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N O T A . 
tes párrafos » 6 trozos señalados con este asterisco * se 
omitirán en las lecciones de memoria. Quando el asterisco 
está en la cifa de alguu Poeta t se omitirá también su verso, 
y los que se siguen conticuados con aquel. Pues aunque todo 
lo señalado es necesario para complemento , y claridad del 
tratado » bastará ¡corlo con cuidado para su inteligencia. 
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LIBRO QUARTO. 
PROSODIA Y ARTE METRICA. 

CAPITULO I . 
D E L A P R O S O D I A . 

S t * * t t l - ^ ROSODIA es una parte de la Gra-
^ TTD ̂  í matlca » ensena la quant1* 

4* | I « dad , y acento de las sílabas pa-
ra su buena pronunciación. Quan-
tidad es la medida , esto es, la 

brevedad , ó longitud de cada sílaba ; ó aquel 
espacio de tiempo , cjiie se gasta en su pro
nunciación. JLa quantidad puede ser breve, 
larga , ó común. En la pronunciación de la 
breve se debe gastaf un solo espacio de tiem
po , en la de la larga dos espacios, y en la 
de la común uno , si se toma por breve , y 

A1 dos, 



2 Libro I V . 
dos , si se toma por larga. Los Latinos ob
servaban exácíamente en ia pronunciación es
tas diferentes quanddades , pronunciando la 
vocal breve con un espacio de tiempo , co
mo lo hacemos nosotros , y la vocal larga 
con dos espacios , como si hubiera dos vo
cales , lo que no hacemos nosotros ; pues 
aquella diferente pronunciación , que hace
mos entre la penúltima sílaba breve , y lar
ga de las dicciones polisílabas , no muda la 
quantidad , sino el acento. Por eso confun
dimos la e breve de hgit presente con la e 
larga de legit pretérito. Pero los Latinos en 
el presente pronunciaban legit, y en el pre
térito leegit , la qual diferencia también se 
Usó por algún tiempo en la escritura, ( i ) 

* La quantidad de las sílabas se busca 
en la Prosodia por medio de la 'vocal antes 
de vocal, diftottgo., sinéresis , crasis , posi-
eion , pretérito , supino , derivación , compo
sición , preposición , incremento , final , ana
logía , y exemplo , de todas las quales cosas 
tratan por su orden las siguientes reglas. Mas 
para la inteligencia de algunas de ellas se 

de-

(i) Quintil, lib. i . cap, 7. Mario Victcrinoüb, 1, 
de Orthogr. coa «tros machos Awtores, 



Prosodia y Arte Métrica. $ 
debe sabar lo que ya queda dicho en la Or
tografía acerca de las letras , y sus divisio
nes en vocales , consonantes , semivocales, 
mudas , líquidas , simples , dobles , de los 
diítongos , y de las silabas. Todo lo qual 
por estar tratado allí como en su propio l u 
gar , se omite aquí como cosa ya sabida , y 
agena de este lugar. Las demás sílabas no 
comprehendidas en dichas reglas de la Pro
sodia se dicen ser breves, largas, ó comu
nes por su naturaleza. Por lo qual decimos, 
que la primera sílaba de lego es breve por 
su naturaleza , la de fono larga por lo mis
mo , y la de cimex común por la misma ra
zón. La quantidad de tales sílabas se ha de 
aprender de los Poetas , ó de algún Dic
cionario , que trate de ellas , como es G r a -
dus ad Parnassum , Prosodia Bononiensis, 
y el Diccionario aumentado de Ambrosio 
Calepino. 

R E G L A I. ^ 

DE L A V O C A L ANTES D E V O C A L . 

L a 'vocal antes de otra vocal en una mis
ma 



4 Libro I V . 
ma dicción es breve , como meus , ardua, 
traho. 

Se exceptúa por larga i . en los geniti
vos antiguos de la primera declinación , co
mo aulai , aquai , terrai. 

i . En los vocativos de nombres propios 
de varones de la segunda, como Caf, Pom-

•pei. 
3. La r penúltima de los genitivos, y 

dativos singulares de la quinta , como diei, 
aciei. VQXO J i d i i , re i , spei, la tienen breve. 

4. En los tiempos del verbo J i q , que no 
tienen r , como fiebam , Jiam. 

5. La primera vocal de eheu. 
Exceptuase por común en Diana y oht. 
En prosa es larga en los genitivos en 

ius , como illius, unüis, totius ; nías en ver
so es común ; menos en alterius , que siem
pre la tiene breve , y en alius , que siem
pre la tiene larga. 

f Por eso en verso unas veces se ba de 
leer UKus , ijpsíus , istíus , nullíus , totius, «/-
Uus , umus , ÓY. alargando la penúltima ; y 
otras veces illius ^ ípsius , ístius , núllius, to
tius , {illius , únius, é f̂. abreviándola , y mu
dando el acento, 

RE-
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R E G L A I I . 
D E L D I P T O N G O . 

E l diftongo es largo , porque en una sola 
sílaba tiene los tiempos de dos vocales, co
mo aur^c , heus , poenat. 

Se exceptúa por común la preposición 
pree puesta antes de vocal en dicción com
puesta , como gneeo , jpraustus , j)r<eacutus. 

DE 
R E G L A II1 . 

L A S I N É R E S I S , T C R A S I S . 

L a sílaba formada de dos vocales juntas en 
una misma dicción por la sinéresis es tam
bién larga por la razón dada en el difton
go , como cuif dein , groin , frout, dees , dic
ciones disílabas, mas por la sinéresis mono
sílabas. JDeerit, omnia , prohibet, vehemens, 
dicciones trisílabas , pero por la sinéresis di
sílabas ; y así de otras. 

Es asimismo larga toda sílaba formada de 
dos por la crasis , ó contracción , porque 
contiene los tiempos de ellas, como hobus 
de bovibus , cogo de coago , júnior de jwve-

nior, 



6 Libro I V . 
nior , mi de mihi, mobilis de movibilis , nil 
de nihil, «o/o de «o« DOIQ , >w¿?/o de magis 
nx}lo , alius genitivo de ahius , sensus geniti
vo de sensuis, sensus plural de sensues, quis 
plural de queis , ó quipus , it de iü , obit 
de obiit , -petit de petiit , y otras muchas. 

Comunmente aistinguimos la sinéresis de 
la crasis , en que la sinéresis retiene las dos 
vocales juntas de la dicción , pero reunidas 
en una sola silaba ; y la crasis excluye al
guna sílaba de la dicción , pero su quanti-
dad se incluye en otra silaba , que queda. 
Ambas cosas se ven en los excmplos pro
puestos. 

R E G L A IV. 
D E L A P O S I C I O N , 

A j a vocal puesta antes de dos , ó mas con
sonantes , ó anteŝ  de una doble , es larga por 
•posición , como conjixus , restringo , gaza, 
jiejor. 

Puede también estar la una de las con
sonantes al fin de la dicción , y la otra al 
principio de la siguiente ; y así la u de con

jixus de suyo breve será larga , siguiéndo
sele sagittis. Pero si las dos, ó mas con-

so-
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sonantes , ó la doble están al principio de 
la dicción siguiente ; la vocal final antece
dente no se alarga por posición , como car-
jpere fruetus ; eme stricto ; arhusta jwvant. 
Sin embargo los Poetas muchas veces hacen 
lo contrario , y esto se debe tener presente 
para la dimensión de muchos versos. 

Se exceptrua por breve la i de hípigus, 
tríjugus t y quadríjugus, aunque está antes 
de una consonai t& d jble, 

Quando á una silaba de suyo breve, co
mo lo es la última de re , ante , y la pen
última de ager , pater , cdeber , 'volucer , 6Y. 
se le sigue una consonante muda , y otra lí
quida pertenecientes ambas á la vocal siguien
te , como en rejiexus , antegredior , ¿tgri, 
fatris , edebris, wolueris ; dicha sílaba que
da breve en prosa , como lo era antes, por
que la líquida no tiene fuerza de consonan
te entera , para mudar su quantidad : mas en 
verso es común , porque el Poeta puede con
siderar la líquida como entera consonante. 

* De aqui nace , que en verso unas ve
ces se ha de leer cérebrum , féretrum , f ú -
nehris , íntegra , latebra , lúgubris , peragro, 
pódagra , ténebrae , DÓlucris , &c. con la pen-

úl-
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última breve , y el acento agudo en la an
tepenúltima ; y otras veces cerébrum , feré-
trum , funébris , integra , latebra , lugíibris, 
peragro , jpoddgra, tenébr¿e , volúcris, &c. con 
la misma larga , y el acento agudo en la pen
última. 

R E G L A V. 
D E L P R E T E R I T O . 

E i pretérito de dos sílabas tiene la prime
ra larga , como feci , legi, movi. 

Se exceptúa por breve en bibi , dedit 
scMi , steti , stiti , tuli, j i d i de {indo. 

El pretérito , que dobla la primera síla
ba , tiene las dos breves, como tutudi, te-
tigi, pepuli. 

Pero es larga la segunda en cesidi de Cde-
do , y en pepedi; como también en los que 
la tienen antes de dos consonantes, como te
ten di , poposci, momordi. 

Los demás pretéritos polisílabos tienen la 
penúltima larga , como amavi , vieví , pe-
tivi y audivi. 

RE-



Prosodia y Arte Métrica. 

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

9 

E l supino de dos sílabas tiene la primera 
larga , como lusum , tritum , motum. 

Se exceptúa por breve en citum de cieo, 
datum , itum, litum , quitum , ratim , ru-
tum , satum , sitmi. 

Los supinos polisílabos alargan la penúl
tima , como amatum , ruútum, acutum , au~ 
ditum. 

Exceptúanse los acabados en itum de ver
bos # que no tienen el pretérito en i v i , co
mo 'vetitum , monitum , fugitum , los qualeS 
la tienen breve. 

La primera sílaba en los pretéritos , y 
supinos polisílabos tiene la misma quantidad, 
que la primera del presente de indicativo. 
Así amaui, amatum, la tienen breve como 
amo ; dona-vi, donatum , larga como dono. 

Esto no obstante , coegi, coactum , ge-
m i , genitum , posui , positum , potui , solu-
tum , j 'volutum , la tienen breve , aunque 
la primera del presente de indicativo es lar
ga en cogo , gigm , pono , possum , soho. 
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y voho. Pero genuz , genitum son del anti
guo gsno , que tenia breve la primera. 

Estas reglas del pretérito , y supino sola
mente hablan de los simples, á los cjuales 
siguen los compuestos. 

R E G L A V I I . 
D E L A D E R I V A C I O N . 

IL ja dicción derivada tiene la misma quan-
tidad , que su primitiva , como amans , ama-
hilis , amicus , amator, que tienen la pr i 
mera breve , como su primitivo amo : cla-
mans , clamosus, clamator , cldmito, que tie
nen la primera larga , como su primitivo cla
mo. Así los casos oblíquos tienen la quanti-
dad del caso recto : los tiempos , participios, 
y verbales la de sus raices presente , pre
térito y supino. 

Pero arena , dicax , Jides , lucerna , mo
le stus , nato , nota, y sopor , tienen la pr i
mera breve , aunque vienen de los primi
tivos largos areo , dico ,Jido , luceo , moles, 
naium , notum, y soplo. A l contrario huma-
mis , laterna , macero , regula , sedes , se-
€Íus y y tegula , tienen la primera larga, aun

que 
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que vienen de los primitivos breves Jiomo, 
¡ateo , macer , regó , sedeo , secus, y tega. 

* Otras dicciones suelen exceptuarse ade
mas de las dichas ; pero de muchas es in
cierta , ó falsa la derivación , que se les atri
buye , y por eso se omiten aquí. 

D E 

R E G L A V I I I . 
L A C O M P O S I C I O N . 

j L a dicción compuesta retiene la quantidad 
de las dicciones simples , que la componen, 
como antepono, que tiene la segunda silaba 
breve , y la tercera larga , como antes de 
componerse. 

Esto también vale , aunque alguna vo
cal , ó diftongo se mude pn otra vocal , co
mo en conjicio , cuya segunda sílaba conser
va la quantidad breve de la primera de f a 
ció ; y en explodo , cuya segunda silaba con
serva la quantidad larga del diftongo de 
piando. 

Mas no conservará la dicción compuesta 
la quantidad de las simples j si de la unión 
de estas resulta alguna regla , que lo impi
da , qualis sen la vocal ante vocal, y la 

po-
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posición , como Qnproinde , que tiene la pri
mera breve , aunque fuera de composición es 
larga : subduco, que tiene la primera larga, 
aunque fuera de composición es breve. 

DE L A P R I M E R A P A R T E D E L A S D I C C I O N E S 
COMPUESTAS D E P R E P O S I C I O N . 

ÜLas preposiciones inseparables di hecha de 
dis , tro, de trans , se y , en composición 
son largas, y n? es breve , como divello, tra-
do , separo , vesanus , repeto. 

Paro es breve la primera sílaba en dir
imo , y disertus , hechos de dísemo , y dis~ 
sertus. 

Es larga la re en el verbo refert, con
venir , ó importar, quizá compuesto del nom* 
bre res , como quieren muchos. 

Las preposiciones separables fuera , y den
tro de composición tienen la quantidad de sus 
finales ; y así per breve por final lo es tam
bién en pereo ; y de larga por final también 
lo es en devenio. 

Mas aunque pro es larga fuera , y den
tro de composición , se exceptúa por breve en 
proeella , profano , profecto , profestus , pro-
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Jiciscor , frojiteor , frofor , profugio , profun-
dus , prónepos , froneftis , frotervus , y en 
los derivados de estos, como frocdlosus , j?ro-
fanus , jjrofugus , y otros. También se ex
ceptúa por común en frocnmbo , procuro, 
procurro , profundo , propello propulso , JPro-
sérpina , propino , propago , as , y propago, 
inis ; pero este la tiene breve , significando 
la descendencia , y larga , significando el mu
grón de la vid. 

J>t L A P R I M E R A P A R T E D E L A S DICCIONElS 
Q . U B N O S E C O M P O N E N 

D E P R E P O S I C I O N . 

