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A D V E R T E N C I A 

CON el objeto de faci l i tar en nuestros 
alumnos el estudio del l a t ín , hemos im-* 
preso este librito, que contiene una cla-
ra y sencilla explicación de las oraciones 
gramaticales, las reglas p a r a t raducir del 
lat ín a l español, así como p a r a compo-
ner del español al latín, y las principa-
les reglas de la métrica, de la or tografía 
y de la retórica. 

De este modo creemos haber facili tado 
un poco más el estudio del idioma latino 
que las circuc stancias por las que atrave-
samos hacen todos loa dias más y m á s 
necesario, y creemos haber contribuido á 
l lenar u n a de las muchas lagunas que 
aun se encuentran en nues t r a enseñanza . 
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EXPLICACION 
DB LAS ORACIONES GRAMATICALES. 

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

1. Oración es un conjunto de palabras 
que expresa un pensamiento. 

2. Sus elementos son: supuestos agenta 
y paciente, expresos <3 tácitos, y verbo en 
activa 6 en pasiva. 

3. Supuesto agente es todo nombre, pro-
nombre, verbo ú oracion que haga el acto 
que expresa el verbo de quien depende. 

4. Supuesto paciente es todo nombre, 
pronombre, verbo ú oracion que reciba el 
acto del verbo de quien depende. 

5. Oracion simple es la qu9 expresa na 
solo pensamiento, y compuesta es un cóiv 



junto de oraciones simples de las cuales 
eompleta la una el sentido de la otra. 

6. Las oraciones pueden tener verbo sus-
tantivo ó verbo transitivo ó intransitivo. 

Uuas y otras se llaman de obligación, ó 
con de cuando su verbo está en tal tiempo, 
y llanas cuando está en otros tiempos. 

. c< «ii j í A y+1 Ui i 
O R A C I O N E S S I M P L E S 

DE VERBO SUSTANTIVO. 
.orno iífiBíííjíj iiv sty. ¿ i vfifí 

Las liay segundas y primeras. La segun-
da consta de supuesto y verbo sustantivo, 
y la primera de supuesto, verbo sustantivo 
y predicado (la cosa que, es el supuesto.) 

Be hacen en latin poniendo el supuesto 
en nominativo, haciéndole concertar el ver-
bo tum y el predicado (cuando se expresa) 
si fuere adjetivo, ó poniéndole en nomina-
tivo BÍ fuero sustantivo, Ejs. Dios es el Su-
mo Bien. Deus est- (2!) Sumuum Bonuw 

E J aiaúoqcaoo x %o3t&¡£Z2?aoq oíos 

••7 
(¡óiio&t dj/ioiojeq oá&anijíia'x): &viitejjfp'. i • 

O R A C I O N E S CON De, 
6 DE OBLIGACION. 

Las hay segundas y primeras. 
La segunda consta de supuesto y verbo 

sustantivo en tiempo con de, y la pr imera 
de supuesto, ve^bo sustantivo en tiempo 
con de, y predicado. 

Se hacen en latin poniendo el supuesto 
•en nominativo, haciéndole concertar el par-
ticipio juturus, d, um, el verbo sum y el 
predicado (cuando se expresa) si fuere ad-
jetivo; 6 poniéndole en nominativo si fuere 
sustantivo. Ejs . Los bienaventurados han 
de ser felices. Beati fu tur i sunt (2a) feli-
ces 1* , 

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

'• ; j : ITiJ - i 
Oraciones llanas. • 

Las hay segnadas y primeras. 
La segunda consta de supuesto agenté, ver-



B 
bo transitivo (y supuesto paciente tácito:) 
cuando está expreso, es primera. Se hacen 
en latin poniendo el verbo en activa <5 en 
pasiva. 

Cuando se pone en activa, el supuesto 
agente ha de estar en nominativo y el pa-
ciente en acusativo: cuando se pone en pa-
siva, el agente ha de estar en dativo, <5 en 
acusativo con per ó en ablativo con á ó cb, 
y el paciente en nominativo. 

E l verbo concierta siempre con el nomi-
nativo, y cuando este no está expreso en 
pasiva, se usa de la tercera persona del sin-
gular, y si el tiempo tuviere participio, se 
toma su terminación neutra, y se le junta 
el verbo suvi en tercera persona también 
del singular. Ejs. Los bienaventurados 
aman 2? Beati diligunt (pas) Diligitur bea-
tis, per beatos, a beatis. El niño ama á su 
madre 1? Puer dilexit matrem (pas.) Mater 
dilecta est puero, per puerum, a puero. Di-
ligitur, Dilectum est. (Primeras con su-
puestos tácitos.) 

O R A C I O N E S CON De. 

Las hay segundas y primeras. 
La segunda consta de supuesto agente, 

verbo transitivo en tiempo conde (y pacien-
te tácito) cuando está expreso, es primera. 

Se hacen en latin poniendo el participio 
activo en rus (5 el pasivo en dus. 

Cuando se pone el activo, el ageute ha 
de estar en nominativo, y el paciente en 
acusativo: cuando el pasivo, el agente ha 
de estar en dativo, <5 en acusativo con per, 
ó en ablativo con á 6 ab, y el paciente en 
nominativo. El participio y el verbo sum 
en el tiempo correspondiente, conciertan 
siempre con el nominativo; cuando no lo 
hubiere, se toma la terminación neutra del 
singular y el verbo sum en tercera persona 
del singular del mismo tiempo. Ejs . Los 
cristianos han de amar 2? Christiani ama-
turi sunt (pas.) Amandum est Christianis, 
per Ohristianos, á Christianis. Los cristia-



Oraciones llanas y de tiempo con De. 

Solo las hay de una clase. 
Se hacen en un todo como las oraciones 

segundas llanas y de tiempo con de, de Ter-
bo transitivo, pudiéndose poner el verbo 
en activa 6 en sus voces indeterminadas se-
mejantes á las tereeras personas de la pa-
siva de los verbos transitivos. Ejs. Los sa-
bios disputan. Sapientes disputant. (Lian.) 
(Pas.) Disputatur sapientibus per, a, Los 
filósofos han de disputar, (con de.) Phiioso-
phi disputa tar i sunt (pas.) Disputandum 
«st Philosohpis, per Philosophos, á Phlio-

nos han de amar las virtudes 1° Christia-
ni amaturi sunt virtutes, (pas.) Virtutes 
amandíe sunt Christianis, per christianos, á 
christianis. 1" Amandum est. (Primera con 

• • * . 

supuestos tácitos.) 
I 

O R A C I O N E S D E Y E R B O .Cj itr uDbíj 11!Ofí í'fJJíj a<» íiSOjiu' -flCÍ 
INTRANSITIVO. 
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sophis. Disputatum fuit . Disputatum erat . 
(Oraciones de agente tácito.) 

O R A C I O N E S D E R E L A T I V O . 
ín í j ' : ' n l jjuriji'ajL-n se::¡ : ivf .Ef-vníi^0 

Relativo es una oracion simple cuyo su-
puesto agente ó paciente (pronombre sus-
tantivo expresado con las voces que, el cual, 
ó quien) se refiere á un pronombre ó nom-
bre sustantivo que se llama antecedente. El 
relativo será agente ó paciente, según que 
el antecedente á que se refiere sea el agente 
<3 paciente de la oracion. 

E l pronombre relativo se traduce, en la-
tín por qui, (B, od, y se pone en los casos cor-
respondientes al verbo según fuere agente 
ó paciente, siguiendo las reglas de las ora-
ciones simples. Ejs. Los cristianos que 
aman las virtudes. Christiani qui amant 
virtutes. (Relativo agente con verbo eH ae-
tiva.) Los cristianos por quienes las virtu-
des son amadas. Christiani quibus, per 
quos, a quibus virtutes amantur. (Yerbo ea 



pasiva.) Las virtudes que amaron los cris-
tianos. Virtutes quas amaverunt Cliristiani. 
(Relativo paciente con verbo en activa.) 
Las virtudes que fueron amadas por los 
cristianos. Yirtutes qui»1 a n ^ t a e fuerunt 
Christianis, per Christianos, a Christianis. 
(Yerbo en pasiva}.)e 

Los relativos se pueden variar por par-
ticipio, haciendo concordar el antacedente 
con el participio, observando las reglas si-
guientes: 

-1* Si el relativo es agente y habla de 
presente ó pretérito imperfecto, el antece-
dente concierta con el participio de pre-
sente. Ejs. Los cristiauos que aman las 
virtudes. Christiani amantes virtutes. 

2" Si el relativo es paciente y habla de 
pretérito perfecto ó pluscuamperfecto, el 
antecedente concierta con el participio de 
pretérito. Ejs . Las virtudes que son ama-
das por los cristianos. Virtutes amatae 
Christianis, per Christianos, a Christianis. 

3* Si el relativo es agente y su verbo e i 

deponente y está en pretéri to perfeoto ó 
pluscuamperfecto, el antecedente concierta 
con el participio de pretérito. E j s . Los ti-
ranos que-dieron l a muerte á los cristianos. 
Tiranni qui minitati sunt mortem Christia-
nis. (Participio.) Tiranni minitati mortem 
Christianis. 

4a Si el relativo es agente y el verbo es-
ta en futuro imperfecto, en la voz en ria 
del imperfecto de subjuntivo, ó en tiempo 
con de, el antecedente concierta con el par-
ticipio en rus, y si en estos mismos tiem-
pos el relativo es paoiente, el antecedente 
concierta con el participio en dus. Ejs. Cris-
to que hubo de llevar la cruz. Christus qui 
bajulaturus fuit crucem. (Pas.) Crux quam 
bajulaturus fuit Christus. (Participio pas.) 
Crux ba,ulanda Christo, per Christum, a 
Christo. 

5" Si «1 verbo del relativo es común y 
habla de pretérito perfecto 5 pluscuamper-
fecto, cuando es agente se ha de concertar 
el participio de pretérito con el anteceden-
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te en significación activa; y si es paciente, 
concierta también con el antecedente, pero 
en significación pasiva. E j s . El enemigo 
qno destruyó las ciudades. Hostis qui da 
populatus est urbes. ( Relativo ageute.) Par . 
Hostis depopulatus urbes. Las ciudades 
que destruyó el euemigo. Urbes quas de-
populatus est Hostis (participio) Urbes de-
populatae Ixosti, per liostem, ab hoste. 

• , . . . , < - . ; i y í . 

I N F I N I T I V O S . 

Infinitivo es una oración simple, onlaza-
da por medio de la partíeula que 6 de una 
primera voz de infinitivo, con otra oracion 
de la cual es el agente ó el pacieute. Cuan-
do es el agente el infinitivo, se llama inde-
terminado, y cuando es paciente, determi-
nado. E l verbo de quien es el paciente el 
infinitivo determinado, se llama determi-
nante. 

L a oracion del infinitivo, sea determina-
da ó indeterminada, se hace en latin po-
niendo ea acusativo su agente en activa, y 

sa paciente en pasiva con el verbo concer-
tado en la voz correspondiente, siguiendo 
en todo lo demás lo pPopio de las oracio-
nes simples. Ejs. Es tar sin pecado es un 
grande consuelo. Vacare culpa rnagnum est 
solatium. El haber menospreciado los man-
damientos de Dios, ncs atormentará para 
siempre. Dei jussa neglexisse, aeternum 
torquebit nos. (Activa) Dei jussa á nobis 
neglecta fuisse, aeternum terquebit nos (pa-
siva) (infinitivos indeterminados.) Las Sa-
gradas Escri turas nos enseñan que los hom-
bres malos han de perecer eternamente. Sa« 
erae litterae nos edocent, homines repro-
bos pcenas aeternas subituros. (activa.) Sa-
cris literis edocemur, pcenas aeternas ab 
hominibus reprobis subeundas (pasiva.) 
(Infinitivos determinados.) Además, se ob-
servarán en los infinitivos determinados las 
reglas siguientes: 

1" Cuando el determinante es uno de es-
tos verbos possum, incipio, dtbeo, desino, ces-
to, queo, nequeo, voleo, soleo, iniuesco, as-
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ÍMÍCO, el agante en activa (concertado^ao-
tivo) y el paciente en pasiva (concertado 
pasivo) se ponen en nominativo y concier-
tan con ambos verbos sin que el determi. 
nante pase de activa á pasiva. Ejs . Debe-
mos amar á Dios. Debemus diliger-e-Denm ^ 
(activa.) Deusdebet diligi a nobis (pasiva.) 

2* Cuando el 'determinante es uno de es-
tos verbos: videor, dicor,feror, tractor, cre-
dor, opinor, puede el infinitivo hacerse por 
activa y pasiva y concertado activo y pa-
sivo, sin que el determinante pase de pasi-
va á activa. Ejs. Se dice que los españoles 
vencieron á los franceses. Tradi tur , hispa-
nos vicisse gallos. (Activa.) Tradi tur gallos 
victos fuisse ab hispanis. (Pasiva.) Hispa-
ni t raduntur vicisse galles. (Concertado ac-
tivo.) Galli t raduntur vio ti fuisse ab hispa-
nis (concertado pasivo.) 

3? Cuando el determinante es uno de es-
tos verbos: volo, nolo, malo, etc., no pasa en 
ningún caso de activa á pasiva, ni de una 
persona á otra. Ejs . Todos queremos ver 
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á Dios. Omnes volumus videre Deum. (Ac-
tiva.) Omues volumus Deum. videri a no-
bis. (Pasiva.) 

R E S O L U C I O N D E L I N F I N I T I V O 
POR LA CONJUNCION U T . 

Cuando en los infinitivos el verbo de-
terminante es causa, ó casi causa del acto 
del infinitivo (como en los verbos de ro-
gar, permitir , establecer y muchos otros), 
á mas de poderse hacer por infinitivo se-
gún está explicado, puede resolverse con 
la conjunción ut y verbo en subjuntivo, si-
guiendo las reglas de los andos ó gerundios 
simples, de los que hablaremos luego: y si 
el determinante prohibe el acto del deter-
minado, se usa de ne en vez de ut-. Ejs. El 
maestro dice que callemos. Magister dicit 
nos silere, vel u t sileamus. Magister jnbeí, 
noS'tacere, vel ne loquamur. 

\ - ... • • • , . ; _ OI .'? f.v 
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RESOLUCION D E L I N F I N I T I V O 
POR LA PARTÍCULA Q U O D . 

Osando en los infini taos el verbo deter-
minante no es causa, ó casi causa del acto 
del determinado, se. puede resolver por la 
partícula quódj verbo en subjuntivo según 
explicaremos más por menor en el uso de la 
partícula que. Ejs. Dejo que por mi respeto 
te hayas puesto en peligro de la vida. Mitto 
quód pro me capítrs'discremen adieris. 

V E R B O S D E D U D A R CON 
INFINITIVO. 

Los verbos de dudar determinantes de 
infinitivo, si van unidos con negación, pue-
den tener su determinado en infinitivo ó en 
subjuntivo con quin. Si en lugar de nega-
ción van unidos con interrogación, pue-
den tener su determinado, en infinitivo 
ó en subjuntivo con quin, an, utrum, «3 

19 
nurn. Ejs . No dudo que Cristo nos ha de 
juzgar. Non dubito Christum judicaturum 
nos. (Infinitivo.) Non dubitó quin Christus 
judicet nos. ¿Quién duda que Cristo vino 
al mundo? Quis dubitat Christum venisso 
iu mundum? (Infinitivo.) ¿Quis dubitat, an 
utrum, mm, quin Christus venerit in mun-
dum. 

Cuando no van unidos con interrogación 
6 negación, no pueden tener su determina-
do en infinitivo, sino en subjuntivo, antepo-
niéndole las part ículas an, utrum 6 úilfri, 
6 posponiéndole las partículas ne, neme. 
Ejs . Dudo si mi hermano ha de permane-
cer en América. Dubito cm, utrum, num 
f ra te r meus mausurus sit in América. (Con 
las partículas antepuestas.) Dubito f ra ter 
meus mansurus ne sit in América, neonv. 
(Con partículas pospuestas.) 

