
m mw

I

I
1
1

JÉi



ClassJL'. 1

Book^___











y r.

ii
POR

&* »a&9@33@§ aa2r2ia

CUARTA EDICIÓN, REVISADA FOR ENCARGO DEL RECTOR

DEL INSTITUTO NACIONAL, CON ORDEN DEL SUPREMO GOBIERNO,

1 CONSIDERABLEMENTE AUMENTADA

POR

EL Doctor JUSTO FLOBIAN LOBECK,

Profesor del Instituto Nacional de Chile.

PAnTE I.-PROSODIA.

SANTIAGO DE CDUE.

IMPRENTA CHILENA.
GALLE DEL PEUMO, ESQUINA DE LA »E HUÉRFANOS, N.# 29.

1862.





PROSODIA i HÉTIilCl LATINAS.



\



I

POR

M

CUARTA EDICIÓN, REVISADA POR ENCARGO DEL RECTOR

DEL INSTITUTO NACIONAL, CON ORDEN DEL SUPREMO GOBIERNO,

I CONSIDERABLEMENTE AUMENTADA

POR

EL Doctor JUSTO FLORIAN LOBECK,

Profesor del Instituto Nacional de Chile.

PARTE I—PROSODIA.

SANTIAGO DE CHILE,

IMPRENTA CHILENA,
CALLE DEL PEUMO, ESQUINA DE LA DE HUÉRFANOS, N.° 20,

4862.

\

V



A

/^
0>

s$>

O. of D.

JUU 10 191/



AL SEÑOR RECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CHILE,

DON SANTIAGO PRADO.

Santiago, julio 18 de 1861

S1LNOR RECTOR :

Dn ano hace a que Ud., por orden del Supremo Go^

bienio, se sirvió encargarme la corrección de la reim-

presión que debía hacerse de la Prosodia Latina

del señor don Francisco Bello. Conforme a esc encargo,

que me honraba altamente, comencé a correjir las

pruebas del primer pliego del referido texto que

hasta entonces, por la escasez de ejemplares, no había

tenido la oportunidad de verlo. Pero luego note que

esc texto tal como se presenta en la tercera edición,

no era bueno para ser reimpreso; pues a mas de estar

lleno de un número mui crecido de erratas de imprenta,

se encuentran en el muchos errores de transcenden-

cia en que ha incurrido el que la revisó, así como di-

versas aserciones inexactas que evidentemente no están
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(lo acuerdo con el texto orijinal publicado por su pro-

pio autor.

Adornas do cslos defoctos , que coulienc en la

tercera edición, noté también que le faltaban varios

capítulos tanto de prosodia como de métrica, muí im-

portantes i absolutamente indispensables para los alum-

nos que cursan la clase de Latinidad en la sección

preparatoria del Instituto Nacional. Estoi convencido

de que el mismo señor Bello, si, en tan prematura

edad, la muerte no lo hubiese arrebatado de su brillante

carrera, en que prestó a la enseñanza de la juven^»

tud chilena tan señalados servicios, no solo como

profesor del Instituto Nacional, sino también como autor

de varios textos de incontestable mérito, i si mas bien

le hubiese sido dado seguir contrayéndose a los estudios

ülolójicos con la contracción que le caracterizaba i con

su talento superior, en verdad no habría dejado nunca de

reformar, de completar i de enmendar de todos modos,

de edición en edición, los diferentes textos que ha publi-

cado, ni habría renunciado jamas a introducir en ellos los

resultados mas interesantes de las investigaciones hechas

por él mismo o por otros filólogos.

De consiguiente, me vi obligado, Señor Rector, a

manifestar a Ud. estas razones, porque no creía

conveniente una simple reimpresión de la Prosodia

Latina i porque opinaba por una revisión completa i

extensa de esta obra. En seguida Ud. se sirvió darme

amplios poderes para revisarla i completarla, con tal

que el nuevo texto quedase lo mejor posible i llenase

todas las exijencias para el perfecto aprendizaje de la

Prosodia i Métrica de la lengua latina»
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En desempeño de esta comisión, tan honorífica para

mí, me presté gustoso a revisar detallada i minuciosa-

mente el orijínal , a aumentarlo i completarlo en las partes

en que me parecía necesario, tratando de presentar para

los alumnos del Instituto Nacional un texto de Prosodia [

Métrica Latinas que sea sino superior, por lo menos no

inferior a los mejores que se usan en los Jimnasios i Liceos

de Alemania. Traté también de presentar un trabajo

que, contribuyendo en algo al ensanche i perfección

del estudio del ramo principal i mas importante de las

clases de Humanidades, correspondiese dignamente a la

confianza con que Ud., a nombre del Supremo Go-
bierno, tuvo a bien honrarme, i siguiese sirviendo como

uno de los insignes monumentos literarios que dejó

don Francisco Bello , único hasta ahora de todos los

sabios tanto chilenos como españoles, cuyo nombre

brilla al lado del de su ilustre padre en la literatura

filolójica moderna.

Con este fin me vi precisado a suprimir por una parte

las pocas agregaciones i alteraciones que el revisor

hizo en la tercera edición de esta obra, especialmente

en la Prosodia; i por otra a reemplazarlas por reglas u

observaciones nuevas o ya por reglas del texto un tanto

modificadas. Ademas me pareció conveniente aumentar

un poco el número de ejemplos i versos que deben

comprobar e ilustrar las reglas respectivas. De esta

manera se han aumentarlo, a pesar de las diferentes

supresiones, las primeras 49 pajinas del orijinal hasta 74

en la nueva edición.

En seguida vienen desde la pajina 74 hasta la 348

varios capítulos que traen nuevas reglas establecidas
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sobro la cuantidad de las vocales en las terminaciones

de las palabras tanto latinas como tomadas al Latín de

otros idiomas, i principalmente de las palabras derivadas.

Algunas de estas reglas, aunque no siempre bastante

completas, se bailan en varias de las gramáticas mas

extensas que hai de la lengua latina i en otras obras

que versan sobre formación i derivación de las palabras

latinas; pero la mayor parte de ellas son el resultado de

mis propias investigaciones sobre esta materia. Unas

veces be indicado en estas reglas la razón por qué en una

que otra clase de palabras cierta vocal tiene tal o cual

cuantidad i otras nó, ya por ser tan obvia, que el inte-

líjente i atento alumno la adivinará por sí solo> o ya por

no saberse alguna.

Por fin vienen reproducidas las reglas alusivas a la

cuantidad de algunos derivados greco-latinos, que se

encuentran en las pajinas 49, 50 i 51 del orijinai i que,

con las modificaciones que me parecían necesarias, ocu-

pan las pajinas 349-352 de esta edición, concluyendo

así la Prosodia o sea la primera parte del nuevo

texto.

Atendiendo a la Métrica i Versificación que ahora

forman la segunda parte de toda la obra, tengo que de-

cirle, Señor Rector, que los primeros nueve capítulos que

llenan diez i seis pajinas, es decir, desde la pajina 51 hasta

la 67 del orijinai, se han conservado casi íntegros; pero

por estar aumentados i ampliados con muchas reglas i

observaciones nuevas, unas sacadas de las obras mas

acreditadas de autoridades filolójicas reconocidas, otra^

que me pertenecen, i todas fundadas en estudios espe-

ciales sobre las partes respectivas de la Métrica i su-
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desde la pajina 353 hasta la 397, es decir, cuarenta i

cuatro pajinas.

De la parte restante que comprende desde la paji-

na (>8 hasta la SOdelorijinal, he tenido que prescin-

dir por muí poderosas razones; son las mismas que

me obligaron a reconstruir completamente esta parte de

la Métrica que se encuentra ahora en las últimas ciento

i cinco pajinas o sea desde la pajina 397 hasta la 502,

arreglándola de una manera mui distinta. Pues el autor,

al componer su texto de Versificación latina, no pudo

tener todavía noticia alguna de los grandes descubri-

mientos i cambios transcendentales que se han veri-

ficado en esta parte de las ciencias filolójicas desde

mas o menos cincuenta años atrás i que se deben solo a

las investigaciones de muchos de los mas famosos filó-

logos de Alemania, principalmente de Godofredo Her-

mann, Juan Enrique Voss, Augusto Bockh, que lograron

constituir sobre bases sólidas la métrica clásica como

ciencia que tiene principios fijos que le son propios.

Así figura ahora la métrica clásica entre las ciencias

de reciente fecha, lo mismo que la química, jeografía,

i casi todas las ciencias naturales, i tantas otras, que

aunque no desconocidas ni en la antigüedad, ni en la

edad-media, ni en los siglos subsiguientes, sin em-
bargo descansan en la actualidad sobre bases entera-

mente distintas.

Como sucede en casi todas las ciencias, hai tam-

bién en la Métrica diverjencia de opiniones acerca

de unos puntos secundarios, c incertidumbre en lo rela-

tivo a otros, lo cual proviene jcneralmente de las
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Je los Romanos han sufrida en el curso del tiempo, i del

estado incompleto, defectuoso o adulterado en que nos

han llegado las pocas composiciones en verso que se con-

servan tanto griegas como latinas. Pues aunque entre

Jos mencionados sabios así como entre los muchos otros

que después han tratado sobre esta ciencia, haya una-

nimidad en lo tocante a los principios fundamentales i

a las reglas jenerales, se nota, sin embargo, en varias

materias menos importantes una discrepancia de opi-

niones bastante marcada que por cierto afecta tan solo

la teoría sin alterar la práctica casi en nada.

Es claro que era de mi deber, reformar la parte

respectiva de la Métrica en conformidad con los admi-

rables progresos que se han hecho últimamente en este

ramo, i abandonar completamente esa mole indijesta

e informe, ese fárrago de apreciaciones ya equivo-

cadas, ya arbitrarias i caprichosas, herencia que nos

dejaron los métricos i gramáticos latinos, i que en la

edad-media i aun en los tiempos modernos pasó por

Métrica i Versificación latina. De seguro los poetas

de la antigüedad no hicieron composiciones para la

vista sino para el oido, composiciones que no debian

ser ojeadas, como sucede ahora, sino cantadas o por lo

menos recitadas a viva voz : los metros que aplican a

ellas no son ejemplos del cálculo de variación, permu-

tación i combinación, sino los resultados palpables de las

leyes naturales de la lójica musical. Estas leyes son muí

sencillas, pero invariables i por esto no permiten arbitra-

riedades de ninguna clase, aunque admiten ciertas licen-

cias; de la misma manera como en la gramática de un
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No pudo entrar en mi pensamiento, el forma r un siste-

ma completo de Métrica clásica o sea greco-latina, por

ser ésta una de las ciencias filolójicas que no tienen

que ver nada en la enseñanza elemental de Latin, sino

que figuran en primera línea en un plan completo i bien

arreglado de los estudios o cursos científicos que for-

man la instrucción universitaria. Al contrario, me
he propuesto presentar un trabajo que sea de utilidad

práctica en la enseñanza elemental, pero no un curso

completo que debia servir para estudios especiales de los

profesores u otros sabios que quieren profundizar este

ramo.

Por estos motivos no he admitido en esta parte del

texto sino solamente hechos seguros que tienen utilidad

práctica, unos recojidos de las mejoras obras que tratan

sobre este ramo i otros que se fundan en mis propias

investigaciones, todos bastante comprobados; pero tuve

cuidado de excluir siempre toda clase de opiniones

personales, de conjeturas aventuradas, de apreciaciones

arbitrarias i de puras ocurrencias o caprichos. Por lo

tanto se me verá a veces tomar un rumbo algo distinto

del que siguen aun las mismas autoridades reconocidas

en esta materia
;
pero eso no lo he hecho nunca sin

apoyarme en los mas sanos principios i en razones bas-

tante buenas.

Teniendo la convicción de haber cumplido concien-

zudamente con mi deber, i abrigando la esperanza, que

bien pronto la autoridad mas competente va a dar

su fallo decisivo sobre el mérito de esta nueva edicioiv

de la Prosodia i Métrica latinas de don Francisco Bello,
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\-M\ solo mo permitiré) Señor Rector, protestar que, al

componer este texto, no he tenido miras algunas de hacer

reformasen el plan vijentedel estudio de Latinidad o de

obligar a los alumnos a aprender tal o cual cosa o a no

aprenderla. Un buen texto debe ser completo i estar a la

altura de los progresos que se han hecho en la cien-

cia respectiva, ha de servir de guia tanto al alumno

como al profesor, para facilitarles su tarea i no para

sujetar ni al uno ni al otro. En este sentido he compues-

to este nuevo texto, particularmente con el objeto de

despertar en el alumno la reflexión, de formar el sen*

tido de buen gusto i de fomentar el amor a la poesía.

Pero tal cosa no se consigue, aprendiendo puramente

de memoria i al pié de la letra las regias del texto con

unos cuantos ejemplos comprobantes, sino fijándose bien

en las reglas i en los ejemplos que las acompañan, para

comprender su alcance i su aplicación, i recitando mu-
cho en alta voz tanto las diferentes palabras que sirven

de ejemplos, como las diversas clases de pies, versos i

eslrofass para que les sirva de práctica

.

Participo, Señor Rector, de los sentimientos que

animan a todos los que como yo, tienen el honor

de ser profesores en el Instituto Nacional bajo la pru-

dente i esmerada dirección de Ud., i soi de la misma

opinión de mis respetables compañeros que creen de

nuestro deber, esforzarnos en procurar siempre a este

importantísimo establecimiento de la República los me-

jores textos posibles, ya componiendo nuevos, o ya

perfeccionando los que existen en la actualidad. Para

conseguir este fin, se nos permitirá contar también en

adelante con el benévolo apoyo de Ud. i con la poderosa
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protección del Supremo Gobierno, el cual se ha dignado

proporcionar con la mayor liberalidad los recursos ne-

cesarios para esta publicación. Faltaría a la gratitud, si

no le diese en esta ocasión las gracias mas expresivas.

Finalmente, Señor Rector, me veo obligado a darle ra-

zón de las causas, que han motivado la demora de esta

publicación, que consisten en la necesidad que había para

mí, de rejistrar mis apuntes i de completarlos, de con-

sultar otra vez muchísimas obras científicas i ediciones

de los autores latinos, de componer el nuevo orijinal i

de revisar el antiguo, de atender la impresión, i a mas

tle correjir escrupulosamente las pruebas de cada pliego.

También por otros motivos se ha demorado mas de lo que

pensaba ; pues mi quebrantada salud no me ha permitido

por semanas enteras ocuparme ni de este trabajo ni de

otro cualquiera, de suerte que esta publicación ha que-

tlado algunas veces paralizada. I para aumentar Jos obs-

táculos de su pronto despacho , no se encontraron sufi-

cientes elementos como continuar la impresión, porque

la imprenta encargada de ella con los tipos acentuados

que tenia a su disposición no alcanzaba a imprimir mas
de dos pajinas de una vez, a pesar de emplear tipos de
diferente clase i de porte distinto, siguiéndose de esta

manera mui lentamente la impresión de toda la obra

desde la pajina 73 hasta la 456.

Cada cual se convencerá a la primera vista , do
que hasta ahora no se ha impreso en Chile obra alguna»

cuya composición haya sido tan difícil, tan caprichosa

i tan odiosa,como la de la presente edición de la Proso-

dia i Métrica Latinas de don Francisco Bello. Por esto,

i mas aun tomando en cuenta los elementos tipográficos
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sumamente reducidos que se encuentran en esle país

para trabajos de esta elase, la impresión es, a mi modo
de \er, un trabajo admirable que honra en sumo grado

toda la prensa chilena; pues solo a la perseverancia i

abnegación tanto de la dirección de la «Imprenta Chile-

na» como de sus oficiales so debe la salida de la obra.

Desgraciadamente i a pesar mió, no he podido salvar en

varios ejemplares algunas erratas que se han introducido

en esta buena impresión, principalmente a causa del

cambio incesante de los tipos acentuados que habian de

sacarse de las dos pajinas tiradas para reemplazarlos en

las otras pajinas que los necesitaban. Por este motivo se

han repasado con detención diferentes ejemplares de

Ja obra, para formar una fe de erratas correspondiente

a la Prosodia, i otra que corresponde a la Métrica, las

cuales se encuentran al pié de cada parte.

Faltan en esta edición dos capítulos que trae el ori-

jinal, uno que trata del Acento (páj. 80 i 81), i otro que

se titula «Apéndice» i que presenta una explicación del

Calendario romano (páj. 83 i 84). Este último no tiene

relación ninguna ni con la Prosodia ni con la Métrica, i

el primero pertenece mejor a la Gramática Latina. Por

estos motivos los tengo reservados los dos para agregarlos

oportunamente a la Gramática Latina del mismo don

Francisco Bello, cuya revisión el señor padre del autor

se ha sirvido encargarme.

Presentándole, Señor Rector, el informe que precede,

me cabe el honor de repetir las gracias mas finas tanto

por la cuerda protección que Ud. ha prestado siempre

al estudio del Latin i que acaba de manifestar de nuevo

por el interés especial con que ha honrado esta publica-
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cion, como por la benevolencia con que ha favorecido

hasta ahora mis insignificantes trabajos. Deseando que

este excelente texto sea útil también en su nueva forma

para la enseñanza, me despido de Ud , saludándole

atentamente i ofreciéndole las expresiones de mi mayor

consideración i respeto, con que tengo el honor de sus-

cribirme

S. S. S.

Doctor JUSTO FLORIAN LOBECK

,

Profesor del Instituto Nacional de Chile.





PROSODIA LATINA.

NOCIONES JENERALES,

Prosodia es la parte de la gramática que enseña la

cuantidad i acento de las sílabas, es decir, el tiempo i

el tono en que deben pronunciarse.

Se sabe que las letras se dividen en vocales i conso-

nantes. Las consonantes se subdividen en dobles, líqui-

das i mudas.

Dobles se llaman las que tienen valor de dos, i son

la x i la js.

Se llaman líquidas las que pierden su valor en ciertas

combinaciones ; i éstas son la ¿i la r, i en dicciones

greco-latinas, también la m i la n.

La u también se liquida en ciertas combinaciones, es

decir, que pierde a veces su valor como vocal.

Las demás consonantes se llaman mudas.

La letra h no se considera vocal ni consonante, si-



G PROSODIA

no el signo de la aspiración. Para averiguar pues la

cuantidad tic una sílaba en que entra esta letra, se

aplican las reglas de la prosodia, como si no la hu-

biese.

Las sílabas, cuya pronunciación requiere dos tiem-

pos, se llaman largas, i se marcan como la a en mu-
tcr (1).

Las que deben pronunciarse en un tiempo se llaman

breves, i se marcan como la a en pater.

Las que pueden pronunciarse indiferentemente en

uno o en dos tiempos se llaman comunes, i se marcan
como la u en locüples.

Las reglas que fijan la cuantidad de las sílabas son

jenerales i especiales; en caso de discordancia, deben
preferirse las jenerales.

Hai muchas sílabas que no están sujetas a ninguna

regla. Éstas se dicen largas o breves por naturaleza*

i su cuantidad se comprueba por el ejemplo de loa

poetas.

CAPÍTULO I.

REGLAS JENERALES DE LA CUANTIDAD.

L Toda vocal seguida de dos consonantes o de una

doble es larga, o viene a serlo por posición

:

Jmminet éxitio vtr cóvjugis, illa mariti. (0.)

Ate myriüs vincBt cory los, néc laurea Phoebi. (Y.)

Excepción.—La vocal breve por naturaleza se hace

(1) Primitivamente se escribía la larga duplicando la breve}

tnaatcr por maler, vccnil por xcnit.
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común, si, perteneciendo las dos consonantes que le si-

guen a la misma sílaba, la primera es muda, i la segun-

da líquida :

Nox tenZbras proferí, Phoebus fugat inde tenebras (O.)

Observaciones.— 1. Contando los Griegos las conso-

nantes m i n en el número de las líquidas, es común
en los poetas latinos la primera de eyenus, ichneumon,

Procne, Prbcnesiis (por Proconnesus,) i Técmessa.

Malumus el placíais íchncumom quaerere ripis (II.)

Delectat Marium si perniciosus ícfuieumon (31.)

2. En Gn de dicción, no se antepone una vocal bre-

ve a una palabra que principia por dos consonantes, a

no ser que la primera sea muda i la segunda líquida, o

que la misma palabra sea griega :

3Iolliai fraga leges. (Y.)—Slridulu /lamina furit. (O.)

Saepe slilum verlas. (II.)

Teslis erit magnis cirtulibus und$ Scamandri. (C.)

3. Si se antepone por excepción a dos mudas en una
voz puramente latina, se hace larga:

Ferie cili /laminas, dale lela, scandile muros. (Y.)

II. Toda vocal seguida de otra es breve :

Imptaque aetemara timuerunt saecida noclem. (Y.)

Excepciones.— 1. La a es larga en los nombres
griegos, 1.° comunes, aer, nais o naias, 2.° propios,

que principian por la sílaba La
}
o acaban en laus o

raus

:
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Consurgunt cent i, ñique in nudem cor/i tur Ucr. (Y.)

Flavai/ue iModice, caeloque recepta Celaeno. (O.)

Tu fore (uní Icntum creáis Meneláon in ira? (O.)

Lo es también en Achais o Achatas, Ptolemais i en

los nombres propios en aon, menos Phüon:

Miscuit inceslam ducibus Ptolemáida nostris. (L.)

.... Irridet primo pia vota Lycaon. (O.)

2. La e es larga en los jenitivos i dativos de la

quinta declinación, siempre que venga en medio de
dos t: es larga también en la interjección §heu:

Nmc adeo melior quoniam pars acta diei. (Y.)

3. La i es larga 4.° en aquellos tiempos del verbo

fio que no tienen r

:

Omniajam fient, fíeri quaeposse negabam. (Oj

2.° en Amphion, Orion, Hyperion, Ixion, Siort:

Orion humeris et lato pectore fulgens. (C.)

3.° en el adjetivo dius, en Iapetus, Pierus, Augias,

Argia i en los nombres en io o yo que hacen su jenitivo

en ius o yus ;

Nec mihi sunt vkae CUo Clzusque sórores. (0.)

Ne te decipiat ratibus navalis Enyo. (M.)

Varia 1 .° en Diana i Maña

:

Exercet Diana choros. (Y.)—Lucus et ara Díanae. (II.)

Porta María Dei. (Ár.)-Mariam Cytherea salutat. (Cl.)
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2 .* En los jenitivos acabados en ius, como illiusj

ipslus, etc. :

Unius ob noxam et furias Ajacis Oilei. (Y.)

Navibus, infandum, ctmissis unías ob iram. (Y.)

Es siempre larga en alms: lo es también en alteríus,

cuando se halla en versos que no son dactilicos, como
en Terencio Andr. IV. 1,3, en Terenciano Mauro en
su tratado «sóbrelas letras, sílabas i metros» v. 1352 i

v. 2 1 84, en un verso que cita Prisciano en sus «Co-
mentarios de la Gramática» VI. páj. 695; pero es bre-

ve, siempre que venga en versos dactilicos, a los cua-

les no se aplica sino midiéndose alteruis:

Alterum in alteríus mactatos sanguine cernam* (Y.)

4. Son largas la e i la i en los nombres en que re-
emplazan el diptongo griego ei o la e/a, como en

¿Eneas, Céijx, Eos, Iphigema, Alexandría o Alexan-
dr¿a, Danus o Daréus, Calauria o Calauria (1), Me-*

d^a
i
PenBius, Priamtis, Neréius, elegeia o elegía, etc.:

Ture Epidaurcae fitmant altaría sedis. (Au.)

Ficta Prometeo dixeris esse luto. (31.)

Tres ubi Lucíferos veniens praeniiserit Eos. (O.)

Nostra nec erubuit silvas habitare Thália. (Y.)

lYec quamorte ferunt Persam periisse Dañum. (M.)

Lo es particularmente la e en los nombres propios

que principian por Dci , como Düidamia, Deipho-
bus, etc.

:

Lupia quid dubitas Déianira morí? (0.)

(í) En la época de decadencia se hacen breves la c i la i en
varios nombres de esta clase:

...... Darium famuli manibus doluissc peremlum. (Claud.)

f
SajLota Calauria juxla. (Avien.)
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Es común la misma vocal en ESus, chorea, CapAarhis,

platea, Malea i Aeráis:

Por fus ab Eóó flnctus curvatus inarcum. (Y.)

Con se ia nox sceleris roseo cedebal EÓo. [S.)

Ad numerum Mutis pedibus duxere choreas. (O.)

Pars pedibus plaudunt choreas eí carmina dicunt. (V.)

Son breves la e i la i en los nombres griegos en que
reemplazan las vocales epsilon o jota, como en idea,

sophia, pMíosophia, cleutheria, magia [\), etc., menos
academia en que la i es común, i Andreas en que la e

se alarga

:

Cttm tibí sit sophme par fama eí cura laborum. (More. I.

412, i.;

Voto me eleutheriam capere advenientem domum. (Plaut.

Stich. III. I, 21.;

In Latium spretis, academia migrat Athenis. (Clattu*. de
cónsul. Malí. Tkeod. 94.;

Inque academia umbrífera nitidoqm tyceo. (Cic. Divia. I.

43.;

Aobilis Andream mitílt Achaea suum. (Fort.)

5. La o es larga, como que reemplaza la omega,
1.° en los casos oblicuos de los nombres en 5s 7 jenil.

íis :

Magnanimi héroes, nali melioribus annis. (V.)

(í) En los poetas de la misma época, se hace comnn la i de
talos palabras, i particularmente de sophia, su derivado 5o-
phíinus i magia:

Nec non Tftessalicüe doclissimus Ule magiae. (PruSent. in S>im-

mach. L v. 89 .)

Sophlinarum teda novarum. (Coripp. IV. 286.J

Eq Prudencio (ibid.. v. 34.) se encuentra también sophia con
la penúltima larga.
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2.° En los nombres propios Achelous, ói, i Typhóeus,

veos u oei

:

Cornua flens legit raptéis Achelous inmndis. [O.)

Variaren la interjección ohe como en ¿seguida de
vocal:

Ohe, jám $%fts estuché, lUéUe. (Mure.)

U pater, o homimm dwumque aeterna potes las. (V.)

Te Corydon, $ Álexi; trahit sua quemque voluptas. (V.)

6. Son largas las vocales* particularmente a,e,o, u

antes de la consonantej seguida de vocal, duplicándo-

se ella en la pronunciación i haciendo de esla manera
posición:

Nec quisquam Ajacem potuit superare, nisiAjax. (O.)

líinc stta müjores tribuere vacábala Müjae. (O.)

Crujís tngenium, Gwjis dedil ore rotundo

Husa toqui. (H.)

Plejades incipienl humeros relevare paternos. (O.)

.j_..Jussu ctijatis yenerit illa. [Pers.)

Amen reddklit, Alleltija, dtjcit. (Prud.)

fívjiciunt parmas et equos ad moeniavertunt. (Y.)

Yicta lamen vinces, eversaque Troja resurges. [O.)

Excepción: Es breve la vocal antes de la j, en los

compuestos de jagum, como b/jugus, quadrijugus, etc.

Se conservan largas las vocales a, e,o, w, aun cuan-

do las sílabas dj, §j, ój, üj, se disuelven por diéresis en

ó?, ae, e¿, 5z, uz de algunos nombres, como Gá?us por

Gajus> Achalas o Achacas por Achujas (que no se usaba),

Achula por Achuja, Plcias, Plnadcs por Piejas, Pieja-

dos, Troíus por Trujas , Trota por Troja, Allelñla por

Allclñja

:
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(inris a prima trcmcbundum luce súbita t. (Mure.)

Oebaliosque dures et Achaca per oppida malrcs. {S(.)

Siabtt ct auxtlium promittet Achdia Trojue. [O.)

Qualluor aucliiwnos Píelas orla fácil. (Ó.)

Trola te llus. [Catul.)

Es equivocada la medida de Aglaia por Agíaja en el

pentámetro siguiente que se halla en las Cataleetas de

Virjilio 168 (XI, 60):

Cynthius et Musae, Bacchus et Aglaia (o: Agíale).

2.° Se conservan también largas la a i la e en los vo-

cativos de singular de los nombres propios en ájus, i

ejus, como Gái, Pompéi, Fontsi:

Quodpeto, da, G&, etc. (Marc. II. 30, 6 i X. 46, 1.)

3.° Es larga la a de los antiguos jenitivos i dativos

de la primera declinación, como aurüi, aidái, aquüi

por aurae, aulae, aquae:

Aelherium sensum atque aiirái simplicis ignem. [Virj. En.
VI. 747.)

Terraique solum subigentes etc. [lacr. I. 243.)

7. Después de q, siempre se sigue u i siempre se

liquida

:

Sed vos qiñ tándem, qiííbm aut venístis ab oris? (F*)

Pero si después de la primera u se siguiere otra,

la segunda tiene fuerza de vocal, cerno en aequus, ini-

quus:

Víctor erat quamvis, aequus in Jioste faít. (P.)