^uando la primera parte de la dicción corrí' 
puesta acaba en <í ; ó está entera , ó con-
traida. Si está entera , tiene la misma quan-
tidad , que fuera de composición ; v. g. qua-
re larga como qua ; eadem , utraque larga 
en ablativo , como ea , utra ; y breve en 
los demás casos. Si está contraida , es larga, 
como malo de magis voló , indago de inde ago. 

Quando acaba en , es breve, como 
lufas , cakfacio , trecenti. Aunque liquefa-
m , putrefacio , patefacio , tepe jacio , y al

gún 
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gun otro semejante la tienen común. Pero 
es larga en nsdum , nequam , nequando , ne
quáquam , nequidquam, nequis, nequitia , se~ 
dechn , sededes , 'vemjicium , "úmejlcus , v i ' 
ddicet. 

Quando acaba en / ^ es breve, como dr-
tifex y omnipotms , sacrifico. Se exceptúa por 
larga t. en las dicciones enteras , como qui
ñis , qualicumque , ibidem. i . En las contrai
das , como bigce , quadrigoe , ilicet , seilicet, 
tibicen , de bíjugce , quadríjugae, iré licet, sci-
re licet, tihium. 5. En los compuestos de 
ẑVi- , como biduum , triduum , trwridies , ^ r / -

, postridie ; pero en quotidie , y quoti-
dianus es común. 4. En idem terminación mas
culina , porque la neutra la tiene breve. 
^, De los compuestos de ubi la tienen breve 
ubinam ,. ubivis ; larga ubilibet, uHque , «íro-
¿Ẑ MÍ? ; y común ubicumque. 

Quando acaba en o , es larga , como alio-
quin , quandoque. Se exceptúa por breve en 
hodie , quandoquidem , quoque conjunción ; y 
en los compuestos de dos nombres , como bar-
docucullus , sacrosanctus , sanguinolentus. 

Finalmente quando acaba en u , es brqr 
ve , e^mo dmenti, quadrupes, pulverulentus* 
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» E L A S E G U N D A P A R T E D E L A S D I C C I O N E S 
C O M P U E S T A S . 

jlLa dicción compuesta tiene en la sílaba pr i 
mera de la segunda paite la misma qüanti-
dad , que fuera de com-posicion , como •perk-
go , que tiene breve la /<?, como kgo; in-
ttrdico, que tiene larga la d i , como dúo. 

Exceptíianse dejcro , •pejcro , benedJcus, 
makdicus j vcridmis , falsidicus , causidicus, 

fatidicus , innuba , prónuba , semisopitus, 7ií~ 
hilum , agnitum , cognitum, •perjidus, con sus 
derivados ^ r r / z ^ , perfidia , psrjidiosus , per-

Jidiose , todos los quales tienen breve la pr i -
msra sílaba de la segunda parte , aunque sus 
simples jrwro , dico , nubo , sopítus , hilum, no-

. tum , y jldus la tienen larga, 
Ambitus participio , é imbecillus , la tie

nen larga , aunque itum , y .bacilius la tic^ 
Hen breve. Connubium la tiene común. 

R E G L A I X . 
D E L I N C R E M E N T O D E LOS NOMBRES. 

incremento en los nombres (como también 
N_ B pro-
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pronombres, y participios) es aquella sílaba, 
ó silabas, que en los casos obliquos exceden 
á la ultima silaba del caso recto , esto es , del 
nominativo. V . g. sermo tiene dos silabas, sey-
monis tiene tres , por lo qual hay un incre
mento , que es la nis silaba aumentada. Ser
mones tiene tres silabas , ¡sermonibus quatro, 
y por eso tiene un incremento , que es la hus, 
por ser esta la silaba aumentada. La quan-
tidad , que se busca por medio del incre
mento , es la de las silabas antecedentes á los 
increme7ttos , que en el citado exemplo son 
las silabas mo , y ra*, pues estas son las que 
resultan breves , ó largas , no por ser ellas 
incrementos , sino por estar antes del incre
mento siguiente , el qual es la causa de la 
quantidad antecedente. Asi labor tiene bre
ve la silaba bor , pero laboris la tiene larga 
por razón del siguiente incremento is : al con
trario par largo es breve en paris por razón 
del siguiente incremento is. De modo que el 
incremento siguiente hace mudar muchas ve
ces la quantidad de la silaba antecedente. Ma§ 
aunque la ultima silaba sea incremento ; su 
quantidad no se busca por las reglas del in
cremento , sino por las de la final. Por lo qual 

di-
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diremos , que sermonibus tiene la ma larga 
por incrementa, esto es, por causa del incre
mento sigúientc , la ni breve por lo mismos 
y la bus breve por final, 

| Asi entiende , y explica el incrementa 
Antonio de Nebrixa primer Autor de este 
tratado ( 1 ) aunque otros . Prosodistas poste
riores lo explican de otro modo lleno de con
tradicciones , é impropiedades ; pero algunos 
lo hacen por conformarse con el uso vu l -

(gar , y no por entenderlo mal, 
* Por quanto el incremento puede ser del 

singular , y del p lura l , y muchas veces dis
crepan en la quantidad ; se trata primero de 
la quantidad de las vocales antes del incre
mento del singular , y después de la quanti
dad de las mismas antes del incremento del 
plural. 

D E L A ¿i A N T E S D E I N C R E M E N T O 
D E L S I N G U L A R , 

j!La a antes de incremento es larga , como 
calcar , calcaris ; vas , vasis 5 veritas , 
ritatis ; animai , animalis. 

B 2 Pe-
(1) Artls Gram. lib. g. e a p . í . 
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Pero es breve en los nombres propios de 

varones acabados en al , y ¿ir , como Ásdru-
hal , alis ; C*sar , aris. 

También se abrevia en estos, anas , atis; 
A r a r , aris ; baccar , aris ; fax , acis ; ju -
bar , aris; L a r , aris; mas , aris ; s a l , alis-» 
vas , adis ; daj?s , afis ; trabs , abis ; -par, 
aris ; combar , aris ; dispar , aris j impar, 
aris ; separ , aris ; suppar , aris. 

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

3La e antes de incremento es breve , como 
jpuer , -pueri ; Í ^ ^ Í , segetis ; "vulnus , vul-
neris. 

Mas es larga en / / w , eri; Céltiber , erh 
Anio y Anien , enis ; fex , Í'Í'/Í ; halec , o ha-
Jex , ecis ; locupks , etis ; merces , ; A7^-

, c'ww ; rex , ¿^¿y; seps , ; Tí'r , ^ m ; 
vérvex , Í'Í'W ; /ZÍT^ , ¿"^w; coheres , ^^/Í ; Z^, 
egis ; ^/¿"^ , ; illex , ; ^V.y , í'/w; 
inquies , etis ; reqides , etis. 

También es larga en los acabados en en, 
que hacen el genitivo en enis , como lien, 
enis ; ren , mis. 
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D E L A I A N T E S D E I N C R E M E N T O 
D E L S I N G U L A R . 

3La i antes de incremento es breve , como wr, 
i r i ; miles , itis ; carmen , inís. 

Se exceptúa por larga en JDis } itis; glis, 
iris ; lis y itis ; JSfesis , idis ; Quiris, itis', 
Samnis , itis; vibex , icis; vires de î zV. 

Asimismo es larga en los terminados en ¿r, 
como amatrix , icis ; radix , ¿"ffi-; felix , zVz>. 
Pero los siguientes la tienen breve , calix, 
icis ; coxendix , icis ; Jilix , icis ; fornix , icis; 
larix , icis ; natrix , icis ; nix , ivis ; f ix , 
icis \ salix , icis ; varix , ; vix, icis. Pero 
el nominativo singular de este nombre no se usa. 

D E L A O A N T E S D E I N C R E M E N T O 
• D E L S I N G U L A R , 

31a o antes de incremento es larga , como 
sermo , onis ; color , oris ; ferox , ocis ; hre-
vior , oris. 

Se exceptúa per breve 1. en arbor, y 
arhos , oris ; bos, ovis; com-pos , ctis ; impos, 
otis; , orw ; memor, o m ; im?nemor, oris; 
p'rfcox , ocis. 
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i . En los acabados en hs , y ¿is , como 

scrobs , obis ; inofs , o-pis. 
3. Em los nombres substantivos neutros de 

la tercera declinación , como iempus , om; 
tnarmor , oris. Pero os, oris la tiene larga. 

DE L A C7" A N T E S D E I N C R E M E N T O 
D E L S I N G U L A R . 

3La u antes de incremento es breve , como .svz-
tur , « r^ ; cónsul, ulis ; fulgur , uris. 

Pero es larga enfur , uris ; trifur , urisi 
frux , «O-ZJ ; lux , «¿'/i'; JPollux , wr/í. 

También se alarga en los acabados en us, 
que hacen el genitivo en udis , uris . utts* 
como falus , «^íV 5 w^J" , w/'w ; "virtus , «jf/Vi 
menos en pecus , w /̂w ; Ligus , ; Anter-
cus , utis , que la tienen breve. 

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

D E L P L U R A L . 

ULa a , e , o antes de incremento del plural 
son largas, como musae , arum ; dies , erum; 
domifd, orum. La / , « son breves, como 

ser-



Prosodia y Arte Métrica. i r 
sermones , ibus ; artus , ubus. 

En el plural suele juntarse el incremento 
del singular con el del plural , como se ve 
en sermonihus , temporihus , cuyas silabas 7720, 
y jpo pertenecen al incremento del singular; pe
ro ni i y r i al del plural. 

R E G L A X . 
D E L I N C R E M E N T O D E LOS V E R B O S . 

jPor incremento en los verbos se debe enten
der aquella silaba , o silabas, en que exce
den las demás personas , y tiempos a la se
gunda persona del singular del presente de 
indicativo activo ; y quantas fueren las sila
bas , que la exceden , tantos incrementos ha
brá. V . g. en amamus hay un incrementô  
que es mus , por ser esta la silaba , en que 
excede a amas : en amahamus hay dos incre
mentos , que son ba , mus , porque estas son 
las silabas , en que excede a amas : en ama-
bamini hay tres , que son ba , mi , ni. Para 
conocer los incrementos del verbo deponente, 
y común , se les ha de fingir una voz acti
va , como crimino , criminas , para criminory 
criminaris ; adipisco , adipiscis , para adipis-

cor, 
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cor , adifísctris. A los verbos , que tienen 
irregular la segunda persona del presente de 
indicativo activo , comoj^ro, fers; voló , 'vis, 
se les ha de fingir regular , como fero , fe-
ris ; voló , volts. En los incrementos del ver
bo también se busca la quantidad de la si
laba antecedente al incremento, .y la quan-
tidad de la final se busca por las reglas de 
las finales. Por lo qual diremos , que ama-
himus tiene la ma larga por incremento , esto 
es , por causa del incremento siguiente ; la hi 
breve por lo mismo , y. la mus breve por 
final. En los verbos no se hace distinción en
tre el incremento del singular , y del plural. 

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

3La a antes de incremento es larga , como 
amamus , moneamus , legaiis , audiatis. 

Mas es breve la silaba da en el verbo 
do , y sus compuestos de la primera conju
gación , como damus , ¿ircundamus , -pessun-
damus , satisdarms. 

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

JLa e antes de incremento es larga , como 
arne-
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mmmus , monemus , kgeham , audieham. 

Se exceptúa por breve i . en las segun
das personas del singular del futuro de indi
cativo pasivo acabadas en beris j y bere , co
mo amabéris , amahere , moneberis , monebcre. 

i . En todos los tiempos , que-tienen la 
primera persona en eram, erim, ero , como 
amaveram, amaverim , ama-vero , legeram, 
legerim , kgero. 
£ 3. En todos los presentes, y pretéritos im

perfectos activos , y pasivos de la tercera con
jugación terminados en ercm , erer , eris , ere, 
como legerem , legerer , legeris, legere ; pe
ro es larga la e penúltima de las personas 
acabadas en reris , rere > como legereris , le-
gerere. En fieri también es breve. 

* La e penúltima de eonnvvere , ferve-
re , fulgere , y responderé , se halla' algunas 
veces breve ; porque antiguamente estos ver
bos fueron también de la tercera conjugación. 

* En las terceras personas del plural del 
pretérito perfecto de indicativo activo se ha
lla muchas veces breve la e penúltima de la 
primera terminación , como stéterunt, expe
ler unt , in^énerunt, abíerunt, jjotúerunt, tti~ 
¡erunt, déderunt. 

D I 



24 Libro I V . 

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

ÜLa z añtes de incremento es breve , como 
amahimus , monsbimus, kgimus. 

Mas es' larga antes del primer incremen' 
to en los verbos de la quarta conjugación, 
como audimus, audite , audirem. Menos en 
la primera persona del plural del pretérito 
perfecto del indicativo activo , en donde es 
breve , aunque esté antes del primer incre* 
mmto , como fúlsimus , sénsimus , vénimus. 

Es también larga en 'velimus, velitis, ma,* 
Umus , malitis , nolite , mlito , nolüote 3 no-
limus , nolitis , jimus , jitis , y simus , sitisy 
con sus compuestos , como calejimus, cakji-
tis , pos'sémus , possitis , y los demás. 

Las personas del subjuntivo acabadas en 
rhnus , ritis , la tienen común , como ege~ 
rimus ¡fecerimus , videritis , dederitis ; aun
que lo mas probable és ser breve en el pre
térito , y larga en el futuro. 

D E L A O Y U ANTES DE INCREMENTO. 

ÜLa o antes de incremento es larga , como 
ama* 
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¿matóte , monetote , legitote , auditofe. 

L a u es breve , como sumus , fossumus, 
Dolumus. 

R E G L A X I . 

D E L A S S I L A B A S F I N A L E S . 

^ F I N A L . 

L a a final es larga , como ama , erga, 
interea , tabula en ablativo. 

Es breve en todos los nominativos, acu-
íativos , y vocativos de qualquier número, 
como musa , temfla , magna , mstra. 

También es breve en eia , ita , quia , y 
futa adverbio. 

Es comun en los nombres numerales aca
bados enginta, como trigtnta , quadraginia. 

Algunas veces se halla breve en contra, 
frustra , postea , ultra ; pero lo mejor es 
alargarla. 

E F I N A L . 

3La e f n a l es breve , como sermone , iste , le-
gere. 