V E R B O S D E T E M E R CON 

L t L r . ™ r«H*Í7 b oiaoiff l i fxrai frriíi na i m w ' * «•»"< 
Los verbos de temer, recelar, <5 guardar-



V E R B O S D E E N T E N D I M I E N T O 

y 
.0 LENGUJ, 

rapÈdoB de la particola española Si. 

» , S a l d o s del infinitivo, exigen el verbo 

R E L F T ? " S U B J U"T Í V° ( ^ « A O T A 
' e g ^ ^ los andes ó gernndios simples), 

Z ™ P T U l M * " *> » « . « n d o 
tememos lo que deseamos, y con Jas par t í -
culas üe, (5 ut ne, cuando tememos lo que no 
deseamos. Ejs. Temo que no alcancemos"» 
victoria. Timeo * victoriam obtineamns 
S o l " " " ? J " 0 " ' V ¡ o t o r i ™ obtineamns 
TimeQ 3 0 0 T 0 moque el maestro me azote. 

Cuando esta partícula se encuentra des-
f116?. ^ T e r b o s que significan actos de en-
tendimiento á lengua, se vierten en la n, 
Por ta partículas « d * « . ^ ™ 
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pnestas al verbo, 6 por ne pospuesta. E j s 
Yo no se si el maestro ha venido. Ignoro 
abierit ne Magister. Cuando en la oracion 
se encuentra la conjunción <5, se vierte en 
latin por an. E j s . Pregunta si los ladrones 
han sido condenados á azotes <5 al destier-
ro. Interroga, u t rum latrones affecti fue-
rint verberibus, an exilio navale. 

Cuando se encuentra <5 no, es necne ó «n-
non. Ejs. luirá si acaso ha llegado 6 no el 
correo? Vide ut rum tabeilarius advenerit, 
necne. 

O R A C I O N E S COMPUESTAS. 

Andos 6 gerundios simples. 

Ando es una oracion compuesta de dos 
verbos, determinado y determinante. El 
determinado que se expresa comunmente 
en español con gerundio de presente, ó con 
locuciones de tiempo presente, ó pretérito 
imperfecto, deja suspenso el sentido de -
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oración, v el verbo determinante le conclu-
ye y perfecciona. * 

So hacen ea latiu empezando con nna 
de las partículas cum, dum, ubi, y poniendo 
el verbo determinado en presente de sub-
juntivo, si el determinante está en presen-
te ó futuro imperfecto, y en pretéri to im. 
perfecto de subjuntivo, si el .determinante 
está en cualquier otro tiempo. Ejs . Exp l i -
cando Jesucristo las Escri turas, las turbas 
se admiraban. Cum Jesuschristus aperiret 
sensum scripturarum, turbae mirabantur . 

Los andos pueden variarse haciendo con-
certar el participio de presente con el agen-
te del verbo determinado, según las reglas 
siguientes: 

Cuando en el determinante no so 
encuentra el agente del determinado ni 
pronombre alguno que se refiere á él, se po-
ne en ablativo. Ej . Jesucbris to aperien-

• • . . . 
* Estos romances: al explicar el maestro, cuan-

do e! aiaeetro explica, mientras el maestro explica, 
eto., equiva'en h explicando el maestro. 

te sensum Scripturarum turbas miraban-

tur. 
2 ? Cuando en el determinante se en-

cuentra el agente determinado, queda en 
el caso en que se encuentra. Ejs. Arroján-
do Jesucristo á los vendedores del templo, 
glorificaba á Dios. Cum Jesusclnistus ejice-
ret venditores é templo glorificabat Deum. 
(part) , Jesuschristus ejiciens venditores ó 
templo glorificabat Deum. (Pasiva) Deus 
glorificabatur á Jesucliristo ejiciente ven-
ditores é templo. 

3 ? Cuando en el determinante se en-
cuentra algún pronombre que se refiere al 
agente del determinado, se empieza la ora-
cion por el determinante; y si fuere primi-
tivo, al llegar al .pronombre se quita éste, 
poniendo en su lugar el agente á que se re-
fiera ; pero si fuere der ivado, se qui ta , ó 
inmediatamente se pone el agente en geni-
tivo. E j s . Comprando los hi jos de Jacob 
trigo, José los conoció. Cum filii Jacob 
emerent triticum, Joseph cognovit eos-
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(parí.) Josepli coguovit filios Jacob, emen-
tes triticum. Cantando las aves del cielo, 
nosotros oimos sus himnos. Cum aves C<B-
u canant, nos audiemus voces suas. (Part).. 
Nos audiemus voces avium cceli canentium! 
Buscando la salud del alma, alabaremos 
vuestro trabajo. Cum quan-atis salutem 
amnife, laudabimus conatus vestros. Lau-
dabimus conatus vestrum quaerentium sa-
lutem anima e. 

Cuando se hacen por participio los andos 
de sum, se aplica al supuesto del determi-
nado todo lo que hasta aquí se ha dicho 
del agente, y se resuelven del mismo mo-
do, callando el participio de presente por 
no tenerlo. Cuando el supuesto se pone en 
ablativo, puede acompañarse con la prepo-
sición sub. E j . Siendo Al. jandro emperador, 
Darío fué vencido. Aiexandro impera tore ' 
vel sub Alexaudro imperatore, Darius vic-
tus fuit . (Con sub lo mas usado). 

H A B I E N D O S L L A N O S . 

Habiendo es una oracion compuesta de 
dos verbos, determinado y determinante; 
se expresa comunmente en español con el 
gerundio de pretérito perfecto ó pluscuam-
perfecto, deja suspenso el sentido de la 
oracion, y el verbo determinante la conclu-
ye y perfecciona. (*) 

Se hacen en latin empezándose con una 
de las part ículas cum, dum, ubi, etc., po-
niendo el verbo determinado en pretérito 
perfecto de subjunti?o, si el determinante 
está en presente 6 futuro imperfecto, y en 
pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, 
si el determinante está en cualquier otro 
tiempo. 

(*) E«to9 romances: lei.ias la3 cartas, después 
de leiHas, ríespues de liaber leído, en habiendo leí-
do, >-i haber leído, cuando, asi qas, al punto que, 
al instante que, al momento que. haya, hubiera, 
hubiere, luego que fueran ó fueren leídas las car-
tas, equivalen a habiendo leido las cartae. ¿ . 
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Los habiendos pueden variarse haciendo 
concertar el participio de pretérito con el 
paciente del verbo determinado, según las 
reglas siguientes: 

15a Cuando en el determinante no se en-
cuentra el paciente del determinado ni pro-
nombre alguno que se refiera á el, se po-
ne en ablativo. Ejs. Habiendo el padre lei-
do las cartas del hijo, derramó lágrimas de 
gozo. Cuín pater legisset epístolas fiiii, fu-
dit l a c r jmas pxse gaudio. (Part) . Epistolis 
filii lectis á patre, fudit l a c r j m a s praa gau-
dio. 

2 ? Cuando en el determinante so en-
cuentra el paciente del determinado, queda 
en el caso en que se encuentra. Ejs. Habien-
do el hijo escrito las cartas, serán leídas por 
el padre. Cum filius scripcerit epístolas, 
legentur á Patre. (Par t ) . Epistolsescriptaj 
á filio, legentur á Pat re . 

3 ? Cuando en el determinante se en-
cuentra algún pronombre que se refiera al 
paciente del determinado, se empieza la 

oracion por el determinado, y si fuero pri-
mitivo, al llegar al pronombre, se quita es-
te, poniendo en su lugar al paciente á quien 
se refiere; pero si fuere derivado, se quita 
ó inmediatamente se pone el paciente en 
genitivo. Ejs . Habiendo el hijo visto á su 
Padre, le abrazó. Cum filius vidisset pa-
trem, amplexus est eum. (Part) . Filiusam-
plexus est patrem visum a se. Habiendo el 
niño visto á su madre, le besará su mano. 
Cum puer viderit matrem, deosculabitur 
manum suam. (Par t ) . Puer deosculabitur 
manum matris vis® á se. 

Cuando el verbo determinado fuera 
deponente, el participio solo puede concer-
tar con el agente; y cuando fuere verbo co-
mún, puede concertar con el agente y con 
el paciente, siguiendo las reglas dadas. Ejs. 
Habiendo los cristianos imitado á Cristo, 
poseerán el cielo. Cum christiani imitati 
fuerint Chris tum, posidebunt coelum. 
(Part) . Christiani imitati Christum, poseí-
¿ebunt coelum. 



CON De. 

_ Habiendos con dé 6 gerundios de obliga-
cion, son los que tienen su verbo deíerini-
nado en tiempo con dé ó se espresan con 
locuciones equivalentes. 

Se hacen en latín con el participio activo 
en rus, y el pasivo en dus y verbo sum en 
presente 6 »-retentoimperfecto de subjunti-
vo siguiendo las reglas de los andos. Ejs . 
Habiendo de recibir una carta, la esperába-
mos. Cum nos accepturi essemus episto-
lam, sperabamus illam. 

Los habiendos con dé se pueden variar 
por participio haciendo concertar el agente 
con el participio en rus, <5 el paciente en 
dus, siguiendo las reglas dadas. Ejs. H a -
biendo de recibir la carta, la esperabas. 
Tu accepturus epistolam, sperabas illam. 
Tu sperabas epistolam accipiendam á te. 

Y H A B E E . 

Habiendos con dé y haber son los que 

tienen su verbo determinado en tiempo con 
de y haber, 6 se expresan con locuciones 
equivalentes. 

Se hacen en latín con el participio acti-
vo en rus, y el pasivo en dus y el verbo en 
pretérito perfecto ó pluscuamperfecto de 
subjuntivo, siguiendo las reglas de los ha-
biendos. Ejs. Habiendo el padre de haber 
corregido á sus hijos, callaba. Cum pator 
correcturus fuisset filios, tacebat. 

NOTA.—No se pueden variar Dor participio, por 
no haber en latín participio que exprese por eí sola 
«1 tiempo con dé y haber. 

S U P L I E N D O S . 
Cualquier oracion puede, ó por elegancia 

<5 por necesidad, como cuando el verbo ca-
rece de algún tiempo, hacerse por suplien-
do, poniendo en la tercera persona del sin-
gular del tiempo de que habla el romance, 
uno de estos impersonales: accidit, contin-
git, evenit, fit, y juntándole la conjunción 
«í con el verbo que se suple en presente 6 
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pretérito imperfecto de subjuntivo, siguien-
do las reglas de los andos. Ejs. de sum. 
Mi hermano me fué traidor. Factura íuit, 
ut f ra ter meus esset mihi proditor. El hi-
jo de Dios hubo de ser nuestro Redentor; 
Futurun fuit, u t filius Dei esset Iledemptor 
noster. Ejs. de verbo activo. Dios nos ama. 
Accidit, ut Deus amet nos. Dios nos hubo 
de redimir. Futurum fuit, u t Deus redime* 
ret nos. Ejs. de verbo intransitivo. Los 
Apóstoles se rindieron al sueño. Factum 
fuit, u t Apóstoles dormirent. E js , de infini-
tivo. Las Escri turas nos enseñan que Dios 
castiga al impío. Sciipturis edocemur con-
tingere, u t impius pcenas luat á Deo. Ejs . 
de ando. Explicando Jesucristo las Escri-
turas, las turbas se admiraban. Cum con-
tingeret ut Jesuschristus explicaret Scrip-
turas, turbfe mirabantur. Ejs . de habiendo 
llano. Habiendo el padre leido las cartas 
derhi jo , derramó lágrimas cíf gozo. Cum 
contigisset ut pater legeret filii epístolas, 
lacrimas p r » gaudio effudit. 

- V W * * i 4 Oj 
O R A C I O N E S P E R T E N E C I E N T E S A 

A N D O S Y H A B I I C X D O S . 

Estos romances, á saber: en convidar Y 
-

otros,con determinante de futuro imperfec-
to de subjuntivo, se reducen á andos y ha-
biendos, y se llaman condicionales, tenien-
do en 'latín lá conjunción st en Vez de la 
partícula d 5en, buscando el sentido. Ejs. 
A saber tu desgracia, hubiera venido. Si 
scivissem túum infovtunium, vonissem. Ma-
nifestaremos generosidad en convidar to-
dos los amigos. Oslendemusmunificentiam, 
si invitaintis yel invitantes orones amicos. 
(El sentido es: si hubíeso sabido tu desgra-
cia, etc. Si convidamos, ó convidando, etc. 

NOTA.—Si el verbo determinaste está en preté-
rito inipérfectó ó p l n s c u a m p e r f V ' C ó, el determina-
do se pori'lrá eiisutijiintivo? y 6¡ en otro t.emj-o po-
drá ser indicativo ó subjuntivo, 

U S O D E LA P A R T I C U L A Que. 
1. La partícula que española despues de 

talis, tanius, is, iam, ádeó, Ha, có, tót, se vW-



te en latin por ut, 6 qui, quce, quod; v. g.: 
Tanta es la fuerza de la bondad, que basta 
en el enemigo la amamos: Vis provitatis 
est tanta, ut etiam diligámus eam in lioste. 
No soy tan arrogante que diga que soy J ú -
piter: Non sum tam insolens, qui dicam me 
esse Iovfim. 

2. La partícula que puesta despues de 
los verbos: Cogito, eapio, intélligo, ássero. 
afirmo, dico, negó, fáteor, confíteor, puto, 
autumo, árbitrgr, existimo y otros cualesquie-
ra de pensar, entender, referir, decir, juz-
gar, con el verbo jiúbeo, es infinitivo; v. g.: 
Confieso que erré en escoger esto. Fáteor 
me errásse, cum hoc malúerim. 

3. Si el que viene despues de verbos que 
significan algún afecto del ánimo, como: mi-
ror, admíror, dóleo, gemo, lúgeo, rídeor, Ice-
tor, y otros de reir, admirarse, llorar, en-
tristecerse, alegrarse, <5 despues de algu-
no de estos nombres, mirus, á, utn, dolor, 
tcedium, tristítia, gáudium; ó despues del 
romance de estos otros; Decet, dédecet, la-

tet, fugit, appáret, constot, patet, mémini, 
puede ser infinitivo, 6 subjuntivo con quód; 
v. g. Mucho me alegro que bayas llegado 
con salud. Te salvum veuísse, veheménter 
gáudeo. Decia Catón que se admiraba que 
no riese el adivino. Cato mirári se dicébat, 
quód non ridéret arúspex. 

4. Si el que viene despues de los verbos 
de alabar, vituperar, reprehender, objetar, 
y de estos: mi tto,on rítlo, pra-tereo, accedo,ad-
do, con romance de indicativo, podrá la ora-
cion hacerse por subjuntivo (5 indicativo con 
quód; v. g. No te objeto que le tomaste toda 
la plata: Non tibi objício quód liominem 
omni argento spoliásti. Pero si el romance 
fuere de subjuntivo, se quedará en el mis-
mo modo con el mismo adverbio; v. g. De-
jo que por mi respeto te hayas puesto en 
peligro de la vida. Mitto qudd per me cá-
pitis discrimen, adíeris. 

5. También es indicativo con quód el q%tt 
determinado de verbo, en cuya oraeion ge 
halla alguno de estos pronombres: hoc, tllud 
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(5 id-, v. g. Tenemos también ese traba-
jo, que ahora está ausente Marco Junio: 
M u d quoque nobis áccidit incómmodum, 
quod M. luuius hoc tempere abest. Tengo 
también la pesadumbre de que nuestro Do-
labella ertá con César: Habeo et illam mo-
lestiam, qu<5d Dolabélla noster apud Ccesa-
rem est. 

6. La partícula que despues de los ver-
bos: Falo, nolo, malo, opto,placct, dísplicet, 
oportet, y otros semejantes, es infinitivo, ó 
subjuntivo con ut; y. g. Q u i e r o qüe quedasQ 

alguLa memoria. Voló esse alíquod monu-
mentum. Quiso el senado que César mar-
chase: Plácuit Senátui ut Ccesar proficis-
ceretur. Lo mismo se dice del que puesto 
despues de las voces neutras, bónum est, 
ncstum est, cequum est, etc. 