Se liquida también la u después de s en smdeo
i
suu*
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vis (1), saésco i sus derivados i compuestos, i en el norch

bre propio Suetonius i el de pueblo Suéssones:

Suáviter attingunt et suüviter omnia tractant. (L.)

Assuéti longo muros defenderé bello. (V.)

Se puede liquidar en el verbo sueo, en el nombre de

ciudad Suessa i en el de pueblo Suevus:

Appellare süémus et haec eadem usurpare. (Lucr. I. 56.)

Usurpare ociáis nec voces cerneré suemus. (Lucr. I. 302.)

Fundat ab extremo flacos Aquilone SÜévos. (L.)

Barbarus aut Suevo perfusus sanguine Rhems. (P.)

Se liquida también después de ng, l i r} siempre que
no pertenezca a la terminación de declinación o conju-

gación, i entonces se escribe comunmente v, como en

lingua, sanguis, solvo, volvo (2), arvum:

Frigidus, o pueri, fvgite hiñe, latet anguls in herba. (Y.)

Candida succiiiclum latrantibus inguíra nwnstris. (Y.)

Lüngiñdus in cubitum sese conviva reponet. (//.)

Es susceptible de diéresis en silüa, solüo, dissoluo(o):

Aurarumet silüae metu. (Ilor. Od. I. 23, 4.)

....nunc mare uunc silüae. (Ilor. Epod. 13, 2.)

Quod zonam sohñl diu ligatam. (Catul. 2, 13.)

Nullaqueát posthac quamsolüzssedies. [Tibul. IV. 5, 1G.)

Prístina vota novo muñere dissolüo. (Catul. GG, 38.)

(1) Se disuelve por diéresis en tüdvié que se encuentra en Se-
dulio, poeta cristiano del siglo V :

Est leve cujus onus, cujus juga ferré süáve est. (I. 274.)

(2J Se cortan ahora estas palabras en la /, en conformidad
con la regla establecida por Prisciano, escribiendo sol-vo, stí-ra,

etc., mientras que en los mejores manuscritos i mas antiguos

vienen divididas siempre así : so-luo, si- lúa, considerándose la

1' como vocal.

(3) Así se hallan dissolüi i dissolüunlur en Lucrecio V. 3G1
i 946; dissolüantur en Ovidio Trist. IV. 8, 18; dissolüenda i

dissQliHsac en Tibulo I. 8, 2 i 11, G2.
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Mas conserva sil valor de vocal, 1.° en tos adjetivos

en güus, », *m, como rigüus, ambiguas:

Pulvcris S.rigÜt jachi comprensa quiescent. (V.)

Tune bibit trrígnas fertitis liorlus aquas. (T.)

2.° En los verbos arxf&o, lüo, [¡no, piño, rtío, grtío,

strüo, i sus compuestos o derivados:

Apparel virtas, Urguíiurque malis. (0.)

3.° En todos los pretéritos en tfíi, lüi i rut, como
cgui, vigtí¿

y
alüiy colüi, sertíi:

Imposito fratri moribunda relangYiit ore. (0>)

III. Todo diptongo es largo, como fo£<kis, huí, hez,

mensaé, etc.:

Et patrio insmtes íhrpyias pellere regno* [V>)

Non cuívis homini contingit adire Corinthum. (//>)

Ilute a si irpe pedes temo pro tentus m octo» (F.)

Sicetides Musas, paulo majora canamus. {V.)

Excepciones.— 1.
a La preposición prw en composi-

ción, cuando se sigue vocal, suele ser breve

:

Stipitibus duris agitar sudibusfjue praeustis* (V.)

Jamque novi praéeunt fasces , nova purpura fulge t. (0.)

Quos ubi viderunl praéacutae cuspidishastas. [O.)

Algunas veces se elide

:

Ómnibus his dulcem Thesei praeoptarit amorem* [C.)

Algunas veces es larga en los poetas posteriores a

Virjilio

:

....quum vacuus domino praéirel Arion. [Stat.)
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2. a Et diptongo ae es común en el nombre de mar
Maéotis

:

Te seyuar ad Scythicae Maéotidis usque paludes. (O.)

Longior untiquis visa Maéotis hiems. (0.)

IV. Es larga toda sílaba formada por la contracción

de dos, como en mi por mihí, di por díí, petít por pe-

ün (0\\ Metam. XIV. 461; Lucan. X. 64], ablt por

ab'¿U (Plaut. Capt. IV. 2,107.), níl por iiíhil, cdgo por

cougo, júnior por jttv&nior, tibicen por tibiicen, malo-

por magjsvotoy etc. :

Tibicen traxitqve vagus per pulpito veslem. (Juv.)

Non (amen Mneam, quamois mate cígitet, odi. (Ó.)

.... Paséenles a Ilumine rtice capellas. (V.)

Civis obil, iiajuit, multo majoribus impar. (Le.)

CAPÍTULO II.

CUANTIDAD DE LAS FINALE^

§ I.— Vocales.

A.—Los terminados en a son jeneralmentc largos;

Sed fugit interea, fugit ¡rreparahile (empus. (V.)

Prineipiis obsta: sero medicina paratur. (O.)

Conforme a esta regla, es larga la a en el ablativo de
la primera declinación : lo es también en el vocativo de
los nombres griegos en as o es, jen. «e, siempre que
venga formado por la declinación griega, i en el de
los en as, jen. antis:

Qualis populen moerens phílomela sub timbra. (V.)

Quid miscrum, JEneá, laceras? jam parce sepulto. (V.)

Non haec, o Palla, dederas promissa parenti. (V.)

Conjugio, Afichisa, Yeneris dígnate superbo. [Virj. En.
ni. mj
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Excepciones.— /. Los demás casos on a son breves :

Témpora dinumeral, neo me mea cura, fefellit. (Y.)

Sic animis natum inventumque poema juvandis. (II.)

Gorgond deséelo vertentem luminU eolio. (Y.)

2. Lo es también el vocativo de los nombres griegos

en as o es, jen. ae, cuando va por la declinación la-'

tina :

Ae quis humare velit Ajacem, AtridÜ, vetas : car? (//,)

3. Es breve también la a final en los adverbios, ift,

puta, quia, i en la interjección eju (1)

;

IIoc pula nonjustum est, illud male, rectius istud* (Pers.-)

Non ila Carpathiae variant aquilonibus undae. (P.)

Ueul quianam tanti cinxerunt aethera nimbi? (Y.)

4. Son comunes los numerales en intá (2) ;

Trigintü capitum foetus enixa jacebit. (Y.)

QuadragintcL dedil Gracchus séstertia dotem. (J.)

E.—Los terminados en e son breves, como sedile f

que, Ce, ve, pse (ipse por is-pse, reapse por re eapse o

re ipsa), pte (suopte), tute, siiíe, prope, 'pone, bene,

male, saepe, temen, rite, facilej here por heri, euae,

etc. ;

Incipz, parve puef, risu cognocere matrem. (Y.)

I/eu! male lum Libyae solis erra-tur in agris. (Y.)

Ifaud impum qiiidem, nec talia passus Ulysses. (Y.)

Justitiaené prius mirer, belline laborum? (Y.)

Excepciones,— 1. Tienen la e final larga, 1.° los ad-

(1) Se halla larga esta interjección en Sid. Pan. 2Í32.

(2) Los poetas del siglo de Augusto los hacían siempre largos.
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verbios formados regularmente de adjetivos de la se-

gunda declinaciou , como indigné, praecipué (1):

Tune rauca assiduo longé sale saxa sonabant. (Y.)

2. Los casos en e de la primera i quinta declinación,

i famé (2), ablativo (de fames, is) que se forma por el de
esta última ;

fíanc tua Penelopé lento Ubi mittit Ulyssi. (0.)
Te precor, Alcidé, coeptis ingentibus adsis. (Y.)

Etquamquam saevit pariter rabiéque faméque. (0.)

3. Los adverbios formados de dies, como hodié, pri~

die, etc., o de res, como quaré, i ademas feré (3), ferme

i la interjección ohé :

....Nunquam omnes hodié moriemur inulti. (Y.)

Mobilis el varia est fermé natura malorum. (J.)

Jamque feré sicco subductae littore puppes. (Y.)

4. Los casos plurales en e por ea de ciertos nombres
neutros, greco-latinos, como celé, me/e, Tempe:

Et murmur ceté tolo exsullantia ponto. (Sil.)

Tempe, quae silvae cingunt super impendentes. (C.)

5. Los monosílabos cté, e, mé, te, sé i w prohi-

bitivo :

Je, dulcís conjux, té solo in littore secum,

Té veniente die, té decedente canebat. (Y.)

N¿ fugue hospitium, néve ignórate Latinos. (Y.)

(1) Se suelen exceptuar inferné, supeme, Lucr. IV. 441 ;

VI. 186, 597 i 764.

(2) Así se usa famé también en Virjilio En. VI. 421; Luca-
no X. 158; Juvenal XV. 102 i Marcial 1. 100, 18.

(3) Fere no se halla breve sino en Aus. Ep. 105,5.
3
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0. Kl singular do los imperativos cío la segunda con-

jugación :

líos cas tris adhibe socios ct foedera junge. (V.)

Algunas voces es breve la c final del singular de va-

rios imperativos disílabos de la segunda conjugación,
cuya penúltima es breve, como cave, hab?, vale, vid?,
tace ; es siempre breve en cave sis, vide sis

:

l\ate\ cavo, ditm rosque sinit, tua corrige vota. (O.)

Tu cave defendas, quamvis mordcbere dictis. (OJ

I.—Los terminados en i son largos :

Fidite virtufi; fortuna fugacior undis. (II.)

I tamen, i pro me, tu, cuilicet, adspice Romam. (O.)

Excepciones.—1. Es común la i final de los dativos

mihí y tibí, sibl, la del dativo de los nombres greco-la-

tinos, en as, jen. adis ; ú, jen. idis ; ys, jen. yos; i la

de los adverbios, ibi, ubi, tiñ:

Templa tibí statuam, tribuam Ubi Inris honores: (0.)

Palladi littoreae celebrabal Scyros honorem. (Si.)

2. es breve la i final de mV* (1), quasi (2), sicubz, nec-

ubi, cul disílabo (3), i del vocativo de los nombres gre-

co-latinos en is de la tercera declinación :

(1) Algunas veces es larga la i final de nisien los poetas de

la decadencia, como en Sidonio Carm. XV. 104 :

...., cum denique saxa
Sint tanlum, ycnilusque niü nihil esse probentur.

(2) La i final de quasi no es larga en Lucr. II. 290 ; V". 728,

sino porque hace de cesura. La i de veluti se encuentra siem-
pre larga por la misma razón.

(3) Cui monosílabo no se halla breve sino en Prud. Gath. 424
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Quk mine dilujilur, nis* conscius, el cüi fervens

JEstual occulUs animus. (Juv.)

Insere, Daphm, pyros ; carpent tua poma nepotes. (V.)

Varia la i de ubi en los otros compuesto^ siendo

siempre breve en ubwis i ubinam,, siempre larga en
ubique, i común en ublcunque.:

nec quidquid ubique es i. (V.)

Clamat lo, matres auditae ublcunque Laíinae. (Y.)

Scrvor, ublcunque est, mi mea gaudia servo. (O.)

O.—Los terminados en o son comunes

:

Jam redii et virgo. (V.)—Tiberinum virgo nafavil. (./.)

In veteres esto durapuella senes. (C.)

Exemplumque bonae conjugis esto mihi. (O.)

Pondero, poto, cano, ludo, lavo, coeno, quiesco. (31.)

Excepciones.— 1. Es breve tev final en cedo (que se

traduce al Castellano por el imperativo singular de los

•verbos «dar» o «decir»), en la interjección e/¿o, en los

verbos scio, nescio, pulo, voto, i en la antigua prepo-
sición endo, sinónima de in:

Facli crimen habet : cedo, si conata peregit. (7.)

Nescio quis teneros ocultis mihi fascinal agnos. (V.)

Endo mari magno fluclus extollcrc certant. (En.)

Sic voló, siejubeí, sil pro ralione voluntas. (/.)

2. Es común la final de egó, cita, modo, (con el sen-
tido «solo», «tan solo»),, dúo, cuando hace de cesura (I ),

ose hace monosílabo en los cómicos dud : pero es bre-
ve en las voces tantummodo., dmnmvdo, quomodo, com-
puestas de modo:

(1) Aus. Ep. XIX. 13.~En Vfrj. En. V. CG Servio parece
leer dua& t
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iúiMj rjro pñnuls castos violare pudores. (Yirj.)

Quos eg'o.... sed molos praeslat coinponere /luctus. (V.)

Nec cito credideris quantum cito credere laedat. (O.)

Ule cito mo¡v tus riijidos eludere caeslus. (Marc.)

Si modo quod memoras factum fortuna sequatur. (Y.)

J/uic non una modo caput omans stclla reluce t. (Cic.)

i na celébrala est per dúo liba dies. (O.)

Xel simulacro, duó, fórsetn düo dona fuere. (Marc.)

3. No se halla breve la final del ablativo del jerundio

en do, como vigilando, ni la de ambo, octo, ergo («pues»

,

«luego»), imo o immo (1), porro, quando, postremo,

sino en los poetas posteriores a Virjilíó, ni la de Mico,

sino en la época de la decadencia (2):

Quando pauperiem missis ambagibus horret. (H.)

Quando morae dulces, longusque a Caesarepulvis.[M.)

Ambo florentes aetatibus, Arcades ambo. (Y.)

Ambo truces, ambo abscessere minantes. (Y. F>)

Fortúnate senex, erg Ó tua rura manebunt. (7.)

Ergo pari voto gessisti bella, juventus. [Le.)

Es siempre breve la o de quando en su compuesto

quandoquidem, pero siempre larga en quand°que:

Dicite, quandoquidem in molli consedimus herba. (Y.)

Indignor, quandñque bonus dormitat Homerus* (ü.)

4. Es larga la o final 1.° en los casos de la segunda

declinación, como libró, dominó, Androgeó > Athó, i en

los de la tercera, cuyo jenitivo acaba en us, como Cli°,

Calypsó, echó*.

(1) La última de imo suele elidirse en los poetas del siglo de
Augusto.

(2; Aus. Id. XIV. 42,
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Et longum noto scriptori prorogat aevum. (H.)

Assueti longo maros defenderé bello. (Y.)

Quis tibi tune, Didó, cernenti talia sensas? (Y.)

% en los adverbios formados de adjetivos de la se-

gunda declinación, como continuó, mérito, pauló, certó,

falso, raro, primó, serió, etc., i ademas, pro/ec¿5, éó,

adeó, ideó, ideircó, illó , citró , retro,ultró , iniró, vulgo,

omninó , en la interjección ió, la preposición ergó, i los

monosílabos, ó, dó, nó, stó, pro, quó:

Nunc adeó melior quoniam pars acta diei. (Y.)

Et patiar, nec me qu'ólibet ira ferat. (O.)

íntereunt partims tatuarum et nominis ergó. (L.)

U.—Los terminados en u son largos

:

Tü vatem, tü, diva mone;dicam hórrida bella. (Y.)

Afflictus vitam in tenebris luctaque trahebam. (Y.)

Et, ductus cornü, stabit sacer hiráis ad aram. (Y.)

Nec visü facilis, nec dictu affabilis ulli. (Y.)

Quo res summa loco, Panthü? Quamprendimus arcem?(Y.)

Lo son también los adverbios diü, interdiu inoctü:

Phoebe, diü, res si qua di" mortalibus ulla est. (Y.)

Observación, No es larga la u final en el nominativo,

vocativo i acusativo déla cuarta declinación, sino cuan-

do hace de cesura (1):

Hac propter laevum genü Nisi parle locatus. (Cic.)

Nuda genü, nodoque sinus collecta fluenles. [Y.)

(1) Los demás casos son largos por contracción. En algunos
versos, Ov. Nuc. 506"; Met. II. 876, es probable que Ja termi-
nación u se halla sustituida por error de copiantes a las term 4

us, um,
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Excepción. La ti es breve en la antigua preposición

imlü, otra forma de endo, i en la antigua negación

ticnu

:

Quis haber e profundí

Indü manu validas potis est moderanfer habenas? (L.)

IS'enu queunt trepidi contra constare leones. (Z.)

Y.—La y final que se encuentra solo en algunas pa-

labras griegas, es breve

:

(
Moly vocant superi: nigmradice tenefur. (O.)

Ars tua, Tiphy, jacet, si non sil in aequore fluctus. [0.)

Es larga en Telhy de Tethys, Erwn'y de Erinnys,

chely (dativo i ablativo de singular de chelysj.

§ II.— Consonantes.

B—D—M.—Los terminados en b, d, m, son breves;

Magnus áb integro seclorum nascitur ordo. (Y.)

Quidqwd Id est, timeo Dañaos et dona ferentes. (Y.)

¡....Cocto ñUfh adest honor idem? {II.)

Observación.—Es mas común i casi jen-eral la elisión

en los terminados en m:

Poeta quum primum anim&m ad scribundum appulit.

(Terenc, Andr.)

C.—Son largos los terminados en c:

S*c oculos, s*c Ule manus, síc ora ferebat* (Y.)

IIóc opus, hic labor esL (Y.)

Dm age, düc ad nos. (Y.)

Ifüc caput alque illüc humero ex utroque pependit. (Y.)

IUle ojjiciant laetis ne frugibus herbae. (Y.)
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Excepciones.—1.° Es común la vocal en lüc> pro-

nombre:

Hic vir luc est. Ubi quem promitti saepius audis. (Y.)

hic alte , demissius Ule volabat. {0.)

2. a Es breve en nec, dome i fie, menos usado antes

de vocal que /Uce:

Doñee eris felix, mullos numerabis amicos. (O.)

fác enim minimis e partibus esse. (L.)

L.—Los terminados en / son breves :

Quis mel Avistaeo, (¡ais Baccho vina Falema. (O.)

Sive fel ttrsinum lepe/acta dilue tyutpha. (Ser.)

Quum frrus Ausonias perfrintjeret Hannibál arces. (Cl.)

Et sem'el emiasum volut irrevocalñle verbum. [II.)

Innocui venianí: procúl hinc, procül impius esto. (O.)

Excepción.—Es larga la vocal en súl, s^ly mi por

iñlnl, i en los nombres hebreos Dani¿l> Raphael, que
se escriben con eta en Griego :

....Extremo veniens s^l adspiciebat Ohjmpo. (Y.)

A¿1 actum repulan*, si quid superessel ayendum. (Le.)

N.— Son largos los terminados en n :

....líos tibi dant calamos, en arcipc, Musae. (X.)

Aron pótuit mea mciis, qu~¿n esset (jrata, teneri. (O.)

\ ir i tur ex rapto; non hospes ab kospiU tutus. (O.)

JS¿n absumpta salta, et te, pater optime, Teucrum,

Pontus habet.... (Y.)

Excepciones,—Es breve la vocal 1.° en «9 i sus
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compuestos forsaii i forsitan, in, tamen, aftamen,\ en

viden, audtn, nostin, saiin por videsne, audisne, nosli-

iu\ satisne

:

Nec circwhfuso pendebat in aere tellus. (0.)

Forsitán el Priami fiierint quae [ala, remiras. (\.)

Yo/a cadunt : viden ut trepidantibus advolat alis? (C.)

2.° en los nombres en en, jen. mis:

Junonis magnae primum preee numen adora. (\.)

Ailotes tibicen erat, croialistria Phyllis. (P.)

3.° en los acusativos femeninos en an, como jEtnUn,

Majan, Iphigenicin, i en los acusativos en in o yn de

los nombres greco-latinos en is ox¡s, como Busirin, Da-
pluwiy ibin, chelyn, Tiphyn:

Namque ferunt raptam patriis JEginán ab undis. (St.)

Procrin adit, linguaque referí omita susurra. (O.)

4.° en los casos singulares en on, de los nombres
greco-latinos de la segunda declinación , cuyo jenitivo

no acaba en ó:

Pelion hinnitu fugiens implevit acnto.

....Quis fata putaret
Scorpion, aat vires maturae mortis habere? (L.)

5.° en los dativos plurales en asín e isin, como
Dryasin, heroisin :

Edidil haec mores illis heroism acquos. (0.)

R.—Son breves los terminados en r ;
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Nil nocet admisso subdere calcar equo. (0.)

,<...Si vir es, i, dictas exige dotes. (O.)

Jfinc amor, hinc timor est : ipsum timor auget amorem [OJ]

Júpiter ambrosia satür est, et neclare vivit. (M.)

Observación.—Algunas veces es larga la última de
la voz patér en Planto (Aulul. IV. 10, 49. Asín. V. 1,

1 i 4.), conservándose entonces la cuantidad que tiene

en Griego.

Excepciones.—1.° Es larga la vocal en los monosíla-

bos cúr, für, fár, lar, Nar, par i sus compuestos dis-

par e impur, i ver; 2.° en los nombres greco-latinos

en er, jen. tris o ¿ros, i ademas en aer i aethér, jen.

eris o eros

:

Fár erat, et puri lucida mica salis. [O.)

Cñr in amicorum vitiis tam cernís acutum? (//,)

Ludere par impar, equiture in arundine lonaa. (//.)

\ér adeo frondi nemorum, ver utile silvis. (\ .)

Serus Iíér Essedoniaeque phalanges. (Y. F.)

Alta petunt aer atque aere purior ignis. [O.)

Observación.—La hacen breve en dispar e impar los

poetas de la decadencia (I).

S.

—

As. Son largos los terminados en as:

Sfabat nuda /Estás et ¡picea serta gerebat. (O.)

Summum créele nefas mimam praeferré pudori. (J.)

Excepciones.— Es breve la vocal, 1.° en los nombres
greco-latinos en as, jen. aclis o ados, como lampas,
Jlias, Arcas, i en los nombres latinos vas, jen. vadis, i

anas, jen. anUtis

:

Bellica Pallas adest et proterjit aegide fratrem. (0.)

(1) Quidquid dispar habel: (Prudent. Iíamart. v. 26J
fuit impar ulriquc. (Prudent. c. Symmach. I. v* 168.J
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2.° en los acusativos plurales de la tercera declina-

ción, como gigantas, naiadas, heroas, titanUs, cráteras,

tapetas :

Demobot cursu potantes Troa$ agebat. (VJ
Exsislunt montes, ct sjxirsus Cyeludas angón t. (0.)

....caceo nec Erinnyás ore rogavi. (O.)

Es.—Los terminados en es son largos :

Astuta ingenuum culpes imilata leonem. (II.)

Albaninue paires atejue altae moenia Romae. (V.)

Eurydices, oro, properalaretexite jila. (O.)

Seu pingebat acu, scires a Pallade doctam. (O.)

Lo son también Cerés, jen. eris, aries, abiés, parks,

jen. etis; pés i sus compuestos, jen. pedís:

Populus in fluviis, abies in montibus altis. (O.)

Flava Cerés alto nequidquam spectat Olympo. (V .)

Siat sonipés, et frena ferox spumanlia mandit. (S .)

Excepciones.—Es breve la vocal, 1.° en los demás

nombres de la tercera declinación, cuyo jenitivo aca-

ba en etis, como praepes, en idis> como praeses f i en

ItiSj como sospes:

Arebant herbae, et vicíum segés aegra negabaí. (\.)

Ipse deae cus tos, ipse su tel!es erat. (O.)

Qui mihi conjugii sponsor et obs'es erat. (O.)

2.° en la preposición penes i en es, la segunda per-

sona singular del presente de indicativo e imperativo

del verbo sum i de sus compuestos, como ades, abes,

polis, etc,

;
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Ouein penes arbitrium est et jus et norma loquendi. (11.)

Natus is e scopulis, nutritus lacle ferino. (O.)

IIuc adés, o Meliboee: caper Ubi salvus et hoedi. (Y.)

S. En el nominativo i vocativo plural de los nom-

bres greco-latinos de la tercera declinación que hacen

el acusativo de plural en as, como ThraceS, héroes,

delphiries, trípode s,Arcades:

[Indique collucenl praecinclae lampadés auro. (0.,)

Iíoc Cúreles habent, hoc Corybanfes opus. (O.)

4.° En algunos nombres greco-latinos de jénero neu-

tro como hippjmanes, Cynosarges, cacoethes:

....Tenet insanabile mullos

Scribendi cacoelhes, el aegro in corde senescit. (J.)

Is.—Los terminados en is son breves :

Tantae molls eral Romanam condere yentem! (Y.)

Dulds inexperlis cultura polen fis anúci. (I/.)

Tum bis ad occasum, bis se comerti t ad orlum. (O.)

Excepciones.—Es larga la vocal, 1.° en los dativos i

•ablativos plurales i en los adverbios gratis (1) i for*s:

Parcere subjeclls et dehellare superbos. (Y.)

O Meliboee, cleus nobls Maec otia fecil. (Y.)

Nec facis hoc gratis., accipis ut laceas. (31.)

Nec biberis diluía, for~¿s est promus el atrum
:

(II.)

2.° En los nombres que tienen el jenitivo en mis,

(1) Gratín i [orla son oríj mal mente ablativos de plural con-

tractos por (jratiit do grcUla i foriisdvl antiguo adjetivo ¡orius.
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eolio Salamis, Eieusis, en Uis, como Sumáis, Quiris,

en cnlíf, como Sinmís, Pyrois [\) t
i en los monosílabos

Grammatici ccrlanl, ef adkuc sitb judien l¿$ est. (//.)

/far ífoif Simols, i l lie Sigeia tellus, (O.)

[/traque vis apibus pariter meluenda, ñeque illa. (Y.)

3.° En la segunda persona ele singular del presente

de indicativo de la cuarta conjugación

:

Si periturus abis, et nos rape in omnia tecum. (Y.)

4.° En /is, en vis, nominativo i acusativo de plural

por vires (2), en vis, segunda persona singular de voló,

i sus compuestos mavís, quiris, i en los subjuntivos ve-

lis, nolis, malis, ausís, faxis, sis (3) i sus compuestos
adsis, possis, etc. :

Melior fis, accedente senecta. (//.)

Quamvis Ehjsios mirelur Graecia campos. (Y.)

Sen dextra laevaque vetes oceurrere pugnae. (Y.)

Adsis o placidusque jures (Y.)

5.° En los acusativos plurales de los masculinos i fe-

meninos de la tercera declinación que tienen el jenitivo

plural en íum, como omnls, tris, civis.

(1) Simois, Pyrols i otras palabras de la misma termina-

ción tomadas del Griego, la i reemplaza el diptongo et, que
no se encuentra en palabras latinas sino en la interjección hei;

pues aunque losRomanos escribían primitivamente por ejemplo:

queis, heic, eidus, artas, ciasteis, treis, omneis, virei, ficrei, pa-

ra representar la i larga, sin embargo no pronunciaban mas
que esta vocal, pero no el diptongo e\, diciendo siempre quis,

hic, idus, arlis,classis,tris, omnls, vir¿, feri. Véanse Quintil.

1. 7. 15 i 16 i Cicer. epist. ad familiar. IX. 22,

(2) Se halla en Lucrecio II. 586, III 200.

(<3j Sis es contracción de síes.
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6.° Es común en la segunda persona de singular del

futuro exacto i del pretérito de subjuntivo, como ama-

veris :

Os.—Los terminados en os son largos :

ímperhm terris, ánimos aequabit Olympo. (V.)

X.irginibus Tyriis mos est gestare pharetram. (Y.)

Quantus Athós, ant quantus Eryx!.... (V.)

Excepciones.—Sácanse por breves 1.° compos, im*4

pos, os /jen. ossis) i su compuesto exos:

Insequere, et voti postmodo compos eris. (O.)

Exos et exsanguis túmidos perflucluat artus. [Le.)

2.° Los nominativos griegos de la segunda declina-

ción que no tienen el jenitivo en 5 :

Romae laudetur Sainos, et Chitis, et BJwdos absens. (H.)

3. Los nombres neutros chaos, epos, melos, i los je-

nitivos de la tercera declinación, menos los en se'ós> de

los nombres femeninos en sis :

Facía canit pede ter percusso forte epos acer. [H.)

Tethijos alternae flavas calcamus arenas. (67.)

Impia neepoena Pentheos umbra vacet. (O.)

Us.— Los terminados en ks son breves :

Unús erat tolo naturae vullüs in orbe. (O.)

Cominüs eme ferit, jaculo cadit eminüs ipse. (O,)

Excepciones. —Es larga la vocal, 1.° en el jenitivo
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singular, í en los tres casos semejantes de plural de la

cuarta declinación;

StaJ fortuna dormís s et mi numeran!ur avorum. {Y.)

Xcc placidos portus hospiía navis habel. (O.)

2.° En los monosílabos, como sus, plus, pus, i jene-

ralmente en los nombres que hacen en jenitivo üris,

üdis, ütis, untis, odis (1);

Quem penes arbitrium est et jüs el norma loquendi. (//.)