Pero es larga 1. en los ablativos de la 
quinta declinación , y en sus compuestos, co

mo 



26 Libro IT^. 
mo die , hodie , re , quare , y y ¿ 3 ^ antigua
mente de esta declinación. 

2. En las segundas personas singulares del 
presente de imperativo de la segunda con
jugación , como mons , doce. Aunque en ca
fe , res-ponde , salve , vide , se halla tam
bién breve , porque antiguamente fueron de 
la tercera conjugación. 

3. En los adverbios salidos de nombres 
adjetivos de la segunda declinación , como 
máxime , pulchre , rectc , valde , sincopado 
de valide. Menos en bene , male , inferné, 
superne, que la tienen breve. 

4. En fere , ferme , ohe; y en las diccio
nes monosílabas , como e , de , me, ne. Pero 
la tienen breve las enclíticas que , ne, ve; y 
las adiciones ce , te , pse , pte , como isque, 
videsne , quidve , Mece , tute , reapse , tuopte. 

I F I N A L . 
j!La i final es larga, comer domini, mei ,'amari. 

Es breve en nisi, quasi, sicuti. Es co
mún en mihi, tibí , sibi, cid disilabo , ibi, 
ubi , con los compuestos de los tres últi
mos , como alicuí ', alibi , sicubi , y otros se
mejantes. 

Los 
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Los Poetas antiguos solían quitar la 
s á las dicciones acabadas en is breve , quan-
do seguia otra dicción comenzada por con
sonante , y dexaban breve la í , como fide-
W suavis ; laterali"* dolor. 

O F I N A L . 

3La o Jindl e» común , como sermo , ambo, 
fació , ergo conjunción racional. 

Es breve en ego , scio , nescis , cedo en la 
significación de d i , ó da. 

Es larga i . en las dicciones monosílabas, 
como o , jio , fro. 

i . En los dativos , y ablativos , como 
templo , bono , meo. Mas en los gerundios es 
común , como 'vigilando , medicando. 

3. En los adverbios , y conjunciones de
rivadas de nombres , y pronombres , como 
ergo por causa , mérito , falso, tanto , eof 
adeo , ideo , quo. 

Pero es breve en cito , imo , modo, dum-
modo , solummodo , postmodo , quemodo , tafi-
tummodo. Es común en crebro , illico , mu
tuo , omnino , -profecto , sedulo , sero , vero', 
aunque las mas veces se alarga. 

U 
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U F I N A L . 

3La u Jinal es larga , como sensu , genu , tu. 
En las dicciones antiguas indu por in , ní~ 

nu por non es breve. 
# A las dicciones acabadas en us breve 

solian los antiguos Poetas quitar la J , quan-
do seguia otra consonante , y- dexaban bre
ve la t i , como ultrf -peccatum ; falcih? ra* 
mos. 

F I N A L E N 

31a Jlnal en as es larga , como musas , di-
guitas , laudas. 

Es breve en anas , el ánade. 

F I N A L E N E S . 

jlLa final en es es larga , como sermones, 
dies , audies. 

Es breve en penes , y ^ de ÍI/W , con 
sus compuestos abes , ades , ^ 7 0 ^ , y todos 
los otros. 

También es breve en los singulares de 
l©s nombres de la tercera declinación, qua 
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tienen e , 6 i breve antes del incremento, 
como hehes , etis ; teres , etis ; miles, itisi 
comes , itis. 

Pero de estos la tienen larga alies , ariesy 
Ceres , paries , fes , con sus compuestos l i -

jjes , trijpes , quartrufes , y los demás. 

F I N A L E N IS . 

3La Jinal en is es breve , como furris, / m -
, legis. 
Se exceptúa por larga 1. en los nomi

nativos , y vocativos de D i s , glis , Quiris, 
Samnis , vis. 

1. En todos los casos del plural , como 
'viris , honis , doctis , omnis por omnes , ur-
his por «r/'í'j , civis por ¿•/WÍ , y otros acu
sativos antiguos semejantes á estos, contrai
dos, de omneis , urbeis , ci-veis. 

3. En las segundas personas singulares del 
presente de indicativo activo de la quarta con
jugación , como audis , sentis , is de eo ; y 
sus compuestos, como ahis , fer is , pneter-
js con otros, 

4. En Jis , sis , vis , velis , con los com
puesto^ de todos estos , como téfefis , jpro-

sis. 
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sis , quivis , quam'vis , maquis, malis, nolis, 

^. En los adverbios/om , y gratis. 

F I N A L E N OS. 

HLiii Jinal os es larga , como dóminos ,flos% 
nostros. 

Pero es breve en compos , impos , os, OÍ-
w , y en su compuesto exos. 

F I N A L E N US. 

ILuZí Jinal en us es breve , como tempus, U-
gimus , -penitus. 

Es larga en el genitivo del singular , no
minativo , acusativo , y vocativo del plural 
en los nombres de la quarta declinación , co
mo sensus , fructus , domus. 

También es larga en los singulares de 
los nombres , que tienen el genitivo en udis, 
uris , utis , uis , como -palus , ndis ; irims, 
udis ; tellus , uris ; jus , tiris ; virfus , utis; 
juveníus, utis ; sus , uis ; grus , uis. Se ex
ceptúan pe cus , udis ; Ligus , uris ; intenusf 
utis , cjue la tienen fereve. 

F L 
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F I N A L E N B , D t L , Jff, T. 

3J 

X.a Jmal en ¿ , ¿/ , / , m , f , es breve , co
mo ab , sub , ad , ajpud , md , animal, dum, 
militum y caput, moneí. 

De las dicciones acabadas en / se alar
gan sal, sol t mi contraída de nihil breve. 

F I N A L E N 

l a Jinal en c es larga , como lac , halec, 
sic , istoc , ^«ír. 

Mas es breve en nec , doñee. Es común 
en yüír , hic pronombre , hoc nominadvo 3 y 
acusativo. 

F I N A L E N N. 

& Jinal en n es larga , como en , 

Se exceptua por breve i . en los nom
bres , que tienen el genitivo en inis con la 
penúltinja breve , como pectm , inis ; tííbt~ 
een , inis ; Jiumen , inis ; crimen , inis. 

2. En an , in , tamen, con los compues
tos de todos estos, como forsan , forspUint 

C diin, 
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dein , exin , proin , attamen , veruntamen. 

3. En las dicciones acabadas en n por la 
figura apócope , como dv.din'' por audisne, v i -
den'* por videsne, egoi? por ¿gcw. 

F I N A L E N /?. 

Xía Jindl en r es breve , como jjiibar , j ^ r , 
w , /^or , fulgur. 

Pero se alarga en «¿r , f a r * fur , tri~ 
fur , Mr , Z ^ r , I S a r , r^ r , jp^r , con sus 
compuestos campar , dispar , impar, separ, 
supjar ; /¿ÍT , mas su compuesto Céiiiber 
la tiene conmn. 

X I I . R E G L A A 
P E L A A N A L O G I A . 

dl.nahgia es la proporción , y similitud 
de unas silabas con otras, por medio de la 
qual se conoce la quantidad de unas silabas 
por la de otras semejantes, V . g. se sabe , que 
amabilis, y periculum tienen breve la pen
última ; pues también la tendí án latidabilis, 
terribilis, Dincibilis, sensibilis, míraculum , la-
tibulum, spectaculvm , arnimlum , y otros aca

ba-
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bados en bilis , y ulum. Se sabe , que for~ 
mosus, y hqtiela tienen larga la penúltima; 
pues así la tendrán studiosus , fasiidiosus, 
speciosus , clamosus , meáela , clüntela , que-
rsla , tutela , y los demás en osus , y en 
ela. Todas las reglas de la Prosodia , espe
cialmente las generales , se reducen á la ana-
logia ; porque en todas tiene lugar la pro
porción , y similitud de unas silabas, y dic
ciones con otras. 

R E G L A X I I I . 
D E L E X E M P L O . 

JExemplo es la autoridad de algún buen 
Poeta , por la qual se conoce la quantidad 
de alguna sílaba por otra parte desconocida. 
Así por este verso de- Virg i l io Eclog. 10. 
Eztremum hunc , Aretlmsa , mihi concede la-
borem , se conoce , que exíremus tiene larga 
la penoltima sílaba , Aretlmsa tiene las dos 
primeras breves, y la penuliima larga , con
cedo tiene la penúltima larga , y labor, oris 
la tiene breve. 

C 2 D E 
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P E L A U L T I M A S I L A B A D E L V E R S O . 

jiLa última sílaba de todo verso se tiene por 
común ; de manera que sin cuidarse el Poe
ta de su quantidad , puede darle la tjue ne
cesita para su verso. 

R E G L A S 
P A R A L A Q ü A N T I D A D 

D E L O S N O M B R E S G R I E G O S 

Y G R E C O - L A T I N O S , 

X»E Q.UE USAN LOS POETAS LATINOS» 

ê las siete vocales , que tienen los Grie
gos , la éfsilon , y ómicron son siempre bre
ves , si no lo impide la posición , como en 
{•pos. La eta , y ómega son siempre largas, 
como en heros. La alpha , iota , ypsilon son 
varias , esto es , en unas dicciones breves, 
y en otras largas, 

RE 
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R E G L A 1. 
D I L A V O C A L ANTES D I V O C A L . 

;a 'vocal antes de -vocal tiene tanta varie
dad , que no se puede reducir á reglas cier
tas. Mas quando es alguna de las que tie
nen doteiminada quantidad , se pnede saber 
la suya , recurriendo á los Autores , y Dic
cionarios G;legos, y viendo con qué letra 
se escribe. La mayor dificultad consiste en 
saber la quantidad de las otras vocales va
rias ; poi que en estas no la maninesta su fi
gura , como en las otras. Sin embargo se da
rán aquí algunas reglas ptra la quantidad do 
las vocales varias , para que se pueda cono
cer de algún modo la de las dicciones mas 
usadas en los Poetas Latinos. 

A, antes de vocal es breve , como Ñau-
itcaa , Pasíjjhá'e , Caícus , C haos , Da-
naus. 

Se exceptna por larga en á'er , Achái-
tus j Ahmaon 3 Amithaon , Aones , Amfhia-
raus , Chaon , Chaonia , Didymaon , JLao-
toon 5 Laodamía , Laodicéa, Laémsdon , Xjr-
taon , Laertes , Machaon , Tsfais , Lais, 

Jkais, 
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ThátJ , Ptolemais , Menelaus , y otros aca
bados en laus, 

1 antes de 'vocal es breve , como Prid-
fus , Asterie , Diomédes , Tyrinthms. 

Pero es larga en Amphion , Arion, Chius, 
Díus , Echion , idpstus , Ixion , Hj'jjerton, 
Of hion , Orion , Pandion , Jasis , lasius, 
lasion , lonius. En estos tres últimos se ha
bla de la primera i. 

Es común la primera en Píeros , Pie-
rius , Piérides. 

y antes de 'vocal es breve , como H j a -
iinthus , Alcyon. 

Mas se alarga en Cyanee, Cyaneas , arimy 
Cyaneus , JEnyo , Myops , Thyas. Geryon la 
tiene común. 

R E G L A 11. 
D E L D I P T O N G O . 

E i diftongo es largo , como Maia , Deto-
feia , Autómedon , Eurótas , Troia , H a r -
j?yia. 

Los Poetas Latinos algunas veces disuel
ven el diftongo formando de él dos sí
labas , la primera larga , y la segunda bre

ve, 
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ve , quando se le sigue alguna vocal , co
mo Ekgela , Cyther'éia , I*leías , Priameius,. 
Cybelé'ius , Semsleius. 

Otras veces al diftongo ei le quitan una 
letra , y dexan la otra larga ; de donde pro
viene alargarse la vocal antes de vocal en 
muchos nombres acabados en eus , ea , eum'» 
ius , ia , ium , substantivos , y adjetivos , co
mo Aljpheus , Lyceus , Psnsus ; Achilkus , a, 
UM ; Giganteas , a , um ; JLaomedonteus , a, 
um ; Simonideus , a , wn ; Amalthea , Cal-
Hopea , Cytherea , Galatea , Medea , Pen-
thesilea; Mausoleum, Museum , Odeum , Pa l -
lanteum ; Arius , Bacchius , Darius , ¿^(fr-
¿•/ÍÍMÍ- ; Alexandria , Elegía , Epiphania, Iphi-
genia , Thalia; Bravium, Nosocomium , Xe-
nodochium. Lo mismo sucede en otros termi
nados de otra manera , como Cito , Spto , An
glas , JEneas. 

A l diftongo ou le quitan la o , y dexan 
la u larga , como Aristohdus , Thrasybulus, 
Arcturus , Palinums , Arethusa , Medusa. 
De este modo alargan otras mmchas vocales 
en nombres Greco-Latinos por razón del dif-
tongo, que tienen en la Lengua Griega , aun
que Latinizados no lo tengan. 

RE-
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R E G L A I I L 
L A P O S I C I O 

a posición yale también en los nombres 
Griegos, como en los Latinos. Pero en los 
Griegos ademas de la / ? y r son también lí
quidas m y y n después de las mudas. Por lo 
tjual quando una silaba de suyo breve se ha
lla antes de una letra muda , y alguna de 
las líquidas l , m , n , r , siendo las dos de la 
vocal siguiente ; será breve en prosa , y co
mún en verso, como Atlas , Cyclojps y Tecmes-
sa , Pairoclus , Cycnus , Progne. 

R E G L A I V . 
DE LOS NOMBRES PATRONÍMICOS. 

I J O S nombres patronímicos acabados en ades 
y en ides tienen breve la penúltima , como 
Jflneades , Anchisiades , Laertiades , J E a -
iidss , PhüljHdés , Priamidcs. 

Pero es larga en los acabados en íatí9 
que se derivan, de nombres terminados en 
sus, cerno Atrides de Atreus , P i l i des d« 
pskus y Tydides de Tydeus. 

Tam-
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También es larga en los terminados en 

int , y onc , como Ncptunins , Nerine , Acri-
sione , Icarione. 

D 1 

R E G L A V . 
L A C O M P O S I C I O N . 

L a dicción compuesta conserva la quantidad 
de su simple , como catalogus , que las tie
ne todas breves como sus simples. 

Quando la parte primera! de la dicción 
acaba en vocal, ordinariamente es breve , com
póngase de preposición , ó de nombre , co
mo anathem.z , pentameter , aréhétyfús , am-
jjhitheatrum , ar chite don , proiogus , hibko-
theca , P 'tiilosophus , Theologus , Trejiigena. 