7. Credo, opinar y opóHet echan la ora-
cion del que á infinitivo, y opórtet también 
a subjuntivo con ut. P e r o s i los dichos ver-
bos se colocan al medio ó al fin de la ora-
ción, se queda el verbo en modo finito; y. 

g. Afagnum, credo ut accíperet, dolórem: Creo 
que tendría grande pena. Cupit, credo, 
triumpháre. Creo que desea tr iunfar. 

8. El que despues de possvm, dabito, ám-
bigo, dubiuvi est, etc. es infinitivo ó subjun-
tivo con quin; v. g. Quién duda que la em-
bajada le costó la vida? Qnis dúbitat quin 
ei vitam abstúleri t ipsa legátio? 

9. También es subjuntivo con quin el que 
que se sigue á estos y otros semejantes ver-
bos: non prcetermítto, nihil abest, parum de-
est, non recuso, vix me contíneo, non posum, 
etc.; v. g. No puedo dejar de exclamar: Non 
possum quin excláiaem: ó á infinitivo, repi-
tiendo el non despues de possum: v. g. Non 
possum non exclamare. 

10. Las par t ículas quod, ne, ut, se callan 
con elegancia despues de les verbos: volo, 
'nolo, malo, peto, rogo, precor, curo, cinstu, 
provídeo, ccíveo, núntio, suádeojácio, rcu-
quum est, necésse est, etc.; v g. H a z que lo 
pases bien y que me ames mutuamente: 



Fac válais moque mutuo di ligas. Quiero 
que te persuadas: Velim tibi persuádeas. " 

11. Después de satis est, se usa con mu-
cha elegancia de si; v. g. Bastará que se lo 
digas de palabra. Satis erit si verbo mo-
núeris . 

12. Cuando el que sirve para dar razón 
de lo antecedente, y es io mismo que por-
gue, en íatin le corresponde una de Jas cau-
sales étenim, enjm, nam; v. g. Piosigae y 
no temas, que al Cesar llevas y su fortuna: 
Pergo forti ánimo, Ccesarem enim Ccesarís-
que foHúñam vehis. 

13. Algunos adverbios latinos encierran 
ensí mismos el que; y. g. ubiprimum, lue^o 
que: cmtu i abhin*. auno?, cien años ha que-
Iam pril ni, iam dnduvi, hace mucho tiem 
po que: Dwni, dúmmodo, mientras que: Ec-
ce, lie aqaí que: Gám, siendo así que: p o r 

esto el qnc no se suplirá con otra partícula;* 
v. g. Mucho tiempo ha que te busco. Ta 
iam dudnia qufero. 

14. Que preguntando, si se le sigue nom-

bre substantivo y equivale á quien ó cual, m 
quis ó quisnam; v. g. Qué estudi.-mte dirá la 
lección? Quisnam scholasticns recitabit lec-
tionem? 

N. Es te que á veces se halla en medio de 
la oraciou sin interrogación t i admiración; 
v. g. No se' que libros buscas. Nescio quos 
libros qnaeris. 

15. Que admirándose ó exclamando, si 
se le sigue substantivo y equivale á cuan 
grande, es quantm, á, uw; v. g. Qué felici-
dad! Quin ta felicitas! Si á cuántos, es quot, 
ó quám multua, a,um; v. g. Qué jóvenes en-
gaña el juego! Quot jóvenes ludus déeipit! 
Si equivale á cuantos y cuán grandes, es 
Qw.t, quantusque, aqw>, únique; v. g. Qué 
prodigios obra el Señor! Quot cuántaque 
prodígia operátur Dóminus ! Si le sigue 
verbo, y equivale á que cosa, es quid, quid 
rei etc.; v. g. Qué temes? Quid times? Si 
equivale á porque, es quare, cur, curnam, ce-
cur, ut quid. v. g. Qué temeis? Cur timótie? 
Si equivale i por mas que;ó aunque, es qvam-
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quarti, quamvis, quantumcúmque, etsi, licèi; 
v. g. Qae todos jueguen, yo estudiaré. 
Quamquam omnes ludant, ego studóbo. Si 
equivale á por ventura, tal vez. acaso etc., es 
numquid,forsnn,fó rsitan, an, forte,for tósse, 
fors, 6 ne pospuesto; y si se le juuta no, es 
una de las mismas con el adverbio non 6 
tal vez nonne; v. g. Qué viviremos siempre? 
Án semper vivómus? vel vivémus ne S6M-
per? ¿Qué no ves? Nonne vides? vides ne? 
Es te que repetido, con diversos verbos, es 
aive; pero con un mwmo verbo, ó es sive ó 
secne despues de verbo: v. g. Qne estudies, 
que trabajes, nada se me d:í. Sive stúdeas, 
sive labóres, nihil ad me. Que vengas, que 
no vengas, part iremos. Sive venias, sive 
non, proficiscémur. Venias necne, proficis-
oémur. 

16. Si le sigue adjetivo, participio <5 ad-
verbio, es quám; v. g. Qné, 6 cuan admira-
ble es el nombre del Señor! Quám admirá-
bile est nomen Domini! 

17. Si el que corresponde á nombre <5 ad-

39 
verbio comparativo, indica ablativo ó quám 
(como se vé en la sintaxis.) Si correspond® 
álos verbos mah,prwopto,prmtat.e s quám; 
v. g. Más quiero morir que infringir la ley 
de Dios. Malo mori, quarn infríngere legem 
Dei. Si corresponde á idem ó alius, es quam, 
ac, <úq»e, 6 tal vez qui, qua, quod, como se 
vé en la «intáxis; v. g. Nuestra vida es lo 
mismo quo un sueño. Vita nostra est idem 
quám somtiiun. Si corresponde á adverbio 
de tiempo, es càm, quando; v. g. Abora que 
lloro. Nunc cúm vel quando lugeo. 

C O M P E N D I O Y U S O D E A L G U N A S 
PARTICULAS, ILUSTRADO CON EJEMPLOS. 

A final es ail con gerundio, ó ut con sub-
juntivo; v. g. Vengo á escuchar. Venio ad 
audiéudum vel ut audiarn. A condicional es 
sí, modo, ó dúmrnodo. v. g. A tener dinero, 
hubiera comprado más libros. Si habuía-
sem pecúniam, eraíssem plures libros. A f í 
que, es certé, profédo, sané; v. g. A fé que té 
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esperaba. Te eerté prosstolábar. A lo mas 
* por lo mas es summúm, ad summum ut 
nmmúm; v. g . A lo más me reprenderán 
Ad summum increpábor. A lo menos ó -or 
(o menos es mínimum, ut mínimum, ad mí-
"tomum; x. g. Es te libro consta á lo menos 
de cien hojas. Hic liber cons t a t ad míni-
mum centuiáfóliis. A ma, de esto es prcBté-
rea; v.g. A mas do esto le convide, Pr®té-
rea ípsum invitávi. A mas de que espeté,-
quam quod; v. g. A mas de que todos saben 
mi inocencia. Práetérquam quod mea inno-
centia ómnibus patet. A no 6 d no ser que 
es wsif 6 si non y el verbo á subjuntivo- v 
g. A no estar ofuscado mi entendimiento" 
hubiera p r é v s t o esta desgracia. Si mens' 
«en loBva fuísset, hanc calamitátem pros-
pexissem. Ante, significando antecedencia 
de tiempo, es ante, ántea ó priús. v. g. Ven 
antes. Veui priús. Si es adversativa ^ pues-
ta entre cosas contrarias, es imo, quínimo 
6 quin potius. v. g. No te entristezcas, an-

gózate. Noli moere're, imo gaude. En la« 

elecciones es citius 6 potius; v. g. Antes me 
faltará la voz, que las palabras. Voxme ci-
tíus deféciret,-quam nómina. Antes de, con 
nombre es ante; v. g. Antes del dia. Ante 
diem. Anteé de ó an'es que con verbo es an-
tequam; v. g. Antes de amanecer. Ante-
quam elucéscat dies. 

Apenas es vix. Apenas te oigo. Vis te 
audio. Sí en la Oración adjunta hay que ó 
cuando, se pone vix 6 vix dum y en la ora-
ción adjunta cura; y. g . Apenas llegué, que 
o cuando me llamaron. Vix perveni, cum 
accersítus fui. A que 6 para que preguntan-
do ó dudando, es quid; v. g. A qué vienes? 
Quid venís? Así es sic ó Un; y. g. Así se 
aprende. I t a díscitur. Aun es adhuc, ó hác-
tenus; v. g. Aun te espero. Adhuc te expéo-
tor. Aun cuando es lo mismo que hasta pon-
dorando ó aumentando, es et.am ó vel; v . g. 
Aun ó hasta los sordos me oirán. Etiam 
surdi me áudient. Aun no es nondum ó nec-
dum; v.g. Aun no temerémos? Nondum ti-
mébimus? Aunque es etsi, licet, quamvis y 



ea la otra par te de la oracion so pone la-
men; v. g. Aunque temas, has de venir. E t -
si tírueas, tameu ventúrus es. 

Como ó así como, en las semejanzas jun 
tándoae con nombre, es ut, vdut, sicut, tam 
qwm, ceu, non áliter ac, aique ac, perínde ut 
v. g. Los reos hablaban como inocentes 
Rei loquebántur tamquam innocentes. Jun 
tándose cou el verbo, es quemadmodum, si 
cu', y en la segunda oracion se pone sic ó 
ita; v. g. Así como los ríos corren hacia el 
mar, así los hombres á la muerte. Que-
málmodum flúmina iu mare próperant , i ta 
hómines ad mortem. Cómo admirándose es 
ut y el verbo va al tiempo del romance; v. 
g. ¡Cómo se han desvanecido nuestras li-
sonjeras esperauzas! U t evanúeruut nos-
trae jucundíssimae spes! Cómo preguntan-
do, cuando es lo mismo que porque, es cur, 
quare, quí de causa, quid ita; v. g. ¿Cómo te 
has dormido en el peligro? Cur iu perícu-
lo cessásti? Como no interrogativo sino eau-
sal ó que da la razón, es quia, auoniam, 

quippe ó cum; v. g. Como la vida es tan bre-
ve, es preciso aprovecharla. Quoniam vita 
est ádeo brevis, opór te tu t i illa. Como ó de 
que manera es qui, quómodo, ó quo pacto; v. 
g. Cómo lo sabes? Qui seis? Comu, cuando 
es lo mismo que dé la suerte que 6 de la ma-
nera que es ut, y el verbo va al tiempo del 
romance; v. g. Corre como un galgo. Curre 
ut gÁllicus canis. Como con romance de 
subjuntivo, es si, modo ó dàmmodo, y con el 
mismo romance, como no es dumne ó modo 
ne; v. g. Como no me vaya, vendré pronto. 
Dumne proficíscar,cito veniam. Comoquie-
ra que es ut, uteámque, 6 ququomódo; v. g. 
Como quiera que ahora se halle el negocio. 
Ufccúmque nunc se res habeat. Como quien 
es quippe ó útpote, y qui, qua), quod; v. g. 
Lo sé como quien lo vio. I d scio quippe qui 
vidi. Como si es ac s<: v. g. Estudias como 
si las letras fuesen cosa de poca importan-
cia. I t a 8túdes ac si l í t terae res parvi mo-
ménti essent. Con adversativa, lo mismo 
que aunque, será quamquam, etsi; v. g. Con 
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tener mucho, eres pobre. Etsi multa pos-
sídeas, tamen íneliges. Con lo mismo que 
si condicional, será si modo 6 dúmmodo; v. 

Con decir la verdad quedarás libre. 
Dúmmodo verum dicas, li'oer eris. Con tal 
que 6 á trueque de, es modo ó dúmmodo; v. g. 
Lo sufriré todo á trueque de persuadirte. 
Omnia pérferam, dúmmodo • tibi suádeam. 

Cuanto antes es •¡uamprímum, y el verbo 
va al tiempo del romance; v. g. Cuanto an-
tes nos veremos. Quamprímum convenié-

Cuanto ha que es quamdiu est cum vel 
quod; v. g. Cuánto lia que me esperas? 
Quamdiu est quod me especias? 

De otra suerte ó sino, es alíoquin, sin, seciís, 
áliter, enim; v. g. De otra suerte estaríamos 
perdidos. Aliter perirémus. De modo que 

de tal suerte que, es ita ut, y el verbo va á 
subjuntivo: v. g. Hablaré de modo que to-
dos me entiendan. Loquar ita ut omnesme 
intólligant. Desde ahora éS jam nuw; v. g. 

ahora te lo digo. Janl uunc tibi dico. 
Desde entonces es jam tum; v. g. Desde en-

tonces las cosas mudaron do aspecto. Jam 
tum res vario eventu gesta est. Desde que 
es ex quo, 6 jam tvm, cúm; v. g. Desde que 
compró los libros, me arrepentí . Ex quo li-
bros emi, me pcenítuit. De cuando acá es ex 
quo tan pire; v. g. De cuándo acá le conoces? 
Ex quo témpore ülum cogiTSscis? 

Después es post, postea ó dtínde; v. g. 
Despues se descubrirá la verdad. Postea 
aperiótur veri tas. Despues de, con nombre, 
es post; v. g. Despues de muchos dias. Post 
multos dies. De<*pues de, con verb t , ó des-
pués que, es postquom; v. g. Despues de ha-
ber peleado, seremos coronados. Postquam 
pugnaverímus, coróna donábimur. 

. E l> c o u verbo, si es causal, es quod; v. g. 
El hablar me ha perdido. Quod loquútus 
fúerim périi: si condicional es si; v. g. El 
hablar mal te perderá. Si malo lóquerispe-
ríbis. En con verbo, es ando cuando en un 
mismo tiempo se ejecutan los verbos deter-
minado y determinante; y cuando no, es ha-
biendo; v. g. En descubrir el engaño, no di-
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simules. Cum dolumcompérias, ne disimu-
les. En comparación de, con nombre, esprce 
con ablativo; v. g. Qué son los años de Noé 
en comparación de la eternidad? Quid sunt 
anni Noáci prae aeteruitáte? Con verbo es 
prceut, y el verbo va al tiempo del romance; 
v. g. Poco lias ganado en comparación de 
lo que has trabajado. Parum lucrátus fuís-
ti prceut laborásü. En lugar de con nombre 
es vice, 6 luco con genitivo; v. g. Escribió 
Pedro en lugar de Juan. Scripsit Pe t rus 
vice Joánnis. Con verbo, es habiendo con 
de; v. g. En lugar de buscar la verdadera 
gloria, buscamos el dinero. Cum quoesitúri 
simus veram laudem, tráhimur lucro. Fue-
ra de esto es pros té rea; v. g. Fuera de esto 
tenemos otros negocios. Prcetérea alia ha-
bémus negotia. Fuera de que es proetér-
quam quod; v. g. Fuera de que necesitamos 
del tiempo. Proetérquam quod témpore in-
digémus. Hasta con nombre de tiempo ó de 
lugar es ad, usque, usque ad-, con verbo es 
doñee; v. g. Trabajaré hasta ia muerte. La-
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borábo usque ad mortem vel doñee mora 
veniat. Y cuando exagera 6 pondera es 
etiam ó vel; v .g. Has ta los irracionales te-
men la muerte. Y el ipsa an imá ja irratio-
nália mortem reformídant . Hasta cuando 
es quoúsque; v. g. Hasta cuándo abusarás 
de nuestra paciencia? Quoúsque tándem 
abutére patientia nostra? 

