e l i o . 
Conientam , jalutem, 

reparat fat'iendo • 
J^eglectam tyaram, 

renovat Christuí vmcendo. 

Amissam, 

Aternmn, 
reiulit íwgenio 

quteiem» 

teronam. 
De 
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I "4 Explicación 
Ds otro modo se hacen quaudo se van supliend» 

¡as preposiciones jub , y super ; v. gr. Textor 
a!t¡j serviré tenetur. 

Jure est qui 
sum : serviré necesíe e/í. 

Jure iibi me 
aut , are 
Te nulli cunetas viderií. 

es fero. 
Cum cunetas te laude cunctif. 

Los quales se leen de este modo. 
Jure subest aliis , qui sub serviré teneturi 
Jure: tibi %\ihsúm ; me Sühservire neceise est. 
Te nulli, super ant, cunetas super^írí viderls^ 
Cúm cunetas supere/ , te laude super/ffo cundir. 

Versos Retrogradas , Reciprocas , ó Recurrentes son 
loj que leídos al revés, conservan el mismo met ro , 
ó toman otro con el m i s m o , ó contrario sentido, 
siguiendo el orden de las palabras, ú de letras, ó de 
eiiuambas ; V. gr. ( Virg. i . M,atiá.\, ii.) Musa, 
wiüí causas memora , quo'numine l¡eso^ 

Al revés es cambien Hexaaierro con el mismo sen
tido ; V. gr, 

Lítso numine , quo , memora causas mihi ¡ Musa. 
ítem Welio. 
• Abel;. Sacrum pingue daba, nec macrum saqri&c/'boi 

/Vi revés Pentámetro con sencido opuesto'. .*< 
• v;ain. Sacrificaba macrum; nec daba pinguf sacrum, 

lin Castellano se traduce así con el mi^mo arcificio. 
Abel. Res pingue la mia es; 

Na flaca la ofrez.co Yo 
Cwa, Yo ofrex.co la flaca ynt 

Us mia la pingue res, 
Trena,. Pr^-
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Py^ciphi modo quod decun-il tramite^ flumen. y 
Tempere consumptiim , iam cito deficii. 

Al revés es disticho con el mismo sentido ; v. gr. 
Déficit ato iam conii'.mptum tswpore^ flumen. 
Tramite decurrit quod modo pracipili, 

í tem Welio. . 
Magisc. Sedulitas mea vas decios y»on/ecit inertes. 

Ferlt Romanos , non ( pt:"> ) Barbáricos. 
Discip. Rhetorica-tibi laus : ce^m^enda! cartmna : clarat 

Ph'.rima iimuarv.m te ttia cogmtis. 
Al revés son Dísticjws , y el primero con sentido 

opuesto ; v. gr. r • • 
Magisc. Barharicus ( pi>to ) non Romanos fect mertes. 

Facit nos doctos ; •vos me.n sediditas 
Discip. Cognitio tua te linguarum ph>r,ma clarat. 

Carmina commcndat i laus tib, Rhetortc^. 
ídem Eucharisda. 

Si bene tangis , alam ; //" vis , mala si¿na tenebii. , 
Ore , rubore bibes ; ebibe , rubor ero. 

Al revés es Disticho con el mismo sencido , y pala
bras , por el orden de las leerás, al mismo modo. . 

Sígnate , signa , temeré me tang's , et angis, 
Roma tibí súbito motibus ¡bit Amor, 

Andraeas Mestralus. 
Ecce seges suberis tot sibi rehíis seges ecce. 

Al revés es Hexámetro , y así 'P""^ ^̂  °'''^^" ~^^^ '^s 
palabras , como por el de las letras. 

Versos Serpentinos son los que en el fin del verso , ó 
Distichos es lo mismo que el principio; v. gr. Juvenal, 

Crescit amor nurnnü , quantum ipsa pecunia crescic. 
Ovid. I . Amor ; Elcg. 9-

Militat omnis amans, (Sr hahet tua castra Cupido; 
Attice , crcde mihi, militat omnis amans. 

Ver-
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' 1 2 6 ' • Explicación 
Vjrsos Leoninos soii aquellos que en el fin de la 

Penthemimeris , y en el fin del verso tienen .la con
sonancia misma de dos sylabas; v. gr. 

Si Ti-oia fatis aliqu'id restare putaris. 
Verso , ú Disticho Pangrammato es el que incluye 

todas las letras del Alphabeco ; v. gr. 
Duc , Zephire exurgens y purum cum flatibus ¡tquor, 

ítem. 
Imperio gazaqae potens , Rex Carole , nunc , hic¡ 

^uo fies orbi grandior , ecce Typas. 
Verso Intercalar es el que se repite en un Poema 

muchas veces; v. gr. Virg. Eclog. 8. 
Incipe Mtenallos mecum mea tibia , venus. 

Otros versos hay Compendiarios, en que se pone una 
sola letra por todo un vocablo ; v. gr Sigebertus Gem-
blacensis in Chronico. Anno Christi $sii. 
Scandit ab R. Gerbertus ad R- fost Papa vieens. R. 
Habla del Gerberto , que primero fue Obispo de 
Rems; luego Arzobispo de Rahena , y después Pontí
fice Romano j y el sentido es este : Scandit ab RemSj 
Gerbertus ad Ravenam , /'«•'' Papa vigens , Romae. 

F I N Í S . ' 
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