R E G L A V I . 
I>EL I K C R E M E N T O D E LOS NOMBRE», 

^ ANTES DE INCREMENTO. 

antes del incremento es breve en los nom
bres , que tienen el genitivo en adis , vel 
ados ; atis , vel atos j como Arcas , adis, 
v t l ados ; lampas , adis, vel ados ; Pallas, 

adtSy 
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adis , ve! ados ; ep.gramma, atis , vel atos; 
poemz y atis , vel atos ; stemma , atis , vel 
atos ; y en estos dos Arahs , , vel ahos\ 
néctar, aris , vel ^ ro í . 

También es breve en muchos acabados en 
ax y como abax , acis , vel ¿^w ; climax^ 
acis y vel acos ; ro/^jr , ^«.f, vel acos ; ¿fro-
f a x y acis , vel acos; panax, acis , vel 
smilax f acis , vel ¿̂TOJ- j y otros semejantes 
á estos. Pero es larga en Ph¿eax , acis, vel 

; thorax , ^ / . f , vel acos ; Thrax , ^ r / i " , 
vel ¿ftw ; y común en S/fhax , ¿ím , vel 
acos, 

•Finalmente es larga en los terminados en 
an y como F a n , anís, vel anos ; Titán, anist 
yel anos; P¿ean , , vel ^«OJ. 

E ANTES DE INCREMENTO. 

antes del incremento es larga , como si-
ren , , vel ¿"«OÍ ; lichen , , vel enos\ 
Ubes , ^í/i-, vel etos ; í ^^ i - 5 etis , vel ̂ ÍOJ; 
eharacter , eris , vel <r̂ <5i•; cráter , ¡ffíí , vel 
tros ; porque en toaos los dichos es eta. Pero 
es breve en á'er , eris ; vel íTAf ; ^M<?r , mV, 
Vel eras j por ser éjpsilon. También es larga 

en 
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en los Hebreos en e l , que los Griegos es
criben con eta , como Daniel , elis , vel dos-» 
Gabriel, elis , vel elos. 

I , Ú Y ANTES DE INCREMENTO. 

J f , é y antes del incremento es breve , como 
Aniaryllis , ¿fó- , vel idos ; cklamys , /dVi-, 
vel j y ^ j ; Cí7/r , «Vw , vel V̂OÍ ; ealyx , /¿"¿f, 
vel ycos. 

Pero se alarga en gryps , yfhis, vel yphos-, 
eoceyx , y gis , vel ygos j mastix , igis , vel 
Í^OÍ ; Phoenix , ZV/J , vel icos ; spádisc , /V/Í", 
vel /¿ur; bombyx, /«V , vel /COJ ; CÍ/.T , /¿"/J", 
vel ^ O J . 

Es común en Bebryx, yeis, vel J^OJ ; san-
dyx , /«V , vel ycos. 

También se alarga en los que hacen el 
genitivo en inis , vel inos , ynis , vel ynos, 
como Deljihm, inis , vel inos ; Phorcyn , ynisy 
vel /«OÍ-. Así Eleusin , Gortyn , Sdlamin, 
Trachyn , todos los quales acaban también 
el nominativo en is f ó ys , como Delfhts, 
Phorcys , Eleusis , Gortys , Sdlamis , Tra-
fhys , y tienen el mismo genitivo , que se 
ha dicho. 

Q 
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O A N T E S D E I N C R E M E N T O . 

O antes del incremento es breve en los nom
bres , que tienen el genitivo en odis , vel 
edos , oris , vel oros , como QBdiptís , odis, 
vel odos ; tribus , odis , vel odos ••> Htctor, 
oris, vel oros ; Castor , or/í , vel oro.?. 

Pero es larga en los que tienen el g«-
nitivo en OÍV , vel oos , otís , vel otos, como 
Meros, orV , vel oos ; Minos ns vel 
mcnóceros , o/w , vel OAÍÍ ; thinóceros , «Í/J, 
• e l OÍOÍ. 

De los que hacen el genitivo en o«¿f, 
Vel omf , O ÎJ , vel OJJOS , unos la abrevian, 
como Amazon , onis , vel OJIOJ- ; Canon , onisf 
vel o^w ; Dolops , Ô /J , vel ofos ; jSi,thioj)st 
cpis 5 vel Ojm : otros la alargan , como (JÓ-
lydon , onis , vel onos; Lacón , onis , vel on^; 
Cydojjs , céíí , vel ÔOJ ; hydrojis , o í̂V , yel 
opas. 

Los que terminan el genitivo de otro mo
do la tienen breve , como Állobrox , ogis, vel 
*gos ; Cdppadox , ÍÍ̂ ÍV , vel Ô OÍ. 

Esta varia quantidad proviene de tener 
UROS nombres Cmicron , y otros ómega. Y 

por 
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por qnanto algunos pocos nombres se escri
ben ya con ómicron , ya con omega, tienen 
taijibien común la quancidad de la o , como 
sucede en A ĝaecn , onis, vel onos ; Briton, 
onis , vel onos ; Ünon , onis , vel mes. 

* En los nombres Griegos , y Greco-
Latinos no hay incremento del plural ; y quan-
ño parece haberlo , es Latino , como la i de 
UmpaJibus. 

R E G L A V I L 

D E L A S S I L A B A S F I N A L E S . 

A F I N A L . 

L a a Jinal es breve en los nominatiros, 
acusativos, y vocativos, como symjjhonía ,j}0S' 
ma , Orphsa , Phyllida , Atrída , Oresta, 
tfigrammata. 

Mas es larga en los vocativos del singu
lar derivados de nominativos en as , como 
JEnea , Calcha , Lycida : y en todos los abla
tivos del singular , por ser casos Latinos, y 
no Griegos. 

E 
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E F I N A L . 

j L a ejinal por ser eta , es larga en todos los 
casos, como Callíojje , Anchise , , mek, 
Tempe, 

13 t T F I N A L . 

Xia i j lnal es breve en los dativos , y vo
cativos del singular, como Amaryllidi¡lyaph-
nidi, JPhyllidí, Amarylli, Daphni > Phyllí. 

Pero es larga en los mismos dativos di
chos usados como Latinos ; y también en los 
genitivos , como Orphsi , D d i , Ilii . 

La y es breve , como en los vocativos 
del singular Ji-phy , Capy , chely \ y en el 
neutro moly. 

O F I N A L . 

I L a o j lnal por ser ¿mega , es larga , como 
Qalypso , Dido , Orj/heo , lito. 

U F I N A L . 

I L a u j inal es larga , por ser contracción del 
diftongo , ú OM , co .̂o Lsu , Panthu. 

F I -
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F I N A L E N A SK 

Suos nombres acabados en as son largos, co» 
mo JEneas , Calchas, Mtnalcas. 

Pero son breves todos los casos en as sin
gulares , y plurales de nombres de la tsrce-
ra declinación , que tienen el genitivo en 
adis , vel a dos , como Arcas , larreas ; Ar
cadas , lámpadas : y también los demás acu
sativos plurales de la misma declinación, co
mo delf limas , herbas, adamantas. 

F I N A L E N E S , 

3Los acabados en es, por escribirse con / ta , 
son largos, como Anchtses, Tydídes, Pené' 
lojjes , magnes. 

Mas son breves los nominativos, y vo
cativos del plural de nombres de la tercera 
declinación , como Árcades , Titanes, Trcesi 
y los nombres neutroscomo caccéthes, hijj-
jjómanes , -panaces ; porque todos los dichos 
se escriben con épsiloq, 

F I N A L E N I S , Ú T S , 

31os acabados en i s , é ys son breves, co
mo 
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y.mis , Paris , Capys , Tipkys. 

Se exceptúan por largos los que tienen 
el genitivo en inis , vel inos ; tntis , vel tn-

Se exceptúan por largos los que tienen 
genitivo en inis , vel inos ; mtis , vel en~ 

tos , como Ekusis , inis j vel inos ; Salamis, 
mis , vel inos ; Pyrois , ^«//J , vel enlos \ Si" 
mois , cntis , vel entos. 

F I N A L E N OS. 

JLos acabados en os con ómicron son breves, 
guales son los nominativos de la segunda de-
clinacicn , como Délos , Pachos ; los geni
tivos , como Orphíos , Táreos ; los neutros, 
como chaos , melos ; y los genitivos de la ter
cera declinación , como lampadós , thordeos. 

Mas son largos los escaros con ómega, 
qnales son algunos nominativos , y vocati
vos de la segunda declinación , como Aihos, 
Androgeos ; con los nominativos , y vocati
vos de la tercera , como hsros , rhináceros. 

F I N A L E N ^5". 

XÍOS acabados en us derivados de nombres 
en os son breves , como hpnms , methodus. 
Los derivados de nombres en op , ú ous son 

lar-» 
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largos, como los nominativos Amathus, Patf 
thus , lesus ; y los genitivos Clius , JDidus, 
Mantus, érc. Pero los compuestos dQj?oys , á 
jpous , como pól/jws , trijpus , tienen la final 
común. 

F I N A L E N N. • 

ÜLos terminados en n son largos, como Io« 
nominativos Titán , Hpnen , Sdlamin , Phor-
eyn , Pygmalion ; los acusativos JEnéan , An~ 
chísen , Callíopen ; y los genitivos del plu
ral Árcadon , Poemdton , Tritónon. 

Se exceptúan por breves los acusativos 
en an , in , on , yn derivados de nominati
vos breves , como Maian , Akxin , Delon, 
Ityn. También los nominativos , acusativos, 
y vocativos singulares de nombres neutros de 
la segunda declinación , como Ilion , Pelion, 
Idblon. Finalmente los dativos , y ablativos 
Griegos del plural en sin , como Arcasin, 
Dryasin , Ileróisin , por Arcadibus , Drya-
dibus , Heroibus , ó Heroidibus. 

F I N A L E N R . 

Xtos acabados en r son breves , come nec-
D tar9 
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tar , martyr , rhetor. 

Son largos los en er , que tieneft el ge
nitivo en eris , vel eros , como aer , athsr, 
cráter , por escribirse con eta. 

R E G L A 
PARA LA QUANTIDAD DE LOS NOMBRES 

HEBREOS. 

JLa quantidad de los nombres Hebreos tam
bién se puede conocer muchas veces por las 
letras , con que los escribían los Griegos. 
Así se sabe , que Jechónias tiene la y o 
breves , porque los Griegos lo escribían con 
éfsilon , y ómicron : al contrario Joannes tie
ne largas la o y <?, porque lo escribían con 
¿mega , y eta. Las demás vocales de quan-
tidad indeterminada , que son , i , y , ut 
pueden tenerse por comunes ; porque ade
mas de ser incierta su quantidad , los mis
mos Poetas Christianos unas veces abrevian, 
y otras alargan unas mismas sílabas. Sin em
bargo la quantidad de dichas sílabas se ha 
de conformar con la de las dicciones Lat i 
nas , y Griega», en quanto se pueda ; y tam

bién 
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bien se debe atender al uso de los eruditos. 

Pero si tales nombres se usan Latiniza
dos , declinándolos á la Latina ; entonces a 
las sílabas Latinizadas se les dará la quanti-
dad , que enseñan las reglas de la Prosodia 
Latina. V . g. si Adám , Daniel , David, 
Jacob j he. se declinan Adamas, Adami; D a 
niel , Danielis ; Dav id , Davidis ; Jacobus, 
Jacohi j &c. se les dará á sus finales la quan-
tidad , que les corresponda según las reglas 
Latinas. Lo niismo se ha de hacer en los 
nombres de otras lenguas peregrinas , como 
son los Caldeos , Egipcios , Arábigos , Es
pañoles , y otros. 

¿4 B V E R T E N C I A, 

* Aquí conviene advertir , que las dic
ciones semejantes en la escritura , y diferen
tes en la significación , de ordinario tienen 
diferente quantidad en alguna silaba , como 
se ve en las siguientes. 

Acer , eris , el árbol acebo , abrevia la 
primera ; y acer , acris , acre , cosa agria, 
la alarea. 

o . . . 
Coló , is j cultivar , tiene la primera bre

ve ; y eolo, -as , colar , la tiene larga. Así 
D a $e 



50 Libro I V . 
se distinguen sus compuestos recoló, is , y 
recoló , ¿ÍJ'. 

X)?Vo, , dedicar , tiene la primera bre
ve ; y dico , is , decir , la tiene larga. Así 
se diferencian los compuestos de ambos ab
dico , y abdico , índico , é indico , jprdedico, 
y •predico. 

Educo , as , educar , tiene la penídtima 
breve ; y educo , is , sacar fuera , la tiene 
larga. 

Éxcido , incido , caer , tienen la penúl
tima breve ; y excido, incido , cortar , la tie
nen larga. 

Labor nombre abrevia la primera; y la~ 
hor verbo la alarga. 

Lego y is , leer , tiene la primera breve; 
y lego , as, enviar embaxador , la tiene lar
ga. Así se diferencia relego , is ; y relego, as. 

Latus , eris , el lado , abrevia la prime
ra ; y latus , a , um , cosa ancha , ó cosa lle
vada , la alarga. ^ 

Malus , cosa mala , abrevia la primera; 
j malus , el manzano , ó el mástil , la alar
ga. Así también mahm , el mal , la abre
via ; y malum, la manzana , la alarga. 

Mísere adverbio abrevia la primera , y 
se-
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segunda sílaba , y alarga la' final ; pero mi-
sere , pretérito perfecto de indicativo de mifa 
to alarga la primera , y segunda sílaba , y 
abrevia la final. 

Óblitus participio de pretérito de óblinor 
abrevia la penúltima ; y oblitus participio de 
pretérito de oblzviscor la alarga. 

Óccido , caer , ó morir , tiene la penúl
tima breve ; y oceído , matar , la tiene larga. 

Pdtere imperativo de patior abrevia las 
tres sílabas ; y patere infinitivo de pateo alar
ga la penúltima , y abrevia las demás. 

Populas , el pueblo , abrevia la primera; 
y populus , el álamo blanco , la alarga. 

Pórrigo , i» , dar , tiene la penúltima 
breve ; y pórrigo , inis , la caspa , la tiene 
larga. 