Virtus est vitium fugare et sapientia prima. (//.)

Limosoque palüs obdkcat pascua janeo. (Y.)

Est AmalhüSj est ceIsa mihi Paphos, atque Cythera. (Y.)

3.° En el jenitivo de los nombres femeninos en ó,

como echó, Sapph'o, en Jesús, i en los nominativos en

thus por tho%s, voc. thü;

Faüdicae Manlüs et Tusci films amnis. (Y.)

Panthüs Othryades, arcis Phoebique sacerdos. {V.)

Ys.—Los terminados en ys, son breves

:

Al Capys, et quorum melior sententia menti. (V.)

Tiphys in Haemonia puppe magister eral. (0.)

Excepción.—Es larga la vocal en Telhys, Erinníjs:

Teque sibi generum Telliys emat ómnibus undis. (Y.)

T.—Los terminados en i son breves:

(1) Varia en la terminación de Oedipus, i algunos otros nom-
bres griegos compuestos de pus equivalente áepes, siendo breve,

cuando va por la segunda declinación, í larga, cuando hace el

jenitivo en odis, menos trlpüs que va siempre por la tercera, i

pohjpüs que se declina siempre por la segunda.
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Annuít, el totum natu tremefec*t Olympim. (Y.)

Tot mala sum tellure, tol aequore passus. (O.)

Excepción,—Es larga por contracción la final ít por

iit o ivit:

Dardaniamqiw pefit atictoris nomen habentem. (O.)-

Magnus civis obíl el formidalus Othoni. (Jiw.)

Observación jenera!.—La última sílaba de todo verso

es común, es decir, breve o larga, según lo pide la na-

turaleza del verso

:

Tri&tiliae cámara si quis cognoscere quaerit. (O.)

CAPÍTULO III.

PENÚLTIMA I ANTEPENÚLTIMA SÍLABA,

§ II.—Crementos de los nombres*

Cuando un nombre tiene en los casos oblicuos mas
sílabas que en el nominativo de singular, tiene cremen-

to. El cremento no es la última sílaba, sino la penúlti-

ma, la antepenúltima, etc. En participis, hai un cremen-
to que es c¿, en praecípitis, hai dos, que son cí, pi; en
ancipitibus, hai tres, que son ci, pi, ti.

Deben distinguirse los crementos del singular de los

del plural.

CREMENTOS DEL SINGULAR.

I. La primera declinación no tiene cremento, sino el

de los antiguos jenitivos i dativos en ai:

Pondus uli saxis, calor ignibus, liquor aquál. [he.)
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II. El cremento de la segunda declinación es breve (1):

Falle dolo, ti notos puéripuer indue vultus. [V.)

I/inc ubi jam fórmala virum te feccrit actas. [Y.)

I te (iomum saturae, venit J/cspcrus, ile, capellae. (Y.)

III.—El cremento de la tercera declinación es larga :

fiara per ignotos errant animilia montes. (Y.)

Pars mihi pácis erit dextram tetigisse tgranni. (Y.)

Pana deum pecoris veteres coluisse feruntur. (0.)

Egregium narras mira pieldte parentem. [Y.)

Conforme a esta regla, es largo el cremento de cal^

car, lacunár, pulvitíaf i Nür, i el de cordax, hierax,

thorax i Thrax:

Incolumis conjux sua pulvinária serval. (O.)

Multiplicem tenues iterant thoráca calenae. (S(.)

Excepciones.—Pero es breve el cremento de los de-

mas nombres 1.° en ar i as, jen, añs y como baccaf,

dispar, mus:

Turaque Caesdribus cum Caesdre conjuge digna. [0.)

Et vigilant riostra semper in urbe lares. [O.)

Sacra bonae máribus non adeunda deae. (T.)

2*° en ax, jen. agís, acis o acos, como Harpax i

Corax, aulax, i ademas fax

:

(1) Celiiber es el solo nombre de la segunda declinación, que
alarga su cremento, por ejemplo en Catulo XXXIX. 17 Nunc
Cdtibir es: Celtiberia in térra etc. Marcial X. 20, 1 hace la li-

na! de Ccllibcr breve.
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Et Crocon in parvos versum cum Smiláce flores. (O.)

El face pro thalami, fax mihi mortis adest. (O.)

Pero es siempre largo, conforme a la regla jeneral,

el cremento de los adjetivos en ax, jen. ácis, como au-

dax, rapax, tenax, el de los en as, jen. ütis, derivados

de nombres latinos de ciudades, como Arpiñas, Antias,

Capenas, Fidenas, Urbinas, i de los pronominales corres-

pondientes cujas, nostras, vestras; ademas de penates,

optimates, magnates [primates:

Fis pérvhdces ést mihi Thyad«s. (27.)

ranisque loqudcibus expíe t. (Y.)

Nvnc leporem catulo pronum sedare sagdci. (0.)

Efftgies sacrae divitm P/irygiique penates. (Y.)

jussu cujdtis venerit illa. (Pers.)

Magnates daré parva pudet (Marc.)

Es breve también el cremento de todos los nombres
3.° propios en al, i ademas de sal:

Hannnibális spolia et victi monumento Syphacis. (P.)

At tu Romano lepidos sale tinge libellos. (M.)

4.° en abs i aps, jen. abis i apis:

Nam modo titrilegos Arabas, modo despicis Indos. (O.)

Vela damus, vaslvmqve cava tr&be ftndimus aequor. (Y.)

Nam siniul explelus dápibus, vinoquesepultus. (Y.)

5.° femeninos i masculinos en as, jen. adis i Utis,

como aromas, anas, i los jentilicios, como Arcas, No-
vias :

Ilac nunc aurata CycUde verrit humuni. (Prop.)

Et sol flammigera lustrabat lampáde térras. (\ .)

lile, datis vddibus qui rure extractas in urbem est. (II.)

Libycae gentes Nomádumque tyranni. (Y.)

Ambo florenles aetatibus, Arcddes ambo. (V.)
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6.* neutros en a, ar, i üs, jen. «ítí o aios, como dia-

cfcmX, hvpar, artocreüs, erysipelas; pero es largo cu

rus, jen. oasis;

yon satis cstpulckra esst fmtmata, •dukm sunto. (II.)

Dignmr vxt sceplro etregni diademdte oír tus. (Marc.)

Quod si forte canis cunctatis vdsibus haesit. (C.)

E, cremento de la tercera declinación, es breve:

Jlic segltes, illicveniunt felicius vvae. (V.)

Succubuit telis praepétis Ufe dei. (O.)

Et genus omne néci pecudum dedit, mnne ferarum. (V.)

Lanigerm agitare gréjes hir tasque empellas. (\.)

Incumben* ¡tere ti Damon sic c&epit olma. (Y.)

Conforme a esta regla, es breve el cremento 1 .° de

los nombres propios en eü>s, jen. eos, e¿ o eí, 2.° de

hymen, Philopoemén, aér, aethétj pés i sus compuestos,

3.° de abiés, ariés, partes:

Et coelo térras ostendit eí aettém terris. (O.J

Qaem mérito Graji perhibent Epimetliea vates. (Cl

)

lnsequilu)\ trepidique pe lem píele férvidas instat. (0.)

Sed ñeque compedibus, nec me compesce catenis. (O.)

Excepciones,—Pero es largo el cremento de los de-

mas nombres, 1 ,° en en, jen. enis o énos, como attagen,

splen, i ademas de Ani¿n o Anio, lien, ren, lidien, Troe-

zün, Sirén:

Nec triste menlum sordídíqiíe Uchénés (escazonf). (MarcJ
Sirinvm voces eí Circes pocula n&sti. (II.)

Quod lutus aut renes morbo ten tan tur aculo. (¡I.)

2.° en ér, jen. éris o eros, como cráter, Iber, pré-

ster, Ricimér, i ademas de ver:
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Indulgent vino et vertunt cráteras alíenos. (Y.)

Ye la colorai i qualia Seres halen t. (0.)

Yere ni len t lerrae, vére renússusager. (0.)

3.° en es, jen. édis, como herZs, merces:

Parcifs oh herédis curam nimiumque severus. (II.)

Mercedes parvas sequiíur (II.)

4.° en es, jen. etis o étos, como lebés, magnés, ta-

pes, Times, ThaléSy Chremés, ademas de quies i re-

quies, i también de los adjetivos locuplés, mansues,

inquüs i Caeris cuando hace el jenitivo en etis:

Armaque craterasque simal pulcrosque tapetas. (Y.)

Jam mediam nigra carpebat nocte quiétem. (Y.)

Qui Caeré te domo etc. (Y.)

Es largo también el cremento 1 .° de halec, halex o

alee, alex, vervex, lex, rex, plebs i seps:

Nonegoventosacplébis suffragia venor. (Flor. ep. 1. 19, 37;

Sépibus in nos tris parvam le rosada mala» (Y.)

Omnia sub léges mors vocal aira sitas. (O.)

jmtri cepas halccé notantes. (Marc.)

2.° de los nombres hebreos en f /, como Abé!, Mi-
chael, Emmanuél, aunque hagan algunos la final i el cre-

mento breve en Israel

:

Donis imiten tur Abélem. (Maní.)

Israel appensi per concava gurgitis éret. (Sidon.)

Isráélitarum cumulatae gloria plebis. (Juv.)

Es común el cremento de los polisílabos en eüs, cuya
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penúltima i antepenúltima son breves, como Ccípanezs,

fdomenens, Ilíoneñs ; pero jeneralmente sufre sinalefa:

Hittrio, saUavit r/ui Capanea, ruit. (Aus.)

Aut Cápanei magno¡grata ruina Jovi. (Prop. II. 25, 40.;

Jam validam IHonei navemjam fortis Achatae. (Yir¡. En.

I. 120J

I, cremento de la tercera declinación, es breve

:

Agricolae nunc sum, militis ante ful. (Marc.)

pone ordine vites. (Y.)

Contigerant rápidas limosi Phasidis nndas. (O.)

Conforme a esta regla, es breve 1. a el de los feme-

ninos en do i go, jen. mis, como hirundo, imago, cupi-

do, de los masculinos ordo, cardo, margo, Cupido ; ade-

mas el de homo, nemo, turbo i Apollo:

Surgen temque novae Carlhagmis arcem. (V.)

postesque a cardhxe vellit. (V.)

Certe ego te in medio versantem turbine le ti

Eripui (Calul.)

2." el de los neutros en en, jen. mis, como nomen,

de los masculinos pectén, flamen, i de cornicen, fidícen,

tibícen, tuneen, compuestos del verbo canere lo mismo

que el adjetivo oseen ; ademas de sanguis, jen. sanguí-

nis, i pollis, jen. pollinis:

non haec sine numine dkum. (V.)

Thessalico róseos pectebat pedirte crines. (Claad.)

Illinc cornicínes, hinc praecedentia longe. (Juv.J

3.° el de los masculinos i femeninos en eps, jen. íftis,
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adeps, fórceps, princeps, i del adjetivo caelebs, jen,

-¿bis:

Cycneos adipes hilari misceio Lyaeo. {Ser.)

A carbone et forcipibus gladiosque parante. (Juv.)

dulce invicti principis ingenium. [Marc.)

Nil ait esse prius, melius ni l caelibe vita. (H.)

4.° el de los en es, jen. Uis, masculinos como miles,

hospes, cespes, del femenino merges, i de los adjetivos

ales, cáeles, dices, sospes, superstes, Caeres cuando ha-

ce su jenitivo en Uis ; ademas el de capul i sus com-

puestos occiput, sinciput,]en. -Uis, de los greco-latinos

en is, jen. Uis o itos, como Charis, i de los compuestos

con meli, como oxymeli, jen. -melitis

:

Tu tibi dux comlti, tu comes ipsa duci. (0.)

Quod non vidisti, faciant eqnítes Asiani. (Juv.)

Nondum calfacti velitis hasta solum. (O.)

Et nova de grávido palmite gemma tumet. (O.)

Qua facit assiduo tramite vulgus iler. {Prop.) ¡

Apparent rnri nantes in gurgite vasto. (V.)

Aut foelu pecorum, aut cerealis merglte culmi. (Y.)

Est ingens gelidum lucus prope Caeritis amnem. (V.)

Non ita caelitibus visum est (O.)

Teucrorum ductor quo sospite nunquam. (V.)

Dat numero capita in navis (binaboum) (V.)

Arcessit lacrimes Chantes aversus Apollo. [Prop.)

5,° el de los en es, sustantivos praeses, obses i adje-

tivos deses, reses, que hacen el jenitivo en ídis ; de los

en is, jen. idis, femeninos cuspis, cassis, capis, promal-

sis, masculino ¡apis, de los femeninos greco-latinos py-
ramis, tyrannis, ibis, tigris (que cuando es femenino,

hace e! jen. tigrhlis, pero cuando es común, lo hace ti-
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(¡ris\ muchos nombres propios griegos de hombres, mu-
joros, ríos, etc., como Alexis, Daphnis, Doris, Phasis*

jen. iilís o utos

:

Spicvla cum piclis haercnt in eass'ide pñwís. (0.)

Ferro lasque sudes el aculo* cúspide contos. (V.)

Aon mihi pyriimidum tumulis (L.)

.... Cijllenius ibidis alis. (O.)

Surgí te de vilreis spumosae Doñdos antris. (Stat.)

Dorida tune Malean, etapertam Taenaron umbris. [Luc.)

6.° el de los en to, jen. his, femeninos salto, fiKx,

falto, coxendix, hystrix, natrto, pix, masculinos calix,

forntoj Cilto, ademas de varix que es común ; de los

en ex, jen. *cis, masculinos, como apex, artifex, ade-

mas de los femeninos ilex, carex, forfex,vitex,pellex,

de los comunes imbrex, obex, rximex, cortex, sílex, i

del neutro atriplex:

Mecum ínter saltees lenta sub vitejaceres. (V.)

Plebejos callees el pancis assihis emptos. (Juv.)

índice non opus est nostrís, nec vindice libris.

Forte sub argüía consederat ílíce Daphnis. (V.)

7.° el de púgil i vígíl, jen. -ílis ; deremcx,]en. re-

m?gis, i de los monosílabos nto, jen. invis, stríx, jen.

strígis, stips, jen. stípis:

Et pugilem victorem et equttm certamíne prímum. [II.)

Portarvm vigiles et caeco Marte resistunt. (V.)

Jam satis terris n'ivís atque dirae. (II.)

Consulté tque striges (Prop.)

Sed miserum parva stipe focilat, ut pudibimdus. (0.)

Excepciones.—Es largo 1 .° el cremento de los femé-
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niños en u, jen, *cis, cervix, cicatrix , cornix , coturnix,

lodix, perdix, radix, vibix ; de las denominaciones de

mujeres en trix, como victrix, ultrix ; de los masculi-

nos phoenix, el fénix, i Phoenix, el Fenicio ; ademas de

los adjetivos felix i pernix:

Emicat, arrectisque fremit cervícibns alfar. (V.)

Cerne cicatrices, veteris vestigia pugnae. (O.)

.... cmnlcum seda vetusta. (Lucr.)

Ecce, colurniccs ínter sita proelia vivitnt. (0.)

Seu fel perdicis parili cum pondere mellis. (Ser.)

llujns odoralo radlces in quoque Baccho. (V.)

Lateque victr* ees cátenme. [Hor. Od. IV. 4, 23.)

Phoenlces primL (Lucr.)

Progenuil pedibus célerem etpernlcibus alis. (V.)

No consta la cuantidad del cremento de appendix.

2.° Es largo también el de los sustantivos en is o in y

jen. mis» como Eteusin o-is,Salamis o-in, delphis o-in

por delphínus que va por la segunda :

Orpheus in silvis, inier delphmas Arion. (Y.)

3,° Es largo también el de varios sustantivos en is,

jen. ais, a saber, de lis, de los jentilicios Quiris, Sa-

máis, del nombre propio Dis i del adjetivo dis:

Una mfjens Amilema cohars priscique Quintes. (Y.)

lluic korret t/iorax Samnltis pellibus ursae. (Sil.)

Insequeris lamen,hunc et tile morar is iniqtta. (II.

Noctes atque dies pa'leí alrijmma D'ttis. [Y.)

4.° Lo es también el de glis, jen. gtiris, i de vis,

plur. vires:
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5 nnniculosos Ule porrigit gttres. (escazont.) (Marc.)

Su fatus validis ingenlem viribus haslam. fV-J

K.° Es coniun el cremento de David, jen. Davidis:

ffam geni tus fuer est Davidis origine clora. (Juvenc.)

Quis neget,Abramum Davidis esse patrem. (Sedul.)

O, cremento de la tercera declinación, es larga

:

Infandvm, regina, jubes renovare dolorem. (Y.)

Magnanimi héroes, nati melióribus annis. (V.)

Ingenii dotes corporis addebonis. (0.)

Excepciones.—Es breve el cremento 1.° de lodos los

nombres neutros en or, ur i its, jen. oris, como mar-

mor, ebur, corpus, menos el de os, jen. oris, i el de los

neutros de todos los comparativos* como nobilius, melius,

jen. óris

:

Sternit et aequoreas aequorenata vias. (0.)

robora pubis. (\.)

Fortiaque adversis opponife pectora rebvs. (Ií.)

Componens manibusque manus atque óribus ora. (V.)

2.° de arbor, tepus, memor e immemor, rhetor, Cen*

tares, i de todos los nombres propios en or, jen. oris u

crosj como Actor* Stentor (1J¡

(\) Los puristas romanos trataban de declinar los nombres
priegos de jénero masculino terminados en or, jen. oris, por
los masculinos latinos en or, jen. óns, pronunciando por ejem-
plo: rheidris, Hectóris, conforme a oralóris; véanse Ouintilian.

I. 5. §. 60. i Varro de ling. )at. VIH. §. 72. p. 445. i X. §. 70.

p t 583, *
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Fecundi lepóris sapiens sectabilur armas. (II.)

Al sperale déos memores fandi atque nefandi, (V.)

ítem modo causidicum, dum le modo rhetora fingís. (M.)

Mulla super Priamo rogilans, super Héctore mulla. (\.)

3.° de praecox i Cappadooc, ¡en^ocis, de Allobrox,

}en.-6gis, de compos,impos> derivados de potis, de bds,

bovis, i de los nombres en pus, jen» podis, como OEdi-
pus , Melampüs:

Qui leyis Oedipódem, caligantemque Thyesten. (Marc.)

Cappadócum montana cohors (Lúe.)

Ínsita praecócibus subrepere pérsica prunis. (Calp.) ^
Nec bode mactato coeleslia numina ganden t. (O.) I

In medio sacri trípodes, viridesque coronae.
(
V.) i

Rufum, qui toties Ciceronem Allobroga dixil. {Juv.)

4.° de ops, jen. cpis, su compuesto inops, i de mu-
chos nombres greco-latinos en ops (1), jen. opis i opos,

como Cecrops, Pelops> Merops, Aelhiops, epops, merops:

Candil opes alius, dcfossoque incuba l aura* (Y.)

Curculio, atque inopi metuens fórmica senectae. (V.)

Tu quoque habes proavum Pelopem Pelópisque parenlem.[0.)

Jiursus ad Aetohipum populas altosque elephantas. (Juv.)

5.° de los nombres de pueblos en ó i ón, jen. ónis u

onos, como Macedo, Saxo> Lingónes, Sindones, Senones,

Teutones (2), menos Laco e Ion, jen.-om's:

(1) Los nombres de esta clase tienen omicron en Griego,

es decir, o breve por naturaleza, no solo en nominativo sino

también en los demás casos.

(2) Terminándose muchos de estos nombres jentilicios tam-
bién en ónus, i declinándose entonces por la secunda, se hace

larga la o, por ejemplo : Senóni t Teutoni, Lingóni, Santóni,

por Senones, Teutones, Lingónes, Santones. Pero a veces se

confunden estas dos terminaciones ; así se hallan con la o bre-

ve : Lingoniis en Marcial flib. VIII. 76, 2); Teulonus en Lucano
(lib. VK v. 259) i Sanlonus (lib. I. v. 422).

6
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PROSODI V

Pugnaces pictis cohibebant Liiujónus ornas. [Luc.)

PrtoBÍcerem dubiis venientem Sn.iona ven lis. (Cl.)

(Jnod si jura foros, pugnasquc imituta Lacónum. (Prop.)

C.° de los polisílabos en on, jen. onis uónos, que lic-

nen la penúltima larga, como aedón, chelidbn, lásdn,

Ja fon y
Agamemnón, Machaón, los nombres de varias

ciudades, como Anthedón, Chalcédon, Lacedazmón

;

ademas G erijon []) i alción o hakyon:

Yocalem supere t si dirus áédena bvbo. (Calp.)

l*onlus et ostriferam dirimol Chalc?dóna cursu. (Lucr.)

)

.,*...... . nudam Lacedaemóna bel lis. (Luc,)

Scripla fcrunl annos ; scriptis AgamemnÓnanosli. (O.)

ísthmia definido celébrala Palaemone notum. (Aus.)

Tergemini nece Geryonis spoliisque superbus. [V.)

Dilectae Tltetidi aUyónes: (X.)

7.° de tos disílabos que tienen la penúltima también

larga, Acmón, JEsón, Ans'cn, Chüón, daemón, gnomon,

(Jorga u-ón, Haemón, Idmón, Maeón, Memwn, Pacón,

Physón, Slrymón, sindón, i ademas canon:

Terlia, solque micans ad sextos gndmonas ibal. (Claud.)

Dimidio magicae resonant ubi Memntine chordae. (Juo.)

Gorgonis ongniferae pee tus opería comis. (Pp.)

Is demum excesüí gramma lieos cdnonas. (Aus.)

Nec sic in Tijria sinadne tutus cris. (Maro.)

Observaciones.— 1.
a Es común el cremento de ador,

-bris, i el de JEgacon i Orion,-mis :

(I) Claudiano, Sitíenlo ¡ otros poetas de la decadencia hacen
la penúltima larga i conservan, según la regla, el cremento
breve :

¡loe ñeque Gerydn triplex, neejurbidus orci. {Claud.)

Aulla lamen fuao prior es t Geryone pugna. (Sid.J
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Apgaédnd suis immunia terga hieertis. [O.)

Vincula el angustam centeni Aegw'onis umbrátil, (Stat.)

Aut Ifelicen jubeo slriclumque Orionis ensem. (O.)

Aut nigrum trepidis impingit Orjona nautis (Sí.)

Armalumque auro circumspicit Or¿óna. (V.)

Mox ador, alque adovis de palUne pullipcum far. (Aus.)

2.* Tienen su cremento largo, conforme a la regla

jeneral, Cercóps, Cyclóps, hydróps, myóps (1), Suesshies,

i los demás nombres en ón, no comprendidos en las ex-

cepciones i observaciones que preceden

:

Cercdpum exosus, gentisque admissa dolóme. (V

Pastorem sallar el uti Cyetapa, rogaba t. (//.;

Persarum slatuit Babylána Sémiramis urbem.[IJ
^

Stravimus innumem tumidum P$lhñna sagittis.

y.
(O.)

E, I, O, crementos de algunos nombres que tienen

doble cremento, como en itíneris de iter, bicípítis de

bíceps, supellectilis de supellex, jecznóris ojocmoris, o

bien jocmeris (por jecoris) de jécur, son breves :

Praecipitem oceani rubro lávit aequore currum. (V.)

U, cremento de la tercera declinación, es breve :

Si canimus silvas, siluae sint consüle dignae. (V.)

Adspice, ventosi ceciderunt murmüris aurae. (V.)

Lude, inqitis, núcibus; perderé nolo nuces. [M.)

Ira trüces inimicilius el fúnebre bellum. (//.)

Conforme a esta regla es breve el cremento de
auceps,-~ipis, pecus-u.dis, LigÜso Ligür,-uriSj Lémures,

del adjetivo iníércüs, -iítis, compuesto de cutis:

(1) Pues estos nombres se escriben, en Griego, con omega, es

decir, con o larga por naturaleza, tanto en la terminación del

nominativo como en la de los demás casos.
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Fmmtlus nunc auci/pis ídem, (Maro.)

Xoclurnos Lnnüres porlcnlaque Thessala rides. (If.)

El fienusiu'fjuorciau, pecüdes pictacque volucres, (V.)

El Litjüves helio indomiti assuc fique labori.

Excepciones.—Pero es largo el cremento 1.° de los

nombres femeninos en ffs, jen. üdis, como palas, sub-«

scus, incñs, de los femeninos enüs_, jen. utis> comotur-

tus
y
senectñs, etc., de los neutros en üs, jen. úm, co-

mo jñs, crñs, pus, rüs y
tus o thüs, i ademas el de los

masculinos mus i für, i del femenino tellús, que hacen

su jenitivo en üris:

Martius incahrit Siculis incüdibus ensis. (Le.)

Et divina opici rodebant carmina mures. (./.)

Una salus victis nullam sperare salñtem. (Y.)

Quid domini facient, audent quum talia füres? (Y.)

El crürum tenus a mentó palearía pendent, (Y,)

2.° de lux i Pollux^ñcis, i ademas [rugís (de fritxj:

Quid cum fraire ubi, quid cuín Pollüce molesto* (Marc.)

Bestitit JSneas % claraque in luce refulsit. (Y.)

El medio (olas aesíu terit área fruyes, (X.)

y, cremento de la tercera declinación, es breve:

Quin ef Sidonias chlamydes, et cingulabaccis, (Claud )

Per SlTjya detur iter, Styyias tranabimus undas. [O.)

Excepciones.— 1, a Es largo el cremento de bombyx %

Ceyx,-ycis
f
coccyXj-ygis, i gryps, gr'jphis:

Nec si quae Arábico lucei bombyee puella. (Prop.)

Jfalcyone Ceyca vocal, Ceycis in ore. (O.)

Jungen tur jam gryphes equis....,.., (Y.)
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2. a Sandyx o sandix, tiene doble cuantidad de cre-

mento, como doble ortografía i doble jénero, hallándose

la i o y larga en Propercio II. 25, 44 i breve en Gra-

ciano Cyneg. v, 86:

Illa]iie plebejo vel sit sandlcis amiclu. [Prop.)

El cremento de la cuarta i quinta declinación se de-

termina por la regla de una vocal antes de otra.

CREMENTOS DEL PLURAL.

A, E, O, crementos del plural, son largas ; /, Ut son

breves

:

Yidimus xmdantem rtiptis fornacíbus JEtnam. (Y.)

Flammárumque globos liguefue taque volvere saxa. (YJ
Félix gui potuit rerum cognoscere causas! (Y.)

Morborum quoqve te causas et signa docebo. (Y.)

Praemia, de lacübus próxima musta tuis. (0.)

Observación.—Es larga la u en bñbus, síncope i con-

tracción como bóbus, por bóvíhus, lo mismo que sñbus

por süíhus (1).

§ II.—Crementos de los verbos.

Un verbo tiene tantos crementos cuantas sílabas mas
que en la segunda persona del presente de indicativo

de la voz activa. Así, teniendo aínas dos sílabas, hai

un cremento en amámiis, dos en amübámus> tres en

(1) Se hace también breve la u de la penúltima en bubus i

subus : así se halla bubas en Auson. epig. Cl. i sübus en Lu-
crecio lib. VI. v. 974 ¡

nam setigeris sübus acre vcnenum est.
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(imübamnti. Si el verbo os deponente1
, so le supone (li-

dia persona. Así Iwrtüris tiene un cremento, hortübáris

dos, etc.

A y cremento de los verbos, es larga :

Formosam resondre doces Amaryl Iida silvas. (Y.)

IIune omites sérvate duaem, sérvate senatum. (31.)

Excepción.—El primer cremento del verbo do i de

sus compuestos circumdo, vemmdo, pessundo, satisdo (1),

es breve, como dabam, d%re, da tur ?

Xilaque mancipia nulli dátur, ómnibus itsu. (lucr.)

Aam f/uod consilium, aut quae jam fortuna dabalur. (Y.)

..... Me aut herum pessundábunt. [TerencAndr. I. 3,3.)

E, cremento de los verbos, es larga :

Conticuére omnes, intentif/ue ora tembant. (X .)

Aulla meis sine te </uuere tur gloria rebus. (Y.)

Delegére locum et posuére in monlibus arces. (Y.)

Excepciones.—Es breve 1.° en la segunda persona

del futuro pasivo en beris, b?re:

Semper honore meo, se-mper cetebrab'ere donis (V.)

2." en los tiempos en eram, erim, ero:

Ante focum, si frujas érit, si messis, in itnibra. (Y.)

Ter circum Iliacos raplawal Hedora muros. {Y.)

(1) Los oíros verbos compuestos de do, particularmente to-

dos los que se componen de preposiciones monosílabas, van por

la tercera conjugación, como vendo, perdo, addo, con do. Irado,

reddo, etc. i el bicompuesto abscondo.
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3.° En el présenle de infinitivo e imperfecto de sub-

juntivo activos, i en la segunda persona del imperativo

i del presente de indicativo pasivos de la tercera con-

jugación i

Jam legíre, et qitae sit poteris cognoscére niríus. (Y.)