Jamas negando, es nunquam; v. g. Jamas 
lo he dicho. Nunquam hoc dixi. Dudando 
ó preguntando es unquam, ecquándo, ali-
quándo. v. g. Tú que jamás te enmiendes? 
Tu ut unquam te edrrigas? Luego que, así 
que, al puntó que es ut, utpnmum, ubi pri-
tnum, s'mtd ac, statim atque; v. g. Luego que 
llegue el correo, te avisaré. Ubi primum ta-
bellárius pervéniat, te monébo. Mas que 
mas es proecípue, -proesértim; v. g. Más que 
más si llegan mis amigos. Proesértim si ve-
nían t amíci. Ni aun es ncquidtm; v. g. Ni 
aun mis hermauos saben mis intentos. Né-
quidem fratres mea consília eognóscunt. 
Ar«, cuando se manda ó aconseja, veda ó 



prohibe, es ne y ©1 verbo á subjuntivo; v. g. 
No temas. Ne tímeas. Cuando niega es non, 
nonittm, min m -, míniim vero; v. g. No he di-
cho tal cosa. Non ita loquútus surn. Cuando 
es interrogativo, es ne pospuesto, ó mim 6 
numpád antepuesto, y el verbo va al tiem-
po del romance, v. g. No has oido mis que-
jas? Audivístine meas querólas? No dejar 
de es /ácere ut; v . g. No dejes de avisarle. 
Fac ut illum moneas. No dejar por es nihil 
praetei mitlere qu<n; v. g. No dejaré por cum-
plir lo mandado. Nihil p rae te rmí t tamquin 
jussa éxequar. No hay qué ó no hay para 
qué es non est cur ó nihil est quod, y el verbo 
va á subjuntivo; v. g. No hay para qué te 
quejes. Non est cur queráris. No obstante, 
con todo, sin ñnbargo, mas ó empero es ta-
men,verum,n¡hUñnm; v. g. No obstante, 
insistes en lomismo. NiMldmiuus tibi cons-
tas. 0 disyuutiva es aut, seu ó vel; v. g. O es-
tudiar, <5 no saber. Vel studére, vel nescíre. 
0 , en las oraciones de preguntar ó dudar, 
es an: 6 no, es an non ó necne; v. g. Vendrás 
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hoy ó mañana? Venies hoclie an eras? Ven-
drás, ó no? Venies an non? 

Para, á fin de, ó cyn fin de, es ad con ge-
rundio, ó ut ó quo con subjuntivo: v. g . Tra-
bajo para ganar el pan. Laboro ad panem 
comparándum, vel ísZvel quo panem cóm-
parem. Para que, es td: v. g. Explico para 
que todos mo entiendan. Explico ut omnes 
me intélligant. Para que no. es ne, y el ver-
bo va á subjuntivo: v. g. Callaré para quo 
no se diga. Tacébo ne dicátur. Pero; empe-
ro 6 mas, es sed 6 verura antepuestos, 6 au. 
tem 6 vero pospuestos: v. g. Temo, pero los 
amigos me animan. Tímeo, sed amici mihi 
ánimos aelduut. Por, comunmente significa 
la razón ó causa de la oracion adjunta, y 
entonces es ob 6 propter: v. g. Por hablar 
me azotan. Propter loquéndum vápulo. Si 
la oracion trajero haber, es quod con subjun-
tivo, ó quia, quoniam, ó enira pospuesto con 
indicativo: v. g. Por haber dicho la verdad 
me aborrecen. Quod veritátem díxerim, vel 
eo quod veritátem dixi invícbor. Por esto 
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es ideo, idcírco, proptérea: v. g. Por esto nía 
acusan. Idcírco accusor. Por vías que, es 
quamvis ó quantumcúmqne, y el verbo va al 
tiempo del romanee: v. g. Por más que es-
tudiemos, seremos ignorantes. Quantum-
cúmqne studeámus, insipientes érimus. Por 
no, cuando es causal ó lo mismo que porque 
no, es quia non. v. g. No vine por no tener 
vestido decente. Non veni quia non habó-
bam vestem decóram. 

Porque, preguntando, es cur, quare, quid 
ita: v. g. Por que' te has detenido? Quid ita 
cessarunt pedes? No preguntando sino dan-
do la razón, es quia, quóniam, nam 6 enim: 
v. g. Estudio porque quiero ser sabio: Li t te-
ris incumbo, quia sápiens esse cupio. Por 
que no preguntando, es quare non ó quia; 
y si el verbo es tiempo con de, es quidni á 
subjuntivo: v. g. Por que' no has de decir- la 
verdad? Quidni veritátem sis prelaturas? 
Porque no, respondiendo, es quia non, quó-
niam non: v. g. No digo la verdad, porque 
no puedo.• Yeritátem non dico, quia non pos-

sum. Pues 6pues que, dando la razón, os 
quia, quóniam, nam ó enim: v. g. No temas, 
pues los peligros no son tantoa. Noli timóre, 
perícula. enim non snnt tam multa. Pues¡ 

infiriendo, es ergo ó ígitur: v. g. El enfer-
mo duerme, pues está mejor: iEgrótus dor-
mit; ergo melius se habet. Pues ó pues que, 
ya que ó supuesto que, es quando, quandóqui-
dem, eíquidem: v. g. Pues que has venido, 
cenaremos juntos. Quandóquidem venisti, 
una ccenábimus. Pues ó pues que preguntan-
do, es an, num, numquid, ergo: v. g. Pues 
qué dudas? An dúbitas? 

Según, acompañado del verbo ser, es pro 
ó qui qua, quod: v. g. Según es nuestra ig-
norancia: Quse est nostra insipiéntia, vel 
pro insipiéntia nostra. Si, condicional, es sí; 
v. g. Si estudias, aprenderás. Si stúdes, ad-
dísces. Sí, respondiendo ó afirmando, es 
etiam, ita, quidem: v. g. H a s oido? Sí: Au-
disti ne? Etiam, y mejor repitiendo el ver-
bo: Audixi. 

Si no, condicional es nisi: v. g. Si no bu-
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biósemos hablado, estarías incierto: Nisi 
ioquúti fuissémus, dubius esses. Si no ad-
versativa, es sed, autem, vero: v. g. Esto no 
se aprende en los libros, sino que lo ense-
ña la experiencia. Hoc.libris non díscitur 
sed experióntia docet. Si no ó de otra suerte 
es sin mínus, sin áliler, alióquin, secus enim; 
v. g. Decidlo claro, si no, os tendré por sos-
pechosos. Aperte loquámini, alíoquin enim 
de vobissuspicábo. Si no, cuando en la ora-
eion adjunta hay á lo menos 6 por lo menos, 
ó se le sobreentiende, es si non ó sin minus: 
v. g. Si no podéis defenderos, á lo menos 
callad: Si vos deféndere non potéstis, at 
saltem tacóte. Siempre que, ó siempre y cuan-
do es quotiescúmque: v. g. Siempre que te 
levantes, invoca á Jesús: Quotiescúmque 
excúbes, Iesum voca. 

Tan léjos está de, es adeo, non ó tantum 
abest vi, y la partícula que de la oracion ad-
junta es ui: v. g. Tan lejos estamos de te-
mer, que nos alegramos. Adeo non timémus, 
ut gaudeámus. 

Y aun no, es necdum: v. g. Y aun no mar-
chas? Necdum proficísceris? Ylo que es mas, 
ponderando ó aumentando, es quin, quin et, 
quin etiam, atque etiam: v. g. Todos me abor-
recen, y lo que es más, me persiguen. Om-
nes me odérunt, quin et me persequúntur. 
Y- no es nec ó ñeque: v. g. Y no te quejes. 
Nec queeráris. Ya ya, es qua qua, ó sive sive: 
v. g. Ya llueva, ya truene, marcharé. Sive 
pluat, sive tonet, viam pergam. Ya ha rato 
que, es dudum ó jam dudum: v. g. Ya ha 
rato que trabajo: J a m dudum laboro. Ya ha 
dias que, es pridem est cum ó pridem solo: 
v. g. Ya ha dias que murió el caballero: 
Pridem est cum óbiit eques. 

R E G L A S P A R A T R A D U C I R CON E L 
DEBIDO ORDEN, DEL LATIN AL ROMANCE. 

Para traducir con el debido orden 
una cláusula, se han de tomar primeramen-
te las partículas, como son las conjunciones 
ergo, igitur, enim, etc.: los adverbios de ór-
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den, como primum, vel primo, etc.: rursus, 
praterea deinde, etc.: los de desear, como 
utinam: los demostrativos en ecee: los de 
exhortar, como eia, age, eto: los de pregun-
tar, como guare, cur, cumam, eccur, num, 
guando, etc. 

2 a Se ha de tomar el vocativo, si lo hay. 
3" El supuesto ó inmediatamente sus 

apuestos, esto es, los nombres adjetivos, los 
genitivos de posesion, los participios, los 
relativos, las dicciones copuladas y los sus-
tantivos unidos sin conjunción por aposi-
ción. 

4? El verbo, y si se hallan dos de los cua-
les uno-sea personal y otro impersonal, se 
empezará por el impersonal. 

E j . Taedet omnes misserrimé vivere. 
5! Los adverbios y ablativos de modo 

que equivalen á adverbios. 
6a Los casos propios regidos del verbo 

por su orden; y si hay algún dativo propio, 
se tomará antes que el acusativo: Ej . Man-
do vobis hoc; pero si el dativo es común, se 
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tomará despues. Ej . Semino triticun avibus 
cosli. Siembro trigo para las aves del cielo. 

7a Despues de los casos propios qué ri-
ge cada par te de la oracion,se tomarán los 
de construcción común: Ej . Deus vidit Sa-
maritanam propé fontem. 

E l nombre sustantivo so tomará an-
tes que el adjetivo, y el propio antes que el 
apelativo ó común; pero los universales, co-
mo omnis, los partitivos como uter,los pro-
nombres como hie, los numerales como sin-
gtdidúo, y estos, quis, nuttus, etc., ordinaria-
mente se toman antes que los sustantivos. 
También se tomará antes el adjetivo, cuan-
do el sustantivo rige genitivo: Ej . Ingens glo-
ria beatorum. 

9? L a dicción regente se tomará antes 
que la regida. Se exceptúan los negativos 
nullus, nemo, neuler, etc.: los interrogativos 
quis, quisnam, uter, quot, quolus, etc.: los re-
lativos do sustancia, como qui, quce, quod, 
lie, iste, itte, etc., los de accidente, qualis, 
quantus, etc., y los redditivos, talis, tantus, 
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tot, porque aunque sean regidos, se toma-
rán antes que la dicción que los rige. 

10. El ablativo absoluto y el paréntesis 
so tomarán antes que el verbo ó despues» 
conforme estubiere mejor el sentido. 

11. Primero se toma la dicción copulan-
te antes de la conjunción, y la copulada in-
mediatamente despues de aquella. 

ANOTACION. 
1. En las oraciones compuestas en que 

concurren dos verbos, uno de indicativo y 
otro de subjuntivo, regularmente se tradu-
ce primero la oracion del indicativo. 

2. E u los gerundios, vulgarmente llama-
dos andos y habiendos, se t raduce primero 
la oracion del verbo de subjuntivo, empe-
zando por la partícula cura ó dum. 

3. En las oraciones do infinitivo, prime-
ro se lia de traducir la oracion del verbo 
determinante que la del determinado <3 in-
finitivo, dando al supuesto de este antes la 
partícula que, siempre que hubiere de de-

clararse, y romanceándole por el tiempo 
correspondiente. 

4 . Si el verbo está en p a s i v a , regularmen-
te es mejor romancearlo por activa. 

5. Si los casos regidos del verbo ó los de 
construcción común traen apuestos, se to-
man luego despues de ellos, como se ha di-
cho de los del supuesto. Lo mismo si un 
apuesto lleva otros apuestos. 

6. La conjunción quam, si corresponde á 
tam, significa como, y si viene despues de 
comparativo, magi«ó, minus, significa que. 
Sed despues de negación significa sino; fue-
ra de esto_, pero ó mas. 

7. Primero se toma el antecedente que 
el relativo, en especial si es de sustancia. 

8. Si falta alguna palabra en la oracion, 
se ha de suplir. Lo que mas falta es el ver-
bo, el cual se ha de suplir en la persona, nú-
mero, tiempo, modo-y lugar correspon-
diente. 

9. Los dichos ó adagios no se han de ver-
tir por el significado material de las pala-



bras, sino por el sentido á que aluden, como 
Atenerte unguicuLis: Desde muy niño. 

10. Las palabras que divide la Tmesis, 
poniendo otra en medio, como son: Nequ¿ 
dem, antequam, priusquam etc., han de jun-
tarse 6 volverse á su lugar. 

. 1 L Suelen también separarse por elegan-
cia las conjunciones non solum, non modo, 
non tantum, sed etiam, verum etiam, sed et; 
pero traduciendo, se han de unir. Cuando á 
las partículas cum y tum les corresponde 
otro tum 6 tum etiam, tum vero, aquellas 
significan no solo y estas, si que, también. 
Lo mismo se dice de et, si le corresponde 
otro et. Si alter se lialla dos veces en la ora-
ción la primera significa el uno, y la segun-
da el otro: lo mismo se lia de entender de 
alms y del adverbio partim. E l uso enseña-
rá lo demás. • " •• " -t ' 41.) 
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TBACTATUS DE LATINA ELEGANTIA. 

Elegantia est: «Partium orationis afiini-

«taa dulcem auribus adfereus sonum, in nu-
«mero oratorio sisteutem.» 

Numerus oratorius est: «Harmonia pro-
«veniens ex apta dimensione et connexione 
«verborum.» 

E o spectat Elegantia, ut pulcbram, con-
cinnam et numerosam orationis structuram 
exibeat; cum vero base non tantum ex pe-
riodorum majestate.sed ex dictionum etiam 
convenientia, syllabarumque positione coa-
lescat; bis relictis, quse pertinent ad perio-
dorum ceconomiam, de quibus in Rhetorica; 
bic solum de Elegantia ratione syllabarum 
et dictionum tractabimus. E t primo quid 
fugiendum sit in litteris, syllabis et dictio-
nibus; deindo vero quidamplectendum. 

V I T I A E L E G A N T I ® .OPPOSITA. 

Vitandum in litteris, 1? Concursus plu-
rium vocalium, ut: Viro optimo obtempero. 
2? Concursus plurium consonantium, ut: 
Duxit Xerxes exercitum. Evade vitanda 
vada. 
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Yitanaum in syllabis, I o Monosy Ilabarum 

dietionum frequentia, Tel in principio, ut: 
Fix est LICEC res credibilis. Yel in medio, ut: 
Paucissime vix sunt, qui hac de re consentiant, 
Vel in fine, ut : Incredibilis non est haec res. 
2°. Yitandte syllabfe consonantes et assonan-
tes, ut: Mysterium traetamus, quod nunc ex-
plicamus. Ofortunatam,natam etc. 3° Yitan-
da continuatio syllabarum brevium, ut: In-
tonant nubil,ci sápissime per aera, nisi forte 
exprimenda sit res citissime difiiuens, ut: 
Nubibus citkis evolant fulmina. Si tardi tas 
requiratur, adhibendse clictionis syllabis 
longis constantes, ut: Tune senex stupefac-
tus et contremiscens mansit. 

Titan dum prgetereain dictionibus: I o Ne 
oratio desinat in versus similitudinem. 2° 
Ne ipsan incboet vocativus. 3? Neper iodi 
singulse eodem modo finiantur. 

DE ELEGANTI/E PBiECEPTIS. 

Tribus modis fit elegantia, per collocatio-

nem, per commutationem et per additamen-
tum. 

PR.ECEPTA PER COLLOCATIONE1I. 

1. Principia, quemadmoduin, ei fines ap-
tissime caduut in vocabula longiora. 

2. Periodus a polysylabo potius verbo 
quam nomine, si compositio patitur, absol-
vatur. 

3. Eleganter principale verbum cujus-
cumque periodi, quaj pluribus constat ver-
bis, in fine orationis collocabitur. 

4. Obliquos post casus suppositum, post 
suppositum verbum adjungelur. 

5. Negantia rite ponuntur extreme loco, 
ut: «Qui bonos post conditam banc urbem 
«habitus togato ante me» nemini. 

6. Quam ponitur venustius inter omnia, 
unum locum obtinente comparativo, ut: 
Boni, quam dodi gratiores esse debent. Ejus 
nomen, quam Solonis iüustrius. 

7. Eegens ante substantivum elegantissi-
ma est genitivi collocatio. 
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8. In ter substantivum et adjetivara ali-

qna si dictio collocetur, et praecipuó pro-
nomen aut praepositio, formosissima red-
dilur oratio. 

9. Nobilioris signifieationis dictio ignobi-
liorianteponenda. Cic. «Optima est biec con-
«solatio parentibus, liberis, eonjugibus, f r a -
« tribus.» 