Récido , volver á caer , tiene la penúl
tima breve ; y rectdo , volver á cortar, la 
tiene larga. 

Sinus , el seno , abrevia la primera ; y 
sinus , cierto vaso grande , la alarga. 

Solum , el suelo , abrevia la penúltima; 
y soJum , solamente , la alarga. 

De este modo se distinguen otras mu-
chísimas dicciones, lo que se aprenderá de 

k 
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la Prosodia , del Gradus ad Parnassum , y 
de los Poetas. 

P E L A C E N T O . 

dtcento es aquel tono de voz alto , ó baxo, 
ó compuesto de ambos, que se hace en la 
pronunciación de cada silaba : de modo que 
no se puede pronunciar ninguna silaba sin 
algún Acento. Es de tres maneras , Agudo, 
Grave , y Circunflexo , cuyas notas en la es
critura son estas (y) (^) ( ^ ) . 

Acento Agudo es aquel tono de voz , con 
que se eleva la sílaba , quando se pronun
cia. Este solamente puede estar en la ul t i 
ma sílaba , si la dicción tiene una sola , co
mo drs ; en la penúltima , como sernwnes; 
y en la antepenúltima , como sermonibus. 

Acento Grave es aquel tono de voz , con 
que se baxa la silaba, al pronunciarse. Este 
siempre está en todas las silabas de la dic
ción , menos en una , que necesariamente de
be tener el Agudo , ó Circunjíexo. Por lo 
qual ya no es menester otra regla , para 
señalar su lugar; ' pues estará en la sílaba, 
que no tuviere otro. 

Acen-
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Acento Circunjiexo es aquel tono de voz 

compuesto del Agudo y Grave , con que se 
eleva la sílaba al principio de su pronun
ciación , y se baxa al fin. Este solamente 
puede estar en la ultima sílaba , si la dic
ción no tiene mas de una , como mas , y 
en la penúltima , como morís ; pero dichas 
sílabas necesariamente han de ser largáis por 
su naturaleza , esto es , no lo han de ser 
por posición. Los antiguos por quanío gas
taban dos tiempos en la sílaba larga , como 
si pronunciasen dos vocales en ella ; fácil
mente podían elevar la sílaba al principio de 
su pronunciación , y baxarla al fin. Así pro
nunciaban mós , como si fuera móos , y este 
era el tono del Acento Circtmñexo. Mas no
sotros como ahora no gastamos en la sílaba 
larga los dos tiempos de los antiguos; tam
poco podemos hacer el tono del Acento Cir
cunjiexo , y lo confundimos con el Agudo, 
haciéndolo del mismo modo que este , de
biendo ser muy diferente. Por lo qual de los 
tres tonos , que puede hacer la voz humana, 
y que hacían los antiguos en la pronuncia
ción de las sílabas , hemos perdido el tercero. 

La dicción monosílaba larga por su na-
tu-
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turaleza , esto es , que no lo sea por posi
ción , tiene Acento Circunfiexo , como fios, 
me , a. Todas las demás lo tienen Agudo, 
como j?ér , méns , néx. 

La dicción disílaba tiene Acmto Circun-
jlexo en la penúltima , si esta es larga por 
su naturaleza , y se le sigue una sílaba bre
ve , como mdter , vbce , cldmat. En las de-
mas ocasiones lo tiene Agudo , como Déus, 
régnans , •pótens , jíistus. 

La dicción polisílaba tiene Acento Cir-
cunjlexo en la penúltima , si esta es larga por 
su naturaleza , y se le sigue una sílaba bre
ve , como Ilispdnus , uirtiíte , superávit. 
Mas si la penúltima es larga por posición , ó 
siéndolo por su naturaleza , se le sigue tam
bién otra larga , lo tiene Agudo , como ado~ 
lescéntis , generósi , xirtiites , lauddntur. Pe
ro si la penúltima sílaba es breve , el Agu
do pasa á la antepenúltima , como JDóminus, 
Omní-potens , homínibus , cónsulit. 

* Quando las conjunciones enclíticas que, 
ne , "je , se juntan con otra dicción ; el Acen
to Agudo , que les correspondía , se pone 
en la silaba antecedente , tenga la quantidad, 
^ue tuviere, como lmnndc[ue, lawíisque, tan

ta-
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tdne , túne , illéve, quídue. Así lo enseñan 
muchos, y eruditos Gramáticos antiguos; y 
en estos tiempos lo practican algunos. Pero 
otros solamente ponen dicho Acento , quan-
do es larga la silaba antecedente á las con
junciones enclíticas , como laurúsque , tuóne, 
illndve ; y siendo breve , lo ponen en la 
©tra sílaba antecedente , si la hay , como //• 
mínaque , tdntane , ilk'vt. De modo que usan 
del Acento en tales dicciones, como si la con
junción enclítica , y la dicción antecedente 
compusieran una sola dicción ; y en efecto 
los antiguos llegaron á tenerlas por una so
la , como consta de Servio , que sobre aquel 
verso de V i r g . lib. 3. de la Eneida: 

Liminaque , laurúsque Dei &c. 
dice : Vel particula que , quae sui sulstan-
tiam non hahet, membrum putatur hiperioris 
orationis : unde liminaque una erit dictio. F i 
nalmente otros pronuncian tales dicciones, 
separando las conjunciones, y dando á cada 
parte su Acento , como límina que , Idurus 
qué , tanta né , tú né , Ule W , quid W. Pe
ro esta pronunciación es la peor de las tres 
dichas. 

* Omitimos aquí todas las demás excep-
cfo-
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ciones , que suelen ponerse contra las reglas 
precedentes. Porque ademas de ser contra
rias á la doctrina de Nigidio (1) , Quinti-
liano (2) , Cápela (3 ) , y otros varones an
tiguos , y eruditos ; no todos los demás Gra
máticos las admiten ; sino que unos las pa
san por alto , y otros las impugnan. N i es-
tan en uso en estos tiempos , corao lo es
tuvieron en otros , y por eso entonces se 
observaban tales excepciones. 

* Mas aunque los Acentos siempre se de
ben hacer en la pronunciación de las diccio
nes ; con todo no siempre deben ponerse sus 
notas en la escritura. Porque ademas de ser 
contra el uso , se haria mas difícil , pesada, 
y expuesta á errores. Solamente convendrá 
ponerlas para mayor facilidad de la lectura 
en quatro ocasiones: la i . quando se quie
re distinguir una dicción de otra «emejante 
en la escritura , pero diferente en la pro
nunciación , y significación , como léjjores 
liebres, le por es donayres, óblitus untado , oblí-
tus ol vidado , índico manifestar , indico i n 
timar , óccido caer, occído matar , relego leer 

otra 

(1) A p u d G e l l . lib. 13. cap.24. (4) L i b . i , cap.¿. 
(3) Lib'. 3. de Fastig. 
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otra Vez, relego desterrar. 2. En aquellas dic
ciones , de cuya pronunciación se puede du
dar , por no ser del uso quotidiano , como 
rubrica , -petórritum , ofífarus , duttmw , ir
rito , néutiquam. 3. En dicciones Griegas, y 
Greco-Latinas de pronunciación desconocida 
para muchos , como Aríen , 'Neríne , Velí-
des , ephebus , dictdmum , idolum. 4. Quan-
do la ley del metro hace mudar el Acento 
de la prosa , como latebra, lugübris , íllius, 
ímferi, Pómpili, 

* Sin embargo de lo dicho , muchos 
usan de las notas del Acento Orave pues
tas en la última sílaba , para distinguir las 
partes de la oración indeclinables de las de
clinables , como circüm ,-pone , ad-versús, quo, 
recte , 'vero , licet, fac. También usan de la 
nota del Circünjlexo en quatro ocasiones: la 
i . para distinguir algunos casos de otros , co
mo musa , eddem , utrdque , qiií , ablativos; 
sensüs genitivo del singular, nominativo , acu
sativo , y vocativo del p lura l : 2. para de
notar la síncopa , como virúm por -virorum, 
norúnt por noverunt , amdsse por amavisss: 
3. para indicar la apócope , como ingení por 
ingmii, fecuti por pectilM • 4- para signifi

car 
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car la crasis , ó contracción , como mi por 
mihi, quis por quihus. Mas como en estas 
ocasiones no se pronuncia el Acento anotado, 
sino el que le corresponde á la sílaba según 
las reglas dadas antes; dichas señales se lla
man mejor Notas distintivas. 

D E L ACENTO E K DICCIONES G R I E G A S , 

Y G R E C O - L A T I N A S . 

j^Liinque la Lengua Griega tiene el mis
mo numero , y pronunciación de Acentos que 
la Latina ; sin embargo sigue otras reglas en 
quanto á las sílabas , en que los pone , y 
en quanto al Acento , que han de tener. Son 
varias las opiniones de los Prosodistas en or
den al Acento , que se ha de pronunciar en 
las dicciones Griegas , y Greco-Latinas , de 
que usan los Autores Latinos ; pero la mas 
común , y conforme á razón es la siguiente. 

Las dicciones totalmente Griegas , esto 
es , que tienen la declinación , y significa
ción Griega , aunque estén escritas con le
tras Latinas, se pronuncian con el Acento 
Griego puesto en la misma sílaba , en que 
lo ponen los Griegos. Así Hyácinthos, T i 

ta-
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tdressos nominativos , Achéronta , Giganta 
acusativos , tendrán el Acento Agudo en la 
antepenúltima ; epigrammdton , -poemáton ge
nitivos del plural lo tendrán en la penúlti
ma ; Georgicbn, BJietoricbn también geniti
vos del plural tendrán el Circunflexo en la 
última. 

Las dicciones Greco-Latinas, que son las 
Griegas acomodadas á la declinación Latina, 
se pronuncian con el Acento Latino en la 
sílaba correspondiente según reglas Latinas. 
Así Hyacínthus , Titaréssus , Acherontem, 
Qigdntem , tendrán el Acento Agudo en la 
penúltima •; ejjigrdmmatum , -poématum , lo 
tendrán en la antepenúltima ; Geergicbrum, 
JUietoricorum , tendrán el Circunjiexo en la 
penúltima. 

En los casos comunes á la declinación 
Griega, y Latina podrá usarse del Acento 
Griego , y Latino. Por lo qual estas diccio
nes Fhilosophia , Theologia , Astronomía, 
Geometría , Geographia , hcmiiia , academia, 
harmonía , monarchía , melancholía , phan-
tasia , sojjhia , symphonía , idea , y otras se
mejantes , se pueden pronunciar con el Acen
to Agudo en la penúltima sílaba según reglas 

Gri«-
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Griegas , diciendo Philosophía , Theologidi 
Astronomía , ferc. y también se pueden pro
nunciar mejor con el mismo Acento en la an
tepenúltima según reglas Latinas, diciendo 
Philosójjhia i Theológia , Astronómia , érc. 

Pero la costumbre ha hecho , que casi 
todas las dicciones Griegas ^ de que usan los 
Latinos, se pronuncien con Acento Latino, 
Esto principalmente ha provenido de dos cau
sas : la primera es, porque no siempre cons
ta á los que no están versados en la Lengua 
Griega , en qué sílaba está el Aceníú Grie
go en tales dicciones , y por eso las pronun
cian según las reglas del Acento Latino ; pues 
enseñan algunos Gramáticos , que quando no 
tonste el Acento de la dicción peregrina , lo 
mas seguro es pronunciarla con Acento La t i 
no. La segunda es la atracción deluso, que 
tiene cada idioma con los demás , en virtud 
de la qual la pronunciáfion Latina atrae á 
sí á las dicciones Griegas. Por las dos cau
sas dichas hasta los varones mas doctos pro
nuncian á la Latina las dicciones Griegas, que 
ocurren en los Autores Latinos. 

* Cón esto se evitan las dudas sobre si se 
ha de pronunciar idea , homilía , metéora , le-

SUSy 
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sús , Lucía j Samaria , axioma ; &c. ó idea, 

homília , metebra , l ésus , Liicia , Samaría, 
axioma ; pues de ambos modos se pronun
cia bien; mas el primer modo es conforme 
al Acento Griego , y el segundo al Latino. 
Sin embargo conviene conformarse con el uso 
de los doctos del pais, en que cada uno vive. 

D E L ACENTO E N DICCIONES H E B R E A S , 

J H E B R A I C O - L A T I N A S . 

JLias dicciones totalmente Hebreas se pro
nuncian con el Acento Hebreo , como Amén, 
Addm , Jacéb , Joséfh , érc, aguda la última: 
jébct, Cdin , Manásses, fac. aguda la pen
última : Jónatas, Ósanna, Sódoma, &c. agu
da la antepenúltima. 

Las dicciones Hebraico-Latinas, que son 
las Hebreas declinadas á la Latina , se pro
nuncian con Acento Latino , como Addmus, 
Jacbbus , José-phus , Cainus , Thómas , 
Jodnnes , is ; Rdphael, is ; Salomón , isf. 

También muchísimos eruditos pronuncian 
las dicciones totalmente Hebreas con el Acen
to Latino , diciendo Jacob , Jóse-ph , Osan-
na , Melchísedech , Kób&am, &c. lo qual ha 

pro 
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provenido de las mismas dos cansas , que 
hubo para pronunciar con Acento Latino las 
dicciones totalmente Griegas , de que usan 
los Aurores Latinos, las quales causas se pue
den ver en el Tratado antecedente del Acen
to en dicciones Griegas , y Greco Latinas. 
Convendrá pues también en esto conformar
se con la costumbre de los doctos del lugar, 
en que cada uno se halla. 

De lo dicho hasta aquí sobre la quanti-
dad , y Acento , ya se puede conocer la d i 
ferencia , que hay entre ambas cosas. Pues 
la quantidad es el espacio de tiempo simple, 
ó doble , que se gaita en la pronunciación 
de la sílaba , y el Acento es el tono de voz 
alto , ó ba^o , con que se pronuncia. Y aun
que estas dos cosas son inseparables, porque 
pronunciando la sílaba , se hace también el 
Acento necesariamente ; sin embargo son evi
dentemente distintas. 