Utére laclacis> el mollibus utére málvis* (Y.)

Observaciones.— 1.
a En el imperfecto de subjuntivo

pasivo de la misma conjugación, la e es breve como
primer cremento, conforme a la tercera excepción, i

larga, como segundo cremento, conforme a la regla

jeneral

:

Troja per incerlum pelérélur classibits aequor. (Y.)

2.
a Algunas veces, se hace breve la e de la termi-

nación erimt de la tercera persona plural del perfecto

de indicativo
;
pero nunca se hace breve la de íre, ter-

minación de la misma persona del mismo tiempo :

Di tibidivilias dederunt artem f¡ue fruendi. (Ilor. Episl .[.

k, 1.)

Obstupui, sletérunfque comae, et vox faucibus haesit. (Y.)

Adltuc frementes vertérunt bis mille equos. (Ilor. Epod. 9,

17.;

/, cremento de los verbos, es breve

:

Xic turos agimus semper, nec vivimus unquam. (M.)

Se indi tur incerlum sLudia iti contraria vulgus. (Y)

Atque iter emensi, cüsus superacimus omines. (\ '.)

Excepciones.—Es larga la ¿, primer cremento, 1,° de

los verbos de la cuarta conjugación, menos de orior i
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sus compueslos, que en el presente de indicativo hacen
untar i orimur siempre por la tercera, mientras que

Otro compuesto adorior va por la cuarta, siendo largo

su cremento en adoriris, adoñlur:

liare cadem vi seír$L quid non faciebat Anujntas? (V.)

Bidet ayer; vestitur humus, vestitur et arbos (M.)

Ardel afore fuga dulcesque relinqúere térras. (V.)

Prospera lux orí tur (V.)

Exoñtur clamorque virum slridorque rudentum (V .)

2.° de los pretéritos en ívi, i de los tiempos deri-

vados :

Quaeslvil coelo tucem, ingemuitque reperta. (V.)

Al si quis unqtiam tale concf¿plv'erit. (II.)

3.° del imperativo i del presente de subjuntivo de

los verbos voló, nolo, wa/o, sum i sus compuestos

:

Si quibus ¡n terris, qua slmus in lérbe, rogabit. (0.)
Sunt delicia lamen, quibus ignovisse vellmus. (II.)

/, cremento del futuro perfecto i del pretérito de

subjuntivo, es común (1):

Ilaec ubi dixenlis, serve t sua dona rogafe. (O.)

Et maris Ionii transierltis aquas. (0.)

Es común también en potilur i potimur de potior,

siendo la i larga, cuando va por la cuarta conjugación,

i breve, cuando va por la tercera

:

(1) En prosa, sin embargo, se pronuncia romunmenle breve

la i de la penúltima ríe las personas terminadas en erinius i erí-

lis del futuro perfecto i dtl pretérito de subjuntivo.
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Auro vi politur. (V.)—Solio scep troque poli tur. (0.)

Et capto polhnur mundo. (Man.)

O, cremento de los verbos, es larga ¡

Venturae memores jam mine esfóte senectae. (0.)

Quumque loqui poterit, matrera facitote salutet. (0.)

Excepción.—Es breve en las formas del verbo íwm,

como fore, forera:

Quid facías, nisi et ipse fores in amore minister* (Tib.)

géneros externis affóre ab oris. (\.)

U, cremento de los verbos, es breve

:

Nolümus assiduis animum tabescere caris. (0.)

Dicite Piérides: non omuia postumas onines. (V.)

Excepción.—Es larga en la penúltima de los partici-

pios de futuro en ñrus :

Sarcina latüro magna ¡ulürus eras. (O.)

DE LOS PRETÉRITOS.

I. Los pretéritos duplicados tienen las dos primeras

sílabas breves

:

Tityre, tepatulae ceclni sub tegmine fagi. fVJ
Utprimum alatis tétigit magalia plantis. (X.)

Etsi non cícídit, potuit céctdisse videri. (O.)

Terque quaterque mana tütüdit sua peetora railes. (Slat.)

Jam didlci Getice Sarmaliceque loqui. (O.)
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Excepción.— Cecldi de caedo i pepidi de pedo con-

servan la penúltima larga :

Silva frequens trabibus, quam nulla ceclderat aelas. (O.)

II. Los pretéritos disílabos tienen la primera larga :

Multa tulit fecitqve puer, sudar i t et ahit. {V.)

Vénii summa dies el ineluctabile tempus. (X .)

Omne nejas rüpit ; fügere pudorque fidesque. (X.)

Quique alias cávit, non carel ipse sibi. (O.)

Xóceral et spolium, corruit Ule Jovi. (Prop.)

Excepción.—Sácanse por breves estos siete pretéri-

tos, 6t¿>i, dedií fídi (de ¡indo), scídi, steti (de sto), $tUí

(de sisto), iuli:

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulcí. (11.)

Claudilejam rivos puer i; sal prata bíberunl. (V.)

Et yenus omne neci pecudum dedil, omne ferarum. (O.)

Seplemque una sibi muro circumdédit arces. (M.)

Observación.—Los demás pretéritos siguen la cuanti-

dad del presente, como cólui de cólo, tremía de tremo.

Se exceptúan divísi de divido, posui de pono:

¡lie et Narycii posüerunt moenia Locri. (V.)

Cura pii Dis sunt, et qui cólüere, coluntur. (0.)

SUPINOS I PARTICIPIOS.

Tienen jeneralmente la penúltima larga los supinos í

participios formados de ellos :

l.° en atiuiiy étum, Utum:
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Spectátum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae. (0.)

Nec nisi deletis iterum rescribere ceris. (O.)

Nunlia Junonis varios indüta colores. (0.)

2.° en ztum, de verbos de la cuarta conjugación ; ade-

mas oblitus de obliviscor, i cupztum, petilum, quaesi-

tum, trltum, arcessitum o accersitum, capessitum, faces-

sltum y lacessztum, de cvpio, peto x quaero, tero, arcesso

o accersOy capesso, facesso, lacesso, verbos que pertene-

cen a la tercera, sin embargo hacen su pretérito en ívi

i su supino en Uum :

.... nequeant sancltum quandoquidem exstat. (Lucr.)

Venimus huc lassis quaesitum oracula rebus. (V.)

Si male condl tum jus appmatur (H.)

Lenibant curas et corda obllta laborum. (X .)

visamque cüpit, potilicrque cupita. (0.)

Arcessltus erit somms in ossa mea. (Prop.)

aeraque fulgent

Solé lacessita, et lucem sub nubila jactant. (Virj. En.
VIÍXTi.)

Omnia quod contrita, quod igni contabefacta. (Lucr.)

3.° disílabos, como mótum, visum, cásum:

Hucipsipótum venientper pratajuuenci. (X.)

Si mwus errasset, no tus minus esset Ulysses. (O.)

Invisamque animam ncttamque laboribus aufer.

Excepciones*—Es breve la penúltima : 1 ,° en ctatim

de do, ratus de reor, satum de sero, sembrar t i sfatum
de sisto, i sus compuestos :

Atque satas alio vidi traducere messes.fX.)

ínsita mala. (V.)

Qua data porta, ruunt, et térras turbine perflant. (V.)

Ponemusque suos ad státa signa dies. (O.)

Tela manumiseri jactabant irrita Teucri. (V.)

Sum ratus, esse feram, telumque vola tile misi. (O.)
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;\ en los participios pretéritos do los compuestos de

ruó (1), como obrutus, crütus, dirutas:

radiabas crüta pinus. (V.)

Diiuta sunt aliis ; uni nnlii Peryama restant. (O.)

tic obrülus undígue telis. (V.)

3.° en itum de eo, i sus compuestos, aunque tiene el

pretérito en ívi, i en los demás supinos en ítum, que

no pertenecen a la cuarta conjugación ni san formados

por ella :

Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata. (0.)

O mihi praeterítos referal si Júpiter annos! (X.)

Non eyo te genitum placida reor urbe Quirini. (0.)

Caede leaena boum spumantes obllta rictus. (O.)

Repperil ossa tamen peregrina condUa térra. (O.)

Advertencias.— 1." Conforme a esta excepción cítum,

no solo cuando sale de ció, sino también cuando de

cieo, tiene la primera siempre breve ;
pero varia mucho

en los participios de sus compuestos, siendo siempre

larga la i en aceitas de aceite, común en excitas de ex-

cire, i casi siempre breve en concitas de concire, cuyos

verbos solo en presente de indicativo van por la segun-

da conjugación

:

Qui bello exati reges. (X.)-^tremil excita tellus. (X.)

Imperio accltos alta intra limina cogit. (V.)

rápido cum concitus aestu. (V.)

tolo concita pericula mundo. (Luc.)

(1) De ruó no se encuentra el supino rütum, el cual tan solo

se le supone.
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2. a Es larga la penúltima de ambítus, participio de

ambio, i breve la del sustantivo ambitust

Jussit et ambztae circumdare littora térra. (0.)

Et properantis aquae per amoenos ambitus agros. (H.)

Participios futuros activos.-^Estos participios conser-

van la cuantidad de la penúltima del supino : amátum,

amáturus; monltum, moniturus; auditum, audtturus.

En los verbos de la segunda i tercera conjugación

que no tienen supino o lo forman irregularmente por

síncope, se abrevia la i del participio futuro en Iturus,

porque el supino regular sería *tum. Así ruó hace ruitu*

rus, parió (partum) pariturus, abnuo abnuíturus, mo-
rior moríturuSj nascor nasczturus, luo luíturuSj etc. :

Cingilur, ac densos fertur morlturus in hostes. (V.)

Es breve también : 1
.° la i en oríturus, poñturus,

que pertenecen a la tercera conjugación , i es siem-

pre larga la penúltima de potHus, que pertenece a la

cuarta

:

Nil oriturum alias, nil ortum tale fatentes. (II.)

Ordine patricio sic po ti tura loco. (Fort.)

Ausi omnes immane nefas, ausoque poftti* (V.)

2.° la primera u de futurus:

Nec tu credideris tantum eecinisse futura. (O.)

La antepenúltima del participio futuro de sto i de sus
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compuestos consto, obsto, praesto, etc., es larga según

la regla jencral

:

Damnarit multo sfáturum sangttine 3/artem. [Marc.)

Constatara fuit Megalensis purpura cenlum. {Mure.)

El participio status, que pertenece al verbo sisto,

conserva su cuantidad en los compuestos resüturus,

constUurus, etc.

§ III.—Palabras compuestas.

I. Las partículas monosílabas terminadas en vocal

son largas en composición (1) :

Candida vesana verberat ora manu. (Prop. II. 9, 10.)

El uualem infelix ámisit Mantua campum. (V.)

Déaucunt socii naves, et litlora complent (Y.)

Agrícola incurvo terram dhnovit aratro.(S.)

Quoque magis doleam, non nos mare separat ingens. (O.)

Crescit vita hominis et longo prbficit usu. (Prud.)

Qualia nunc homimm prdducit corpora tellus.
(
Y.)

II. Las terminadas en consonantes, conservan su

cuantidad, lo mismo que las disílabas :

Junonis magna primum prece numen adoro. (V.)

Máxima res effecta, viri; timor omnis ábesto. (V.)

Quo te circumagas? quae prima aut ultima ponas? (J.)

Te nostris ducibus, te Grajis anléferendo. (II.)

(1) En los poetas cristianos se halla breve la partícula inse-

parable se o 5o, por ejemplo en Prudencio: atra socordia quorum
(Apoth. v. 126), sed socors edacilas (Perist. X. v. 810), vitae

SQCordis opprimat (Cath. 1. v. 34)
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2.° Todas la pierden por posición

:

Obsecro et óblestor* vitae me redde priori. (fí.)

Adjice Trojanum suasorem Antenora pacis. (O.)

Sed mihivel tellus optem prius ima déhiscat! (Y.)

Instabiles ánimos ludo próhibebis inani. (Y.)

Cui gemís a proavis ingens, clarumque paternae. (Y.)

Excepciones.— 1 .• Di es breve en dirimo i disertas:

Jíanc Deus et melior litem natura diremit. (0.)

ín caussu facili cuivis licet esse diserlo* (0.)

2.° La negativa ne es breve en nefas, nefarius, ne-

fastas, nefandas, necesse, neCopinatus, ntfcopinans i nj>co-

pinus, negó, negotium, nequeo, como nec ¡ ñeque:

Aut humana palam coquat exta nefarius Atreus. (fí.)

¡He n'efastus erit, per ouem tria verba silentur (O.)

fila dolos dirumque nefas in pectore versat. (Y.)

Quum tot sustineas et tanta négotia solus. (//.)

3» 1 La preposición pro es breve 1.° en procella, pro-

fanare, profanas, profari, proferto, profestus, proficisci,

profiteri, profugere, prófugas, profundas, pronepos, pro-

tervas, Própertius, i en sus derivados, como procellosus,

profanatio, professor, protervia, etc.

:

Effugil hibernas demissa antenna prócellas. (O.)

Sed vitate viros cultum formamque prófessos. (O.)

Scifiret omne sacrum mors importuna profanal. (O.)

Mistaque erit flammae ¡lamina profana piae. {().)

Parles in bellum missi ducis, Ule proferto. (II.)

Tum breviter Dido vultum demissa profatur. (V.J

Ut próficiscenlem docuit (II.)

.... furtivos timide pro/itetur amores. (0.)
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El Scythicum prófuga scinderc puppc frelum. (0.)

.... nemus et sxlvae tñtonuere profundas. (Y.)

Est Xeptumis avus, próncpos ego regis aquarum. (O.)

.... temeré edi luce profesta. (II.)

2.° en los nombres greco- latinos, Prochyta, Procon-

nesus, Procrustes, Procyon, Prometheus, Promachus,

próboscis, prdpoliSy própheta, menos prólogus i pro-

pala :

Vidit et immitem Cephissias ora Procrustem. (O.)

¡lie miserum Scythica sub rupe Promethea rodal. (M.)

Forte próphetarum nati, dum ligua recidunt. (Prud.)

Oratorem esse voluit me, non prdlógum. (Terenc. Heaut.

prol. v.W.)
Ut cum primitiis fieos prdpola recentes. (Lucil.)

Es común la misma preposición en procurare, profun-

dare, profusus, propago, propagare, prbpellere, propina-

re, propudium, Prbpontis:

Hac própinavit Biliae pulcherrima Dido. (Marc.)

Ñemo propinabit, Calliodore, tibi. (Marc.)

Ipse prócuravi, ne possent saeva nocere. (Tibul. I. 5, 13.J
Procúrate, viri (Yirj.En* IX. 158..;

fíincque Própontiacis haerentem Cyzicon oris. (O.)

Misit in has si quos longa Propontis aquas. (O.)

Áequora et extremum Própontidos Ilellespontum. [Manil.)

Vix ea quum lacrimas oculis Ju turna profudil. (Y.)

Áequora prófudit loto nascentia ponto. (Manil.)

fletus super ora profusus. (V.)

At Graecus postquam est ítalo profusus aceto. (II.)

Efficit ut cupide generatim secta propagent. (Lucr.)

Ut propagando possint producere seda. (Lucr.)

Silvarumque aliae pressos propaginis arcus. (Y.)

At consueta domi catulorum blanda propago. (Lucr.)

Percussa est, exin corpus própellit et icit. (Lucr.)

Et procul a tergo, quae provehat alque propellat. (Lucr.)
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4. a La partícula re es breve en composición :

Et recidiva mnnu posuissem Pergama victis. (V.)

Fervet opas, redolentque thjmo fragrantia mella. (V.)

Cum gemitu réboanl silvaeque etmagnus Olympus. (V.)

In florem rédeat primosqae récolligat anuos, (0.)

Siendo líquida la segunda de las consonantes del

simple, re es mas veces breve que común, como en re-

creo, récludo, reflecto
y réflexus, refreno, repico, repren-

do, repraesento:

Ter pare lecto poterunt recreare libello. (II.)

Récreat, et laelum renoval per membra vigoren. (V.)

Virtutem repraesentet moresque Catonis. (II.)

latebras animae mucrone récludil. (X.)

Ingredior, sacros ansas recladere fon tes. (V.)

El réflexa prope in summo fluitare liquore. (L.)

Inque capul crescit, longosque ré/lectitur ungues. (O.)

Pone jacit volvens reflexo pondere turrim. (Y.)

La hacen también común algunos en reclamo, refri-

gesco, retractus, retribuo, reclino, reclinis i reprimo,

aunque se halla regularmente breve en los poetas de la

edad de oro

:

Befrigescit enim candando plaga per auras. (Lucr.)

Corpore cuín tolo, posl tela educía, réfrixit. (0.)

viridique reclinis in antro. (C.)

scopulis illisa reclaman l. (V.)

Corpora re tribual rebas, recreelque /lítenles. (L.)

La hacen larga algu ñas veces en rec'do ( 1
) i reduco (2)

,

pero siempre en rejicio:

(1) Se halla con la e larga en Lucrecio ÍI. 857 ¡ 1002; V. 281 ¡,

Proper.io (IV. 8, 44), Ovidio (Met. VI. 212; X. 18 i 180; Her.

XIV. 40; Remed. 011), Prudencio (Apoth. 878).

(2) Así se encuentra principalmente en Lucrecio (I. 220; IV.

990; V. 1330), duplicándose entonces arbitrariamente la d en

algunas ediciones.
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Rieidü inque suos mensa supina podes. (0.)

El patria virjil arfe Lacón has r^jicit ¡chis. (Siat.)

fíeaucií Venus? aut ridvctum Daedala íellus. (Lucr.)

Advertencia.—No se debe confundir re ferré con el

impersonal riferi fdel ablat. re i de fert), retulit, que tie-

ne siempre la primera larga :

Fertque refertque fretum, sequiturque reciproca Thetys.

(Sil.)

Sic speculo similem forma répressa referí. (Fort.)

Praeterea necjam mutari pabula refert. (Y.)

5.° A por ady o por ob se conservan breves en Upe-

rio, operio, omitto

:

Nox óperit térras, quoties astra ígnea surgunt. (V.)

Pleraque differat el praesens in tempus ómittat. (II.)

Terram inler fluctus áperit, furit aestus arenis. (Y.)

III. Los demás compuestos conservan igualmente la

cuantidad de sus simples : quápropter, rGoérá, quóvís,

quilíbet, mUgnopere{\), quinquevir, jurejurando, intró-

düco, ceteróqui, alíóquin o alíóqxá, etc.

:

Sic habet, accendis: quáré cupiam magis illi. (TI.)

Quamvis alióqui candidus orbis. (Lucr.)

Perlége, nec mécum paritermea verba relega. (0.)

Nornen amicitiae, si quatenus expedit, haeret. (Pers.)

Ipse retróversus squalentia protulit ora. (0.)

Sic animas intróduxerunt sensibus auctas. (Lucr.)

Magnópere a versa lapsi ralione videntur. (O.)

^-)
(1) Los adverbios maénópere, maximópere, summópere, tan-

tópere, quantópere, tienen siempre la o breve; pero cuando se

escriben separadamente, por ejemplo magno opere, máximo ope-

re, etc., tienen naturalmente larga la o lina! de la primera pa-

labra i breve la inicial déla segunda.
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Esto mismo sucede, aun mudándose la primera vocal

de la segunda parte del compuesto, como en perpetior

de patior, inímícus de amÁcus, adlpiscor de apiscor,

abígo de ago ; perliíbeo de habeo; instUuo de statuó;

eximo de emo ; alUdo de laedo ; ocado de caedo; inz*

quus de aequus ; obedio de audio ; concutio de quatio;

menos los que sufren contracción, como cógo, dego por

cdago, de ago, etc.:

Consilia et vitae diversum iter ingridielur. (J.)

Et sceleris números conjileare tui. (0.)

Obstnpui dubitoque din, caussamque requ'iro. (0.)

Diffícile est, fateor; sed tendit in ardua virlus. (0.)

Negligit aut norret (H.)

cum pulchre degeret aevnm. (Lucr.)

Cógor et exemplis te superare tuis. (Prop.)

Non lamen Áeneam, quamvis male tógitet, odi. (0.)

Excepción.— 1. a La final, común en ubi e t&T, es

siempre larga en ubique, utroblque, siempre breve en

necubí, sicubí, ubínam, ubivis, común en ubicunque, i

mas regularmente larga que breve en ibidem :

Clamat lo, matres auditae uUcunque Latinae. (Y.)

Servor, ubicunque est, mi mea gaudia servo. (O.)

Casus ubique valet. (0.)—Cusios affixus ibidem. (J.)

Non ubivis coramque quibuslibet, in medio qui. (II.)

Sicubi magna Jovis antiquo robore quercus. {Y.)

2. a La final de quando, que se halla mas veces larga

que breve i que suele conservarse larga en quandóque,

quandócunque, se abrevia regularmente en quando-

quidem

:

Quandócunque trahunt invisa negotia Bomam. (II.)

Dicite, quandóquidem in molli consedimus herba. (V.)
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3.
a

La final de la primera palabra se hace breve en

</uas¡, stquidevks utrobidem, utrobique, como la final de

la secunda en quomodo, dummodo, tantuminodo

:

El devicta quasi eogetur forre patioue. (Luc.)

Jnunmodo pmjnando superan, tu vinceloquendo. (0.)

Hocquoque tentenws, sh¡uideni jejuna vem/msiL (0.)

Maecenas quomodó tecum. (fí.)

4. a La primera es larga en nübo ; pero esta larga se

hace breve en prónuba, innuba, subnüba, i coraua eu

comiübium

:

Innüba permanco, sed jam felicior aetas. (0.)

Ei liellona manet te prónuba, nec face tantum. (V.)

Heul ubi poeta fides*! ubi connübialia jura? (0.)

Connubio patrem ambire (Y.)

Per eonnübianostra, per inceptos hymenaeos. (Y.)

5. a Los acabados en dícus, como fatídicas, maledicus,

veridícus, tienen breve la penúltima, a pesar de hallarse

larga en el simple dícOj-is, o por ser formados de dico,

-as, que tenia primitivamente la misma significación i

se ha conservado en un sentido algo diferente :

Sen Uta veridlcae dlcunt responsa sórores. (31.)

Gallia causídicos docuit facunda Bütannos. (J.)

0. a Dejero i peje ro abrevian también su penúltima,

aunque es larga la de juro, o porque se derivan proba-

blemente de otra forma del mismo verbo :

Non ego jüravi ; legi jüranüa verba. (0.)

Dejérat hiberni lemporis esse moras. (Pp.)

i Ulla si juris tibi péj'erati. (Hor. od. II. 8, \.)
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7. a La primera es breve en hodie, formado de hoc

die

:

Qui non es t hódie, eras minus aptas erit. (0.)

Orabant hódie meminisses, Quinte, revertí. (11.)

8.
a Nó tus, de nosco, tiene la primera larga ; la pen-

última es breve en los compuestos agriítus, cognítus:

Intonet horrendura, jam cogmtione perada. (Juv.)

Texitur una vagis Lemnos non agnita nauiis. (Stat.)

ignóti nulla cupido. (0.)

Advertencias.—A, vocal conjuntiva entre los dos ele-

mentos de un compuesto, como en las palabras greco-

latinas hexcimeter, pentameter, octagonus, es breve
;
pe-

rose hace común, cuando la siguen una consonante mu-
da i una líquida, como en Heraclea, Heráclíus :

ínter llamadrgades (O.)

Iléráclitüs áü, (Lucr.)

priscum mutavit Heraclea nomen. (O.)

Latior hexáplioris hia sit lectica licebit. (Marc.)

Quáre aüt héndécásyllábds trécéntos. (Marc.)

. . . . imperii caput Ilcnclius ift armis. (Marc.)

llcxámetris epigramma facis (Marc.)

E, es breve en trecenti, pedetentim, en cale-, cande-,

cine-, made-, pate-, rube-, tremefació, commone jacio,

etc., i en frigefacto:

Vos moni-mentís commonefaciam bubidis. (Plaut. Stich. I.

% %)
ped'enfentim progredientis (Lucr.)

Sunguine (piara longo Grajos cal'efecerit omnes. (CU
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Eumaíluiquc itmnn mad'efimt caede Philippi. (O.)

Anmtit, et lotum mdu tremefccit Ofympum, (X .)

lile vicos somno lassos patéfecit ocellos. (Prop.)

Algunas veces se suprime la e breve en las palabras

compuestas de fació, hallándose sincopadas calfacio,

calfio, calfactus i otras :

Aut humilem grato calfácM igne focum. (0.)

Hasta velitis cálfácti. (O.)

Es común en lique-, i teplfació,-factus,-fio:

Jn matris juíjulo ferrum tepéfecit acutum. (II.)

Alta tepéfaciet permixta flumine caede . (Catul. 64, 361

J

Sic mea perpetuis liquefmnt pee tora curis. (O.)

Tabe liquefactas tendens ad sidera palmas. (0.)

Es larga en assue-, consm-, experge-i mansuéfació,

-factus, en vacefio i en veneficus,-ficium

:

Mobilibus digitis expergéfacta figvrant. (Lucr.)

Assuéfacta malis mens stupet ipsa suis. (Aus.)

Quosque venéficiis abstulit illa suis. (O.)

Es larga también en vidélicet, compuesto del impera-

tivo vide i licet

:

Sic illa vidUicet olim. (31.)

Esse vidélicet in taris primordia rerum. (Lucr.)

La E de vals se abrevia en valedico, i la de los im-

perativos jubé, mané, tacé, vidé , muchas veces abreviada
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etilos cómicos, como la decapé en Horacio i Ovidio, es

siempre breve en los compuestos cave sis, jubedum, ju-

be sis, maiiedum, tacedum, videsis

:

Aurículas? vidésis, ne majorum Ubi forte. (Pers.)

ídque, quod ignoti faciunt, valédicere saltem. (O.)

E, I son breves en las iniciales greco-latinas arche i

archi, i en las finales sincopadas en, iri, enviden , aíri

,

audirí , nostíri , satirí , sari, por videsne, aisne,audisne

,

nostine, satisne, scisne

:

Airi? aüdlvisñ? (Plaut. Aul. III. 6, %)
Sifiri üt commoditas usquequaque me adjuvat ! (Plaut Mil.

77.3,41.;
Et jubet archétypos pluteum servare Cleanthes. (J.)

ArchUochum proprio rabies armavit iambo. (II.)

Vidéa ut geminae stant vértice cristae. (Y.)
'

I es breve en las voces compuestas o derivadas 4
,°

de la tercera i cuarta declinación, como partícula, omni-

potens, suaviloquus, fratricida (1), pedisequus, lucífu-

ga, aedifico, terrífico, flucfivagus, corrí*ger

:

Jfic el lucífugac posuere cubilia blattae. (Y.)

Conñpedes arcentur equi, (Y.)

Jíaec ubi vatzcinos concepit mente furores. (0.)

To taque turiferis Pánchala dives arenis. (Y.)

Telegoni juga parricidae. (II.)

Es breve también en voces de la misma especie, aun-

(1) Los poetas de la decadencia hacen la i común o larga en
matricida i parricida, por ejemplo Sidonio íCarm. V. 290), Au-
soiiio (de Caes. XXL 2.)
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que lia van sufrido síncope, como homicida, lapicida,

opiftw, por hominicida, lapidícida, opcrífcx :

lile opifex rcrum, mttndi melioris orirjo. (0.)

Si fur displiccat Yerri, si homicida Miloni. (7.)

Siendo líquida la segunda de las dos consonantes de

la segunda palabra, la i se hace común, como en tun-
eromus :

Yidit, tuñeremis cim dona imponeret aris. (V.)

2.° de la primera i segunda, como causídicus, agrí-

cola, pontivagus, vendíais (1), angiportus, multiloquus,

stillicidium, Lulicen, belfigero, ludifico;

Ahpedumque fugam cursu tentavit eqnorum. (Y.)

Nam pater altítonans stellanti nixus Olympo. (Cíe.)

Me si coelicolae voluissent ducere viíam. (V.)

Per gestum res est sig túficanda mihi. (Ó.)
Frigidus Eurotas populíferque Padns. (O.)

I es breve también 1.° en omnimodis, diversímodis

i multimodis, 2.° en las partículas h\, di, trl, quadri,

(1) En verzsimilis la primera i se conserva larga, porque los

dos elementos de la palabra no son síntetos o compuestos, sino

parátetos o apuestos, es decir, que eslan aproximados mas bien

ijue unidos uno a otro, de modo que se pueden también escri-

bir separadamente o el primero de ellos puede posponerse al se-

gundo. Es lo mismo con agricultura, ludimagisíer i lucrifaáo:

ludí i lucri son, como veri, meros jenitivos que conservan su

cuantidad. Pero los derivados de Jos tales parátetos, como veri-

simililudo, i los verdaderamente compuestos de ellos, como
agrícola, lucríficus, lucríficabilis, ludifico, etc., siguen la regla

jeneral.
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S

como biviúm, bíverlex, bifrons , dímeter, disyllabus,

tríceps, tridens, tritiuspis, quadriremis
,
qnadripartitus

:

Praviis multímodis (Lucr.)