10. Appellativum proprio, et adjectivum 
substantivo, Mar cum apud iTvllium., ceteros 
que auctores praeponuntur. 

11. Adjectivum tarnen disyllabum subs-
tantivo plurium syllabarum postponitur. 
Cressus possedit divitias multas. Secus si ad-
jectivum sii polysyllabum. Cic. Ea vis in-
credibilis huic urbi felicítales adtulit. 

12. Nomina numeraba á viginti ad cen-
•tum minora majoribus, interposita conjunc-
tione, anteponuntur. Cic. Horum Pater ab-
hinc duos et viginti annos mortuus est. 

13. Superlativa substantivis postponun-
tur. Cic. Honoribus amplissimis. 

14 . Adjectiva Omnis, nullus, alienus, alius, 
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alter, uterque, mdlus, et id genus alia, subs-
tantivis postponenda. Cic. Majus mihi dare 
beneficium nullum potes. 

15. Adjectivo pronomini substantivum 
praemitti solet. Cic. Perjucundw mihifue-
runt litterw tuae. 

16. Praefer tur vero pronomen, si inter 
ipsum et substantivum interserantur antera 
enim, quidem, vero. Cic. Hmc quidem senten-
tia. 

17. Pronomina possessiva primitivispost-
ponuntur. Cic. Gravi testeprivatus sum amo-
riß summi erga t e mei. 

18. Gerundium nominandi saepius initio 
collocamus. Tollendum est in rebus contra-
hendis omne mendacium. 

19. Yerbum Sum omnes orationis sedes 
ornate babet. I n initio. Ciò. Est prófecto. 
animi medicinaphilosophia. I n medio ante 
substantivum aut adjectivum: Cic. Tardi 
ingenii est rivulos conscctari. In fine, et qui-
dem eleganter, si ponatur post adjectivum 
sive positivum, comparativum aut superla-



tivum: Cie. Nullum theatrum virtute cons-
cientice majus est. Postponitur vero vocibus 
negativis: Cic. Nulla est enim nobis cum 
tyrants socieias. 

20. Absolutum qtiidem ablativum initio 
vel ante verbum, permittente clausula, collo-
eabis. 

21. Participium futuri in rus incipit aut 
claudit periodum. Cic. Existimabam, te de 
hac re ne verbum quidem esse dicturum. 

22. In ter praepositionem et casum ad 
orcitionis elegantiam, diotionem interpones. 

23. Mediat eleganter praepositio inter 
adjectivum et substantivum. Cic. Midtis de 
causis. 

21. Tenus, usquet versus, et aliquando er-
(ja, casui postponuntur. Cic. Antiochus tauxo 

tenus regnare jussus est. 

25. Adverbium verbo vel adjetivo, quod 
declarat, eo elegantius praeponitur, quo vi-
cinius. 

26. Antequam, nequidem etc., per Tmesim 

divisa, non elegantiam modo, sed doctisefo'cwn 
conferunt voluptatem. 

27. Gerte, profecto, sane, plane etc. ,post 
aliquas dictiones, Cic. Movet me quippe Ul-
men curia,. 

28. Ne requirit post se an. Cic; Unurn 
nescio, gratulerne tibi, au timeam. 

29. Equidem tantum cum prima persona 
jungendum. Cic. Equidem doleo. 

30. Conjunctionem Si verbo si adjungas, 
formosissimum. 

31. Particuia cum in orationis medio ap-
prime congruit. Cic. Amicorum vitia cum 
noveris, nemini aperta facias. 

32. Conjuuctio ut causativa in medio ac 
proxime verbum. Cic. Negotium hoc, et ut 
conficias, totis viribus est allaborandum. 

33. Adverte baue trajectse constructionis 
rationem apud Tullium: Quos amisimus ci-
ves, eos Mortis vis percutit, non ira victorce. 
Terent.: Quam rem vitio dent, quce§o ani-
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T " Item: Ea qua valet ingerii 
U t a m < ì u a m ¿ a r e wan 

paeem, etc. ^ 

PLI-ECEPTA PER OOMMCTATIONEIR. 

1. Orationes participiales concordantes 
n est nobis Ma Victoria; verba' 
composita, ut: consceleratv.s; de-
rivata, ut: perhorresco, dictito; superlativa 
prò positivis, et quaa plures habent sylla-
oas ut: tempestas p rò tempus, moderatio prò 
modestia; verbalia prò absolutis, ut: L -
creatncem prò maire, regnatorem p rò i L 

2. Nomen rei loco nominis pe rsona . Cic 

Sicnt c a v e n ( % t m senectuti, prò senibus. 
nomeu persona* p r o loco, ut: amd me 
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3. Nomen loco verbi: Cic. Quantum in eo 
profecérimus, cdiorum sii judicium, pro olii 
judicent. 

4. Post adjectiva dignus, promptus, ido-
neus eleganter finitura verbum cum qui, 
qua, quod vel ut: Cic. Qui modesteparet, vi-
detur, qui aliquando imperei, dignus esse. 

5. Pronomeu is, ea, id usitate dicitur pro 
relativo qui. Cic. Tuas accepi epístolas, iis 
delectatus sum; et is pro talis cum subjunc-
tivo, ut: ea erat Hex majestate ut etc. 

6. Tempori« fequipollentia elegantissi-
ma, post qui, qucB, quod subjunctivi tempo-
ra indicativi sequivalent: Cic. Tu qui fortu-
nas et liberos babeas. Velini pro volo; gratum 
feceris pro facies. Prtesens subjunctivi pro 
imperfecto: Cic. Ego si velim pro veUem. 
Imperfectum pro plusquamperfecto: Cic. 
Misissem litteras, si genus scribendi inveni-
rem pro invenissem. Perfectum pro imper-
fecto: Cic. Citius dixerim pro dicerem. Prie-
sens subjunctivi pro imperativi: Valeas,va-



leatk pro vale, valete. E t futurum ejusdem 
modi pro präsente: dicito pro die. 

7. Participium pre te r i t i passive accep-
tum loco infinitivi post volo, nolo, mah, ci 
ro, oportet, cupio, opus est: consulto opus est • 
carabo bonam tibi inventam fortunam. 

8. Participia in dus loco conjunctive et 

% P ° s t V 6 r b a loc°> w o et agentia similia: 
Cic. Ldteras ad te mittendas carabo. 

9- postponitur pr imae notae prono-
ininibus: Cic. Mild ipse « « m g » ^ / o o t o ; 
te ipsum exaltas. 

10. Partícula ut eleganter s u p p r i m e r 
post verba wfc, oro, oportet, etc.: Cic. 
mfcas, wie^we wmfao 

11. Quum non ineleganter subjungitur 
tempori loco relativi Qui: Cic. 
obhvtscar noctis iUius, quum fife' vigilantipoi-
hcebar, pro qua. 

12. Loco partículae ^ non ineleganter 
utitnr Tullius quo: Quad previsti, quo ne 
p f o m ewerm, pro ut nephris. 

13. Duo negantia loco adfirmantis: Non 
wvjucundum, non me latet etc. 

14. Praepositio addi ta verbis motum sig-
nificantibus supprimitur saepe in casu: Per-
curri Hesperiam: psrmdum adiit: mortem 
subüt etc. 

PB.ECEPTA PER ADDITAJIENTUJI. 

1. Quando exprimitur laus ant vitupe-
rium, additis ablativis decore, gloria, splen-
dore, labe, ignominia, etc. oratio decoratur: 
Triunphi gloria coronatur; miraculonm 
splendore clarus. 

2. Adverbia comparativa, superlativa, 
loci, temporis et negandi adfabre casum 
regunt: Cic. Quod, quidem, ut maxime om-
nium ignoras: nusquam gentium. 

3. Empbaseos causa adjectivis et subs-
tantivis additur is cum conjunctione que. 
Cic Filium liabeo, eumque carissimum. 

4. Siccine, läccine interrogativa; sjlläbicaj 
dictiones Met, te, ce,pte, additae pronomi-
nibus, primitivis, praeter nominativum Tu. 
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ne sonet ac tumet verburn, nisi in te rpos ta 
syllábica te, ut: Tutcmet; le addi ta soli no-
minativo tu, ut: Tuie; ce pronomini Me, lice e, 
hoc et praecipue casi bus primitivorum Me, 
ipse etc.: in s finitis, ut: Hisce, lllosce; pie 
ablativis possesivorum Noster etc. Terent. 
Nostrapte culpa, elegantiam conferunt. 

5. Substantivis addes adjectiva: ccetus ne-
farios; tetram, horribilemque Reipub, pes-
iera etc. 

6. Insigne adjunges adjectivnm per qui-
dem aut idem: Materfuit, et quidem puris-
sima: uxorem duxit, et eamdem pudicissi-
mam. 

7. Sua sibi, dices, virtute conscendebat: 
Suis sibi laboribus acquisivit: Se se nimis 
exaliat: In omnibus se se inordinate queerit. 

8= Adverbis verba eommuniter sociabis: 
Penitus abrasit: insolenler abutiiur: scclera-
tissime viacMnatur: constanter mansit: unice 
et quam maxime diligebcd. 

9. Yerba periodi fine triplicata élucent, 
emicant, enitescunt. Theonino dente Tho-
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mam corrodebant, mordebant, dilacerabant• 
Ingenti furore cestuabat, flagràbat, exardes-
cebat. U t omnes venerarentur, contremisce-
rent, perlwrrescerent. 

10. I n copulatis, si siut paria, dices: Et 
Calvisius, et ego te accusamus: Fuit magnus, 
et orator, et logicus. Turn audacia per dito-
rum, tum nostrae solliciiudinis finem reperie-
mus.Si vero maxime imparia, per cum et 
turn: Cum tecorripere, tum coercére possum. 
Cum Ubi, tum omnibus satisfaciam. Pro pa-
tria cum bona, turn sanguis effundendu?. 

R E 3 L A 8 P R I N C I P A L E S D E PROSODIA, Y ARTE MÉ.TRICA. 

Prosodia es aquella parte de la gramática qae 
enseña á pronunciar bien las palabras. Tomó EU 
nombre de la voz griega prosodia, que significa 
acento, porqae este es ano de EUS j u n t o s . Los 
medios de qae se vale para conseguir EU fin, son 
dos: la explicación de la c a n t i d a d da las silabes, 
y la de el acento de ellas. 



Regia primira. 

La vcca'.gue precede à otra vocal es breve, co-
nio Dtus, via. 

Los casca d& la 5 ? declinacien acabados en 
ei, tienen larga la vocal penultima, annqae prece" 
da otra vocal, corno en dies, dici; menoa fidei 
spei, ni. 

Lea gei itivoa en ius, ccmo iilius, ipsius, %nius, 
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L a cuantidad es la medida de las aílaoas, ó ti 
tiempo que se gasta en sa pronunciación, según el 
cual, nca ea breve, otra larga, y otra común. 

En pronunciar la breve, se gasta la mitad del 
tiempo qne en la larsa, y en esta, el doble que eu 
Ja breve; v. g. xenü, qna en presente de indicativo 
tiene breve la primera sílaba, se pronuncia con 
una esola; y venií, que en pretérito perfecto t ie. 
ne larga la primera, se debería pronunciar como 
fci turiera dos ee en esta forma: veenit. Ea p ro-
nunciar !a común, sa gastará el tiempo según se 
temare por brev: ó por larga. Las sílabas son 
breves ó largss por naturaleza, ó por poaision, es 
to es, por el lugar en que ee hallen colocadas. 

tienen la i coman en verso; aunque en prosa e3 
siempre larga; pero alteñus ea siempre breve. 

Regla segunda. 
En fio se a k r g a la i enando no se si^ne r, co» 

-me en fiebam y fiarn,- pero se abrevia cuando no 
se sigue, como en fierem y fieri. 

E¡ diptongo ea generalmente largo, como au -
rum, senos en la preposición prce, cuando Ee an-
tepone á vocal en composieion, como enpraacitr 
tus, prceir't 

Toda vocal qne en una misma palabra se anta-
pusiese á una letra doble ó á dos consonantes, 
será asimismo larga: á una doble, como x ó z; v. 
g. en apex y gaza; á dos consonante?, ya en mía 
palabra, como en Carmen, ó ya en dos, de suer-
te que la primera consonante esté al fin de la 
primerp.'p i la t ra y la segunda al principio de la 
siguiente, como en atjñus; y eslo es propiameuto 
ser l a r g a j a vocal per posicion. 

El derivado en^ cnalqnier dicción, tigue la 
cuantidad de sn primitivo; v. g. animare, tiene Isa 
doa primeras sílabas breves, porque animus la? 
tiene ; V a l contrarío naturalis, las tiene largae, 
como natura. 



I * voe compuesta varía mucho ia cuantidad 

V°C t ' e " 3" P r ¡ m e r * P ^ t e ; pero ordiuaria-
mente es larga la a como en quare nullatenus. 

M compuesto guarda comunmente en su según-
' « Parte la cuantidad del simple; v . S . I m p r e b u s 

breve k sílaba pro, como probas 

E X C E P C I O N E S ; 
Juro, annqa9 ¡arg0i tjene breye3 BQg ^ 

P d í J i r ° -y » » o tiene también los suvoa 
breves acabados en dicus, como vtridicus. 

L « cuatro preposiciones inseparables di se ve 
son largas, cerno diligo, seduco, „ g ^ 

y R e n q u e e . , 
c c l n . r e ' e 3 t a ^ o inseparable, es breve 
comunmente, como en revolvo, reduz. 

REGLAS DE PRETERITOS Y ECPIN03. 

1 * T o á o P r e l é r ¡ t a de dos sílabas tiene la 
primera larga, como t*B¿, vidit vki, excepto dedi, 
búi, tuh, fidi. 

Cuaudo el pretérito duplica la sílaba primera, 
dos primeras sen breves, como en didicx de 
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¿ñco; mes callo Y pedo, alargan la segunda: y atí 
hacen cecidi y p'ptdi. 

2 ? El supino de des sílabas alarga la prime • 
ra: v. g. htum, motum, visum, sciíum. Pero la 
abreviau los siguienies: liti rn y situm, de lino y 
sino. 

El supino de mas de dos sílabas terminado en 
utum, tiene larga la primera de au terminación, 
como solntum. El acabado en itum, cuando viene 
de verbo que hace el pretérito en ivi, la alarga 
igualmente; v. g. Tetitum de ptto\ auditum 
c*dio. Pero si itum no viene de tal verbo, enton-
ces la abreviará, como Tacitum de Taceo, Tacia, 

K E C L A 8 D E L I N C R E M E N T O . 

1 ? Incremento en el nombre y pronombre 
del singular, 6e eutiende aquella sílaba ó s í la -
bas, en que el genitivo y demás casos oblicuos 
exceden al nominativo; y asi cuantas más sílabas 
tuviere aquel que éste, tantos incrementos te con-
tarán: v. g. en vir, viri, tu, de luí strmo, strmo-
nis, Be contará uno, el cual está en sílaba corres-
ponáienta á aqnella en qne se termina el nomina-



t ivo; esto es, en vi, tu, mo. Contsránse d o s en su-
pdleclilis de supelUx, loa cnaies se hal lan en las 
Bílahas lee y ti-, de suerte, que en la ú l t i m a de los 
nombres, como en loa verbos no hay incremento 
algano. 

2 . a En la primera declinación no bay incre-
mento: el de los nombres de la segunda declina-
cion es breve, como ptier, pueri, vir viri. 

El incremento ea a de ¡os nombres de la ter-
cera, comunmente es largo, como vecligal, vecliga• 
lis, cajear, caleans, pitias, pietaíis. Pero le abre-
vian ¡os masculinos en al, y en ar, como sal, salis, 
lar, laris, y también los qae acaban en 5 prece-
dida do algnn-» consonante, como traps, trabis, 
dops, dapis. 

3 El incremento en e tíe la misma, es breve 
por lo común: v. g. Paritsparietis, anser, anseris, 
grtx, gregis¡ pero lo tienen largo los acabados en 
en. como fien simis. 