* Pero muchos no conocen esta distin
ción , y por eso confunden la quantidad con 
el Acento ; de donde nace la falsedad de al
gunas cosas , que afirman. V . g. dicen , que 
la quantidad breve , ó larga no se conoce por 
la pronunciación , sino en la penúltima síla

ba 



Prosodia y Arte 'Métrica. 63 
ba de las dicciones de mas de dos silabas. Es
to es falso ; porque aquel tono, que pien
san ser la brevedad, ó longimd de la pen
última sílaba , es el Acento Grave , ó Agu
do , y no la quantidad ; la qual conocían los 
antiguos en toda sílaba por el tiempo sim
ple , ó doble , que gastaban en su pronunJ 
dación , al mismo tiempo que hacían el Acen
to correspondiente , lo qual no hacemos no
sotros ^ sino que siempre gastamos un solo 
tiempo , y por eso no la conocemos en toda 
sílaba. Según esto debían decir , que el Acen
to Agudo puesto en la antepenúltima silaba 
indica la brevedad de la penúltima , y el 
Acento Agudo ó Circunfltxo puesto en la 
penúltima señala la longitud de la misma; 
porque en tales ocasiones se ponen dichos 
Acentos en las sílabas mencionadas; y así no 
confundirian la quantidad con el Acento pe
ro tienen por brevedad , ó longitud lo qué 
es Acento , y en esto está el error. Dicen 
también , que yerran los que siguiendo á mu
chos Gramáticos antiguos , pronuncian illé-
ne , limindqüe , eW. porque hacen larga la sí
laba breve , y destruyen los versos con esta 
pronunciación. Esto también es falso por-

- i ü á 
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c[U8 la sílaba breve , que en tales ocasiones 
tiene el Acento Agudo, no tiene dos tiem
pos , sino uno , como tendria sin el Acento, 
por lo cjual se queda breve. Y los Gramá
ticos antiguos , que admitieron tal pronun
ciación j como Servio (1) , Cápela ( 1 ) j y 
OCÍOS , bien sabían si la silaba breVe se ha
cia larga , ó no ; y si el versó se destruia> 
ó no i con dicha pronunciación ; y ninguno 
dixo lo que dicen los modernos , que con
funden la quantidad con el Acenio. Final
mente dicen , que pronunciando v. g. télu* 
cris , se abrevia la penúltima ; y pronuncian
do volúcrís , se alarga. Pero no es así; por
que de ambos modos se gasta el mismo tiem
po en la silaba lu , y por lo tanto de am
bos modos tiene la misma quantidad , esto 
es, breve. La diferencia está solamente en 
el Acento , que se muda de una silaba á otra, 
y lo que parece diferente quantidad no es 
sino diferente Acento , quedando la misma 
quantidad. Para pronunciar la lu larga , se 
habla de gastar doblado tiempo , como si fue
ra voluucris; pues así pronunciaban los an
tiguos la silaba larga. 

C A 
CO In jo. Ma, (a) Lib. 3. tle Fastig, 



Prosodia y Arte Métrica. 65 

C A P I T U L O í i 

B E X A A R T E M E T R I C A . 

L a Arte Métrica enseña lo perteneciente 
al conocimiento , y composición del verso, 
como son sus pies , su dimensión , sus espe
cies , figuras , y cesuras. * Y aunque propia
mente no pertenece á la Gramática , sino á 
la Poética ,• que es Arte muy diferente ; con 
todo sé acostumbra dar al fin de la Gramá
tica sus primeros , y mas necesarios conoci
mientos , para que los Estudiantes Prosodis-
tas sengan alguna idea del verso , conozcan 
mejor la quantidad de la sílaba , y apren-
áan los principios de la Poética. 

D E L O S P I E S D E L V E R S O . 

^[Pie es la unión de algunas sílabas con cier
ta , y determinada quantidad. Los mas usa
dos son de dos , tres , y quatro sílabas. 

Los pies de dos sílabas son quatro. 
Firríquio , que consta de dos sílabas bre

ves , como tr . 
Espondeo de dos largas, com© sensu. 

E 2 Jam-
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Jamho de una breve, y otra larga , co

mo dies. 
Coreo , ó Troqueo de una larga , y otra 

breve , como tempus. 
Los pies de tres sílabas son ocho. 
Tríbraco de tres breves , como dominus* 
Molóso de tres largas , como sermones. 
Anapesto de dos breves , y una larga, 

como moneas. 
Dáctilo de una larga , y dos breves, co

mo ftrdiíus. 
Baquio de una breve , y dos largas, co

mo amabant. 
Amihaquío de dos largas, y una breve, 

como componis. 
Crético , ó Anfímacro de una larga , una 

breve , y otra larga , como perlegunt. 
Anfíbraco de una breve , una larga , y 

otra breve , como venustus. 
Los pies de quatro silabas se componen 

de los quatro primeros , y son diez y seis, 
de los quales el mas usado , y necesario pa
ra nuestro intento es el Coriambo , que cons
ta de una larga , dos breves , y otra larga, 
como cotificimt. Los demás se omiten por su 
poco uso. 



Prosodia y Arte Métrica. 67 

D E L V E R S O . 

T^erso es una apta conexión de pies dispues
tos con cierto número , y orden. Unas ve
ces toma el nombre de su inventor , o de 
quien lo usó mas , como Fakcio del Poe
ta Faleco , Ferecracio de Ferécrates , Ascle-

fiadéo de Asclepiades , Gliconico de Glicon, 
Sdfico de la Poetisa Safo. Otras veces lo to
ma del número de pies, que tiene , como 
JDímetro , porque tiene dos pies ; Trímetro 
tres , Tetrámetro quatro , Pentámetro cinco, 
Hexd'/netro seis: mas en los versos Jámbicos, 
Trocáicos , y Anapésticos , el nombre Díme-
tro denota quatro pies , Trímetro seis, Te-
trámstro ocho ; porque los antiguos los me
dian de dos en dos pies, incluyendo dos pies 
Juntos en cada medida. Otras veces del pie 
mas freqüente , ó principal , como Jámbico 
del jambo , Trocaico del troqueo , Escondía-
co del espondeo , Dactíli:o del dáctilo , Ana
péstico del anapesto , Coriámbico del coriam
bo. Otras de la materia , que se trata con él, 
como Heroico , porque trata de las hazañas 
ds los héroes i Elegiaco , por tratar de cosas 

tris-
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tristes ; Adénico , por haberse llorado con él 
la muerte de Adonis. 

También se llama el verso Acatalecto, 
6 Acataléctico , quando no le falta , ni le 
sobra' al fin ninguna sílaba ; Catalecto , ó 
Cataléctico , quando le falta una sílaba ; Bra~ 
quicatalecto , ó Braquicat alé etico , quando le 
taita un pie ; í i iper cat alecto , l í lpercata-
léctico, ó Flipérmetro , quando le sobra una 
silaba. Mas esto de añadir , ó quitar alguna 
sílaba , solamente se puede hacer en aque
llos versos , en que lo han hecho los Poe
tas clásicos. 

D E L A D I M E N S I O N D E L V E R S O , 

Y DE SÍJS F I G U R A S . 

^Dimensión es la división de los pies , de 
que se compone el verso. Así aquel verso 
de Virgil io lib. i . de la Eneida: 

A r m a , "j'irum^ue cano, Troja qai primus ah oris 

Se medirá de este modo: 

A r m a vi-rumjue ca-no Tro-ja qu'í-prhnus ab-or'is. 

En la dimensión de los versos se han de 
ob-
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observar necesariamente, siempre que ocur
ran , lis figuras Sinalefa , Ectlipsis , Diére
sis , Sinéresis, Sístole , y Diastole , como 
también la Cesura. 

S I N A L E F A , 

31a Sinaléfa consiste en que la letra vocal, 
ó diftongo del fin de una dicción se absorbe 
por la vocal , ó diftongo del principio de 
la dicción siguiente ; de modo que en la di 
mensión se calla la vocal, ó diftongo absor
bido , como en este verso del l ib. citado: 

T u m vero ra^entem gtmltum dat pectore ab imo, 

el qual se medirá , callando la última vocal 
de vero , y la de pectore , así: 

T ¿ m ve-r ingen-tem ¡eml- t - im dat-pector ah-imo. 

Algunas veces se usa esta figura entre l« 
Vocal final de un verso , y la inicial del ver
so siguiente , como en estos de la Geórgi
ca 3. en los quales la a final del primer ver
so se absorbe por la vocal, con que comien
za el segundo : 

•* E t sp-imas miscent argent i , vlvaiiue sulphura, 
Jd¿as^ue pices z^rc. 
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A las interjeciones o , ak , heu , z'o ( y 

quiza algunas otras semejantes á estas, pero 
no se hallan exemplos sino cíe las dichas) 
no se las absorbe la vocal, ó diftongo siguien
te ; porque el afecto , que con ellas se ex
presa , detiene algo el curso de la oración, 
y las aparta de la vocal , ó diftongo siguien
te ; como se ve en estos versos: 

V í r g . E d . 2. 
Te C ó r y d o n , Q A l e x i : trahtt sua quemque voluntas. 

Tib. Hb. 4. ad Cennrhum. 
' j ík / ego non aliter tristes evtncere morbos. 

O v i d . Epís t . 6. H e r o í d . 
H e u ! ubi pacta fides f ubi connubialia j u r a ? 

I d c i ; i M e t a m . 5. 
E t bis, ¡o A r e t h ü s a , io A r e i h ü s a , locavit. 

También omiten los Poetas algunas ve
tes la Sinalefa en otras qualesquiera diccio
nes ; y si la vocal no absorbida es larga \ sue
len abreviarla por la vocal siguiente , hacien
do lo mismo con el diftongo no absorbido. 
Véase todo lo dicho en los siguientes ver
sos , en los quales las vocales finales de Dea, 
de -pecori, y de Glauco , ni se absorben , ni 
mudan su quantidad; las de qui, de Ilio, de 

Pa-
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^Panopétf , y de ínsula , no se absorben , y 
de largas se hacen breves por la vocal si
guiente : 

* Virg. j . Mn. r . i ^ 
E t vera 'mcessupatu.it D e a . lile ubi matrem. 

I d e m 3. Georg. 
Arceb'is g r á v i d o pe-cori i arnieí itaque fasces. 

I d e m Ecl . 8. 
Credimus? an qui a m a n t , ipsi sihi somnia f.ngunt? 

I d e m 5. JEn . 
Víctor apud rapidum Stino'énta sub llio alto. 

I d e m 1. Georg. ' 
Glauco, et Vanopé&, tt Inoo MekeeftJi 

I d e m 3. ./En. 
I n s u U Ionio magno , quas dirá Cel&no. 

E C T L I P S I S . 

Jua Ectli-psis se cornete , quando la fínal m 
con su vocal antecedente se elide por la vo
cal primera de la dicción siguiente ; de ma
nera que en la dimensión se calla la final m 
con su vocal antecedente , como se ve en 
este verso de V i r g . lib. 3. i E n . 

Verum ubi nulla datur dextram afectare potestas, 

el 

http://'mcessupatu.it
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el qual se medirá, callando la final um de 
verum , y la am de dextram , así: 

Ver ubi-niilla da-tur dex-tr affe-ctare pot-estas. 

Tambieyi se comete esta figura algunas 
veces entrarla final de un verso , y el prin
cipio de otro verso siguiente , como en estos 
de V i r g . i . Georg. en los qnabs la final <rm 
del primar verso se elide por la vocal pri
mera del verso siguiente: 

* Atit dulcís -misú Vulcano dé-cojult humonm, 

E t folils z?c. 

* Esto de cometerse la Ectlipsis , y Si
nalefa entre la final de un verso , y el prin
cipio de otro , solamente sucede en los ver
sos hipérmetros , que son los que tienen al 
fin una sílaba sobrante , á la qual para la 
justa medida del verso se la ha de comer la 
primera vocal del siguiente. 

Los Poetas (especialmente anteriores á 
V i r g i l i o ) omiten algunas veces la Ectlipsis, 

* Luci'i lib. i . 
Corporum augeblt numerum, summaritque se^ustur. 

Propcn. lib. 2. Eleg. 25. 
H¿c éadem ante i l lam impune et Lesbia fecit. 

En 
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Kli este verso la final de éadem , ó la de 
illam no se debe elidir , y se ha de alargar 
por cesura , pues por final es breve. 

Por la Ectlipsis solían los Poetas anti
guos elidir la s en dicciones acabadas en is, 
y tis breves , siguiéndose dicción comenzada 
por consonante , para quitar la posición , y 
abreviar la / , y la u final. Véase uno , y 
otro en este verso de Lucillo en sus Sátiras: 

T u m lateraW dolor certisslmu' nuntiu' mortls. 

Como la h no es letra , sino señal de as
piración ; aunque intervenga ella , no impi
de la Sinalefa , ni Ectlipsis. 

S I N É R E S I S . : 

H a Sinéresis hace una sola sílaba de dos 
vocales juntas en una misma dicción , las gua
les de su naturaleza forman dos sílabas. Así 
estas dicciones disílabas huic , cui, dein , de-
hinc , d ü , deest, prout, iis , &c. se hallan 
en ios Poetas hechas monosílabas. 

* V i r g . 4. yEn. 
Hule uni forsan potui sucemnbere culpA. 

Estas trisílabas omnia , eodem , eddm , ii-
aetnv 
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dfm , deinds , p'oínde , seorsum , deorsum, 
deerti , ^/wo , áureo, &c. ss hallan disílabas. 

* I d e m 6. / E n . 
-B/'Í patr'u cec'tdcre manits. §}¿iin protinus omn'ia. 

Estas de qnatro sílabas atiteirent, semíusfus, 
similia h dsnariis , oriundi , prohibeat , fac. se 
hallan de tres silabas. 

•* I d e m 12. /En . 
Gl¿ii eandore nives anteirent, cursibus auras. 

Estas de cinco sílabas alvearia , anfeambu-
lo , semihominis , stmianimis, unicutqw , deer̂  
raverat , trc. se hallan de quatro , y asi de 
otras. 

* I d e m 4. G e o r j . 
Sen lento f u i n n t alveario, vimine texta. 

Por esta figura la / y la « vocales mu
chas veces se hacen consonantes, por lo qnal 
se quita una sílaba á la dicción ; y si en ella 
precedía sílaba breve , se alarga por posición. 
Así de abiete , ariete y parietibus , jluviorum, 
gemía , tenuia , tenuiore , krc. se haCe abjetet 
arjete , -parjeiibus , Jlwvjorum , genva , Ten
vía , tenviore , krc. 