Nunc valida dex Ira rapi t indefessa Iñpeimem. (Y.)

Centum quadrijugos agitabo ad flumina currus. (Y.)

Excepciones.—/ es larga 1.° en cvtícvla, fidícula i

mereiriada, deminuüvos de cutis, fides (-is) i m ere-

Irix

:

subducta fidícula torquet. (O.)

Noslra bibat vérrima contracta cutícula solem.(J. ]

Te conjux aliena capit, meretñcula JJavum. (II.)

2.° en bímus, trhnus, quadrímus, matrlmus, patrl-

mus ;

Tum vitulus bhna curvan a jam coruna fron fe. (Y.)

Deprome quüdrmum Sabina, ele. (II.)

3.° en fcím, tríni* quadrad, /rh-Ununn, TrUiacria,

trtnitas :

Nunc jam luxuriac pars el trlclima femplis. (Man.)
Pocula b¿na, novo spumantia lacle, quotanms. (Y.)

Nomina trina fero; sic voluere Cures (O.)
T)lnacria fines líalos mil tere relicta. (\\F.)
Monslrans honorcm trhdlatis hospitae. fPrud.J

4.° en tríginta, tricésimas o trigésimas, tricies, Ir

ceni, trícermium

:
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Ter tñqinta quadrum parles per sitiera reddant. (Man.)

gs insulis fundisqm tricies soldum. (Marc.)

Bisjam paene tibi cónsul tricésimas instat. (Marc.)

5.° en bidiiam, trtduum, quatrldnum, i otros com-
puestos de (/¿es, como meñdies, postñdie, quotidie(i),

i en las demás palabras que han sufrido contracción o

síncopa, como bígac, trigae, quadrzgae, tiblcen por bi-

jugae, trijugae, quadrijugjae, tibiieen:

Ercjo impetrare ner/ueo hoc abs te biduum. (Plaut.)

Si totus tibi triduo legatur. (Marc.)

El nox afra polum bigis subvecta tenebat. (V.)

Nunc tibícinibus, mine est gavisa tragoedis. (II.)

Inclinare meridiem. (glicon.) (II.)

6.° Es naturalmente larga también en ilicet (2), sel-

licet, que no son síncopas por iré i scire licet, sino mas

bien composiciones de los imperativos é, sci i licet, como
lo es también videlicet por vids licet;

Jlicet ignis edax snmma ad fas ligia vento. (V.)

Scllicet in vulgus manant exempla regenlum. (C.)

7, seguida de muda i líquida, es común en triplex,

triplus, triplicare.

(1) Postridie i quotidie, siendo orijinalmente jenitivos posterl

i qiiot¿ dié por diei, conservan la cuantidad correspondiente a

la terminación de este caso.

(2) Palabra enteramente distinta de ¿licet es illicet, «luego»,

«en el acto», «al momento», adverbio derivado de üUc, como
también Mico.
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O es breve en la mayor parte de los compuestos gre-

co-latinos, escribiéndose en Griego con omicron, como

Arctophylax , Argonauta, astrologus, Cymcthoe, Cyno-

suris, dactyliotheca, hypocaustum, Mppodromos, Lyco-

medeSy Nicopolis, onocrolalus, Phanocrates, pharmaco-

pola, philosophus, zelotypus, etc.; lo es también en los

pocos compuestos latinos, en que se encuentra, como
Ahenobarbus :.

Laócoon ardens summa decurrit ab arce.
(
V.)

Avecta extemis Ilippódamia rotis. (Prop.)

Per juga chrysóiithi posilaeque ex ordine gemmae. (0.)

Quem mea non totum bibliótlieca capit. (Marc.)

Et faba fabrorum protótomü/ue rudes. (31.)

Bicentem túmidas in hydrócélás. (Marc.)

Pero se hace larga por posición, como en Demósthe-

nes, i común, siendo una líquida la segunda de las dos

consonantes que la siguen, como en hypocrisis, Lycó-
phron

:

Et cognosce tuum, deformis hypdcrita, morbum. (Prud.)

Pótalo madidás ab Ulppocréné. (Sid.)

Licite, quae fontes Aganippidos Ilippócrenes. (O.)

et patruum reddidit IJarpócratem. (Cal.) ,

Eloquium ac famam Demósthenis aut Ciceronis. (J.)

Es larga en algunos, que se escriben en Griego con

omega, como Hipponax, Hierónymus, hyssópus, Heró-

des, lagópus, Lycóris v Min^taurus

:

In vino prins hyssópum r validam quoque rutam. {Ser.)

Minótaurus inest, veneris monumenta nefandae. (V.)

Et Pelusiaci lam mollis cura Canopi. (Luc.)

Es breve la o en glometra
y aunque se escribe en
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Griego 000 ofoega* o no os larga, sino con sinéresis de

la o. geómetra:

(iranunaticus, rhctor, (fióme(res, piclor, atiples. (./.)

i, Y son breves, como en centuple.v, dupondhnn,

quadrüplico, Majngena, Trojugena, doryphonis, Pol~¡-

c/amas, etc.; pero seguidas de una muda i una líquida,

se hacen comunes, como en dúplex:

Düpliciter, nam vis venti contrudit el ipsa. [Lucr.)

Grajügenutaque domos suspec taque linquimus airea. (Y.)

Qualrüpedante putrem sonitn quatit úngula campum. (Y.)

Yadit ad arti/icem dirae Polymestora caedis. (O.)

el düplicem gemmis auroque coronam. {V.)

El nux ornabat mensas cum düplice ficu. (//.)

Inyeas ad lerram duplicato poplite Turnus. (Y.)

§ IV PALABRAS DERIVADAS.

A. De la cuantidad de las vocales de las raices»

1 .° Respecto a las vocales de la raíz, los derivados

siguen jeneralmente la cuantidad desús primitivos :

amo, amor, amator, ñmicus, amicitia, ámabilis»

ónímus, animare, animal, ánlmosus, exínimis.

fári, fdtum, fdlalis, fdtifer, fdlidicus, praefdlio.

auspex, auspicis, auspicium, ausplcari, auspicato.

lego, légebam, légam, etc.—Ugi, légeram, legero, etc.

iwci (nosco), n'otus, ndmen, nóbilis.

m tvi [moceo), mótus,mamen, niómenlum, m^bilis.

scribo, scríbere, scriba, conscríbere.

Excepciones:—Acerbas, acidus, ucetum,—Ácer

:
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Caulibus ins tilla t, veteris non parcus áceti. (H.)

exiguum simulando vulnus ácerbat. (Cl.)

Praeterea splendor quicunque est ácer> adurit. (Lr.)

Arena, arista (1),—Areo :

Aridus a lasso veniebat anhelitus ore. (0.)

Littus árenosum Libyae ventosque secabat. (V.)

Et minas est in te quam summa pondus arista. (O).

D¿cax, d¿co (-are), condício, veridícus, etc.—Dzco,

(-ere), corusco:

Connubio jungam stahili propriamque dicabo. (V.)

Qui captatrisus hominum famamque dicacis. {II.)

Vestra meos olim si fístula d¿cat amores. (V.)

Dux9
DuciSj educo (-are) ,-üñco, educo (-ere) :

Non ager lúe pomum, non dulces edücatuvas. (V.)

Al Rutulo regí düábusque ea mira videri. (V.)

Aon lamen adversis aetatem düeimus ausfris. [II.)

Aurave distinctos educit venia colores. [Claud.)

F¿duSj infídus, fido (-ere], fiducia,—F*des, fídelis,

Fídius, per/ idus:

Flexil el infidos agitans discordia fratres. (Y.)

Tantane vos generis tenuit flducia vestri? (\ .)

lile habuit fidamque rnanum sociosque fídcles. (0.)
fallad limide confíele figurae. (0.)

Ablue praeterita pérfida verba flde. (0.)

.... modo sil libi fidus amicus. (Prop.)

Sanco Fídione referrem. (0.)

JSobisque rebus infideles Allobrox. (II.)

(1) Aunque Varro derivaba la voz arista del verbo dteo
f
su

oríjeu es sin embargo mui dudoso.
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ll*mnmts,-l\Zino (t)

:

El i/itofii pan homo sil terrai totius unusf (Lr.)

(Jiuinto Simplicias, quanto cst humanius illud l (Mure.)

Lü tenía,-Lateo.

—

Lucerna ,-Lux, Lücis, Lwceo

:

Non ¡«lucre doli frafrem lunonis el ira. (Y.)

Dux laterna vine clausis feror áurea ftummis. (Marc.)

Obscenam látebram píelas ignava requirit. (Cl.)

Una lucerna vocor. (M.j—Lüceat iyne focus. (T.)

JSec facundia deserel hunc nec lücidus ordo. (II.)

Lex, legis, 12go [-are], legatas,-Lego, (ere):

Imperium fasces, Uniones, omina nunc se. (J.)

Omniasub leyes mors wcat aira suas. (Ó.)

Légati responso ferunt, etc. (\.)—Lcgarat Stadius, efe.

(Pers.)

& (/i timuinque sonvm digitis callemus el aure. (II.)

Peii'ege quodeunque est: quid epístola lecta nocebit? (O.)

Rex, regís, regia, regula , Regulas,—Regó, regio,

régimen :

Ipse sedens clavumque rígit velisque ministrat. (Y.)

liéyula peccatis quae poenas irroyet aequas. (II.)

liéginasque parit, réginarumque maritos (Cl.)

¡ An nescis tongas regibus esse manus? (O.)

(1) Las voces humor i humus, que ademas presentan las edi-
ciones anteriores de este opúsculo, lo mismo que sus derivados
respectivos noson de una misma raíz, teniendo no solo cuan-
tidad sino también significados enteramente distintos; por ejem-
plo humecto, hümens, hümidus, i por otra parte hümi, hümllis,

humo :

Qua niyer humee tal flaveiitia rura Galesus. (Y.)

Quisque suum pro se consortem moestus hümabat. (Lr.)
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Macero,-Macér, commacero, maceo, macesco(1):

Eheu quam m&cer ésl pingui mihi taUrus in ano! (Y.)

Máceror inlerdum, quod sim Ubi caussa doloris. (0.)

Luctus edax máciesque, malis comes addita morbis. {Sil.)

Nota, noto, notabüis, notarius,—Nótus, nótesco, no-

tilia

:

Quod petis, el memori peclore dicta nótat. (O.)

Nec calculator, aut notarius velox. (escaz). (Marc>)

nostri nótescet fama sepulcri. (Prop.)

Figere dente notas. (Tib.)—Candore nótabiiis albo. (0.)

Notitiampars est inficiata mei. (O.)

Pusillus,-Püsus, püsío.

—

Pinaría,-Pe ñus

:

Norme putas melius, quod tecum püsio dormit. (/.)

Terra malos ¡tomines mine educat atque püsillos. (/.) j

Ñames veré püsus tu, tua árnica, senex. (Pomp.)

Verteré morsus
Exiguam in cererem penuria adegit edendi. (V.).

Cui non longa penus, huic quoque tonga ¡ames. (Aus.)

Sécíws,~Secus.—Sedes y
sedo [-are), sedattis, sedirfus,

-Sedeo, sedile i

(t) Las voces melior i metrum que se encuentran agregadas

en las ediciones anteriores, tienen indudablemente un mis-
roo oríjen, pero no pertenecen a la clase de derivados que
nos ocupa, no derivándose la una de la otra o vice versa, si-

no siendo metior como metor i meta, palabras enteramente
latinas; mientras que tanto metrum como muchas de sus deri-

vadas i compuestas, por ejemplo métretes, geomelres, son pu-
ramente griegas, ya escritas simplemente con letras latinas o
ya con terminaciones latinizadas.
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])¡$tri'*ti pendrnt : sédet aetcrnumqur sedébil. (Y.)

Interea tolo non sicius aereningit.
\
V. 1

Haudsecui ac fusi per dura sédilia naulae. (Y.)

Sxlilms optatis gemina si/per arlare shlunt. (Y.)

El non sentitur sedtilitote labor. (O.)

01 li se dato respondí t corde Lalimts. (Y.)

Sopor, soporus, -Soplo.—Sitspicio f^ohis), suspíciosus,

-Suspícor, susp»cio (-ere), suspícax

:

Spargens húmida mella sóporiferumque papaver. [Y.)

Herbis superest sópire draconcm. {().)

Magicis súpitas cantibus anguis. [Col
)

L'mbrarum lúe loevs est, somni, noctisque sóporae.(\.)

Oblinilur minimae si qua est susplcio rimae. (Marc.)

Nescio quod magnum susplcor esse nefas. (Marc.)

Susplce, cum gemmis Syrios mirare colores. (II.)

Tégula,-lego, tegimen :

legimen direpta leoni

Peí lis eral.... (O.)—Facía legenda loqni. (O.)

Hórrida villosa corpora veste ligam. (Tib.)

Laesit et objeclum lígula curta eaput. (Pr.)

Ycidum, vudosus.—Vado :

Per praeceps gloriavádil iter. (0.)

Yerba wdum tentent (O.)

Yoco, vocabulum, voci7o t-Vox, vocis, v^calis, yócife-

ror :— Vómer, Stmo :
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Non simul ac vatio lúa coepil vociferar i. (Lucr.)

Carmine vocali clarus citharaque Philammon. (O.)

v . . . . Quod patrio vócitamus nomine fulmén. (Lr,)

En mihi juncia toro, mihi juncia vócabula sumes. (O.)

Submissa fugiens vóce c lien lis opem. (O.)

fncipiet sulco atlritus splendescere vómer. (Y.)

Concidit, et mixtura spurnis vómit ore crúorem. (Y.)

Persona, persmatus,«—Sonó, sdnus, persono:

Quo persónatus pacto, paier, his ego quae nunc. (II.)

Persdnam capiti delrahet illa luo. (Marc.)

Lucíanles ventos tempesfatesque sonoras. (Y.)

Personal aurata, etc. ( Y.)

AmbUus, ambilio, ambUiosus,—Ambire, amb^tum

(sup»), ainbHus (part.):

Elproperantis aquae per amoenos ambílus aqros. (H.)

Nota quidem, sed non ambitiosa domus. (O.)

Sollicitaeque fugax ambilionis eram. (0.)

Quo nunc reginam ambire furentem. (Y)

Paciscor,—Pax., pScis, p«co (-are):

vitam pro laude pácisci. (Y.)

incullae pacanlur vomere silvae. (II.)

Perpetuam pácem páci/icumque ducem. (O.)

Labo (-are), labasco, loibefacio,—Labor (Ubi):

Et lábefacla movens robustus jugera fossor. (X.)

Custodes sufferre valenl, Mal ariete crebro. (V.)
f

Témpora l&bunlur tacilisque senescimus annis. (O.)
10
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MóleUuSj molestia,—Males:

Ardeaty el mundi molos operosa laboreé. (0.)

lites cum rege mdlestae, (V.)

Stabilis, stabüio, stabulum, statio, stator, statua, st(í-

tuo, status,—Sto (stare), ststurus:

Ilic situ quassas stábilire timbes, (sáf.) (Sen.)

Ipse velut stábuli cusios de monlibus olim. (V .)

Succedunl servantc/ue vices st^tione relicta. (\.)

Tempus ídem stitor aedis kabet, quam Romulusolim.fO.)

2.° La supresión de una consonante cambia en algunos

derivados la cuantidad del primitivo: currus, cürulis ;

far, furris, fariña; mamma, mamilla; offa, Ofelia:

Nam qua puhereae fuerint confusae fárinae. (0.)

Praetor abest, vycuoque loco cessere enrules. (V.)

.... exiguae frustis imbutus ófellae. (Marc.)

laeva sub parte mámillae. (Juu.)

B. De la cuantidad de las vocales en las terminaciones,

principalmente de las palabras derivadas.

I. A, no solo en las terminaciones de las voces de-
rivadas, sino también como vocal conjuntiva, es jeneral-

mente larga.

Lo es \ .° en los sustantivos que terminan en ábulum

i dbula, como vocábulum, pábulum (de pasco, pavij,

concüiñbulum, fábula, menos stabulum i tabula; en los

adjetivos en abilis, como laudübilis, probdbilis, praesta-

bilis, admirábilis, insanzbilis, menos habilis, sta bilis e

imtUbilis:
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Quae nunc sunt in honore vocábula, si volel usus. (H.)

Pábula gustassent Trojae (Y.)

Nomine sub nostro fábula nulla fuit. (OJ
Exiguis tábulis et gemma fecerit uda. (J.)

ut arneris, amdbilis esto. (Ó ) [

Boreae penetrdbile frigus adural. (Y.)

Connubio jungara stábili propriamque dicabo. (Y.)
\

Ipsa tibi blandos fundent cunábula flores. (Y.)

Postquam hábilis lateri clypeus loricaque tergo est. (Y.)

Instábiles ánimos ludo prohibebis inani. (Y.)

2.° en los sustantivos en ábrwn i abra, como flábrum,

ventilábrum, Velabrum, candeldbrum, dolabra; en los

adjetivos en ubundus, como concionábundus , cunctábun-

duSj deliberubundus, haesitábundus, laetábundus, mira-

bundus

:

Lenibus horrescunt flábris, summaeque sonorum. (Y.)

Si lentus pigra muñiret cas Ira do labra. (J.)

De candelabro magna lucerna tibi. [Marc.)

Errabunda bovis vestigia. etc. (Y.)

3.° en los sustantivos en ácrum, como ambuloicrum,

simuUcrum, lavücrum, i en áculum, como guberndcu-

lum, coenáculunij receptáculum, spectáculum, menos en

jcículum i baculum o baculus:

Non hoc isla sibi tempus spectácula poscit (Y.)

fragili simulácra nitentia cera. (Flor.)

rarus venit in coendcula miles. (J.J

Praesentis báculo luminis orbus iter. (0.)

Non eget Mauris jáculis ñeque arcu. (Fí.)

4.° en los adjetivos en áceus, como ampulláceus,

argilláceus, chartdceus, gallimceus, rosáceus-, en los sus-
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tactivos 8n acia i ¿ctlos, como au-ltcia, fallida, loqxfi»

citas. eddcitas,vord£ÍtaSi rapícitas, menos cu acacia i

AmbiTicia; i en los adjetivos en ücundus i sustantivos en

acundia, como iracundas, fdeundus, iracundia, facundia:

Impiger, ir*cundu$% inexorcíbilis, acer. (FI.)

Nec facundia descreí hunc, nec lucidus ordo. (1F.)

Aon fornwsus crat, sed eral facundas Uh/sses. (O.)

lanía est falldcia lecli. (V.)

5.° en los adjetivos en ális i áris, como naluralis,

convivális, decemvirális, augurális, mortdlis, pedális,

virginilis, pluvidlis, fluvidlis, salutdris, vulgdris, pal-

míris, menos en el adjetivo hiUris i en los compuestos de

mure, como bimaris, en el sustantivo cantkaris i en los

nombres propios Áraris, Calaris, Bassarídes (plur.),

Castalides (plui\), Sybaris:

Quid si fatales jam nunc explevimus annos? (Tib.)

anndlibus eruta priscis. (0.)

Át domus interior regili splendida luxu. (V.)

Nunc quoijuejam nimium gaudens populdribus auris. (V.)

Fnlerque signa turpe mUítwa. (II.)

Quaeque urbes aliae bimári claudunlur ab isthmo. (0.)

Aut Arárim Parlhus bibel, aul Germanía Tigrim. (\.)

(].° en los sustantivos en dmen i dmentum, como /H-
men, certamen, líbame?!, levanten, velamen, soUmen,
libamentum, ferramentum, ornxmentum, velimentum(l):

(1) Solo los poetas de la decadencia hacen algunas veces bre-

ve la a de la terminación ámenium. Así se halla calceámenta en

Prudencio (Peristeph. VI. v. 1\):

Plantis calceámenta diasolutis,
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Da, precor, artificia blanda aspirdmina formae. (Val. Fl.)

Fundamenta qualit, etc. (V.)—* . . . longi firmdmina trun-

ci. (O.)

O utinam magicae nossem canldmina Musae. (Prop.)

Demens el cantu vocat in certdmina divos. (Y.)

Aemula, sed tennis simplexque fordmine parvo. (II.)

tantum medicdmina possunt. (Juv.)

Aptarique suis pinum jubet armimentis. (O.)

Atrdmenta fere scriptores carmine foedo. (II.)

mayni gestamen Abantis. (Y.) . . . priscique imita'

mine facti. [O.)

Adjecisset opes, anhni irritámen avari. fO.J

.... consuetae norint hortamina vocis. (Nemes.)

7.° en los sustantivos en ágo, como carra go, compu-

go, fárrago', imasgo, indago, planlágo, propago, virago,

vorsgOy Carthdgo, menos /¿arpago, i en los verbos de la

misma terminación, como indago, propago, menos ago

i sus compuestos, per%go, circumago, etc

:

At consueta domi catulorum blanda propago. [Lvcr.)

Tum demum crassa magnum farragine corjms. (Y.)

Yanum noctumis ludit imdginibus. (Tib.)

surgentemque novae Cartlidginis arcem. (Y.).

Ilostem qui feriet mihi erit Carthdginiensis. (Enn.)
f

3futati ab illis caulium hdrpágónibus. (Marc.)

.... sallusque inddgine cingunt. (Y.)

Agninae similis foliis plantdginis hujus. (Marcell.)

Efficil ut cupide genera tim seda propdgent. (Lucr.)

Ergo iler inceplum perágunt, etc. (Y.)

. . . . in nebulam clara compagine versus. (II.)

8.° en los numerales en dginta, como quadraginia,

sep¿udgin/a, i sus derivados, como quadrdgies, quadrá-

geni, qiiadrdgesimus, quadrágenarius, etc:



- S PROSODIA

Quinquáginta tutus famulac: etc. (Y.)

Candila (fuum tibi sil jam sexagésima messis. (Mitren

Quum texáginta numere t Cascellius annos. (Marc.)

Ver quinquágenas eompiet sua numera brumas. [Manil.)

IÍOC sexdijenos tribuit, duplicatquequaternos. [Manil.)

Yix tota auclione capiet quinqudgesies. (Pluut.J

Centum inter naves est nonagésima nosíra. (Auson.J

9.* en los nombres propios, sustantivos i adjetivos en

anas, ana, ánum, como Albinovánus, Herodiánus, Seba-

stianas, Maráünus, Diana, Lucanus, Sildnus, Silvánus,

Lemünus, Medioldnum, membrana, peliednus, campana,

arcanas, germanas, urbünus, ruslicánus, primdnas, Ma-
rianas, Pompejánus, Sulldnus, Formiánus, Fundánus,

Trojümis, Asiánus, Syracusámis, Tkebtinus, Tyndaritü-

ñus, Gomaran, menos los compuestos de manas, como
Longimanus, Centimhius, los nombres propios i sustanti-

vos griegos Sequanus, Sequana, Rhodanus, Apidanus,

Eridanus, Dardanus, Oceanus, Stephanus, Uranns, Dre-

panum, Libánus, orphoinus, oceanus, pialarais, stephanus,

raphanus, clibanus, tetanus, galbanum, ladanum o leda-

num, organum, origanum \x origUnus
,
peucedanum, laga-

num, tympammi Marcománi (plur.)que tienen la a bre-

ve, i Sicánus que la tiene común:

Non haec humdnis opibus, non arte magistra. (V.)

Ancipiti mirandas imagine Jdnus. (O.)

rapidus montano flumine torrens. (V.)

Illic res ítalas Romdnorumque triumphos. (V.)

Magnis cederé cogis Afrlcdnís. (Marc.)

Cántica qui Nili, qui Gaditana susurrat. [Marc.)

Haec Asidnorum vetera ornamenta deorum. (Juv.)

.... Hyrcdnaeque admorunt ubera tigres. (Y.)

.... duri populas non cultor Amáni. (Luc.)

Óptima gens ¡texis in gyrum Sequána frenis. (Lucr.)

Sicdno praelenta sinu jacet ínsula contra. (X.)
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Quos Rhodánus velox, Araris quos tardior ambit. (ff.)

^laec platmk humus, haec herbis dignissima tellus.(C)

Plurimus Eridmi per silvam volvilur amnis. (V.)

El quando océano properent se fingere soles. (V.)

Vocem vendenlis praetoribus orgána semper. (Juv.)

Peucedannmque sonnt flammis, etc. (Lucan. IX. 919.)

.... refero lagánique patinum. (H.)

Tympána vos buxusque vocal, etc. (V.)

Hinc Drepani me por tus el illactabilis ora. Accipil. (V.)

Incumbens Messana freto etc. (Sil.) At freta Sícániae etc.

•(V.)

10.° en los sustantivos i adjetivos en ünZus, án$a,

áneum, como calcarte us o calcánSum, aran?a, comentó.-

neiis, circumforájieus, extráneus, subitáneus, supervacá-

nens, mediterráneas, menos el sustantivo castan}>a i los

adjetivos griegos cyane us (1) i Eugoiníus que tienen la a

breve ;

In foribus laxos suspendit ar&néa casses. (V.)

Lánéus Eugánéi lupus excipit ora Timavi. (Marc.)

Et nunc castáwas, nunc amet Ule nuces. (O.)

Esse aliquid manes el subterránea regna. [Juv.)

cyánéós intrare fragores. (Val. Fl.)

Tollat pedes indomitae strato extránéo. [yámb.) (Petr.)

Continuis rimis calcánéa scissa rigebant. (Y.)

1 1 ,° en los nombres propios, sustantivos i adjetivos en

(1) En los poetas cristianos que en las palabras griegas con-
funden mui a menudo el acento con la cuantidad, haciendo, por
esto, largas las vocales acentuadas a pesar de ser breves en
Griego, se encuentra cyánéus con la a larga. Así dice Pruden-
cio en su Psicomaquia v. 858:

Nam forte cyánea propter
Stagna lapis cohibens ostro fulgebat aquoso*
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tnnus, áiiía, ánunn, como Afránius, Diánius, Titanias,

Aquilánia, Campánia, (¡ennánia, Lusüánia, i los com-^

puestos vesania, insania, monosA sea mus, Dardanhis,

Claiüus, lanías o lanío, Urania, Stephünium; lo mismo

que en los en dnicus, como Germánicas, Ilispámcus,

G mecánicas, Gránícus:

Dicitttr Afráni toga conveníase Menandro. (//.)

. . . . et turba Diánia futes. (II.). . . ardor Titánius affíat.

(Avien.)

Non tibi si pretium Campánia térra darelur. (Tib.)

Nec fera caerulea domuit Gemianía prole. (II.)

.... memorare tuis, Ifispánia, terris. (Claud.)

Saevit amor ferri, et scelerata insania belfi. (V.)

At puer Ascánius, etc. (Y.)—Isqueubi Dardánios etc. (Y.)

.... vacuis Clánhisnon aequus Acerris. (Y.)

Excipit Urania
y

etc. (0.)

42.° en los sustantivos en alis i ale, como camlis, den-

tale, crínale, navále, ramále % funále, penétrate, nóvale,

los plurales Bacclianália, Ferália, magália, mapália,

sponsália, i los neutros en are, como altare, alveáre (ai-

rear o alv&árium), laqueare (laquear o laqmárium) , ta-

laria (plur.):

Mira tur molem Aeneas, magália quondam. (V.)

Bis senos cui riostra dies altaría fuman t. (Y.)

. . . .potare camlibus undam. (V.). . . curvum crínale ca-

pillos. (O.)

Apparent Priami et veterum penetrália regum. (V.)

.... aptantur dentália dorso. (V.)

Qui Curios simulan t et bacchandlia vivunt. (Juv.)

.... noctem flammis funália vincunt. (Y.)

Seu lento fuerint alveária vimine texta. (Y.)

.... raris habitata mapália tectis. (Y.)

. . . aptum navále car inae. (O.)
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13.° Es larga también en los nombres propios, sustan-

tivos i adjetivos en aras, ara, ürurn, árka, como Va rus

,

amaras, avaras, raras, varas, gmrus, ignaras, claras,

tilra o tiaras, cárwa, phalárlca ; menos las voces grie-

gas o bárbaras Isara, hipara, cithara, cinara, hará,

Claras (-os), Parus (-ros), barbaras, canillaras, scarus,

sparns (-um), garum, Ismarus o Ismara (plur.), Garga-

rus o Gárgara (plur.), Taenaruso Taenara (plur.), Tar-

tarus o Tártara (plur.), Megara, Pindarus, Pandaras,

Ábgarus o Ábgabarus, CylUrus, Dejotarus, lcarus, Gua-
ras, Tyndarus, Lazaras, los adjetivos opiparus e hilaras

o hilaris, el verbo hilaro, exhilaro, i los nombres en

aricas o aricas, como barbáricas, Bassaricus, Marmüri-

cus, Pindafícus, Alaríais:

Barbarus hic ego sum, qiria non intelligor ulli. (0.)