4 ? E l incremento en i latina, es siempre bre 
ve, como púgilu-, mas la alargan los nombres e¡-
gnientes: quiris, ejlis, vires, d».vis, dis, lis, samm, 
calix, niz, nutriz. 

Ei incremento en 0 de la misma, es largo, co -
mo flos, fioris, strino, sermonis. Pero es breve e j 
de los nsntrosqas haceu el genitivo en oris, co . 
mo corpus, corpnris, m9nos cs, oris, y breve tam-
bien corno menor, etc. 

E! incremento en u de la n isma declinacicn, ea 
breve, corno crux, crucis, fulgor, fulgoris; mas le 
alargan los us que hacen sn incremento en udis, 
uris, utis, comò palus, paludis, iellus, telluris, ju-
ventus, juventutis] solo se esceptaau ligus, inter-
cus, y pecus. 

El incremento en los combre dsl numero plu-
ral, ?e fntiende cnando el genitivo, li otros c a -
83S oblicuos, exceden en silabas al nominativo. 
Los inersmentos en i y en u, soo breve», corno en 
sermones. sermonibus, iribus, tribubus. Los en a, 
e, o, son largos, corno en musa, musarum, dits 
dierum, domini, dominorum. 

E L I N C R E M E N T O D E L V E R B O . 

Regla primera. 

En el verbo activo ó pasivo hay incremento 



c-csndo alguna de sus personas exeede en núme-
ro de sílabas á (asegunda del presente de indica-
tivo del activo, como en amanus y amamur, por-
que tienen más sílabas qne amas. Segna el nú 
mero de estas, se multiplican los incrementos, v. 
g. en amamus se cuenta nuo, en axabamus, das, 
en amaveramus tres. El primero está «m la segunda 
sílaba, el segundo, en la tercera, el tercero, en la 
cuarta. La última jamás se cuenta por incremen-
to ni en I03 verbos ni eu los nombres. Eu Cuan-
to á los deponentes y comunes, se les fingirá un ac-
tivo, para sabjr cuantos incrementos tienen, co -
mo digno, dignas ó dignor, y así se sabe qae dig-
naris, tiene uno, dignamini dos, y dignabamini 
tres. 

El primer incremento está en la primera síla-
ba cuando la segunda perdona del presente da 
indicativo tiene solo una sílaba, como das, por 
•h cual, damas, tiene el primer incremento en la 
Filaba da. 

Regla segunda. 
El incremento ou a de loa verbos es siempre 

largo,' como amaban, doceamusr legamuf, audi'ia* 

mus, etc. Menos el de do, das, qne es breve, co-
mo damus, daré, datum, y sus compuestos: Cir-
c&ndamus, venúndamus. 

El incremento en e, es también comunmente 
largo en toda conjunción, como en la primera 
amtmus, en la segunda montbam, en la tercera le 
gemus y en la cuarta audietur. Pero es breve en 
las sílabas que aquí ae expresan de loa tiempo* 
siguientes: amabiris, amanere, monueram, monut -
ro, y sna demás personas. 

El incremento en i, es breve regularmente en 
los verbos de cualquier conjunción; v. g. amab 1-
OTI/Í, dccebiiis, legimus, audimini, en el segando 
incremento. Pero el primer incremento en loa de 
la cuarta ea largo, como en audimus, audito, au. 
dirrn. También loa>n voló, malo, nolo 7 sum, con 
sna compueatoa, en loa tiempos y personas siguien-
tes: velimns, vditis, malimus, malitis, nolimus, no-
litis, nolito, nolite, simus y sitis. El pretérito per-
fecto acabado en ivi, tiene el primer incremento 
largo, como pelivi, audivi; y así sus derivados pe • 
tiveram, pttiverim. 

El incremento eu o, es largo como en amatóte, 
facitote, y en u, es breve, como en sumus, volumus. 



D S L A - C Ü A N T I D A D D E SÍLABAS FI ÍJALES VOCALES. 

Regla primera. 

La fi laba final en «, es generalmente larga 
como ama, frustra, contra; p e r o es breve en L ' 
nominativos y vocativos del singular del nombre 
o pronombre, ccmo en musa, iUa, en los casos 
neutros del plural, como t,mpla, tempora 

L a , final es breve, como en pené, utile, Ule, 
frangere, «ne; pero es larga e n los ablativos de 
la 5.« declinación, como die, y en los i m p a r t i -
vo* de la 2 . a co„jnucion como mone. Ea los ad-
verbios formados de los nombres en a , de la 2 -
declinación, como docte de doctus, menos en los 
aiverb os btné, mali, superne, inferné; y son l a -
gas las voces monosílabas como: de, y w 

prohibiendo etc.; pero no lo son las enclíticas co! 
mo que y re: v. g. Id que, ahudve, tantane 

La , final es larga generalmente, como domini 
sermoni, amari. ' 

La o final es común, ccmo en « r ™ , ambo amo 
quando. Es larga en loa monosílabos como o do' 
pro y también en los dativos y ablativos, cómo' 
dmino. Es también larga en lo» advertios como 

falso, súbito, ideo; menos en modo y ana compues-
tos, como dumnodo, qunmodo. 

Los acabados en 'u, por precepto general t i e -
nen larga sa final como: cornu, tu. 

8 8 1 - 0 8 0 I » 9 B f 

R CUANTIDAD DE LAS CONSONANTES FINALES. 

•• L a b final es breve, como ab, cb, sub. 
La e final es larga, como ac, sic, dut] annqet 

¿onec, nec, son breves. 
Las finales d, l ó I, son ordinariamente bre-

ves, como se advierte en ad, tribunal, caput; pero 
son largas las voces nil, sol, sal. y loa nombre« 
propios Hebreos como Ismad, Michol, Saúl etc. 

Toda silaba terminada en h, es larga como 
Prouh. 

La sílaba acabada sn m, 6e come esta, autes 
de la vocal de la vez siguiente, esté ó no prece-
dida de h, como en este verso: Monstrua horren-
du 

Pero eircun es breve, estando en compoeicien 
como circúmago. 

L& n final es larga, como en los nombres Lien, 
salamn, coridon, y estas voces en, quin, sin; mas 

bl - . ••• 008 ¡ 
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« t o r e e , , l M , « < , S i g 0 Í 6 n l e / A 

oomo también loa s c b a d o , e n ' „ „ 

g« largo el cremento, como lu M i — -

' -»iVfcíú. qQe c r e c e n ' COm<> «W», 

T a b l e a «on l a r g 0 8 cnatro caaos de la cna r t . 

declinación, á saber: el genitivo de singular j t i 
nominativo, acusativo y vocativo de plural: T. g. 
F/udut. 

Diremos en conclusión, qne: 

Final sílaba de verso 
Abreviar puede el poeta, 
O alargar, según aprieta 
L a ley de metro diverso. 

F I G U R A S P O E T I C A S . 

1. L a Sinéresis es una figura, con la cual 
dos vocales se nnen en una sola sílaba y la 
alargan, como Deinde, deeral; v. g. (Yirg.) 
Atqne hoec deinde canil divino ex ore sa-
eerdos. 

Por Sinéresis se convierten la i y la a vo-
calés on consonantes en las siguientes dic. 
eiones: Genua, tenuia, pañetes, abietes, arie-
tes:.v. g. (Virg.) Genua l&bant, vastos qva-
tit aeger anheUtus artus. 

2. L a Diéresis 6 Diálisis, es una figura 



.» t leiogms si? • . . s - 0 j •» i 
con la cual una sílaba se divide en dos, co-
mo Aurai por aurae, Elegeía por Elegía. 

3. Sinalefa es: absusoion ó .destrucción da 
vocal ó diptongo en el fiu de una dicción 
Guando la siguiente dicción comienza por 
vocal ó diptongo; v. g. (Virg.) 
Conticue're omnes, intentique ora tenebant. 

S^mide : 

Conticu-erom-nesin-tenti-quorate-nébant. 
O y heu quedan.enteros, aunque se les si-

ga vocal y diptongo. Lo mismo suele-supe, 
der en ha, hei, pro, vah; v. g. (Ovid.) ' 

O utinam venti, quibus est aUdtus O resíes. 
Si sucediere no cometerse la Sinalefa. 

entonces las vocales y diptongos se hacea 
comunes; v. g. (Virg.) 

Ter sunt conati irnponere Pelio ossam. 
inewae ionio in magno, quas dirá Celarte, 

4. Por virtud de la Elipsis, cuando una' 
dicción termina e k j la siguiente comien-
za por vocal 0 diptongo, se pierde la m OOB 
su vocal; v. g. (Virg.) 

•Jtalisxm, Iíaliam primais condáiwl AMcs. 
.vxsM. ioq /Sô'àiidei-^Vi ioq fí&éolL 

Ttati-Iíali-nmp&rrméoto-dttmaiA'áatés. 
. .'V ->Í -, r '. v ' £ too . . o b o f t Jil tíb nú tób 

5. La Sístole es una figura con la cual se 
abrevia una silaba larga por su naturaleza 
ó por posición; v. g. (Virg.) 

Miscúerunt herías, et non inrnxxa, verba. 
E n donde se abrevia la e de miscuéruni, 

6. Por la figura Ectasis 6 Buís^e se 
alarga una sílaba de su, naturaleza breve, 
como la primera I de lialiam y el re de Ity-

Mqvm. en los siguientes versos de Virgilio: 
Italiam fato profugos, Lavinaque venfc, . 

Troas Reliquias Danaum, atque immítis 
Achillis. 

7. La Prótasis añade e l principio de dic-
ción alguna letra (3 sílaba, como Gnatus por 
natus; y la Aféresis la quita, como Ruó per 

8. L a Síncopa quita del medió de la dic-
ción una sílaba ó letra, como Períclim por 

•Ctq «a«odâl so oonsq« t u t a t a 



E P Í T O M E DE L A O R T O O ¡VA F Í A 
Y BUENA PRONUNCIACION. 

i ••• OWG9.t4Íi8p Jii y jf l . ' :r; ' 

Ortografia es i& cuarta parto de la Gramática 
metódica, qae ensiña.con qué letras se escribe« 
M dicción«». 

L a b iena Ortografia depende de la buena pro-

pericuhtm; y la Epéntisis l a a ñ a d e , c o m o 

Navita p o r Nauta, Mav&rs p o r Mars. 
. 9 . L a Apócope q u i t a u n a s í l a b a ó l e t r a 

d e l fin d e l a d icc ión , c o m o Tuguri p o r Tu-
gurii, Egon por Egone; y l a Paragoge l a 
a ñ a d e , c o m o Admiitier p o r admitti. 

10. L a Antítesis m u d a u n a l e t r a e n o t r a , 
e o m o Otti p o r itti. 

11. L a Metátesis l a t r a s p o n e , c o m o Tuyvi-
bre p o r Ty rnber. 

12. L a Tifótis i n t e r p o n e u n a d i c c i ó n e n -
t e r a e n t r e d o s p a r t e s q u e c o m p o n 3 n o t r a , 
c o m o Hac celebrala tenus, p o r hactenus cele-
brai*. 

aonciacioB, pues se ha de pronunciar así como M 
escribe. L a s letras se pronuncian así: A, Bt, Ct, 
De E tF. Ge. Ha, I. jota, El. Em, En. O, 
Pe, Qu. Er, Es, Ti. V, U, iX. Ypsüon, Zúa. 

L * B se ha de pronunciar juntos loa labios, j 

la Vapartados: y a . í se distingue Bibo por U-

btr, de Vivo por vivir. 

L a C y la G . antes de E y de I , se pronun-

cian como en castellano: Cecilia, Gens, Cig*«. 
L a T en medio de dicción se pronuncia como 

C eiempre que se siguen dos vocales, de las cua-
les la primera es I como Jmtitia, ciño es cuando 
¿ la 1 se le siene H ó le precede S ó X, que en-
tónces guerda sn sonido, como en Strúlkio, qv«> 
lio, mixlio; aunque otros escriben mitlio. 

La X siempre se ha depronnneiar como cuan-
do está en el fio; pnes eMo decimos Ule» y Dmx, 
MÍ. diremos Illexi y Duxi. 

La H solo es señal de aspiración. 
Regla primera. 

Los casos acabados en E de los nombre« latí-
•o í de 1» primera declinación, se escriben te* * 



diptongo, como Musa, lona- y los de los greco-
-atinos en ex de le primera, como Anthists, Anchi-

excepto el vocativo y ablativo del singular, 
como O Anchtse. 

También se escriben con «diptongo, hete, qua, 
con sus compuestos Baccine aliqvce Y los feme-
ninos Isla. iUui. ea, ipsa. con las interjecciones 
Papa, .we'j mas no leí conjunciones Que, nt, ve. 

Pra siempre con diptongo, como Pralium, 
prcesens; exceptuándose estos; Presbyter, interpres, 
aprai, pretium. primo, prex, prebendo, co.i sus com 
puestos y derivados, como Reprehendo, precor, in 
ttrgrctor, prcliosus. 

' J ; • y-swúi 
Regia segunda. 

Toda preposición q ^ í e r m i n a en consonante, 
y ce compone con verbo, comunmente se muda en 
la primera consonante del verbo, como Ajero/¿o 
ad y fero-, Oppúgno de ob y pugno. 

Machas veces persevera la misma condonante, 
ccao Abdo, adfíioneo, condúco, exipio, inquiro, in-
krclyjo, ob firmo, psrlcgo, póstponeo, subrideo. 

Algunas veces puede mudarse é conservarse 

como Adfere, offero; Adlcquor, al'.cqucr; Adgri-
dior, aggredior; Adfvi, njfuv, Obgannio, ogganio• 
Sígase el uso de los doctos. * 

' I : Í ' ' '•'.: •"-> 
Regla tercera. 

Comiecean por letra mayúscula: 1 P Los nom-
bres propios con 6us derivados, como Cicero, Ci 
•cronianus; y los apelativos apropiados por anto-
nomasia, como Jbminús por Christo. 

2. Los de dignidades y que expresan alguna 
excelencia, como Cónsul, Rex, Religio; mas nb 
los adverbios, acnqne sean propios, ccmo hispa-
nt, regie. • 

S. Los de c iuda^s , villas, aldeas; ciencias y 
artes, como Rama, tyatritum*Gramm¿lical 

4. Las dicciones que comienzan cláusula ó pe-
ríodo, y todo principio de vereo. 

5. Cuando se cita alguna sentencia ó hnjóf í -
áad, Y la VOÍ de la materia de que ee trata. 

6. Los sobrenombres ó apellidos; V. g. Pu-
blius Corntlius Ltntulus; y los abreviados ó pór 
cifra; v. g. M. Tul. CU. 

t# ' si-. ¿- s» ¿ : *• s» «ui;«» aofoxl • r-sa:"<C 



I L F I T M I RIGLAS ESPECIALES POR ÓSOEW AL? ABÉTICO. 

D . 
Ninguna dicción lat ina se acaba en d, rico ea 

- B. 
8« escribe b en loa dativos y ablativos en bus, 

•B los verbales en bilis ó bundus, en los tiempos en 
kan y en bo, y sumpre que hiriere á la l ó r, co-
mo Blasius, Ambrosios, 

C. 
Tres reglas hay p»ra conocer las dicciones qnc 

«9 escriben con c ó con t antes de dos voca l« : 
L a primera, es la seirunda persona del verbo, co-
mo I'aás en fació: Sentís en ¡entio. La segnnda, 
es el vocativo en Ion nombres propios es tus, co -
mo Luci en Luaus-, Laurenti en Laurentius. La 
tercera, es el origen de donde nac>D, como de J%• 
itx, judiéis, judtcium; de Pruaens, prudentis, prtt, • 
dentia; de Lectum, lecho; de Loe tus, doclior. 

Mas I03 nombres que de BU origen no tienen < 
»1 t, comunmente se escriben con i, como iimwi-
tia JnstUia. 

íaera de Ai. apud, kiui, sed, id, islud, illud, 
*liud, quid, quod, con gas compuestos. 

E . 

E no se escriba ántea de s siguiéndosele otra 
consonante á la », como Studium, stella. Excep-
túense: Esca, ¡istao. cestimn, t'chara, cestus, con 
sus derívalo», como Esculum cestas, estrix. y al-
gunas personas de Sum es, est, como tito, este, a • 
tole, con aíganas otras di'jciouej. 