* I d e m 2. j E n . 
JEdificant, sectaque intextmt abjete costas. 

N i 
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* N i contra esto obsta , que tales dis

pones ao estén escritas en los Poetas con y, 
ni con v consonantes ; porque la 2 , y la « 
en figura de vocales también se usan como 
consonantes. 

En los nombres Griegos , y Greco-La
tinos la z de su naturaleza siempre es vocal, 
como lulus , larbas , lolas , lapas , lason, 
lolchos , ías-pis, dicciones trisílabas ; locas-
ta , lonia , lenius , Idpetus, dicciones qua-
drisilabas. Mas por esta figura suele hacerse 
consonante , arí : Julus , Jarhas , Jolas , Jo
pas y Jason , Jolchos , Jaspis , dicciones disí
labas ; Jocasta , Jonia , Jonius , Jdpetus, 
dicciones trisílabas. 

* V i r g . 11, M n . 
Presidium Auson ia , et quantum ta perdis, lule. 

Horaf . Hb. 4. O de 2. 
J u l e , ccratls ope D&daléa . 

En el primer verso , que es Hexámetro , Tu
le es trisílabo ; y en el segundo , qû e es Sá-̂  
fico , es disílabo. 

D I É R E S I S . 

3La Diéresis hace dos sílabas de tma , ó 
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disolviendo el diftongo , como en Troia, 
Pidas , que siendo disílabos , hace Troia, 
Pktas , trisílabos ; Elegeia , Cythereia , que 
siendo de qüatro sílabas, hace Elegsi'a , Cy
thereia , de cinco silabas : ó haciendo vocal 
á la j , y la v consonantes , como en Ca
jas , sihed , sohit} que son disílabos, y ha
ce Caius , sí'lü¿e , sdüi t , trisílabos ; subjicta, 
que es trisílabo , y hace suhtecta quadrisíla-
bo ; dissohendd , evohisse , que son de qua-
tro sílabas , y hace dissolüenda , evolüissey 
de cinco sílabas : ó haciendo vocal, y síla
ba encera á la « líquida después de la s , co
mo en suette , suavis , suadent, que son di
sílabos , y hace süeíce , siiavis , süadent , t r i 
sílabos : ó finalmente haciendo á imitación de 
los Griegos vocal á la j consonante de IQS 
nombres de origen Hebreo , y declinados á 
la Griega , ó á la Latina , como en Jesús, 
Jcseph, Joñas , Jobus , que según su origen 
son disílabos, y hace 'jesús , ioseph , 'tonas, 
'jobus trisílabos ; Jacobus , Joannes , Josa-
jjhat , que son trisílabos , y hace jacohis, 
joannes , josajzhat, quadrlsílabos. 

Véase lo <áicho ea los siguientes ver
sos. 

Sen. 
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"* Sen. i n Tvoad , act. 3. 

Misit infestos T r o U ruinis. Es S á í í c o . 

O v i d . 3. A m o r . Eleg. 9. 

Jleb 'tlis indignos Elegeia solve capillos. 

M a r t . 9. Ep ig . 94 . 

Caius a pr ima tremebundus luce salutat. 

Sen. i n H i p p o l . act. 1. 

Si qua ferventi suhíecta Cancro est. Sanco. 

O v i d . 2. T r i s t , E lcg . i ; 

Nunquam i t posiros evol'úisse jocos. P e n t á m e t r o . 

H o r a t . i . Sat. i . 

Cuni mihl non tantum furesque, fer&que sütt*. 

Juvenc. His t . Evang. 1. 

Tum s'u i n s t a n í e m diciis rejecit xesus. 

Claud . Epig . 4 1 . 

K e laceres versas , D u x lacobe, meos. P e n t á m e t r o . 

La señal de la Diéresis son dos puntos 
puestos sobre la vocal. 

S Í S T O L E , 

3La Sístole abrevia la silaba larga , ó bien 
sin quitar ninguna consonante , cerno en sté-
terunt, túkrmt , expúlerunt, y otros pre
téritos semejantes á estos , en los o nales se 

abre-



78 Libro I V . 
abrevia la peniiltima , siendo de suyo larga: 
ó bien quitando alguna consonante , como ^ 
en omitto , a-perio , operio , adieit, abicit, obi-
cit , stíbictt , y otros semejantes verbos , en 
los quales se abrevia la primera , siendo lar
ga por posición en obmitto , ad-perio , obpe-
rio , adjicit , ahjicit, objicit , subjicit. 

Los verbos omitto , a-perio , operio , siem
pre se escriben así tanto en verso , como en 
prosa ; pero se componen de ob , y ad , se
gún lo qual se abrevia la primera por la au
sencia de la ^ , y ¿¿ 

* V i r g . 2. /En. 

Qhstupui, steteruntque com&, et vox faucibus h£si t . 

Hora t . Epist. ad P i s ó n . 

Pleraque dijferat, et prasens i?} tempus omittAt. 

M a r t . 10. Epig . 82. 

Si quid mstra tttis adiclt vexat'io rebus. 

D I Á S T O L E . 

SLa JDidst*k alarga la síliba breve , unas 
veces sin añadir ninguna letra á la dicción, 
como ftn Pridmidts , Arabia, Arabüus, Ita
lia , Philosophus , en las quales dicciones sue
le alargar la primera sílaba ; Macedoniusj 
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pupugerat , en las quales suele alargar la 
segunda : otras veces añadiendo alguna con
sonante , como en relligio , reíliquiá , rettu-
l i t , re-p^erit , reffulzt, en las quales suele 
alargar la primera , y doblar la consonante 
siguisnre. Esta figura ordinariamente se usa 
en dicciones, en que concurren muchas sí
labas breves , y el Poeta necesita de alar
gar alguna para su metro. 

* V i r g . 3. M n . 

P r i á m i d e s multis Hélenus comitantlbus ajfert, 

O v i d . 12. M e t a m . 

G¡ui elyjxo, galeaque, Macedoniaque sdrissa, 

V i r g . 2. J E n . 

Gj^idve petunt ? q!i£ relligio? aut qttA machina hellíg: 

I d e m 5, M n . 

Retípi l i t , et priscos docuit celebrare Latinos± 

C E S U R A , 

l esura es ía sílaba final , que sobra de aí-
guna dicción después de hecho el pie. Sí 
la Cesura está después del primer pie , se 
llama en Griego Trihemímeris ; si esta des
pués del segundo , se llama Penthemímerts; 
si después del tercero , Hepthemímeris ; si 

F des-
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después del quarto , Ennehsmímeris ; si des
pués del quinto , Hsndeshemimsris ; si des
pués del sexto , Decatrihemímeris; si después 
del séptimo , Desapenthemimeris. Las tres Ce
suras ultimas son menos freqüenües , y por 
'éso las omiten casi todos los Gramáticos ; pe
ro la primera de ellas suele hallarse en el 
verso Hexámetro , y ella con las dos últi
mas se hallan varias veces en los versos J á m 
bicos , y Trocaicos Tetrámetros Catalectos, 
que constan de siete pies, y una silsba. 

Por quanto la conjunción copulativa que 
es dicción distinta de la otra , con quien se 
junta ; se hallan las cinco primeras Cesuras 
en este verso de V i r g . 9. JEn. 

I m m a - m m Teu-cri mo-lem vol-vuntque ru-untque. 

Por rázon de la Cesura los Poetas alargan 
muchas veces las íisales breves, lo qual pro
viene de cierto tiempo oculto , que hay en 
la división de las dicciones, como dice Quin-
tiliano (1). Y por quanto la Cesura siem
pre está en fin de dicción ; añadiendo dicho 
tiempo al de la final breve , se juntan dos 
tiempos, y alargan la silaba; lo qual se de

be 
(1) L i b . 9, cap, 4. 



Prosodia y Arte Métrica. Sr 
be tener presente para la fácil dimensión de 
muchos versos. Así en virtud dé la Cesura 
se alargan las finales breves de jpecioribus, 
trahor , •pariter ,• j gravidiís en los quatro 
primeros pies de estos versos: 

* Vi i -g . 4. ./En.-

Pectoribus inhian-s sp':raníia censulit exta. 

T i b . 1. Eleg. 17. 

NUHC a d bella trahor , et ja'/n quls forsitan hostis. 

V i r g . 5. / £ n . 

Ostentans arteírt pari ter , arcumsiie sonantem. 

I d e m 2. G e o i j . 

Muneribus, til 1 pámpmeQ g r á v i d a s a:ii:i> 

Sin embargo cíe ser la conjuncípn copu
lativa que dicción diferente de la otra , á (.|iiien 
se junta; solían los anliguos algunas veces 
considerarla' como parte de la dicción ante
cedente , como se dixo en el Tratado del 
Acento ; y por eso acostumbran los Poetas 
alargarla por Cesura , como sucede después 
del primer pie en estos verses de V i r g . 3. 
et 12. i E n , 

* L i m i n a j u e , latfr!is^u.e D e i , t o t u s i u é movéri . 
Chloreacpie, Sy¿>arimjife . Dar.:tac¡:ic, i h s r s d o í h : i m n ; . 

F Las 
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Las quatro Cesuras primeras son tan usa

das en los versos, especialmente Hexámetros, 
que el verso que no tiene ninguna de ellas, 
aunque los pies vayan enlazados con las dic
ciones , es áspero : y si cada dicción forma 
un pie sin enlace , es vicioso. Pero en los 
versos Adónico , Ferecrácio ,. Glicónico , As-
clepiadéo y Anapéstico , no es vicio carecer 
algunas veces de toda Cesura , y enlace. 

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

* JaLas especies de versos son muchas, 
pero aquí solamente se explicarán algunas de 
las mas comunes , y acomodadas para el exer-
cicio de los Prosodistas, como son las si
guientes. 

D E L VERSO HEROICO HEXÁMETRO. 

$iste verso se llama Heroico , porque en 
él se escriben las hazañas de los Héroes , y 
Hexámetro , porque consta de seis pies, de 
los quales los quatro primeros son dáctilos, 
ó espondéos , ó mezclados los dáctilos con 
los espondéos , como se quiera ; el quinto 
es dáctilo , y el sexto espondeo , como en 
este de V i r g . Ecl. 4. 

Pa-
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Paca-tum^ ie re-geí patri-is vir-tutibus-orbem. 

Algunas veces suele ser el quinto pie es
pondeo , precediéndole casi siempre un dác
tilo , y acabando las mas veces en dicción 
quadrisilaba ; y entonces se llama el verso 
espondíaco , vulgarmente esponddico. Tal es 
este de la Ecloga citada: 

C a r a Ds-tim sobo-lcs ma-gnum Jovis-'mcre-mentum. 

Algunos ademas del dáctilo, y espondeo 
atribuyen otros pies ai verso Hexámetro', 
pero todos ellos fácilmente se pueden hacer 
dáctilos , ó espondeos en virtud de la siné
resis , diéresis , sístole , diástole , y cesura; 
por lo qual no los admitimos. 

.* Para la perfección del Hexámetro se 
requiere , que los pies vayan enlazados con 
las dicciones ; que tenga algunas cesuras; que 
se mezclen los dáctilos con los espondéos; 
que no ocurran muchas figuras poéticas; que 
abunde de dáctilos , quando se explica al
guna alegría , ó celeridad ; y de espondéos, 
quando se denota tristeza , tardanza , y di
ficultad en hacer la cosa ; y que termine en 
dicción disílaba , ó trisílaba. Todas estas co

sas, 
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sas , y otras menos notables , que se omi
ten , fácilmente se pueden observar en los 
Poetas. 

* Este verso puede ir solo , ó acompa
ñado del Pentámetro alternativamente : algu
na vez se junta con el Jámbico Dímetro; 
Jámbico Trímetro , y algún otro también 
alternadamente , precediendo siempre el He
xámetro. 

D S L ELEGÍACO PENTÁMETRO. 

JjSste verso se llama Elegiaco , porque se 
usa en las Elegías ; y Pentámetro , porque 
consta de cinco pies , de los quales los dos 
primeros son dáctilos , ó espondéos , ó mez
clados ; el tercero es espondéo , el quarto, 
y quinto anapestos, como en este de Ov.id. 
I . Trist. Eleg. i . 

Sa}'c'ina'UitU'~ro ma-gna futu-rus eras. • 

También se mide , haciendo una cesura 
larofa después del segundo pie , después dos 
dáctilos , y otra cesura , la qual con la dicha 
cesura del medio compone un pie , de este 
modo : 

Sarcina-laiíi-ro-mazna fu-turus e-ras. 
Pa-
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* Para que el Pentámetro sea harmonio-

so , su tercer pie espondéo (en la primera 
dimensión , que es la mas aprobada de los 
Autores antiguos , aunque la segunda es mas 
vulgar) se ha de formar de la ultima silaba 
de una dicción , y de la primera de otra, 
aunque á veces suele tener este pie alguna 
dicción monosílaba : entre dicho espondéo nq 
ha de haber sinalefa , ni ectlipsis: finalmen
te ha de terminar el verso en dicción disíla
ba ; pero varias veces termina en dicción de 
menos , y de mas silabas. 

* Este verso comunmente se junta con 
el Hexámetro , siguiéndole alternativamente, 
y formando los dos un dístico , el qual casi 
siempre tiene perfecto sentido , y termina 
periodo. Jamas se acompaña con otro verso, 
y muy pocas veces se usa solo. 

D E L JÁMBICO DÍMETRO A C A T A L E C T O . 

^Llámase Jámbico este verso , porque su do
minante pie es el jambo ; Dímetro , porque 
tiene dos medidas , las quales en este verso 
comprehenden quatro pies, porquo los an
tiguos medían los Jámbicos de dos en dos 
pies , por ser los ¡ambos coitos y ligeros; y 

Acá-



S6 Libro I V . 
Acatalecto , porque no le falta ninguna sí
laba para su complemento. En los lugares 
pares, que son segundo , y quarto, tiene el 
pie jambo , y alguna vez el tribraco en el 
segundo ; en los lugares impares , que son 
primero , y tercero , tiene el pie jambo , ó 
tribraco , ó espondeo , ó dáctilo , ó anapes
to. De lo dicho se infiere , que puede te
ner todos los pies jambos , y entonces se 
llama puro ; ó jambos mezclados con otros, 
y entonces se llama mixto. Tales son estos 
de Hor. Epodo 2. de los qualcs el primero 
es j?uro , y el segundo mixto: 

Magls-ve rhom-bus aut-scari, 

Ut pri-sca gens-morta-llum. 