Semper avárus eget, etc. (II.). . . Phrygia vestitur bucea

tiara. (Juv.) ,

Nunc et amara dies, el noctis amárior umbra. (Tib.) >

Quae dulcem curis miscet amáriliem. (Cat.) \

fíenique amrities et honorum cacea cupido. (Lucr.) I

O socii, ñeque enim iynári sitmus ele. (V.)

Sisyphus hunc v&rum , etc. (II.) Nonstudiocilhárae, ele. (II.)

Jfi vacia liquerunt Isárae etc. (Lucr.)

Et minor ex humili victima porcus hará. (0.)

Et Claros et Tenedos etc. (O.)

. . . ferrugine clárus et ostro. (V.)

Vino, ornamentis, opipáris opsoniis. (Plout.)

.... pendebat canlhárus ansa. (V.) Rumpe omnes, Alan-
ce, moras, etc. (Claud.)

Cingit Bassáricas Lydia mitra comas. (Prop.)
. . . . mixta est rugosis carica palmis. (0.)

. . . brevibus Gyáris et carcere dignum. (Juv.)

Icárus Icáriis nomina fecit aquis. (O.)

. . . . conlorta phaldrica venit. (V.). . . rape Marmárlcas
in proelia vires. (Sil.)
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i i." en los neutros eixüriam, como üvi&rium, aera-

rtiim, boürium, donárium, pomírium, seminarium, viri-

d ¿num, ros iriam, violirium, vivariam; en los sustantivos

i adjetivos en drius, (¡ría, driam, como Curia, slatadria,

commentárias o commentürium, slataürius, mensárins,

mnnuláiius, gregarias, Janaárias, Belisdrias, anliqud-

rius, contrarias, usurarias, legionarias, ternarias, se-

ptuagenarias, necessárias; menos los nombres Áenarm,

D¿r¿us, Hilarias, Icarias, varias, Parías, Cidrias, barba-

ria, Marhis, Maña, Tartáreas, Caesareus, nectareas:

es siempre larga en los adverbios en ¡ariam, como qua-

drifáriam, mnlti/círiam :

L't scriptor si peccat idem librarías usque. (II.)

Quum lúa plus laudes cameris granaría noslris. (11.)

Quidquid habent telorum ornamentaria coeli. (/.)

Stantibus oenophorum, trípodes, anuaria, cistas. (/.)

Argentarla, Polla, dat Poetas. [Sid.) . . . cellária plena.

(Marc.)

Jam belldria adorea pluebant. (Slat.)

. . . sibi sunt congesla cibária, sicul ele. (II )

Aenáriaeque lacus etc. (Stat.). . . inhúmame nomina bar-

báríae. (O.)

Carndrins swn, pingvidrius non snm. (escaz.) [Marc.)

Quod moechus foret, aul siedrius, autalioqai. [II.)

i'nus saepe tibi tota denárius arca. (Marc.)

Parce meo, juvenis, temerarias esse periclo. (0.)

Ut dispar tirern opsonium hoc bífáñam. (Plaut.)

Adversárius est etc. (II.). . . servans apiárius aginen. (Sil.)

Impones plagiarlo pudorem. (Marc.)

lo. en los masculinos en átor, como amátor, arátor,

luctátor, gubernátor, nugátor, senátor, piscátor, calu-

mniátor, venátor, grassátor, fundálor, foenerátor, bal?

neátor, insididtor, gladiator , menos dator, sfitor Isator ;



LATÍS A. 83

i en los femeninos en ¿lio, como acclamitio, admirado,

adulado, assentado, comissálio, cogitado, declamado,

generado, incantUio, cavillido, coenado, matado, ve-

nado, venerado, lamentado, menos dado, rUdo, sóido,

stoldo :

Accusátor erit, qui veram dixerit, hic est. (Juv.)

.... barbarm induperdlor. (Juv.). . . canet fronda tor

ad auras. (Y.)

Cura tor is eget, qui navem mercibus implet. (Juv.)

Hortdtor scelerum ele. (Y.) Enceladusjacula tor etc. (II.)

Judicium vestrum fugiat damndtio saeva. (Juv.)

Si natura negat, fácil indignado versum. (Juv.)

Po/dtiones plurimae demort.uae. (gámb.) (Plaut.)

At non kaec nullis hominum sátor alque deorum. (Y.)

Mittor et Iliacas audax ordtor ad oras. (0.)

lauda tor temporis acti. (II.)

Yindemiátor elinviclus, cui saepevidtor. (Y.)

Exin terribilis justi accusddo surgens. (Juv.)

In magna simul ambüldlione. (Cal.) Has offendere basii-

tiónes. (Cal.)

Cara daré t solemne tibi cognado muñas. (Marc.)

Narrantem loca, facta, natrones. (C.) Op lima vineds sa-

lió, etc. (Y.)

Succedunl servantque vices státione relicta. (Y.)

Arma amens copio, nec sal radonis in armis. (Y.)

Adsit laedliae Bacchus dátor, et bona Juno. (Y)

16.° Lo es también en los masculinos de la cuarta

declinación en atas, como conátus, comitatus, cibdtus,

volatas, fldtus, apparztus, ornátus, equitatus, tribuhd-

tus, menos status; i en los neutros de la segunda en átrum,

como ardtrum, thedtrum, amphithedtrum, verátrum:

Amphitheá trates inter nutrita magistros. (More]
Et miser invisam traxit Imtus aottam, (O.)
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Per coimthiium pejerat Yalinius. {Caí.)

Jura mayis Ira llanque legunl sanctumque senltum. (Y.)

Cedat labor amphit/iedtro. (Marc.)

Adsptce, arátra jugo referunt suspensa juvenci. (Y.)

Praeterea nolis verátrum es! acre venenum. (Lucr.)

.... ¡aterís cruciálibus uror. (O.). . . . vlulátibus aethe-

racomplent. (Y.)

.... pulchroque secat Calatea natátil. (Claucl.) . . . coe-

lique meütus. (Y.)

Jura theáfralis dum siluere loci. (Marc.)

¿ . . . non redeunt iterum spectanda theátris. (II.)

17.° en los masculinos de la segunda en átus i alfas,

como Pildtus, Arátus, Demarátus, Curiátius, Horátius,

Egnátius, Státius, o de la primera en ata, como pirata;

en los neutros en átum i atium, como lupátum, palatum,

peccátum, fátum, pratum, strdtum, solátütm, palátium;

en los femeninos en átia, como Collátia, Calátia, grá-

tía, i en atura, como armdtúra, curvatura, mercátura,

natura; en los nombres en átmus, como Collátínus, Pa-
látínus; i en los verbos desiderativos en áturio, como

coenátürio; menos DalmXta, Galüta, Saurormta o Sar-

mUta, apostata, sabbatum, Dalimtia, Latium, panera-

tium, spatiunij státüra, Lálínus, Mátínus, cátínus o cá-

tinum, patina, Cetina:

Nunquam aliud natura, aliud sapientia dicit. (Juv.)

Cum libertinas damnet Curidtius auras. ( Marc.)

Cum solé et luna semper Ara tus erit. (O.)

Beiinuit nostras numerosus Horáthis aures. (0.)

Quare monendus esmihi, bone Egnáti. (escaz.) (Cat.)

Thebaidos, laetam fecit quum Stdtius urbem. [Juv.)

Omne fretum metuens pelagi pirata reliquit. [Luc.)

Poscentes vario multum diversa patato. (II.)

Verbera dura pati, et duris parere lupdtis. (Y.)

Mollibus e strátis etc. (Y.). . . et práta recent ia rivis. (V.)
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Concordes stabili fálorum numine Parcae. (Y.)

Iniactae fueratis aves solátia ruris. (0.)

.... Cui dederat clarum Colldtia nomen. (O.). . . aberat

Calátia inuris. (Sil.)

Illic quas tulerant nemorosa palátia frondes. [O.)

Curvatura rotae, etc. (O.). . . adolrscet gra.Ha facti. (Y.)

Sparsa per extremos levis armíturamaniplos. (Luc.)

Coendturit Vacerra, non cacátürit. (ijámb.) (Marc.)

IIi Colla finas imponent montibus arces. (Y.)

.... Dalmdta supplex. (O.). . . bracchia Dahnátiae. (0.)

.... vivant Galátaeque Syrique. (Luc.) . . . nunc vilis

apostata factus. (Sedul.)

ínter Sauromátas esse Getasque putes. (O.) \

Observant ubi festa mero pede sabbáta reges. (Juu.)

Et patitur duro vulnera pancrátio. fProp.J

Adversis spáliis etc. (V.). . . buxeta Máthú. (Luc.) r

Dicta (fuoque est Ldtium térra, latente deo. (O.)

In pátina porree ta ele (II.) . . . augusto pisces urgere

catino. (II)

48.° Ademas es larga la a en los sustantivos que ter-

minan en ügus, üga, águm i ágium, como choragus,

chorügium, praesügus, praeságium, f'ugus, pagas, plaga

(herida, cicatriz), saga, fraga (plur.), contágium, suf-

frágium; menos plaga (red, lazo; rejion), sagum, ada-

gium, naufragus, naufragium, vagus i sus compuestos,

así mismo las voces griegas asparagus, pelagus, mcígus,

maga, los nombres propios griegos i bárbaros, como
Harpagus, Areopagus, Crñgus, Tügus, i los compuestos

griegos que terminan en phagus, como anthropophagus,

Lotophagus

:

Ipsa superborum domitrix, gerit ipsa chorogum. (Marc.)

. . . . praesága malí mens. (Y.). . . spirant praesdgia ñi-

pes . (Claud.)
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.... rccubans sub tegmine ¡agí. (Y.) Relia rara plagas

ele. (Y.)

Ouattuorin medio dirimí! playa solis iniqui. (Y.)

Multa reluctanti obstruítur, pl&gtsque peremto. (Y.)

Págus agai festum, payum lústrate, coloni. (0.)

T.xoret nortes dura mihi saga tuas. (Maro.)

Ibis ab excusso missus in asirá suyo. {Maro.)

Nec mala vicini pecoris contagia laedenL (Y.)

Aon eyo ventosae plebis suffrágia venor. (11.)

iXaufrágium spargeus etc. (Sil.) Ul pelágus tenuere rales

ele. (Y.)

Tranquillas et'unn naufrágus horre l aquas. (O.)

Fecerúnt turpesotia longa magas. (O.)

11 lo Lo tophayos, i l lo Sirenas in antro. (0.)

Monlivágo generi etc. (Lucr.) Noctivqgaeque faces etc.

(Lucr.)

19.° Lo es también en los terminados en ages, ugü-
lum, ügula, ágína o ágína, ügínus o dgíneus, como

ambages , compzges , stráges, repñgülum, stragulum, tra-

giíla, página, vagina, oleúgínus, fágínus (o -eus); me-

nos AstgUges, sagina

:

Obscurae sortis paires awbagibus erran t. (0.)

. . . tantas s frayes impune per vrbem. (Y.)

¿ijHhs ueyrotat: faciunt hanc strágula febrem. [Marc.)

Tune spara, tum rumices portantur, trágala porro. (Lucí I.)

. . . pedibus'jue repagúla pulsant. (0.). . . slomachum. la-

xare síglnis. (Juv.)

Lasciva est nobis pagina, vita proba. (Marc.)

. . . sicco radix oledghm trunco. (Y.) Dum slvpet Astya-

ges etc. (O.)

Fágínus adstalal cum scyphus ante dapes. (Tib.)

20.° en los nombres en áhis, ala, o ¿jus, aja, como
Achüíus, Güms, Láius, Pancháía, Aglaia, Majas, Maja,
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Gájus, Lájus, Grajus, Achdjus, Aglája, Bájae, lo mismo
que en májor, május:

Stabit, et auxilium promittet Achala Trojae. (O.)

Gctius a prima tremebundum lace salutat. (Marc.)

(Jais te, Gajus ai t, etc. (31are.) IMus extinctum, etc. (Stat.)

. . . spolium lacrimabile Láji. (Stat.). . . Pánchala pingáis

arenis. (Y.)

Ilaec ait, et Maja genitum demittit ab alto. (Y.)

líinc sua májores tribuere vocabula Majo. (O.)

JYullus in orbe sinus Büjis praelucet amoenis. (II.)

21.° en los nombres en ala, como Messdla, málae,

scálae, menos phiala i Burdegñla ; en los en ama, como
acroñma, dráma

t
dama, fama, lama, squama, menos

Pergama

:

Sic acroáma laetis feslimim choris. (yámb.J (Prad.)

Haerent parietibus scálae etc. (Y.) . . . celeber Messila
triumphis. (Iib.)

Yirro tenet phiálasetc. (Marc). . . crepitant duro sub vul-

nere mülae. (Y.)

Et cánibus leporem, c^nibus venabere damas. (Y.)

Novum recusat drama, f/uippe servile. (escaz.) (Marc.)

. . . Magnas it fama per urbes. (Y.). . . per olivos, /lami-

na, Urnas. (77

J

Pervigil ecce draco squámis crepitantibus horrens. (0.)

. . . bellantes Pergama circum. [V.)

22.°en los nombres en ánar, ánes, ¿tnis, áne, como
lupanar, Jordanes, Athamdnis, Athánis, immanis, iná~

nis, manes, pañis, mane; menos Cyane, Hypañis, Clcínis,

cdnis, i los nombres griegos compuestos que terminan en

p/ianes, como Aristophanes , EpipMnes:
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lutpolis atquc Cratinus Aristophdnesque poetan. (11.)

. . . lustra aeren* placidam Jordánis acl undam. [Sedul.)

Intravit solidum veieri centone lupanar. (Juv.)

Admotis Athamánis aquis etc. (O.). . posuitque immdnia
templa. (Y.)

Perqué domos Di tis vacuas et inania rcgna. (Y.)

. . . imis manes excire sepulcris. (V.)

Carpamus, dum mane novum, dum gramina canent. (Y.)

Mucxda caerulei pañis consumere frusta. (Juv.)

ínter Sicelides Cijáne pulcherrima utjmphas. (0.)

Saxosumque sonans Ifypánis etc. (X.)

. . . jaculum Clánis ore momordit. (O.)

23.° en los adjetivos en átilis, como aquatilis, fluviá-

til is, hamátilis, plumátilis, voldtilis;en los en alus, co-

mo ansa tus, aerátus, alatlis, lundtus, stellátus, scutdtus,

paludátas, vermiculátus , dentdtus, falcdtus, virgulas,

togátus, arcitátus o arquátus (de arcus), gndtus, grátus,

bedtuSy efferdtuSj inardtus, intenldtus, inorndtus, illitte'

rdtus; en los en dticus, como Adridticus, errdticus, lu-

ndticus, Spartidticus, Tegedticus, también en el sustantivo

vidticum; menos apostaticus, dogmaticus, grammd ticas,

dramaticus, mathematicus, i los otros adjetivos derivados

de sustantivos griegos neutros en ma, jen. matis, lo mis-

mo que los sustantivos formados de la misma manera,

como grammcítica :

At vigiles mundi magnum et vers&tile templum. (Lucr.)

Auráti bis sea radii fulgentia cingunt. (Y.)

quantum veris umbrátile spectrum. (MJ
barbdtum crede magistrum. (Pers.)

Qui dixit capul éssé cdlc'edtum. (Marc.)

Legáti responsa ferunt, etc. (V.). . . Placare voracis

Et bene mordli poteris jejunia ventris. (O.)

¡ Indeplordtum barbara térra leget. [O.)

Jndelibdtas cunda sequuntur opes. (0.)
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Cessant, dum venial radiátum insigne diei. (Lucr.)

Cautus, in evenlus omnes oculátus, et tillo etc. (Marc.J

Quam mollit aquáticus Auster. (O.)

Frigoribus pigro veniunt Asiática foetu. (Col.)

Póst pirática dámni déstíndret. (Sid.)

Iré viam, qua monstrat equus vena ticus, etc. (II.)

Nenio máthémáticus etc. (J.) Grammátki certant etc. (II.) i

Luculli miles collecta viatica mullís, (II.)

Aui fanáticas error ele, (II.)

24.° en los adverbios en atim, como articulátim, cu-

mulátim, undátim, nominátim, sigilldtim o singilUtim o

yzsingulátim, ciidtim, gravátim, separdtim, gregátim,

gradátim, vicátim, privátim; menos statim, affatim:

Jamr/ue catervdtim dat stragem, etc. (V.)

Et membrátim vitalem deperdere sensum. (Lucr.)

Deterior doñee paulídtim et decolor actas. (\ .)

Conferios ita acerba tim mors accumulabit, {Lucr.)

Cerlátimque omnes uno ore etc. (O.) . . . genera tim discite

cultus. (Y.)

Ossa minutátim morbo collapsa trahebat. (O.)

Edere turmdtm certantia, nec daré pausara. (Luc.)

Stulta est fides celare, quod prodas státim. {Sen.)

Affátim plenis, quibus imbuatur. (Prud.)

2o. ° en los sustantivos en áver, como cadáver, papá-
ver ; en los sustantivos i adjetivos en ávus, uva, ave i

avis, como Dávus, Timávus, clávus, octávus, návus o gna~

vus, ignivus, prüvus, flüvus, clava, Agive, návis, clávis,

suávis, i sus derivados, como Octávius, Fldvius, ignavia,

sudvium, etc.; menos avis, gruvis, favus, avus, cavus, i

sus compuestos, como atavus, proavus, concavvs, multi-

cávus, etc. i los nombres propios Bávius i Patavium que

tienen la a breve, i Batávus que la tiene común :

12
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Mons c rum ignávi domus et penetrdlia regia. (O.)

Deforme alilibus íiquere cadáver Iberis. (Sil.)

Lilia purpuréis mista papdveribus. (O.)

líaec mihi Sterlinius, sapientum octdvus, amico. (II.)

Gnavus inane forum, et vespertinus pete tectum. (II.)

(¡une (anta animis ignavia venit. (\.)

Qu¡ fiavium nonodit.elc. (V.). . . Ddvoque Chremeta. (II.)

Tum casia alque aliis intexens sudvibus herbis. (Y.)

Aune ávis in ramo etc. (O.)— Turnus ávis atávisque polens

etc. (Y.)

Stat fortuna domus, et ¿vi numerantur ávorum. (V.)

Cui genus a proávis ingens, etc. (Y.)-fpse grávis, grávi-

terque etc. (Y.)

Pnmicc multicávo etc. (0.). . . urbem Pafávi sedesque lo-

cavit. (Y.)

Vángiones Bafñvique truces, etc. (Lucan.)

. . . .ora Timdoi. (Claud.). . . domitique Batdvi. (Juv.)

Vix una sospes návis ab ignibus. (ale.) (//.)

IVee prohiben t claves, etc. (Tib.)—Milita cldvorum etc.

{Juv.)

26." Es larga, ademas, en los nombres propios aca-

bados por üon i en los adjetivos que terminan en aoníus,

como Amytháon, Lycáon, Maclvion, Clvton, Lycáotiius,

Macháonius, menos Phaon i PharUo o-áon:

Chdóníamque omnem Trojano a Cháóne dixit. (V.)

. . . memoran t Amythdóne natum. (Avien.)

. . . irridet primo pia vota Lycdon. (O.)

Ecce. Lycdóráae proles ignara parentis. (0.)

Pelidesque Neoptolemus primus(jue Machdon. (Y.)

Ule Machdónia vix ope sanus erit. (O.)

Jussus erit somnos continuare Pháon. (O.)

Duxit ovans laetas victo Pharábne choreas. (Paul.)

Lo es también en los nombres en apa, ápus, upes.
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apisy Upíus i üpia, como Papa, Priüpus, Anápus, Mes-

sapus, Cynápes, sinápis o sinápi, Apis, Anápis, Aescu-

lápius, Eunápius, Messápius, Messápia; menos alapa,

Gausrtpa, lapis, apis, que tienen la a breve, i Serápis,

prosapia, que la tienen común :

Borantes saxorum ápices vidi, oplime Papa. (Prud.)

Jíellespontiaci servet tutela Priápi. (V.)

Quaeque suis Cyanen miscet Anápus aquis. (O.)

Seque lacessenti fletum factura sinápis. (Colum.)

Et comes in pompa corniger Apis eat. (O.)

Cecropias innatus apes amor urget habendi. (V.)

. . . et volvens saxa Cynápes. (O.) . . . cur non tibi, fortis

Anápi. (Claud.)

placel sacratus anguis Aesculápío. (Prud.)

. . . Messápiaque arva relinquit. (O.) . . . jam lútea Gau-
sápa captis. (Pers.)

At Messapus, equum domitor, Neptunia proles. (X .)

Sustentans alápas, ludibria, verbera, vépres. (Sid.)

Non timet hostiles jam Idpis iste minas. (Marc.)

Vincebant me quae turba Serápin amat. (Marcian.)

Jssaeum Serápin Nilus veneratus Osirim. (Marcian.)

Negat patrum prosapia
\\
Perosapraesentem Deum. (Prud.)

Ilogitares, quisesset, aut undeesset, qui prosapia .(Plaut .)

28.° en los nombres propios griegos de la segunda

declinación que acaban en áas, como Agesiláus 3 Am-
phiaráus, Arcesiláus, Ioláus, Meneláus, Nicoláus, Pro-
tesiláus, Philoláus (i); menos Danáus, Oenomáus, Ta-

láns :

Tu fore tam lentum credis Meneláon in ira? (0.)

(1) Los nombres terminados en áus que tienen la á larga,

sufren muchas veces contracción en ¿s, como Arcesilás, Nico-
lás, Philolás:

Esse quod Arcesilás, ácrumnosique Solonis. {Pers,}
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Oré reformafus primas loldus in annos, ele. (O.)

Bella geranl alii: Protesildus aniel. (O.)

Prodidit ()enom«i deceplus ele. (Claud.)

Mane eral, el Don&us géneros in caede jacentes. (0.)

(Jnidquid id est, limeo Dañaos el dona [érenles. (Y.)

Observación.—En las terminaciones übrum, abra,

ücrum i ütrum, la asiendo larga por naturaleza i no por

posición, no se puede abreviar ; pero en la voz lábrum

(jue tiene la a común, no pertenece a la terminación,

sino a la raiz :

Floret ager; spumatplenis vindemia lábris. (Y.)

Ponit vix siccis Iristia jura lábris. [Prop.)

Excepciones.— Es breve la a 1.° en los patronímicos

latinos i griegos en cides o *da, como Scipiades o Sci-

piada (de Scipio), Aeneades, Anchisiades, Thestiades,

Laomedonti*des, Phaethontiades, AtlantiSdes, AbantiZ-

des, Hippotades
y i en los nombres propios de la misma

terminación , como Carneades, Alcibiades, Milliades,

Py&des (i):

Scipiades, belli fulmén, Carthaginis horror. [Lucr.)

Yirtus ScipMae el milis sapientia Laeli. (II.)

Yenit Atlantiádes positis caaucifer alis (O.)

Aeneádae in ferrum pro libértale ruebant. (Y.)

Tros Anchisiades ele, (Y.)—Scipiádas duros bello, etc.

Laomedontiádae, bellumne inferré para tis? (Y.)

Amphitryoniádes armenia abitumque parabut.
{
Y.)

Clauserat Ilippotádes etc. (0.)

fl) Los poetas cristianos, por el motivo antes indicarlo, hacen

larga la penúltima de nombres de esta clase: así se halla Aade-
jj'tades en Prudencio Peristeph. X. 687 i 9¿1,
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2.° en los adjetivos i sustantivos en aicus i aícus, como
Judaícus, Thebaicus, Oyrenmcus, Panathenaicus, laicus,

spondaícus, trochakuSj Caicus, menos Achaícus i Hebraí-

cus:

Accipe, Calláícis quidquid fodit Astur in arvis. (Marc.)

Et Danaum solitae naves et Achálca castra. (V.)

Bellorum versal curas Hebraica plebes. (Alcim. Avit. 544.)

Nonne intermedias Aegypti Hebraica clades. (Alcim. Avit.

564.)

Post certas hiemes uret Achaícus ignis
\\
Pergameas domos.

[Mor. od. I. 15, 35.)

Chartae Thebálcaeve Caricaeve? [Stat. Silv. IV. 9, 26.)

Judáicum ediscunt et servant ac metuunt jus. (Juv. XIV.
401.)

Saxosumque sonans Hypánis Mysusque Cálcus. (V.)

3.° en los sustantivos i nombres propios en Ucus, acá,

acum, ace, dees, acis, acó, como lacus, abacus, amara-

cus, psitfícus, AeUcus, Aesacus, Assaracus, Labdücus,

Lampsacus o Lamps&cum, Ithcíca, Bellovacum, pharrm-
cum, Carnee, acinUces, Arsuces, Salmacis, Laco, Tar-

raco, i en los adjetivos i sustantivos en iUcus, como
Cyriacus, Peloponnesiacus, Pelusicícus, Olympiácus, By-
zanticicus, Babylonicicus, Asia cus, Niliacus, theriacus,

absinthiacus ; menos Thráca o Thráce, cloaca, Benácus,

opácus, merácus, sarrácum, que tienen la penúltima lar-

ga, i Cacus que la tiene común;

Sume Cytheriaco medicalum nectare cestón. (Marc.)

Quam cum Deliáco meare flatu. (Cat.)

Colchis Colchiñcis urat aliena focis. (Prop.)

Jamque Corinthiáci carpebam littora ponti. (O.)

Ergo nunc rudis Adriáci vehor aequoris hospes. (Prop.)

Qualis Atlantiáco memoralur littore quondam. (Sil.)
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Et gemís Aumráet etc. (V.) . . . hominum mala pharniaca

etc. (Marc.)

Et te, ruricola, Lampsáce, futa deo. (O.)

Sum patria ex ftháca, comes infelicis Ulyssis. (V.)

Biblidos et Caneces etc. (O.) . . . ferimur per opaca loeo-

rum. (V.)

Vemula riparum pingáis torrente cloaca. (Jav.)

, Eluctibus et fremitu surgens, Bendce, marino. (V.)

Erigida circumagunt pigri sarráca Bootae. (JuvJ
Expulil helleboro bilem morbumque merñco. (II.)

Seis, quid in Arsácia Pacorus deliberet aula. (Marc.)

.... insignis acináce dextro. (Val. El.) Salmáci, vel ja-

culum ele. (0.)

Tandeo Campano tantum cessura Lyaeo. [Marc.)

A'ec qui abaco números etc. (Pers.) Aeacus in poenas ele. (O.)

Spiret el e nitidis genialis amarácus aris. (V.)

.... Iliacas ex ordine pugnas. (V.)—Psitlacus, Eois imi-

ta trix, ele. (O.)

Quos Aegyptiáco semper tenuistis ab aevo. (Calp.)

Quotque super terram sidera zodiáci. (Auson.)

Ilellespontiáci servet tutela Priápi. (V.)

fíic Cacus horrendum Tiberino gurgite monstrum. (O.)

Cacus Aventinae timor ele. (\.)

4.° Es breve, ademas, en las voces griegas en alus

i alum, como Daedalus, Thessalus, Tantalus, Attalus,

3Jaemlus y
Cephalus, Bucephalus, corydalus, amygdalus

i amygd^lum.crotalum, cymbalum, cecryphalus, scanda-

lum, i las palabras latinas palas, jen. -üdis, salus, jen.

-ütis, salum, malus (adj); menos Pharsalus, Stymphálus,

Sardanapálus, que tienen la penúltima siempre larga,

lo mismo que los sustantivos de la segunda declinación,

pálus, tülus, mülus, wMlum; lo es también en los feme-

ninos griegos en ale, como Aegiale, Ompliale, Hecale,

Mycale

:

Omphále in tantum formae processit honorem. [Prop.)
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Cur nenio est, Recalen, nulla est, quae ceperit Iriim?

Nempe quod alter egens, altera pauper erat. (O.)

Tantálus ut fama est etc. (Lucr.) Maenálus argutum etc.

(Y.)

. . . . et pluma Sardanapali. (Juv.) .

A quo post Itáli fluvium cognomine Tibrin. (V.) /

Euryálus forma insignis etc. (Y.) Questa est Aegláti, etc.

(Stat.)

Daedálus ipse dolos tecti ambagesque resolvit. (V.)

.... matris quate cymbála circum. (V.) . . . nec amygdála
desuní. (O.)

Crispum sub crótalo docta moveré latus. (V.)

Quidquid et herbarum Thessála térra gerit. (Tib.)

.... aequorei regnum Pharsálos Achillis. (Lucan.)

I Fit sonitus spumante salo, etc. (Y.) Tu ne cede mális, etc.

(Y.)

fíic docuit teneram pális adjungere vitem. (Tib.)
/

Cocyti tardaque pálus inamabilis unda. (Y.) . f

Malo me Galatea petit, lasciva puella. (Y.) I t

Terra malos homines nunc educat atque pusillos. (Juv.) i

Quo tendunt ferrum, malo suspendit ab alto. (Y.)