F . 

F se escribe en dicciones paramente latinas, 
eomo Forma, f-.rmosus; mas las greco-'atinM 
•e escribe ph en lugar de / , como Jostphus. 

I . 

L% i vocal se escribe así: I vel i, como Anti-
*i¡. Cuando es consonante, sa pa^de escribir ea 
•Bta forma, y. como Janua. 

Los nombres acabados eo ius, ia, ium, en loi 
casos en i y en is, doblan U i como alii, aliis; 
cxcepto fos vocativos de los nombres propios, co-
mo O Antcni; O Laurtnti; O fili de filiut. 



i La £ffcjlot)la CAL los. f operativos es limus, co 
mo faállm$t,.•bumilinus, y en otras jliccjgODej 
qne enseña el oso, como relio. 

1 
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Antes de b. p y m, no se escribe « sino « , co-
mo stnlio, imperium, summum. 

N . 

Tsirignna aiccion latina se acaba en n, sino ea 
« , excepto los nombres qrie"terminan en «i, como 
Lumen, iibicen-, y estas .dicciones: an, en, in,for-
san, forsitan, non, q^uin, i avien. ̂  con sns compues-
tos; iin, dein, victen, J. otros semejantes por cpó-
ccpt) y les greco-latinoa,! cerno titán, lichtn. etc. 

• t\tft> tm^oi imw¡ sorna* M 
Q. 

Drspues de q siempre se escribe «, como quan 
'de, quia; y se dobla, no siguiéndose otra vocal 

-indiferente, como tquus, tquum. 
.eíijísA. oino-j :'t_.«ano} ñitt 

ici no .»«i .fti ,t»i c® ajEftM&M ta-Jmoa s o j 
La r so doiíl^ en Íosísoper-ktivcs, como 

tkerrimu*, -] eu ¡as dic.cipg^,.. cuando lo pide la 
aspereza, ccrno horror, ¡rrigatio-, mas Bunca en 

-te.^ijíH tl>s «3 bii «üíRU ^ íWSW'/íÜ. 
principio de dicción, como rotundus, ni en medio 
de dicción cuando se sigue á otra consonante 
n h s ••:!•,-kIi 9b oS a v i s .oiaiuuhq na o: l íros 
y empieza silaba; v. g. Jbnrtcus. 

• • • . f- . 'i. •• " " 

-lapil odjíib ol^a oíiaau§oíqe'jX9 :o^n-.lni ,t*j»¡»n 

L f t í s e dobla en los sapéVlativosen siniis-j 
enlos tiempos en sem y en je, como doctissmvs, 
essem, tsse, y en otras mnehas dicciones; pero na 
en los numerales, como centésimas, millesimus;ni 
en los acabados en osus, como ingeniosas, stu-
dioius. 

• I" .V 1 

L M Í • 

La u rocal se escribe cuando no hiere, eoaso 
Urbanus. La v consonante, cnatdo hiere, comí 
Vita] y también en los pretéritos en vi y tiem-
pos que de ellos se forman, como aman, amane-
ran-, excepto los pretéritos de verbos acabados ea 
b», como bibo, bibi. 

Y. 
»rjji-|1!¡" ¡K •ítHC 8.C-.I 

J^a y griega solo se escribe en dicciones greco-
tetinas,-como Syritáxis. En principi* de dicción 
s< aspira, como Hymnus. 



División y unión de las letras en las sílabas. 

Regla I . No puede doblarse una misma con-
sonante en priucipio ni en fin de dicción; y si se 
dobla en medio, será entre dos vocales, como 
asma, inteiligo: excepto cuando se le signe líqui-
da, como offiigo, attribuo. 

I I . Cuaudo una consonante so pone entre dos 
Tócales en dicciones simples, va con la segunda, 
«orno: a mor, le-gor. 

I I I . Cnando entre dos vocales hay dos con«o 
•antes, se han de dividir, como ec-et, car-men. 

IV. Todas las consonantes que so pueden ha -
llar juntas en principio de dicción, no se han da 
dividir; como o-mnis, pastor. 

Y. Eu los compuestos, las consonantes se jun-
tan con aquella vocal coa qnien Be jnutabaa au-
»M de la coaposicion, comoab-to, ai-oro. 

R E G L A S D E L A P U N T U A C I O N . 

Los siguos de la puntnacion más ordinarios 
Con siete: coma, panto y coma, dos puntos, 
flntl, paréntesis, interrogación y admiración. 

Coma ó inciso es un semicírculo en esta forma 
( , ) que divide el período en sus partes más me-
sadas. 

Pénese antes de relativo y conjunción, y dea-
pues de cada verbo, con los caaos que rige, y 
cuando ni la construceion ni la sentencia están 
eu su perfección, sino dependientes de la cons-
trucción y sentencia siguiente: 

Las partícnlas injuit, ail y otras, qne sola con-
ducen para mayor inteligencia de la oraeion, lo« 
ablativos absolutos y los vocativos, se poneu en-
tre dos comas. 

Punto y coma ó colon imperfecto es un signo 
formado de esta suerte ( ; ) que divide el período 
ó cláusula en partes, de las cuales dicha !a una, 
luego se dice la contraria; v. g. 

Eripit interdum; dut medicina salutem. 

Algunas veces se pone punto y coma, aunqo* 
no haya dicciones ó partes contrarias en la ora-
cion, cuando de tal suerte se varia la sentencia, 
que si se pone coma, es poco, y si se ponen dos 
puntos, es demasiado. 

Des puntos ó *o!on ptrfeúo es uu signa forma-
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do así { : ) qne dividí el período en sus partes 
principales. « ;ti>: u 9 b i t ¡ ¿ ) w p ( # 

Pénese despees de nna oracion perfecta en 
enanto al régimen de las partes, pero en cnaBto 
ai sentido, como antes de estas part ientes: Ta-
msn, altamen, luhilomnm y otras, y también an-
tes de estas partículas comparativas: lía, ¡ü 
non alicer, non secus etc., y despues de nna o r a -
«on de muchas comas de distintos verbos unidos 
ó separados con alguna ó algunas conjunciones, 
eomo Quum, atque, ñeque etc.; v. g. Qui, qauvt 
uno genere morbi nffligere-ntur, ñeque se recreare 
qhisquam posta, qui semel inádisset: dubitahisne-
m ?uin xUaLÍ hospites. ...hanc tantum efiarent 
THt'it&tcm. 
• • • • • • • • - fSJSBtO O 

También se ponen dos pnntos cuando se citas 
algunas autoridades ó so traen algunos dichos • 
sentencias de autores. 

1 unió /¿nal es no signo formado de este modo 
( . ) Póne3e al fin da la sentencia, cuando eetá 
completa y perfecta en cuanto ni régimen y eea-
tído. 

Poneeo también punto en alguna? abreviataras 

9 7 

despues de las letras iniciales; v. g : S . P. Q R, 
Ssnatus, popidusque romanus. 

Interrogación es un signo formado de nn pun-
to con una s encima vuelta al revés en esta for -
ma ( 7 ), del cual usamos al fin de la oracion 
cuando preguntamos. Algunos osan del mismo 
signo ¡Bverso así ( ¿ ) al priacipio de la p r e -
gnuta. 

Admiración es un signo formado de nna i vuel-
ta al revés, en esta forma (1), de la cual usamos 
al fin de 1» oracion, cuando nos maravillamos ó 
exclamamos. 

Paréntesis es un círculo par t ida por medio, asi 
( ) , dentro del .cual se pone algo que quitado no 
queda imperfecta la oracion. 

L a Diéresis son dos puntos sobre una de dos 
vocales, que juntas suelen hacer una sílaba, y esa 
señal las hace dos; v, g. Aér, soluenda ea lugar 
de Solvencia. 

Cuándo al final del renglón se divide alguna 
dicción, se le pone una ó dos rayitas, de esta ma-
nera ( - ) v. g. As-pid, a-ni-mus, e-brius, etc.. 

GRAMATICA. 7 



E P Í T O M E DE L A R E T Ó R I C A . 

Retórica e s e l arte de decir bien: su objeto no 
tiene h mi tes, porqne nada hay en la naturaleza 
de que uo se pueda hablar primorosa y elegante-
mente; mas sea el que fuere el a ,nato que empren-
da el orador, debe licuar las funciones siguientes-
primero, hallar los argumentos; segundo, tolo-
carlos en un orden conveniente; tercero, dispo-
nerlos, y adornarlos con palabras; cuarto, expre-
sarlos con decencia y decoro. Esto es lo qQ e 6 8 

llama invención, disposición, clocuáon y pronun-
dación. 

I . 

DE LOS TROPOS. 

Los tropos más usados s o n la metáfora vutoni. 
mía, sinécdoque, ironía, hipérbole, antonomasia v 

alegoría. ' ' 

Ve la metáfora, metonimia y sinécdoque: 

I-'Metáfora es un tropo por el cual 8 e t rabad« 
nr-a palabra de eu propia signiScacion á otra a je . 

na, pero con semejanza, como cuando se dice: ira 
incensus, prata rident, viridis senectus, inflamado 
de cólera, los risueños prados, la verde vejes, etc 

OBSERV. I . Se trasladan las propiedades de co. 
sas animadas á las inanimadas, como decir: el nar 
se embravece, tienes la dureza de un diamante; ó de 
una animada á otra, como: el orador brama-, ó de 
nna inanimada á otra inanimada, como: la ambi-
ción, escollo de los abañentos, etc. 

I I . La metáfora se diferencia de la semejan za( 

en que esta usa de alguna partícula comparati-
va, como: este hombre es como un león; mai en la 
metáfora se dice positivamente un a cosa de otra 
como cuando se dice: este hombre es un tigre. 

I I I . Este modo de hablar metafórico, nació 
de la necesidad, porqne las lenguas en su infan-
cia eran mny escasas de expresiones. 

2. La metonimia consiste en tomar nna cosa 
por otra de aquellas que entre sí tienen alguna 
relación: lo que sucede de varios modos: 

I. Caando la cansa se toma por el efecto, el 
inventor, por !a cosa inventada, y el autor por 
sus obras, como Marte por la eaerra, Céres por 
sus frutos, Cicerón por sus obras: v. g. Los ira• 



i 00 
bajos de Marte; en lagar de los trabajos de la guer-
ra: leo á Platón, eato es, á sus obras, 

I I . Caaodo se toman los efectos por las cau-
sas, como llamar á ia vejez triste, y á la juven-
tud alegre-, porque esta cansa alegría en los mo-
zos, y aqnella, tristeza en los viejos. 

I I I . Cuando el continente se toma por el con* 
tenido, la señal por lo señalado, ó al contrario, 
como cuando se dice: Roma domuit orbem, Roma 
snjetó ¿ todo el mando (aquí Roma se toma por 
los romanos; la tiara por el papa, etc. 

3. Sinécdoque es tropo mny u'ado, y se come-
te: primero, cuando el todo se toma por la parte, 
ó al contrario, como: los pueblos que riega el Bé-
tis; el rey tiene en el mar doscientas velas-, allí se 
pone el rio Bétis por nna parte soya, y aquí la 
vela por toda la nave. Segando, cuando se pone 
la materia de que se hace una cosa por la misma 
cosa, como: el hierro por las armas-, v. gf armado 
ae un hierro vengador., etc. Tercero, cuando 8 9 po-
ne lo general por lo particular, como ales, el ave 
por aquúa, el águila; ó el particular por el gene-
ral, como Eurus, el Euro, por cualquiera viento,-
F o r U u t > «1 Ponto, por todo el mar, etc. 
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De la ironía é hipérbole. 

1 . Ironía, ó contra verdad, es querer dar á en-
tender lo contrario de lo que se dice, como 1 la-
mar á un sanguinario humano, á un idólatra san-
to, etc.; mas entiéndase que es necesario el gesto, 
acción ó modo de decir del que habla, para cono 
cerse la ironía, como si yo dijera á un hombre 
que hubiese asesinado á mi pa iré estas palabras: 
o pium et mitem animum! | ó hombre Humano y 
piadoso1 

2. La hipérboles un tropo por el que se exa-
gera ó deprime uaa cosa mas de lo, regalar, co-
mo decir: eres r^as blanco que la nieve-, y de un 
pinchazo de espada: esto es una picadura de alfiler. 

De la antonomasia, y alegoría. 

1. L a antonomasia es una especie de metoni -
mia, por la que se pone el nombre coman por el 
particular, ó al contrario; y también cuando se 
le atribuye á algano un nombre por algana pa r -
ticularidad notable, como decir: Apostolus, el 
Apóstol, por san Pablo; llamar á un hombre 
cruel, Nerón, etc. 



DE LAS FIGURAS DE PALABRAS. 

De estas, unas se hacen por adición, otras por 
detracción, y otras por semejanza. 

Por adición. 9 

1. La repetición, figura que lleva consigo su 
definición, y eonsiste en repetir una misma pala-
bra en distintas cláusulas, como ay! ay! amor des-
graciado! Ota. cent. Cutil. dice: Nihil agis, nikil 
medms, nihü cogitps, quod ego non modo andiam, 
sed etiam videam, planeque sentiam. Nada haces 
nada trazas, nada piensas qae yo no oiga, vea y 
aun toque con las manos. ' " 

2. La conversión, que se comete cuando conclu-
yeu con un mismo término los diferentes miem-

2. La alegoría es una metáfora continuada, y 
consiste en decir una cosa en las palabras, y en-
tenderse otra en la realidad, como cuando V i r -
gilio dice (Eglog. 3 ) : Claudite jam rivos, pueri; 
satprata hberunt-. cerrad ya los rios, ó mucha-
chos! bastante bebieron los prados; en lo que les 
da á entender que dejen de cantar . 
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broa del período, como; Panos populos romanus 
justitia vicit, armis, viat, Uberalitate vicit. El pue-
blo romano escedió al de Cartago en equidad, le 
excedió en armas, le excedió en liberalidad. 

3. Complexión, que e r unión de las dos antece-
dentes, v, g. Quaris aj.ud Turcas kumanitateml 
Abest. Quceris morum temperantiaml Abest. Qua-
ris fideml Abest. Quceris veruru Dti cultura.? Etiam 
abesí. ¿Bascas en los tarcos humanidad? No la 
tienen. ¿Buscas templanza en sus costnmbres? 
No la tienen. ¿Bascas en ellos fidelidad? No la 
tienen. ¿Buscas entre elioB el culto del Dios ver-
dadera? Tampoco le tienen. 

3. La conduplicacion, que es repetición de uno 
ó muchos vocablos en una misma cláu~a!a: v. g. 
Cic. cont. Cat. Vivis, vivis, et non ad deponendam, 
sed ad confirmandavi audaciam. Con todo, vives, 
vives, y no para deponer ta osadía, sino para 
más corroborarla. 

5. L a gradación, en la qne están enlazadas 
con tal orden las palabras, que para contiuaar la 
oracion es preciso repetir la que queda atrás: v. 
g. Virg. (egl. 2.) Torvn leona lupum sequitur: lu-
pus ipse capdlam: florentem cylissum sequitur lasei-



Figuras por detracción. 

1. L a reticencia, cuando se omite alguna pala-
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va capdla. La fiera leona signe al lobo; el lobo á 
la cabrilla, y la viciosa cabrilla al floreciente to-
nJllo. 

6. La sinonimia, que expresa una misma cosa 
con distintas pnlabras:' v. g. Cic. contr. Catii. 
Perge, quo capisti; tgrtdere aliquando ex urbe; pa-
tent porta: proficiscere. Camina, Catilina. por don-
de empezaste; sal algnna vez.de la ciudad; abier-
tas están las puertas: marcha. 

7. L i tfaducáon, que es repetición de una mis. 
ma palabra en diferentes casos, sin mudar de sig-
nificación: v. g. Certus locus, certa lex, certum tri-
bunal Cic. en defensa de Arquíaa dice así: Lle-
nos están los libros todos, llenas las voces de los 
sabios, y llena la antigüedad de ejemplos. 