D E L JÁMBICO TRÍMETRO ACATALECTO. 

3E¡ste verso se llama también Jámbico por 
su dominante pie jambo ; Trímetro , por te
ner tres medidas , las quales comprehenden 
en este verso seis pies por la razón dada en 
el verso ante«edente ; y Acatalecto , porque 
no 1c falta ninguna sílaba para su comple
mento. En los lugares pares , que son sê » 
gusdo , quarto , y sexto , tiene el pie jam

bo, 
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bo , y alguna vez el tríbraco , como no sea 
en el ultimo , en donde siempre está el jam
bo ; en los lugares impares , que son el pr i 
mero , tercero , y quinto , tiene el pie jam
bo , tríbraco , dáctilo , espondeo , y anapes
to. Por lo qual puede tener todos los pies 
jambos , y se llamará furo ; ó jambos mez
clados con otros , y se llamará wiixto , co
mo estos de Hor.' Epodo i . de los quales el 
primero es puro , y el segundo mixto-. 

Bea-tus il-le qni-procul-nego-t¡¡s. 

AHÍ pres-sa pa-rls mel-la con-dit am-phor¡í. , 

* En los Jámbicos Dímetros , y Tríme
tros mixtos se usa con mucha freqiiencia del 
espondeo en los lugares impares , y la al
ternación del jambo con el espondéo hace 
mas harmonioso el verso ; pero del tríbra
co , dáctilo , y anapesto usan poco los Lír i 
cos , mucho los Trágicos, y mas los Cómicos. 

* Estos versos pueden ir solos : también 
se juntan los Dímetros con los Trímetros al
ternadamente , precediendo siempre el Trí
metro : tanto el Dímetro , como el Trímetr§ 
se juntan alguna vez con el Hexámetro , CQ-
mo se dixo en su explicación. 

D E L 
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D E L S Á F I C O . 

verso Sdfíco se llama así por la Poetisa 
Safo su inventora ; Menáecasilaba , por cons-̂  
tar de once silabas ; y 'Pentámetro , porque 
tiene cinco pies , de los quales el primero 
es coreo , el segundo espondeo , el tercero 
dáctilo , el quarto , y quinto coreos, como 
este de Hor. lib, 2. Ode 10. 

Contra-hes ven-to nirKi-um se-cundo. 

* En este veiso casi siempre se halla la 
cesura penthemímeris , y quando 110 la tie
ne , está poco numeroso. 

D E L A D O N T C O . 

J E l verso Adómco , llamado así de Adonis, 
porque lo usaban en las fiestas, que le der 
dicaron después de su muerte , consta de un 
dáctilo , y de un espondeo , como este de 
Hor, en la Oda citada ; 

Turgida-vela. 

| f Tanto el Sdjico , como el Adónico al
guna vez se usan solos; pero freqüentcmcnr 
tb van ¡untos, precediendo tres Scíjicos , y 

si-
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siguiendo un Adónico en cada estrofa , en la 
q u i l de ordinario se períiciona el sentido de 
la oración , y se acaba periodo. 

D E L G L I C Ó N I C O , 

JUJ verso llamado Glicónico por su inventor 
Glicon , y Coridmbico por su principal pie 
coriambo , consta de tres pies , de . los qua-
les el primero es espondeo , el segundo co
riambo , y el tercero pirríquio , cómo este 
de Hor, lib. í l Oda 3. 

Sic te-Diva poti/zs-Cypri. 

Algunos lo miden también , haciendo dos 
dáctilos después del primer pie , de este 
niodo : 

Sic te-Diva pot-ens Cypri. 

D E L A S G L E P I A D É O . 

]Llámase Ascle-piadéo este verso , por haber
lo usado mucho Asclepíades , y Coridmbico 
por su principal pie coriambo. Consta de un 
espondeo , dos coriambos , y un pirríquio, 
como este de Hor. en el lugar citado : 

Sic fra-tres HélenÁ-iucida si-dera. 

Tam-
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También suele medirse , haciendo un es

pondeo , un dáctilo con una cesura, y des
pués dos dáctilos , como : 

S'ÍC fra-tres Héle-n&-liíctda-sidera. 

* En la primera dimensión del Glicóni-
co , y Asclemadéo ; que es la mejor , casi 
siempre se termina dicción en el segundo píe; 
y muchas veces cada palabra contiene un pie 
sin ninguna cesura. 

* Así el Glicónico , como el Asclepia-
déo pueden estar solos ; pero de ordinario se 
acompañan mutuamente , unas veces prece
diendo un Glicónico, y siguiendo un Ascle-
jpiadéo en cada estrofa ; otras veces prece
diendo tres Asclepiadéos , y siguiendo un 
Glicónico, en el qual se acaba la estrofa, y 
las mas veces el sentido de la oración. 

D E L FALÉCIO , V U L G A R M E N T E F A L E U C I O . 

verso Falécio llamado así por su Autor 
Faléco , y Hcndecasílaho por las once síla
bas , que tiene , consta de cinco pies, el pri
mero espondéo , el segundo dáctilo , y los 
demás coreos , como se ve en este de Mar
cial lib. 1. Epig. 2. 

Hic 
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Hic est ,-cAi:m legis ,-¡lle }-qu?m re-quirjs. 

* Este verso para su buena cadencia ni 
necesita de cesuras , ni las rehusa : rara vez 
se junta con verso de. otra especie. 

D E L A N A P É S T I C O D Í M E T R O . 

j jSl verso Anapéstico llamado así por su prin
cipal pie anapesto , y Dímetro , por tener 
dos medidas, que son quatro pies , porque 
también se medía de dos en dos pies , ad
mite en qualquier lugar el pie anapesto , y 
espondeo ; y en los lugares impares también 
el dáctilo , como este del coro en el acto I . 
de la Troyana de Séneca i 

Sol¡t!im-fie7:d¡-'v¡m¡te-morem, 

* En este verso después del segundo pie 
tío ha de sobrar ninguna silaba : cada dicción 
puede contener un pie : casi nunca se acom
paña con otro verso. 

* Los pies , que se han asignado á ca
da especie de verso en su explicación , son 
los legítimos, los usados constantemente de 
todos los Poetas , y los que solamente de

be-
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hemos nosotros usar en su composición. Pe
ro algunos Poetas han usado alguna vez de 
otros pies , que debemos notar en la dimen
sión del verso , pero sin usarlos en nuestras 
co.mposiciones. 

P E L A S F I G U R A S D E L METAPLASMO. 

J$$Cttaplasmo es la adición , substracción , ó 
mutación de alguna letra , ó silaba en la 
dicción , la qual se hace ó por la necesidad 
del metro , ó por su mayor adorno ; pero 
sin variar la significación substancial dé l a dic^ 
cíon. E l Metaplasmo pues contiene quince 
figuras , las quales también se llaman Poé
ticas , por usarse tanto en la Poesia. De es
tas unas se hacen por adición , otras por subs
tracción , y otras por mutación , de las qua' 
les trataremos aqu í , omitiendo la Sinalefa, 
Ectlípsis , Sinéresis , Diéresis , Sístole , y 
Didstcle , que ya se explicaron en el Tra
tado de la dimensión del verso , por ser allí 
necesario su conocimiento. 

Las figuras , que se hacen por adición, 
son las siguientes. 

Prótesis es la adición de alguna letra, 
s 
o 



Tros odia y Arte Métrica. 93 
ó- sílaba al principio de la dicción , como 
gnatus , onavus , gnarus , por natus , iia-
mus , narus; tstuli por tuli ; pei o lo mas 
probable es ser tetuli pretérito duplicado del 
verbo antiguo tula. Mas parece que en los 
preteriios duplicados , como fejdli , fejpsndi, 
tetendi , momordi , está también la Prótesis» 
pues analógicamente debian ser f d l í , fendi, 
tendí , mordi. Y aunque estos preté: iros se 
hayan formado á imitación de los Griegos; 
la misma figura se puede reconocer en aque
llos. 

Epéntesis es la adición de alguna letra, 
ó sílaba en medio de la palabra , como rel-
iigio , re-p-perü , rettulit , navita , alituum, 
trahea , siem , fossiem , Mauors , Mavor-
tius , por religio , reperit , retulit ¡ nauta , ali-
tum , traha , sim , -possim , Mars , Martius. 
Mas algunos por el contrario juzgan , que 
navita , Mavors , Mavortius son dicciones 
enteras , y que n a u t a M a r s , Martius son 
sincopadas. 

Paragoge es la adición de alguna letra, 
ó sílaba al fin de las dicciones. Así se aña
de er á los presentes , é imperfectos del in
finitivo de los verbos acabados en or , como 
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mocarier , imitarisr , monerier , adipiscier, 

fallicr. Se añade dum á los imperativos ac
tivos , y á algunas otras dicciones , como 
aJesdíim , memorddum , tacédum , accí-pedum, 

•pi'mumdum, hicdum. A los pronombres se 
añade mst , te , es, cine , -pte, como égomet, 
tute, hicce , híccim , meopte. Este ultimo mo
do de Paragoge se usa también algunas ve
ces en prosa. 

Las figuras , que se hacen por substrac
ción , son estas. 

La Aféresis quita alguna letra , ó síla
ba del principio de la dicción , como mit~ 
to , pono , temno , inde , por omitto , depono, 
contemno, deinde : st, por est en estas, y seme
jantes locuciones Cómicas , opu! st, bonit sty 
captt? st , acturu* st., en las quales está tam
bién la Apócope , que quita la s final de opus, 
bonus , captus , acturus , lo qual se denota 
con esta señal llamada apóstrofo (f). Esta fi
gura se halla alguna vez usada en prosa. 

La Síncopa quita del medio, de la dic
ción alguna letra , ó silaba , como Agrico-
lum , Coelicolum , Grajugenum , por Agrico-
larmn , Coelicolarum , Grajugeitarum : Deum, 
Divum , Virum , Itakm , por Deorum , D i -

DO-
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Dorum , Wlrorum , Italorum : •periclum , s¿e~ 
flum , vindum , por ferículum , s¿em¡um , vin-
culum : currum , passum, por currmm , pas-
suum : compostus , repostus , por compositus, 
rfjposítus : dixti , mzsti, surpuit , porge , por 
dixisti, misisti , surripuit, porrige: y en to
dos los pretéritos en v i con sus derivados, 
como dudii, dudierarh, &c. por audivi, au-
diveram. Esta figura se usa también en pro
sa , mas no con tanta libertad , y freqiiencia 
como eii verso ; sino de ordinario en los pre
téritos en w con sus derivados, y en algu
nas otras dicciones. 

La Apócope quita alguna letra , ó síla
ba del fin de la dicción , como Tdrquini, pe-
(üli genitivos singulares , por Tarquínii, pe~ 
fálii : Mércuri, Plrgili vocativos singulares^ 
por Mercurii , Vtrgüie , como deciari los an
tiguos : metu , -venatü , usu dativos del sin
gular , por metui, venatui, usui : die , •fidei 
requie genitivos del singular , por diei, fi
dei , requiei; mas algunos tienen á dichos ge
nitivos por antiguos regulares , y no reco-
ñocen Apócope en ellos: dein , exin , proittj 
por deinde , exinde , pfoiride : dic , duc , faCf 
fer , inger , por dice , duce , face , Jete , in-



96 Libro I V . 
gere : ntmor?, egoti , mead , vidistiri , au-
distin , por nemone , egone , meane , tidisii-
fi'f , audistine : ahí , audhi' , viden , y ü ? , 
por aisne , audisne, videsne , instie. En estos 
exemplos últimos concurre dos veces la Apó
cope, porque se quita la s de ais , audis , .vi
des , vis , y la e de ne. De todos estos mo
dos de Apócope el segundo , sexto , séptimo, 
y octavo se usan también ei? prosa. 

Las figuras, que se hacen por mutación, 
son las que se siguen. 

Por la Antítesis se muda una letra en 
otra , como ser vos , justissuffius , olli , vo-
ster , vorto , assum , capiundus , advorsum, 
quom , «pf/w , diu , , por servus , /ÍW^ 
tissimus , //// , vester , i'Vrío , adsum , eapien-
dus , adversum , ^íi«m , OJÍÍ'/ÍO , , Kírí^. 
En estas dos dicciones ultimas se usa en pro
sa la Antítesis. 

Por la Metátesis se transpone alguna 
letra , silaba , ó dicción , como pistris , Tyvi-
bre , est super , facit are , -por pristis} Tym-
her , superest , arefacit. Pero lo mas vero
símil es ser Tymbre vocativo de Jymhrus , y 
no ¿Q Tymber , y que el nominativo de es
te sombre sea Tymber , vel Tymbrus , cerno 

* ' lo 
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lo es Evander , vel Evandrus. 

Por la Tmesis se pone una dicción den
tro de otra por lo regular compuesta , y 
dividida en dos partes, como super tihi erunt* 
hac Trojana tenus ; seftem subjecta trionh 
quando consumet cumqiie ; por supérerunt ti" 
b i ; hacienus Trojana ; subjecta septentrionh 
quandocumque consumet. Esra figura también 
se usa alguna vez en prosa. 

* Todos los exemplos de las figuras del 
Metaplasmo , por extravagantes que parez
can algunos, ocurren ciertamente en los Poe
tas ; pero no se citan sus lugares , por no 
incurrir en prolixidad, 

D E L A L I C E N C I A P O É T I C A , 

Y N E C E S I D A D M E T R I C A . 

E i uso , que hacen los Poetas de las figu
ras del Metaplasmo , especialmente de la 
Sístole , y Didstole , se llama Licencia Poé* 
tica. Pero la precisión , que tienen de usar 
de esta Licencia , para formar el verso se-
gun la ley del metro , se llama Necesidad 
Métrica. La Necesidad siempre debe pre-

ce-
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ceder á la Licencia , para que esta sea mo
derada , y no sirva mas para relaxar la l e j 
métrica, que para socorrer al Poeta en al
gún aprieto. 

F I N . 
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