Nulla sálus bello, pacem te poscimus omnes.

5.° en las voces derivadas de las anteriores que ter-

minan en alis, como MaeriZlis, Castalis, Jtalis; en alíus,

alia, alium, como Castalias, Oebalius, Oechalia, Thes-

sália, Italia, Idalium ; en aleus o aléus, como Tanta-

leus, Daedaleus o Daedaléus ; en alícus, como Thessa-

licus o Thessalius, Attalicus ; i en allon, como Pygrw-
lion, Deucálion; menos Pharsálius, Stymphális, Stym-

phálius o Stymphálicus, que tienen la a larga, i coralium

que la tiene común :

Itdhdes, quas ipsa decus sibi dia Camilla. (Y.)
SUi, Cástálídüm décüs sórórum. (Marc). . . Maenális ur-

sa videt. (O.)

Trojamque Oechaliamque etc. (V.) Solverat Oebalio cías-

sem de littore pastor. (Stat.)
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/ Aut super ídélimn sacra ta sede recondam. (Y.)

Yel tu Tan t«ha mareare ad ¡lumina sor te. (PropJ
ftftjf, ecmhs opc I)aéd«leá. (sáf.) (II.)

Et libere e tota toxica Thess&lia. (Prop.)

Nec fit ¡n Attálico mors mea nixa toro. (Prop.)

Vestrum opusElia/iabet, veslrum Stymphálides andae. (Y.)

Aune (¡noque coráliis eadem natura remansit. (O.)

Quum virides algas, et rubra corália mida. (Auson.J

G.° Es breve también en los nombres propios i sus-

tantivos griegos en áchus i ache, como Antimáchus, Cal-

limáchus, Jnáchus, monáchus, stomáchus, Andromuche,

Dinomache, i en sus derivados, como stomdchor:

Libabat cineri Andromache manesque vocabat. (Y.) .

At populus túmido gaadeat Antimácho. (Cat.)

i Calliimclii numeris non esl dicendus Achules. (O.)
' .... amnem fundens pater Ináchus ama. (O.)

I
Quum sis et prave sectum slomácheris ob unyuem. (II.)

7.° Lo es también en los terminados en ádus, como
Enceládus, Pádus, gradas, cádus ; en áda, como Bagrá-

da , en ádon, como Celádon ; en ádius, como Arcádius,

rádius, gládius ; en adía o adía, como Arcadia, Leu-

cádía, Lebád*a ; i en ádium, como Palládium, sládium;

menos cicada i Suüda

:

Fama est, Enceládi semhislum fulmine corpas. (Y.) .

Et pleno Pádus ore lumens etc. (Lac.) Sed revocare gra- y
. dum etc. (Y.) \

Vina bonus qaae deinde cádis onerarat Acestes. (Y.)

Bagr^da lentas agit siccae sulcalor áreme. (Lac.)

Occidit et Celádon etc. (0.) Et valles, Lebádla, tuas etc.

{Stat.)

Arcádio infalix telo etc. (Y.) Hanc pro Palladlo moniti,

etc. (Y.)
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Et can tu querulae rumpent arbasta cic&dae. (V.)

Debet et a rádiis sideris esse niger. (0.)

. . . populi Suádaeque medulla. (Enn.)

8.° Es breve la a en los sustantivos greco-latinos que

acaban en ager, como ondger, Tanager, Meleager ; pe-

ro se hace cumun., siempre que toman la terminación

ágnis, como Tanagrus, Meleagrus, Üeagrus, lo mismo

que los femeninos terminados por agrá, como podágra,

chirágra, Tanagra:

Pulcher adest ondger, mitti venatio debet. (Marc.)

. . . flammá Méléágrüs áb illa. (O.). . . Oeágrius Hebrus.

Molle pecus scabiemque ferat turpesque podágras. (V.)

Litigat et podágra Diodorus, Placee, laboral. (Marc.)

Nodosa noli corpus prohiberet chirágra, (H.)

Tortoren metuis, podágra chirágraque secatus. (Marc.)

9.° Es breve en los terminados en aber, como Cala-

ber, Cantaber, faber, glaber, scaber ; en abus, Uba,

como cacabus, syllaba, hendecasyllabus, monosyllabus ,

faba, Seiba; en abis, abius, abia, abíum, como cemna-

bisj Arabius, Fabius \ Arabia, Fabia, labium ; enabíes,

como abies, rabies, scabies; en abo i abor, como labo,

strabo, scabo, labor, menos el verbo labor:

Ennius emeruit Calábris in montibus hortos. (O.)

Cantáber ante omnes hiemisque aestusqae famisque

Invictus. (Sil.)-Crure gláber etc. (Marc)
Et tophas scdber et nigris exesa colubris. (V.)

Alborum calicum atque cacábórum. (Stat.)

Qaare aut hendfícasyllábds irécentos. (Marc.)

Fiat at e longa syllába prima brevis. (O.)

Et fába fabrorum etc. (Marc). . . molles sua turaSabaei.

(V.)

13
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Tune mare (nmíilias, tibi torta eanndbe fullo. (Pers.)

Potmku in fluviis, a bies in montibus altis. (Y.)

Et ihmus míactae te tremí Ar&biae. (Prop.)

Et belli rabies etc. (O.) Etmala quem scabies etc. (Tí.)

Si quod sit vilium, non faslidire : strábonem. (II.)

Témpora libuntur etc. (O.). . . lábát ariete crebro. (Y.)

Et non sentitur sedulitale labor. (O.)

40.° Lo es también en los terminados en Uceo i acío,

como jaceo, maceo, placeo, ticco, fado, jacio; en ocies,

como Ucies, facies, glacies, mUcies ; en acer, como acer

(jen. aceris), alacer, lacer, macer, sacer ; en acero, co-

mo lacero ; menos en el adjetivo acer i en el verbo mü-
Cero :

Corpora per campos ferro quae fusajácebant. (V.)

. . . omni tibi dote plácebam. (O.) . . . commissa tácere. (U.)

lela manu jácimt etc. (Y.) Non fácit ad stomachum etc.

(More.)
Yertitur extemplo fácies et mentís et oris. (O.)

. . . Slellis ácies obtusa videtur. (Y.) Eheu quam macer
est etc. (Y.)

Ah tibi ne teñeras glácies secet áspera plantas. (7.)

Quum súbito e silvis mácie confecta suprema. (Y.)

Sic ruit in densos alacer Mezentius hostes. (Y.)

Loricamque manu valida lacerare revulsara, (Y.)

Mácéror interdum etc. (O.) Acer erat belloque ferox etc. (Y.)

Finge dúos angues, sácer est pueri locus extra. (Pers.)

41.° Es breve, ademas, en los nombres propíos i

sustantivos greco-latinos que acaban en amus, amura i

umis, como Priamus, PyrUmus, calamus, thalamus, Sa-

mus o Saraos, balsamum, cinnamum, Semiramis, Sala-

mis, pyramiSy menos humus ; así mismo en los en amé
o amia, como Deidaraia, Astydamía, Laod*mía, Hippo-

ddmS o Hippodámía:
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Persarum síatuit Babylona Semirámis urbem. (Prop.)

Non Priámus tanti Maque Troja fuit. (O.) f
Pyrámus et Thisbe, etc. (0.) Non mihi pyrámidum tumu-

lis etc. (Luc.)

Post ubi jam thalámis se composuere, siletur. (Y.)

Threiciamque Sámum, quae nunc Samo thracia fertur. (Y.)

Balsama qui semper, cinnáma semper olet. (Marc.)

Ludere quae vellem, cálamo permisit agresti. (\.)

Servat adhuc Salámis Yeneris quoque nomine templum. (O.)

Insidiatorem praeroso fugerit hamo. (77.)

Passa est Hercúleas Astydámm manus. (An.)

Avecta extemis Hippod&mía rotis. (Prop.)

12.° Lo es también en las voces greco-latinas que

terminan en aphus, apha, aphum i aphium, como Asca-

laphus, col&phus, scápha, scaphium, graphium, auto-

gráphum, chirográphum, syngráphum, coenotáphium,

epitáphium

:

Nec coláphum incutimus lambenli crustula servo» (fuv.)

Tu me biremis praesidio scáphae. (ale.) (H.)

Et ride, positis scaphium quum sumitur armis. (Juv.)

?uid dígitos opus est gráphio lassare tenendo? (O.)

ana supervacui dicunt chirográpha ligni. (Juv.)

Ascaláphus vidit etc. (O.)

13.° en los nombres terminados en Uris, como ArU-
ris, Bassarídes (plur.), Calaris, Phalaris, Sybaris , can*

tharis, PUris, Chantes (plur.); en areus, como Bria~

reus, Macareus, menos Caphüreus; en areus, como
CaesUreus, Aesareus, menos Capháreus o Capháréus

;

eo arína, como Camarina, Catharina, carina, fariña;

i en Unes, como aries, caries, pUries, caesaries :

Tendiiwr in longum Calaris tenuemque per undas. (Claud.)
Cantháridum suecos, danie párente, bibat. (0.)
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Aut \i\inm Parthus bibct, etc. (Y.) Utquc ferox Phal"-
ris etc. (0.)

Judicuon Póvidis spretaeque injuria formae.
(
Y.)

Qrmlkis ti inne Syo&ris. . . .(O.)

Arcessit lacrimis Chantes aversus Apollo. (Prop.)

Et cenlum geminus Briáreus etc. (V.). . . importunttsque

Capharem. (0.)

Graja Caphdná currere puppis aqua. (O.)

Saxa triumphales frigere Capuana puppis. (Prop.)

Et qui Caesár'eo juvenes sub nomine crescunt. (O.)

Jnvenit Aesüréi ¡alalia jluminis ora. (O.)

Apparet Camarina procul etc. (S.) Yertitur in teneram

carien etc. (O.)

Eestat adhuc humeris fulla carina tais. (0.)

Áurea caesáries ollis atque áurea vestís. (V.)

Quam fixam páries illos servabat in usus. (Y.)

H. p en los terminados en asus, asa, aswn
i

asítts,

asía, asmm, asion, asis, aseus, como CaucUsus, carba-

sus, cera sus, Pegasus, thyasus, casa, cerasum, lasius,

Parrhishis, casia, gymnasium, ¡cisión, basis, carbaseus,

Caucaseus ; exceptúanse las voces msus, cúsus, amasius,

colocásia, básium, cáseus, Phásis, Amasis, agaso, NüsOj

Jüson :

Ipsae Caucáseo steriles in vértice silvae. (X.)

. . . In gélidas consurgens Caucásus arctos. (Yal. Fl.)

Posl haec carbáséis humorem tollere velis. (Tib.)

Carbása deducit, ne qua levis ef/luat aura. (O.)

Jlic dulces cerásos, lúe autumnalia pruna. (Prop.)

Ante alios quantum Pegásus ibat eqnus. (O.)

Instituit Daptmis thyásos inducere Baccho. (V.)

Atque humiles habitare casas etc. (Y.) fásíusque pater etc.

(V-)

Yiderat laslon etc. (O.) Gymnásns aderit etc. (Luc.)

Deseril Arcadiam Parrhásíumque larem. (0.)

Twn casia atque alus inlexens mollibus herbis, (V.)
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Per varios cásus, per tot discrimina rerum. (Y.)

Ingenio perii Naso poeta meo. (0.) \

Non mihi pyramidum tumulis evulsus Amásis. (Luc.)

Nám té básiá multa bastare. (Marc)
Mistaque ridenti colocásia funde t acantho. (Y.)

Pinguis et ingratae premeretur cáséus urbi. (Y.) /

. . . limosi Phásidis midas. (O.) . . . stat basisorbadea. (O.)

Ut modo si patinam pede lapsus frangat agáso. (H.)

Quem, nisi crudelem, non tangil lásonis aetas? (O.)

45.° en la terminación ato de los andronímicos o

nombres de hombres, particularmente de los que acaban

en bates, erales, phates, como Antiphcítes, Eurybates,

Hippocrates, Harpocrates, Sócrates, Polycrates, Xeno-

crates, Crates ; ademasen nales; pero hacen de excep-

ción los nombres propios i sustantivos siguientes : Acha-

tes, Euphrátes, Leucátes, Mithridátes, Niphátes, Spar-

tiütes, Tegeátes, Crotoniátes, Aegátes (plur.), Tea tes

(plur.), achates, crates, vates, grates (plur.);

Quis non Antiphátem Laestrygona etc. [O.)

Eurybñti dala sum. . . (0.) Diffissá náté ficus. . . (H.)

Et perlucentem splendenli gurgite Achaten. (Sil.)

Ilinc movet Euphrátes, Mine Germania bellum. (V.)

Mox et Leucatae nimbosa cacumina montis. (V.)

Quem sibi conferret Varro priorque Crates. {Auson.)

Arbuteae crates et mystica vannus lacchi. (V.)

Flore virens avet Aegátes abolere parentum. (Sil.)

Primus conclamat Achates* (Y.). . . quas dicere grates? (S
.)

Cernitur egregius lapis hic, cui nomen achates. (Prisc.)

Hic amor, hic nostri vdlis_ Alexis eras. (Marc)
.... pulsumque Niphaten. (Y.)

16.° Es breve la a en los nombres femeninos griegos

que acaban en ate i atea, como Hecdté, Galatéa; pero es
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larga en los neutros latinos que terminan en ule, como
licale. Te*te, Árdate:

Ora vides üéCálH in tres vergentia partes. (0.)

J/ne a les. o Gal#ii(i\ quis est nam ludas in nuda. (Y.)

Pande, dúplex Arelát,.tuas. blanda Iwspita, portas. (Auson.)

. . . inagnaeque Paátc dication Coelicoiitm Matri cíe. [SU.)

. . . elannm¡ue Tedié ferebat. (Sil.)

17.° Es breve en los terminados en alo, como Erato,

Plato u on, Cato ; en los verbos en a /o i ateo, como na-

to, lateo, pateo, scateo ; lo es también en los que acaban

en ater, como later, pater, quater, stater, menos üter,

cráter, früter, müter ; i finalmente en los que terminan

bo athus, athum, athius, como calathus, cyathus, lapa-

thum, Carpathius

:

Avne age, qui reges, Erdto, quae témpora rerum. (Y.)

Aethereusque Platón et qui fabricaverat illum. (Manil.)

Vis, puto, cum libro, Maree, nátare tuo. (Marc.)

Non látuere dolí frálrem Junonis et ira. (Y.)

Noctes atque dies pátet átrijanua Ditis. (Y.)

. . . sonitum quáter arma dedere. (Y.) Constringunt igni

lá teres, . . . [Yict.)

fndicitque forum et pálribus dat jura vocatis. (V.)

Máter in ore Ubi est, etc. (Prop.) Fráler ut Aeneas pela-

go etc. (\.)

Indulgent vino et vertunt cráteras ahenos. (Y.)

Calculus immitem demittitur áter in urnam. (O.)

Ecce, ferunt Nymphae caláthis Ubi lilia ptenis. (Y.)

Est in Carpa tkio Neptuni gurgite Proteus. (Y.)

In Priami cyáthis Astyanacta bibes. (Marc.)

Et lapáthi brevis herba etc. (II.)

Observación.—La adelas terminaciones airo i athrum,
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siendo breve por naturaleza, se encuentra algunas veces

larga por posición que hacen la muda i la líquida : por

ejemplo en bala-tro, barathrum :

Mendici, mimi, bal-virones, el genus omne. (If.)

Obsidet, atque imo baráthri ter gurgite vastos. (V.)

.... superque immane barathrum. (V.)

II. E es larga en los casos siguientes : 1.° en los ad-

jetivos en ebilis, como delebilis, debilis, flebitis, i en

ecundtis, como verecundas, fécundus, i en sus derivados

debilitas, debilito, verecundor, verecundia, fecundo, f¿~
cunditas; así mismo en los sustantivos en ecula, como
nubécula, diecula; menos se cundus, specula, speculum i

el verbo speculor :

Corpora débilibus nitunlur sistere membris. (Sidon.)

Scüicet et morbis et débilitate carebis. (Juv.)

Casibus Me milis, nullis delebilis annis. (Marc.) .

Nec jaceam clausam flebilis ante domum. (Tib.)

Illa verecundo vix tollens lumina vultu. [O.)

Vérecünddri neminem ad mensam decet. (Plaut.)
\

Aut ursum aut púgiles: his nam plebécula gaudet. (II.)

Eho, tu, impudens, non satis habes, quod tibidiéculamaddo.

(Terenc. Ándr. IV. % 27.;

studium dura sacra sécundus haruspex. {V.)

Praeceps aerii specula de montis in midas. (V.)

Eligat et speculum eliyat ipsa suum. (O.)

2.° en los nombres en ebus, eba, ebe, ebes i eber, co-

mo ephébus, gleba, fíébe, Thebae (plur.), pUbes (por

plebs), creber, menos Ere bus, he bes, le bes i ceUber; en

los en écus, eca, ecussa, como Cercopithécus, apothéca,

bibliothéca, dactyliothéca , Pithécussae (plur.), menos
pe cus, specus i el adverbio se cus

:
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Quo pacto partes tutetur amantis ephebi. (Marc.)

. . . etzt'plujro putris se gleba resolviL (Y.)

. /latjrans amor Herculis Hében. (Prop.)

Saxa Cithaeronis The.bas agitata per arlem. (Prop.)

Aon tam crtber agens hiemem ruit aequore turbo. (Y.)

Dñctljlióthécám non hábét. (Marc.)

Aut apotheca procis intacta est, etc. (II.)

Quem mea non totum bibliothéca capit. [Marc.)

Squamigerae pécicdes... (Lucr.) Est spécus., in medio... (O.)

Ilaud sécus ac jussi faciunt, etc. (Y.)

. . . nec quidquam extrinsécus intrat. (Pers.)

. . . et magnos Erébi tranavimus amnes. (Y.)

Jamque hébes et crasso non asper sanguine muero. (Lúe.)

Yiginti magnos operoso ex aere lébétes. (O,)

Oentis Áquitanae celéber Messala triumphis- (Tib.)

Colle Plthécussas, habitantium nomine dictas. (0.)

3.° en los sustantivos femeninos en Ido, como grávido,

nigrldo, pingmdo, salsédo, alado, urldo, así mismo en

Jos verbos de la tercera, como cedo, credo, pedo, o de

Ja primera, como sedo ; menos los nombres propios Ma-

ce do, Pedo, el verbo edo i cedo (por da o dicj:

Facti crimen habet, cedo, si conata peregit. (Juv.)

Cede repugnanti, cedendo victor abibis. (O.)

Et nitet inducía splendens albédine tectum. (Marc.)

Nescio qua praeter solitum duteedine laeti. (Y.)

Qui non indomitam mirae torpedinis artem. (Claud.)

Estis ut oceulta vitiata pulrédine navis.fO.)

Qua Pedo, qua Marsus, quaque Catullus erit. (Marc,}

Quam quod me coram pediré, Crispe, soles. [Marc,)

. . . immodicos sedare t in arce dolores. (Prud.)

Xubibus intactum Macédo miratur Olympum. (Claud.)

. . . sacer ignis édebat. (Y.)

£.° Es larga también en los terminados en «don, que
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Tiacen su jenitivo en onis, i en sus derivados en édoriíus,

como aedon, Anthédon, Chakédon, Sarpédon, aédonius,

Chalcedonius, Calédonius, menos los que en el jenitivo

hacen ontis, como Alcimedon, Laomedon;en los en edus,

eda o éde, ¿día, como Médus, Leda, rhéda, acedía, cu-

pedia o cupédiae (plur.), Media, menos Andrómeda o

Andromede, Alcimede, essedum, pldumf inedia, medius,

remedium :

Yocalem superet si dirus endona buho. (Calp.)

Quodque leves calami, quod saavis cantal áedon. (V.)

Sic et áédónia superantur voce cicadae. (0.)

Pontus et ostriferam dirimat ChalcédÓna cursu. (Lucr.)

Et Chalcédómas contra despectat arenas. [Claud.)

Nuda Calédónw sic viscera praebuit urso. (Marc.)

Thebani de matre nothum Sarpédónis alti. (Y.)

Quum caderent magnae LaomHontis opes. (Prop.)

Et nobis idem Alcimédon dúo pocula fecit. (Y.)

Sed ñeque Médorum silvae etc. (Y.) Media fert tristes sue-

cos etc. (Y.)

Bal Ubi Leda Jovem etc. (O.) . . . mhU mórór cüpedw.
(Marc.)

Inde capul morli rhedarum transitus arcto. (Juv.)

Non hic Andrómédae resonant etc. (Prop.) At tu sume p~e-

dum, quod etc. (V«)

Bélgica vel molli melius feret esseda eolio. (Y.)

Jam médium tenuere rates etc. (Y.)

5.° Lo es también en los nombres propios griegos en
edes, como Archimedes, Diomedes, Ganymédes, Lyco-

médes, Palamedes, lo mismo que en la voz latina sedes;

pero no en pedes, jen. -Mis ; lo es, ademas, en los ter-

minados en edulus i édula, como credulus, stdulus,

acredula

:

Non tibí suecurrit crudi Diomedis imago. (0.)
14
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. . . ¡apil Gauy meáis honores. ¡V.) Seu campo pedes ¡re

parat, ele. (Stat.)

. . . imbelli mtper Lycomédis in aula. [Stat.)

Yellet et infelix Palamudes esse relictas. (O.)

Sidibus optatis gemina super arbore sidunt. (Y.)

. . . sed non ego credulus illis. (Y.)

Vete calente novos componit acredulacantus. (0.)

6.° en los adjetivos en eius, derivados de nombres

griegos, como Aenéíns, Briargíus, Cadméíus, Cybeléíus,

Cyihereíus, Bacchéius , Nereíus, Rhodopéíus , Telas
,

St/ieneliíus, algunos de los cuales tienen también otra

terminación en éus, como Cyclopéius o Cyclopéiis, cy-

cneiiis o eyeneus ; en los adjetivos i nombres propios en

tjus, como plebejus, Pompejus, Fontéjus, Canuléjus, Tar-

péjus, lo mismo que en los terminados en eía o eja f

Has o ejas, como Aquiléía o Aquileja, Cepheia o Cephe-

ja, cateja, la interjección eja, el comparativo pejor, p$~

jutj i Pillas o Piejas:

Tu quoque ¡ittoribus noslris, Aenéía nutrix. (S .)

Appetiit centum Briaréía turba lacertis. (Claud.)

. . . Cadméíus heros. (O.) . . . et Cyclopéla saxa. (V.)

Dente premuní domiti Cybeléía frena leones. (V.)

Átque Cyclopéis ferrum mollibat in antris. (Sil.)

. . . videt et cycnéia Tempe. (O.). . . Cytkereius heros (V.)

Batlare eyenéas repetamus carmine voces. (Cat.)

. . . Bacchéia dona lulerunt. (Y.). . . ad superas postquam
Rhodopéius auras. (O.)

Praecepit lyrici Tela Musa senis. (0.)

Jíinc ad Tarpejam sedem et Capitolia ducit. (7.)

, . . Ledaeo felix Aquileja Timavo. [Marc). . . placuit Ce-
pheia Persea. (0.)

. . . cum Venetis Aquiléía perfurit armis. (SU.) . . . ülbis

Cephéja placebat. (O.)

Teutónico ritu solili torquere cafijas. (V.)
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Eja age, rumpe moras, etc. (Y.) . . . arboris ¿ja per ipsum
(Val. Fl.)

. . . quod sit péjoribus ortus. (H.) Etjam Pinjas habet etc.

(Damas.)

Qualtuor auctumnos Piezas orta facit. (O.)

fíex sum, non ultra quaero plebéjus et aequam etc. (H.)

7.° La e es larga, ademas, en los femeninos en ela i

ele, como corruptela, cautela, clientela, suadéla, hy-

drocele, menos Ge la, Cúbele, Sermle o Semela ; i en

los adjetivos i sustantivos en élis, como fidélis, crudélis,

patruéliSj filis:

Candé lae, cujus dispenso et tempero filam. (Juv.)

De candelabro magna lucerna tibi. (Marc.)

miranda est forma medelae. (Ser.)

molli percurrit flumine Meta. (Cal.)

Cui, mus tela, procul etc. (H.) . . . rerum tutela mea-
rum. (¡I.)

Flet Philoméla nefas incesti Tereos etc. (Marc.)

Almae nutricis blanda atque infracta loque la. (Lucr.)

Rustica judicio nostra queñta tuo. (O.)

Parca tenax veri, seu nata fidélibus hora. (Pers.)

Tollerel heu fortuna, quis est crudelior in nos? (H.)

Immanisque Gélae fluvii cognomine dicta. (V.)

Ictave barbárico Cybéles antistita buxo. (V.)

Nec Seméle Cadmo facta est aliena parenti. (0.)

Dicéntém túmidas in hydrócélás. [Marc.)

Molirique suis letum patruélibus ausae. (O.)

Fél'e sóror Phoebi, nivea Saturnia vacca. [O.)

8.° Es larga también en los nombres de la segunda
declinación que acaban en elus, como anhilus, camélus,

phaselus, zelus, BUus, Carmelus, Eumélus, DUus o Dé-

los, o en ¿lum, como prélum, tHum, vélum, meliniela

(plur.), menos ángelus, obelas, Cypselus, Sthenelus; en
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los terminados en Slíus, ¿lía, clíum, como Aurelius, Au-

relia, Cornelias, Cornelia, Delius, Délia, contumelia,

Pe l ion, menos Xictelius, evangelium ; en los en ¿lícus

o éltícus, como /amelicus, Dcliacus , menos Vinde lie i

(plur.); así mismo en los verbos en cío i íleo> como velo,

celo, d'deOj menos ge lo :

Nosque ubi primus equis oriens afjlavit anhUis. (V.)

Tcxla camelorum fuerant velamim setis. (Juv.)

Et circum pictis vehitur sua rura phasélis. (Y.)

Ouin etiam cupio, june tus guia zélus amori. tiuson.)

Eumélique domum etc. (O.) Délos ubi nunc, Phoebe, Uta

est, etc. [Tib.)

Délius inspirat vates aperitque futura. (V.)

Cypsélidae magni florentia regna Corinthi. (V.)

Teucer, te, SthenUus, sciens. fglic.) (II.)

Num minus immites habui, Cornelia, Parcas. (Prop.)

Decet exsecrandas ferré contumelias. (Prud.)

NuctUiusque parens etc. [O.) Pellón Haemoniae mons etc.

(O.)

Aut evangUici pie tas spernenda libelli. (Prud.)

Quam cum Bellaco meare flatu. (fal.) (Cat.)

. . . lassoque famélica eolio. (Juv.) Purpureo velare comas

ele. {V.)

31e Ubi VindUicis raptum narrabat in oris. (Marc.)

Congélat hiberni vultus Jovis etc. (Val. Fl.)

Nevé operis famam possit délere vetustas. (O.)

l Sed bene céletur, bene si celabitur índex. (0.)

9.° en los terminados en imus, como rémus, racémus,

suprémus, postrémus , eootrémus, blasphémus, erémus,

Euphlmus, Polyphimus, menos en Neoptolemus, Tri-

ptolemus, Remus, nemus, jen. -oris, i en el nombre deri-

vado Ptolemaeus ; en ¿mum, como dhnum ; en émíus i

emxa, como abst¿mius
}
academia, blasplümia,vindémia:
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Nauseat ac locuples, quem ducit prima trirémis. {11.)

Agmine rémorum celeri ventisque vocatis. (V.)

. . . et tumidis, Sumaste, racémis. (V.) Jam, blasphéme;

Ubi es t >. . (Prud.)

Dura dies regnis illa suprema fuit. (Y.)

.

.

. extremos currit mercator ad Indos. (H.) . . . sacrum
nmus imminet umbra. (Y.)

í . . decima est, Euphéme, meorum. (Marc.)

Nam qualis quantusve cavo Polyphémus in antro. (Y.)

Nunc ego Triptolémi cuperem conscendere currum. (O.)

Degeneremque Dfeoptolémum etc. (Y.) . • . spumat plenis

vindémia labris. (Y.)

El male veloci justa soluta Rmo. (0.)

Sic démum socios etc. (V.) ... cap ti blasphemia monstri.

(Prud.)

Yinafugit, gaudetque meris abstemius undis. (O.)

In Latium spretis academia migrat Athenis. (Claud.) (

. . . geminasque legit de classe birémes. (V.)
'

Poena fugae Ptolemaeus eral etc. (Luc.)

Tempore quo vasta Hebraei versantur erémo (1). (Alcim.)

10.° en los sustantivos que acaban en ementum, como
complementum, supplémentunij menos eUmentum; i en

etudOj como mansuétudo, valétudo, consuétudo, assuétu-

do, menos hebetudo; así mismo en semen; pero no en /£-

men:

Gratia, fama, valifado contingat abunde. [II.)