8. Polisíndeton, cuando se repite una misma 
conjunción en los miembros é incisos del período: 
v. g. Etjustilia, et forlitudene, et temperantia, et 
prudentia, et religione, et caterarum virtutum lau. 
deflorebat. Y por su justicia, y por su for tale-
za, etc. 

bra en la oracion, con lo que se dá más vigor y 
uerza que si se expresase, v. g. Yirg. (egi. 3.) 
Cantando tu ülum! En que se entiende vicisti. 
Tú le ganaste á cantarl Cic. cont. Yerr. dice: 
Por ventura á este hombre? A esta desvergüenza? 
A esta audacia? donde se entiende sufriremos 

2. Adjunción, que es cuando muchas senten-
cias se refieren á un mismo verbo: v. g. Cic. Vi-
cit pudorem libido, rationem amentia, timorem au-
datia. Venció al pndor la torpeza, á la razón el 
furor, al miedo la andacia, etc. 

3. Disjuncia, que es cuando á cada uno de loa 
m embros se pone su verbo, siendo así que uno 
baBtaria; v. g : Cic. en fnvor.de Arquías dice de 
Homero: Homerum Colophnnn civim esse dicunt 
iuu/n: G/iii suum vindicanl: Salammi repetunt: 
Smyrnai vero suum esse confirmant. Los Colofo-
nios dicen que es su ciudadano; los Qaioa le h a -
cen de su dominio; los Salamiuos le piden, y los 
Esmirnos confiesan que es suyo. 

Figuras per semejanza. 

1. Paronomasia, que es cu&ndo las voces casi 
semejantes se toman y juegan en sentido diferen-



t e : v. g. Cic. Cónsul esí animo parvo, ei pravo. 
El Cónsul es de ánimo parvo, y pravo: y si dijé-
ramos de una majer llamada Constancia; Cons-
tancia obra con constancia. 

2. Que cae en semejante, en latín similiter, ca-
dens; y es cuando se usa de cierta armonía y con-
cierto de vocablos, que so expresan por unos mis-
mos casos y tiempos: v. g. Cic. Quid tam eom-
rnune. quarn spiñtns vivís? (erra mortuis, ma-re flue-
tuantibus, lidus ejedis? ¿Que cosí tan común co-
mo el espirita á los vivos, la t ierra á los muer-
tos, el mar á los navegantes y la playa á los 
arrojados? 

3. Qae acaba en semejante, en latín similiter 
desinens; y se halla cuando los miembros de nn 
período acaban con tanta semejanza, que vienen 
á ser ó parecer consonantes: v. g. Cicerón en de-
fensa de la ley Maniüa dice: Tam feliz imperator 
est, ut ei non modo cives assenserint, socii obtempe-
raría, hostes obedürint; sed etiam-venti, tempesta-
tesque obsecuniarint; y si se dijera: el soldado 
acampó: el eaemigo le siguió: este le encontró; 
y el otro le resistió. 

I I I . 

DE LAS FIGO RAS DE PENSAMIENTO. 

Las figuras de pensamiento son unos adornos 
de la oracion que no consisten en solas las pala-
bras, sino en las mismas cosas, Uuas son á pro-
pósito para mover y rendir los ánimos, otras pa-
ra enseñar, y otras para deleitar; lo que cuidará 
advertir el maestro al explicarlas. 

De las figuras más á prepósito para mover. 

1. L a interrogación se comete cuando pregun-
tamos, no tanto para salir de la duda, cuanto pa-
ra estrechar el asunto y declarar'la vehemencia 
del afecto ( * ) , v. g. Qnousque tándem abutere, 
Catiima, patientia nostral Quamdiu etiam furor 
iste tuus nos eludetl (Cíe., cont. Catil.) ¿Hasta 
cuándo has de abusar ¡ó Catilina! de nuestra 
paciencia? ¿Cuánto tiempo hemos de ser el j u -
guete de ese furor que te agita? etc. 

2. L a sujeción es una figura en virtud de la 

(*) La acumulación de interrogaciones emplea-
das á tiempo, es muy comunmente como una explo-
sión de rayos da la elocuencia. 
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coa! se pregunta al contrario, ó á los oyentes, 
encargándose el orador de responder por ellos:. 
v. g. Cicerón en defensa de la ley Manilla, dice 
de Pompeyo: Quid enim tan novum, quam adoles-
centulum privatum, exercitum difficili r¿publica: tem-
pore confiare? Gongecü. Re ni oplime duclus sui ge-
rere? Gessil. Porqne ¿qué cosa tan nueva como el 
qne un jovencito, siendo un mero particular, jan-
te ejército en un aparo de la república? Pues le 
juntó. ¿Qae baga por sí la empresa excelente-
mente? Pues la hizo. 

3. L a anteocupacion ó prevención' previene la 
objecioo para refutarla anticipadamente: v. g. 
Ne querere de animadversión patris in filium: illa 
quippe non tam pana quam prohibido sceleris fuit. 
No os quejeis del castigo que tomó el padre del 
hijo, porqne no tauto fué castigarle el hecho, co-
mo impedirle le hiciese. 

4. La corrección retrata la sentencia ya dicha: 
v. g.- Oh stultiiiam\ Stultitiam nedicam, an impu-
dentiaml ¡Oh necedad! Mejor diré, descaro. 

5. En la dubitación ó duda, cuando hacemos que 
fluctuamos en el discurso, mostramos tener pea-
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diente el ánimo sobre lo que conviene decir ó ha« 
cer: v. g. Livio (dec. 3.) introduce á Escipion 
hablando con sas soldados, de este modo (1); N i 

(l consejo ni las palabras me dictan cómo he. de ha-
blar ante'vosotros, á quienes ni sé á la verdad con 
qué nombre os deba llamar. ¿Ciudadanos? cuando 
os apartasteis de vuestra patria. ¿Por ventura sol' 
dados? cuando os resististeis al imperio, al auspi-
cio, y rompisteis el sagrado de la religión. ¿Enemi-
gos? Conozco vuestros rostros, cuerpcs y ves ido de 
ciudadanos; pero vuestros dichos, hechos, consejos y 
ánimos de enemigos 

6. La comparación hace figurar juntas dos co-
sas ó personas, lo que se llama paralelo (2). 

7. La antítesis, contraria á la comparación, es 
cuando se ponen en oposiciou y contraste dos ideas: 
v. g. Se ve en el mundo homb es de mérito distinguí• 
do; pero ¿e talento limitado: espíritus elevados] pe-
ro al mismo tiempo almas bajas: buenas- cabezas] 
pero mulos corazones. 

8. L a preterición, cuando disimulamos que ó 
no queremos decir ó saber lo que decimos y sabe-

(1) Se omite el texto latino por no abultar más 
el traíalo. 

(2) No se puede poner ejemplo 6'no muy difuso. 



mos mejor: v. g. Nüü di Verris luxuria loquor, 
nihü de insokntia, nihü de singulare nequitia ac 
turpüudine: tantum de qu,estu ac lucro dicam. 
(Cic). No hablo de la Injuria de Verres, no de 
su descaro, no de su singular maldad y torpeen: 
solo diré de en ganancia y lucro. 

9. L a epifonema es una sentencia grave y efi-
caz que se suele haeer despues de probado ó re-
ferido algún hecho, sacándola de las mismas ra . 
roñes de él. Virgilio, despues de referir los in-
fortnníos y contratiempos suscitados á Eneas por 
el resentimiento de Juno, prorumpe en esta epi -
fonema; 

' * . 'i»57il .í ij . ' v n> 1 A . 

Tantasne am'mis cmleetibus irml 
/Tal ira cabe en celestiales pechos. 

Cicerón, cuando dice que todoB desean llegar 
a la vejez, mas despues la acusan y rehusan, con-
cluye: ¡ Tañía es la inconstancia, necedad f per ver-
sidad humana! 

ína: leJlofl 

IV . 

De las figuras á propósito para deleitar y enseñar. 

1. L a apostrofe es una figura, en virtud de la 
cual parece que pierde de vista el orador á aque-
llos á quienes ha estado hablando desde el prin-
cipio, y como que so apar ta de ellos para dirigir. 
6e de repente á otros, bien sea á Dios, á los es-
píritus infernales, etc.: v. g. Cicerón, en defensa 
de Milon, dice: Ves, vos, apello, fortisiime viii, 
qui mullum pro república sanguinem effudiúis; vos 
in viri et invieli ávis appello periculo, centuriones, 
rosque milites: vnbis non sohm inspectantibus sed 
etiam armatis et huicyuÁiáo prtesidentibus, h tc tan-
ta virtus ex hac urbe expelUturl exterminabiturl pro-
jiáetur? A vosotros apelo, ó tortísimos varonas! 
á vosotros, que habéis derramado mucha saBgre 
en favor del estado; á vosotros, capitanes, y á 
vosotros, soldados, invoco en el riesgo de un hom. 
bre y compatriota invencible: estando vosotros 
no solo mirándolo, sino también armados y pre-
sidiendo á este juicio, ¿será e6te tan gran valor 



expelido, desterrado y arrojado de esta ciu-
dad (* )? 

2. La hipotiposis, que corresponde á lo que en 
castellano se llama imágen, narración pintores-
ca, etc., describe una aecion, nn suceso, un fenó-
meno, etc. tan viva y enérgicamente, que parece 
se está viendo: v. g. Cicer. cont. Yerrem dice: 
Tpse, mpivimatus scelereac fur ore, inforum venit; 
gente ignescebant, ardebant oeuli, toto ex oie crude-
litas emicabat. Verres, inflamado por el crimen y 
lleno de furor, viene á la plaza púb Lra: cente-
lléanle los ojos, todo su ademan auuucia crueldad. 

3. La etopeya explica el ingenio, índole ó cos-
tumbres: v. g . Terencio dice: Conozco el genio de 
las mujeres: no quieren donde tú juieresj donde no 
quieres, desean de buena gana. 

4. La prosopografia describe el semblante, bo-
ca, pasos, vestidos, ó todo el cuerpo de algún ss-
geto: v. g Jamdesignatus tribunus, alio vocis so-
no, alio incessu es se meditabatur, vestitu obsoletiore, 
corpore inculto et horrido. Señalado ya tribuno, 
parecía que tenia otro aspecto, distinta voz y 

(*) Hé aquí la verdadera apostrofe oratoria. 

diverso modo de andar, con un vestido macho 
mas viejo, sa cuerpo desaliñado, etc. 

5. La topografía describe los logares: v. g. 
Vedla en esus hospitales donde practicaba sus bene-

ficenciis; en esos lugares donde se rennen todas las 
enfermedades y todos los accidentes de la, vida hu-
mana-, donde los gemidos y qwjas de los que pade-
cen llenan el alma de una tristeza importuna. 

6. Dialugimo es una figura de pensamiento 
por ficción, qne refiere directamente, ó una con-
versación consigo rnUmo, ó ana couversacion de 
dos ó machas personas. Virgilio ofreco ano mny 
bello cuando hace hablar á Juno so!a, exponien-
do los motivos que la obligan á intentar ft des-
trucción de la escuadra de Eueas. \_JEntid., l .J 

1. La prosopopeya 63 una figura por ficción, la-
cusl hace hablar á los muertos, á Dios, á los au 
sentes, sepulcros, y cua'quiera cosa inanimada. 
Virgilio nos ofrece un béllo pasaje cuando hace 
hablarla sombra de Creasa, dirigiendo estas pa-
labras al desconsolado Eueas. [ J E n e i d 2 ] 

Quid tautum insano j a v a t indulgere dolori, 
O dulcía conjux? non hseo siae numine difam 

mámatica, 8 



Evenrant: neo te comitem asportare Crewam 
Tas, aut lile sinifc snperi regaatur Olympi: 

j arandum) 
Longa íibi exsilia, et vastam maria squor 

¿Para qné te entregas á un dolor desmesura-
do caro esposo? Nada te sacede sin la voluntad 

Í N I n ¡ 61 h a d ° ' DÍ Cl r e y d e ! £ n m o ¿ ' o 
2 e " l l 6 7 a r 6 0 t D C 0 ! a P E ñ ! ' a * tu amada 

e*po*a. .Tienes q a 9 alejarte mucho de esta tierra 
7 atravesar los largos mares, etc. 

8. Comunicación es por ia que consultamos con 
los juecea, ó los mismos enemigos: y. g. Tu nui 
allerujn abusas, si esses ejus loco, quid fecisses aiiud? 
T u que delatas á otro, á hallarte en au logar 
¿qae hubieras hecho? • ' 

cl ?°nCaÍOn
 M a D a fignm P° r I a «e coa-

c e * z i g a n a cosa, aunque mala, llevados de ia 
m i s m a c o n f i a n z a : v . g . S i t f u r , sil adulkr sil sa-
crilegus; ast at bon.s imptrator f d ^ ^ ^ 

• l : T U l T T V ° r a r e s e r v a n d * < « ¿ > en. 
norabuena ladrón, sea addl t . ro , aea sacrilego-

v r e r r a ^ a g 9 n e r a , ' 7 f e I Í Z ' y d ^ d 0 - -varse para los apuros de la república. 
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V. 
DB LAS FIGURAS PATÉTI0A3. 

Llámanso figuras patéticas aquellas qne em-
plea el orador para mover con maa particulari-
dad y vehemencia el corazon, y son las siguientes: 

1. Exclamación es cuando el discurso se entre-
ga á les impetuosos clamores de un vivo senti-
miento que se apodera del alma, ya de pena, ya 
de alegría, ya de esperanza, ó ya de temor: v. g. 
Cicer. contra Catil. exclama: O tempora! 6 mores! 
Senatus ficee intelligit, cónsul videi, et tamen hit vi-
vit. Yivit! | 0 tiempos! ó costumbres! El e e D a d o 

entiende estas cosas, el cónsul lo ve, y no obs -
tante, vive esta hombre ¡Vive! 

2. Deprecación es cuando hacemos algunas vi-
vas y preciosas súplicas, apoyados por toaos los 
medios que sojuzgan más á prepósito para mo-
ver á aquellos á quienes se implora ó mega: v. 
g. Cicerón en defensa de Deyótaro: Hoc nos pri 
num metu, Casar, per fidem, et constantiam et de• 
mtntiam tuam libera: ne residere in te ultum par-
ten iracunda sutpicemur. Empezad, pues, César, 
en nombre de vuestra fidelidad y c 'emenda: em-



pesad librándonos de este temor: no nos hagaú 
sospechar qne os queda todavía e! menor reaen-
timiento. 

3. L i conminación consiste en amenazas• v s 

Erit, erit ülud ímpus, cum tu, et amicissimi bine 
volenlzam, et fortissimi viri mignituMm animx 
deslieres. [Cic.J Llegará, llegará tiempo en que 
anheles por la amistad y grandeza del mejor ami 
go y hombrj más esforzado. 

4. Imprecación es una especie de exeíracion ó 
maldición conque se desea algún mal ó daíio á 
otros, o a „esotros mismos: v. g. Dii te perdant t 

fugitive: rU non modo nequam et improba, 5íd e. 
fatuus et amins es? (Cíe.) Los dioses te pierdan 
fugitivo: así, eres no solamente malvado é ímpro-
bo, sino fatuo y ámente. San Juan Criséstomo 
dme también: ¡Oj.lá perezcáis pira siempre, ó te-
m>anos, que osáis ultrajar al Santo de los santos 
con vuestras blasfemias! 

5. L4 optacion e S p i ; c a n n d e S 9 0 v e h e f f i e n t e d a 

conseguir para sí, ó p a r a algún otro, un bion 
que juzga muy preciso é importante: v. g Cice-
ron e n defensa de Milon, introduce á este, ha-

blando da este modo: Valeant, valeant ches ná; 
sint ina-lumes, sint furentes, sint beati: stet har 
urbs preclara, mihique patria carissima quoquo 
modo mtrita de me erit. ¡Ojalá, dice, prosperen 
mis conciudadanos! ¡Ojala estén libres de desgra-
cia! ¡Ojalá sean dichosos! Esté en pié esta cindad 
esclarecidísima, mi muy amada patria, como 
-jniera que se porte conmigo. 

FIN. 
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