Concordes elementa moras etc. (Lucr.)

magnum lovis incrementum. (II.)

(1) Prudencio suele abreviar la e, larga por naturaleza, no
solo en erémus, sino también en otras palabras griegas. Dice,
por ejemplo

;

Excidit ergo animis érémi sitis, excidit Ule etc. (Psych. v. 371.)
Fervebat via sicca érémi serpentibus atris. (Dipt. v. 45.)

Cui jcjana érémi saoca loquacibus. [Cathem. V. v. 89.)
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Consnetudo muli Icnet insanabile inultos. (Juv.)

FúC Ubi consuescat, nilassiiéfudine majus. (O.)

Misit Mi iynotam ijui rudo semen humum. (O.)

Emem
f|
Eripit a finane, et trepidanti fervidusinstat. (Y.)

1 1 .° Lo es también en los sustantivos neutros griegos

en éma , como anadénia y diadema, anathéma, emblema,

enthijmema, poema, strategema, i en sus derivados en

emUtícas, como mathamatícus; lo mismo en los nombres

en emo i emon, como nemo, jen. inis, temo, jen. ónis,

Philemon, jen. onis, i en los adjetivos en émens, como
clémens, demens, vemens por vZhemens, cuya penúltima

es breve :

Dignior est sceptro et regni diadhnate virtus. (Marc.)

Et bene parta patrum fiunt anadémata mitrae. (Lucr.)

. . . insigne legens anathéma favillis. (Prud.)

Arte pavimento atque embórnate vermiculato. (Lvc.)

Torqueat enlhyméma etc. (Juv.) N¿mo mathématicus ele,

I

(Juv.)

Concipinnt Baucisque preces timidnsque Philemon. (O.)

. . . longo lapsum témone relinquil. (V.) . . . nec qua sit

r
clémentissimus amnis. (O.J

Démens et can tu vocal in cerlamina divos. (V.)

Vémens et liquidus puroque simillimusamni* (¡I.)

. . . opera vehemente minisler. (77

J

42.° en Jos nombres propios, sustantivos i adjetivos

terminados en énus, como Evénus, Labünus, Gallnus,

Ehlnus, fénuSj jen. dris, Abydénus, Comagenus, Dama-
scénus, Cyzicénus, Tyrrhénus, Atropateni, Cephmi, alie-

nas, eglnus, terrenas, undénus, ahenus o aheneus,

plenas, serenas, quotmi, septeni, déni, vicéni, tricéni,

trecéni; menos en Hele mis , ebenus o ebenum, O-
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thomenos, genus, Venus, penus, Phentus, en las pa-¿

labras compuestas que acaban en genus, como cqpcige-'

ñus, caprigenus, monstrigenus, omnigenus, i en la prepo-

sición lenus i sus compuestos hactenus, eatenus, etc.

:

Priamiden Helénum Grajas regnare per urbes. (X.)

Fert ebmum etc. (Y.) Orchoménos dives pecorum etc. (Slat.)

Qui genus? Unde domo? etc. (Y.) Curapénumstruere etc. (Y.)

Est lacus Arcadiae, Phénéum dixere priores. (O.)

Sic Yénus : at Ymeris contra sic filius orsus. (Y.)

Bis sinos pepigere dies etc. (Y.). . . Capulo ténus abdidit

ensem. (Y.)

Et ter centenas erroribus implicat urbes. (Tib.)

Quam dotis mihi quinquies duerna, (fal.) (Marc.)

Nam quum caecigéni, solis qui lumina nunquam etc. (Lucr.)

Tertia sors annis domuit repeiita novénis. (O.)

Hactenus arvorum cultus et sidera coeli. (Y.)

Per duodena regit mundisol aureus asirá. (Y.)

. . . Trasiméni nomina servant. [Sil.) . . . Alphénus vafer

omni. (H.)

. . . prelo domitam Caleño |j Tu bibes uvam. (H.)

Ebrius ecce senex pando Silénus asello. (H.)

, , . Sicanius volvens Amasenus arenas, (O.)

Saepe venit magno fenore verus amor. (Prop.)

Monte sub acrio, qui nunc Miseñus ab illo\\dicitur, (Y.)

Seston Abydena separat urbe fretum. (O.)

. . . veninon asperegenis % (V.) . . . hic murus ahenhis esto.

(H.)
Musa per undenos emodulanda pedes. (O.)

, . . vertunl cráteras ahénos. (Y.)

43.° en los nombres propios i comunes de la primera

declinación terminados enéna i ene, como Capena, Fide¿

nae, Athenae, Cyrmae, Celénae, Myclnae, Alcmena o

Alcméne, Cyllene, MityUne, Messene, arma, cantilena,

cruména, verbena, lena, scena, vena ; menos Clazorrie-

nae, Polyxena, Helena, Clymene o Clymena¿ Porsena
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o Porsenna, (fina, i los compuestos (pie terminan en ve-

na i (/ena, como adre na, convelía, alieniyZna, anguigetia,

rurifjena; en los neutros en eiuun, como aliGnum, ven¿-

num, frenum, fmum; i en los verbos i nombres en ¿no,

como alieno, veneno, sereno, v¿nor, fr¡¿no, leño, jen. ónis,

Z¿no o Zcnon :

Yultu ovo coelúm tempestatesque serenat. (V.)

maiidamóue Capenam. (J.)— Vioat Fidenis.... (/.)

Clazoménis etiam liles.... [II.)— .... et moenia Cijrena-

rum. [Lucr.)

Non per mystica sacra Dlndyménes. (Marc.)

. . . fontes Aganippidos Ilippocréncs. [O.)

Inchoat Isméne ele. (Slal.) . . . traclaeque caténae. (Y.)

Náfñ quod te jadas Alcména malre creatum. (V.)

Ipse ter adducta circum capul egit fiabéna. (V.)

Et levis obsesso stabat aceña solo. (0.)

Et signo laeso non insanire lagénae. (II.)

Quis sciet líos illos venderé Una loros. [Marc.)

. . . tum silvis scéna coruscis. (V.) Zénonis praecepta mo-
nent. . . (Juv.)

Utpatris attenti, Unonis et insidiosi. (II.)

Cassandra inciperet scissaque Polj/xéna palla. (Juv.)

Ledaeamque Helénam Trojanas vixit ad oras. (V.)

. . . et Clyméne veros, ait, edidit ortus. (0.)

Pendentesque génas et tales adspice rugas. [Juv.)

JVec non Tarquinium ejeclum Porsenna jubebat [V.)

Ilanc spectare manum Porsma nonpotuit. (Marc.)

Aut si terrigénae tentarent astra Gigantes. [Juv.)

. . . indigénae Sidonida nomine dicunt. [O.)

Non tamen hospes eris, necjam potes advena dici. (Marc.)

Dum mihi Janigénam servabunt fata canentem. [O.)

... tu nubigénas invicle bimembres. (II.) Grajugénumque
domos etc. (\.)

Apenniníghús cultas pastoribus aras. (Claud.)

l'l spatium coeli quadam de parte venene t. [Lucr.)

Insidiosa luos aliénanl murmura sensus, (Claud.)

. . . equis frénalo est auris inore. (H.)
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Alba nec Assyrio fucatur lana venino. (Y.)

Yirgea suggeritur costis undantis aheni. (V.]

14.° Igualmente es larga la e en las palabras que se

derivan de las anteriores o que se componen de ellas,

como Cylliniíis, Isménius, Ismenis, Tyrrhénia, Maecé-

nas, Fidénas, Capenas, Pirénaeus, scenicus
f
obscenas

;

pero es breve en las que se derivan de palabras de otra

clase, como Parthenius, Achaemeníus, Armeníus, Bo-

rysthenius, genías, Achaemenía, Armenia, venia, Iphi-

genm, ing&nium, Seníum, xenium, hymenaeús, arseni-

cum; ademas es larga en mercenarias i vinalis

:

Hic primum paribus nitens Cyllenius alis. (Y.)

Juraque dant sane tasque colunt Ismenides aras.

Concurrí t Latió Tyrrhenia tota diuque. (O.) ,

Maecenas eques Etrusco desanguine natas. (Prop.) '

Sint Maecinates, non deerunt, Flacce, Marones. (Marc.)

At Pyrénaei frondosa cacumina montis. (Sil.)

Et sola tantum scénicus arte furor. (Marc.)

Daphnis et Armenias carra subjungere tigres. (Y.)

Magne Geni, cape tura libens votisque faveto. (Tib.)

Plena domus libris vénalibus, accipe et istud. (Juv.)

Vulgus hymen hyménaea vocat, etc. (O.)

Obscénique canes, imporlunaeque volucres.(V.)

Parthenios canibus etc. (V.). . .qni mercenarias agrum. (II.)

Armenia et patiens Latiijam pontis Araxes. (Stat.)

Non tot Achaeméniis armantur Susa sagittis. (Prop.)

Orantes véniam et templum clamore petebant. (Y.)

Pro qua mactata est Iphigénía mora. (Prop.)

Omnis inhoc gracili xéniorum turba libello. (Marc.)

Aequabat senium, atqne asta superaverat annos. (Sil.)

Cumque Boryslhénío liquidissimus amne Dryaspes. (O.)

Ingcnium quondam fuerat pretíosius auro. (O.)

15.° Es larga también en los nombres propios gre~
15



! I \ mosodia

-latinos en ¡ñor, como Aginor, Antlnor, Alphcnori

Elpünor ; pero no en palabras latinas de esta termina^

don, como tenor:

Púnica regna vides, Tijrios et Agénoris regna. (V.)

Antenor poluit medios elapsus Achivos (V.)

Etcum remigibm grunnisse Elpénoraporcis. (Jim.)

Adjice Trojanum suasorem Anténora pacis. (V.)

Adspicit Alphénor,etc. (O.) Servatque cruenta ténorem. (V.)

16.° en los sustantivos en stum, como acétum, arbo-

rétum, bucétum, decrétum, fruticétum, olivetum, myrte-

tum, morStum, arundinetum, quercetum, viretum, tra-

petum o trapes, vepretum, létum, Argiletum, Erttum,

menos fretum :

Pars alphabéti fuerit quota littera prima. (0.)

Daunia in latís alit esculélis. (sáfj (H.)

Puniceis humilis quantum saliunca rosetis. {V.)

Ter centum nivei tondent duméta juvenci. (V.)

Nunc virides etiam oceultant spineta lacertos. (V.)

Cornaque et in duris nascentia morarubétis. (0.)

Amuléta gerit eolio suspensa etc. (Mant.)

Nec non et sacri monslrat nemus Argiléti. (\.)

Lotus ad Europes tepidae buxéta recurrit. (Marc.)

Eréti manus omnis etc. (V.) . . . crebris frita concita ven-

us. (V.)

Nil nisi fice tum nunc Labienus habet. (Marc.)

Tune consanguineus té ti sopor etc. (V.)

Venit hiems: leritur Sicyonia bacca trape tis. (V.)

Óptima vinétis salió est cuín veré rubenti. (V.)

17.° Es larga en los sustantivos i nombres propios

griegos en esus, como Galésus
t
Hale sus, Peloponn$sus t
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Chersonesus, Halonésus, Rhésus (i), menos Ephesus ; en

los en ésius, como Arcésius, Mendesius; en esía, como

ecclésia, etésiae (plur.); en ésíum, como carchésium; en

los en ésis, como Nésis, poésis, mathlsis, phrenesis (2),

menos Alhísis, Lache sis, Neme sis, haeresis, thesis; lo es

también en Théseus; pero es siempre breve en Aphesas,

Tiresias, Emesüj Témese o Te mesa:

Qua niger humectat flaveníia culta Galesus. (V.)

Et quae Sicanii flores legistis Halési. {V.)

In Pélópómesd etc. [Lucr.) . . . Ephésümque relinquens.

(Luc.)

Nam mihi Laertes pater est, Árcésius Mi. (O.)

Pccidit et Celadon Mendesius etc. (O.)

Cujus de manibus sumens eccUsia corpus. (Vict.)

Pulverulenta Ceres et etésia flabra Aquilomm. (Lucr.)

. . . Invergens tepidi carchésia lactis. (O.)

. . . fixam pelago NésMa coronal. (Stat.)

'Ut pictura póésis erit, quae sipropiusstes. (H.)

Ó duram Lachésin, etc. (O.)

Fama est arguti Nemésis formosa Catulti. (Marc.)

Nomine Lernaei memorant Aphésanta coloni. (Stat.)

Thurinosque sinus Témhenque et lapygis arva. (O.)

(i) Es igualmente larga la e de Jésus o ya Tésus:

Sidera venturum praemisso nomine Jésum. (Sedul.)

Funere solemni tumulatumnuper íésum. (Alcim.)

(2) Los poetas cristianos, por los motivos arriba expuestos,

equivocando la cuantidad de las palabras griegas, abrevian mui a
menudo la e de la penúltima de los polisílabos que terminan en
ésis. Así se encuentra en ellos poésis, mathe&is, phrenesis :

Inguina, cum pulcrum poésis castraverat Atún? [Prud. contr.

Sgmmach. II. 52.)

Neo máthésis praescripto aliquo pia vota repelli. (Ibid. II. 479.)

Imo haec attoniti phrenesis manifestó, cerebri. {Ibid. Hamartig.
v. 124.)
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Sicc Padi ripis, Athcsim sea proptcr amoenum. (Y)

. . . Haplis vcnt haer'esis hórrida membris. (Prud.)

Omán furor haitd dubius, qutnn sil manifestaphrent'sis. (Juv.)

yolas amor Phaedrae, nota est injuria Tkesei. (0.)

18.° en los nombres ordinales que terminan en ésímus,

como vicésimas o vigésimas, tricesimus o trigcsimus,

quadragésimus, sexagésimas

:

I
Stabit barbárico conjux millésima ledo. (Luc.)

Centum ínter naves est nonagésima riostra, iiuson.)

... quondam centésima turbae. (O.)

Bis jam paene tibi cónsul trigésimas instat. (Marc.)

Coeperit, et nondum vicésima venerit aestas. (O.)

Occidit, et misero steterat vigésimus annus. (Prud.)

19.° en los nombres propios, sustantivos i adjetivos

en itus, como Admétus, Epictétus, Milétus, flitus (jen.

-us), jetas o foetas (jen. -us), facetus, quietas, sprétus,

frétus, saltas, mansuetas, obsoletas, completas, delétus,

secrétus, menos lape tus, Taygetus, Vene tus, vegetas,

vetas; en los sustantivos enétor, como rhetor, sprétor, i

en el adjetivo téter

:

Nam simul expié tus dapibus somnoque sepaltus. (V.)

Slat exolétus, suggeritgue reluctanti. (escaz.J (Marc.)

Tellus in arma viros et jam desuéta triumphis. (Y.)

Cernis, ut Adméti cantelur, et Ilectoris uxor. (O.)

Robore Milétum Phoeboque párente superbum. (O.)

I
Carmina mansuetas lenia quaerit amor. (Prop.)

Et tremulis moestis orietur flétibus horror. (Prop.)

/ Ut cuique est aelas, ita quemque facetas adopta. (II.)

Bal tecto ingentem: mox aere lapsa quieto. (Y.)

I Judicium Paridis sprétaeque injuria formae. (Y.)

IIis ego frétus amo, Cynthia rara mea est. (PropJ
Dele tas Volscorum acies, cecidisse Camillam. (Y.)
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O nec palernis obsoleta sordibus. [yámb.) (II.)

Al procul in sola secrélae Troades acta.
(
V.)

Culmina Taygéti trepidae vidislis Amyclae. (Claud.)

Coeumque lápUumqueetc. (0.) Spretor iral, mcntisque fe-

rox etc. (Qr)

Quantum Hypanis Véneto dissidel Éridano. (Pr.)

Membra dedit, veg'etus praescripta nd munia surgit. (II.)

Quid cum grammaticis, rhétoribusquemihi. {Marc.) f

20.° en los sustantivos i nombres propios que acaban

Cn Ue, lia, Ites, étas (jen. ae) i etis, como reté, cité o

-05, Cajeta, Creta, athléta, anachorSta, planeta, prophe-

ta, poeta, momia, beta, creta, meta, setae (plur.), cometa

o -es, Acetes o -a, Philoctétes, Philetas, Ae¿tis; así mis-

rao en los derivados en Uius, étia, eticus, etéus, como
Aeétíus o eus, Lucrétius, Lucretia, Lutétia, facéliae

(plur.), Gangéticus , magrieticus, p o eticus ; menos en

Ge la, Massageta o -es, Th&tis, haereticus, Ge ticas, Ve-

nZtiae (plur.), suppetiae (plur.), pretium, que tienen la

e breve, i en Arctium, que la tiene comuh :

In pretio pretium nunc est: dat census honores. (0.1

IIoc discunt omnesante Alpha et Beta puelli. (Jw.)

Si dum tu sec taris apros, ego r'etia servo. (V.)

Et murmur cite loto exsultantia ponto. (Sil.)

Creta Jovismagni medio jacet ínsula ponto. (V.)
J

x

Nunc athlétarum sludiis, nunc arsil equorum. (Lucr.)
j

Anachoréta tremit, qui quanquam frigora portel. (Sid.f

Forte prophétarum nati etc. (Prud.) Non senis Aeétae etc.

(O.)

Et centum números novae monetae. (fal.) (Marc.)

Illa prius creta, mox haec carbone notasti. (PersJ
Qui studet optatam cursu contingere metam. (H.) I

Cinyphii tondent hirci se tasque, cómanles. (V.)

Fulgura, nec din toties arsere^ometae. (V.)

Tarda Philoctétae sanavit erara Machaon. (Prop.)
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Pleni ruris el inficelíarum. (fal.) {Caí.)

CaUimachi manes, eí Coi sacra Philetae. (Prop.)

. . . et fines Acéteos. (Caí.) . . . proles Aeétía Phrixi.

[Val. Fl.)

. ".
. ingens Aeélida perculi t horror. {Val. Fl.) . . . mana-

re poética mella. (II.)

Carmina sublimis tune sunt peritura Lucréíi. (O.)

Et gravis incumbens casto Lucré tia ferro. (Claud.)

iVon tot in Eois timuit Gangéíicus arvis. (Marc.)

. . . Venerem magnética gemma figurat. (Claud.)

Massagétaeque truces, duro gens áspera bello. (V.)

Diruaí Aréti muros etc. {Sil.) . . in deserta Gétarum. (V.)

Hoc Ubi de Ge tico littore mittit opus. (O.)

Qaum tamen haerética nigredine plenus averni. (Auson.)

Caelhws Areíii Tyrrhenis ortus in oris. (Sil.)

Aré t¿na nimis ne spernas vasa, monemus. (Marc.)

Áut docuit lusus hos Thétis aut didicit. {Marc.)

21.° Es igualmente larga la e, seguida por th, en va-

rios nombres propios i sustantivos griegos, como Tethys,

Zethus, LUhe, Epimetheus, Prometheus, anethum, ca-

coelhes ; menos en Phaethon, Phlegethon :

Teque sibi generum Téthys emat ómnibus undis. (V.)

Téthijs et extremo saepe relicta vado. (O.)

Zéthi dissiluit etc. (H.) Scribendi cacóéthes, etc. (Juv.)

Quam juxta Léthe, tacitus perlabitur amnis. (Luc.)

Caucaseasque referí volucres fur lumque Prorné lliei. {V.)

Quem mérito Graeci perhibent Epiméthea vates. (Claud.)

. . . Eí florem jungit bene olentis anéihi. i V.)

Auroran Pháéthontis equi jam luce vehebant. {V.)

Taríaréus Phlégéthon ele. (V.)

22.° Es larga también en los nombres propios i sus-

tantivos griegos terminados en éa i éas, como Achilléa,

Adrastea, Amalthéa, Apamea
}
Deiopea, Galatta, Me-
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dea, Odyssga, Penthesilea, panacea, cichona o -eums

Cytheréa o -eia, Pimpla o éa, Aenéas, Andreas, Oreas,

jen. -adis; menos en Nemea, Rhea, Teg&a, Leucothea i

los otros compuestos con thea, lo mismo que en arto-

creas, Bóreas, Pie as por Piéjas, que tienen todos breve

la e de la penúltima, i en Malea, Heracléa, chorea, pla-

tea, que la tienen común :

Vt scelere infondo, quod nec sinit Adraste a. (Y.)

Nudus Achulea destituaris humo. (O.)

Terrarum Mediis Apaméae moenia clarae. (Prisc.)

JIuc ades, o Galaléa, etc. (V.) . . . pulcherrima Deiopéatn.

(VJ

Nec pueros coram populo Medea trucidet. (H.)

Perlege Odysseam etc. (Auson.) Penthesilea furens etc. (V .)

Ambrosiae suecos et odoriferam panaceam. (Y.)

Me pascunt olivae, |] Me cichorea levesque makae . {ale.) (H.)

Parce metu, Gytherea, manent immota tuorum. (\.J

Excludat Pimpléa sitim etc. (Stat.) . . . me Tegéé regem

indefessa reposcit. (Stat.)

. . . vaslum Neméae sub rupe leonem. (V.J Puraesunt pía-

téae, etc. (H.)

Leucothéaque deum cum matre Palaemona dixit. (O.)

lonioque mari Maleaeque sequacibus undis. (Y.)

. , . raucae circumtonat ira MaUae. (Stat.)

. . . priscum mutavit HeracUa nomen. (O.)

. , . artoeñasque pop ello. (Pers.) . . .pedibus duxere cho-

reas. (O.)

Pars pedibus plaudunt choreas, etc. (Y.) Aenéas ignarus

abest, etc. (Y)
, . . aut Boréaepenetrabile frigus adurat. (Y.)

Nec per et Aegaeas Hyades Pféadumque nivosum. (Stat.)

Adsint, et docilis decantet Oreadas echo. (Nemes.)

23.° Lo es, ademas, en los nombres propios griegos,
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terminados en fttt, como Alpheux, Epciis> Pcncus; menos

en Androgcus o -eon, Celeus, Pheneus :

Ortijgiam. Alphcmn fama est huc Elidís anwcm. (Y.)

. . . ipse doli fabncator Epéus. (V.)

. . . Tempe, per quae Peneits ab imo* (O.)

Virqea praeterea Celéi vilisque mpellex. (Y.)

Androgelque necemjustis ulciscitur armis. (O.)

Est lacus Arcadiae, Pliénéum dixere priores. (0.)

2k .° en los adjetivos de la misma terminación, deri-

vados de nombres propios o comunes, griegos, como
AbantSus, Acherontéiis, Achilleus, Aceteus> ApelUus,

AristotcUus, Atréiis, Bellerophontcus, Boreus, Canopeus,

Centaureus, Chimaeréus, Circéus, Cytaeneus, Eléus, Gi-

ganteus, Parthenopeus, Phaethonteus, Promethéus, Pto-

lemaeéuSj Sigéus, Sophocléus, Tcgeéus, Theséus, ada-

mantlus, colosséus; exceptúanse Capharéus, Daedaleus,

Lyncéus, que tienen la e común, Bacchéus, Cycío peas i aj-

enias, que tienen también otra terminación en éhis, i

Aeschyleus, Aesargus, Caucaseus, Euganeiis, Gorgoneiis,

Hyperboreus, Nestoreus, Olleus, Taníaleus, Tartáreas,

amygdaleus, croceiis, cyaneus, taureus, cuya penúltima

es breve :

Nuper Abantéis templo Junonis in Argis. (0.)

Tune Acherontéos mulato gurgile fonles.fClaud.)

Slirpis Achilléae fas tus etc. (Y.) . . . el fines Aecteos. (Cal.)

Qualis Apelléis est color in tabulis. (Prop.)

7, precor, Atréi si quid Ubi sanguinis unquam. [Stat.)

Bellerophontéi qua fluit humor equi, (Tib.)

. . . Baccheiadona tulerunt. (V.) . . . sub axeBoño est. (O.)

Pierii nemoris Bacchéa voce frementem. (Col.)

Et Centaureos Lapithas compellit in ensés. (Y.)

JJesine et AeschyUó componere verba colhumo. (Prop
)
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Alma Chimaeréo Xanthi perfusa liquore. (V.)

Próxima Circéae raduntur littoraterrae. (V.)

Posse Cytaenlis ducere carminibus. (Prop.)

Eléus sonipes etc. (Luc.) Ecce Prométhéae rupes etc. (M.)

Parthénópéüs et Adrasti pallentis ¡mago. (Y.)

Et Ptolemaeeae littora capta Phari. (Prop.)

Ucalegon: Sígéa igni freta lata relucent. (V.)

Sola Sophocléo tua carmina digna cothurno. (V,)

. . . Tégééae sanguine gentis. (V.) . . , Capháréa puppes.

(Prop.)

Gnosida, Théséo crimine facta dea est. (0.)

Ecce adamantéis Vulcamm naribusefflant. (O.)

Graja CapMréá currere puppis aqua. (O.)

: . . ópé Daédáléá. (H.) . . . Lyncéó Castor ab ense. (O.)

Daedaléum lino cum duce rexit iter. (Prop.)

.. . necorporis óptima Lynceis \\ Coniemplereoculis etc. (H.)

... etCyclopña saxa. (V.) ... videt et cycnéia Tempe. (0.)

Atque Cyclopéis ferrum mollibat in antris. (Sil.)

... cycneas repetamus carmine voces. (Cat.)

Invenit Aesdrél fatalia fluminis ora. (0.)

Ipsae Caucáseo steriles in vértice silvae. (Y.)

Eugánid, si verafides etc. (Luc.) ... tauréá terga manu. (O.)

Exin Gorgónéís Alecto infecta venenis. (V.)

Talis Byperbbrlo septem subjecta trioni. (Y.)

Finem Nestóréae, precor, egrediare senectae. (Stat.)

. . . Furias Ajacis Olléi. (V.) * . .cráneos intrare fragores.

(Val Fi)

Vel tu Tantalio, moveare ad flumina sorte. (P.)

Quin et amygdaleós subeunt pistacia ramos. (Ser.)

ínvitant crocéis halantes floribus horti. (Y.)

25.° Es larga también en los sustantivos neutros grie-

gos en €um> como Lycéum, MusSum, Mausokum, Si-

g¿um, Erechthéum, prytanSum, gynaeceum

:

Gaudet Aristolelis sine te vixisse Lycéum. (H.)
Nec MausoUi dives fortuna sepulcri. (Prop.)

16
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Daré volt uxorem filio quantum potest:

Ad cam rem faceré volt gynaeccum nóvum. (Plaut.)

Ubi ¡n gynaeciurn iré occipio: puer ad me adcurrit Mida.
[Terenc.)

26.° Es larga, ademas, en los terminados en cvus,

evius, eva, como Vesevus o Vesuvius o ya Vesvius, Mé-

vius o Maevias, Évius, Eva, i el compuesto dévius; pero

es breve en el verbo levo (-are), en los adjetivos brevis,

levis i sus derivados, como bre vitas, brZvio (~ure):

Qui Bavium non odit, amet lúa carmina, Mévi. (Y.) •
*

Talem dives arat Capua el vicina Vesivo. (V.)

DlssipátEvíus. (coriámb.) (H.)

Traxerat Eva virum dirae ad consortia culpae. (Prad.)

. . . per devia lustra vagantes. (O.)

Quum te servitio longo curaque lévaret. (H.)

Ante Uves ergo paseen tur in aethere cervi. (Y.)

Tityre, dura redeo, brévis est via, pasee capellas. (X.)

Ex illa totidem per partes sic briviantur. (Man.)

Non licet hic vitae de brevítate queri. (Mare.)

Es breve la e 1 .° en los femeninos latinos en e
v
a, nom-

bres propios, como Albune a, Árdea, Clupea, o comunes,

como alea, aranea, árdea, área, castanea, dea, fovea,

galea, lea, linea, ocrea, olea, palea, tinea, vine a ; así

mismo en las partículas compuestas con éa, como antea,

postea, praeteréa, propteréa, interéa, postéaquam :

El Clupéam tenuitetc. (Luc.) ... Locus Ard'ea quondam. (V.)

Jn foribus laxos suspendit aranea casses. (V,)

Urbis et ipsa suis deplangitur árdea pennis. [O.)

Nec quidquam pingues paUae teret arla culmos. (Y.)

... crepitabat bractéa vento. (V.) Imbelles cdpréaee(c.{0<)

. , . mors ultima lin^a rerum. (H)
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Exoritur cavéis qualis resonantibus olim* (Claud.)

Sum cóchléís habilis, etc. (Marc.) Et Martis framéam etc.

(Juv.)

Laurea donandus Apollinari. (sáf.) (H.)

Non rastros patietur humus, non vinéa falcem. (V.)

Conditus ut tinéae carpitur ore líber. (O.)

Namjéjuna quidém clivosi glaréá ruris. (V.)

Lancha consequitur, etc. (V.) Tum laeves ócréáseíc. (V.)

Sed truncis oléae melius etc. (V>) Succinctus trábéd etc. (K)
Et tenero soléam déme vel adde pedí. (O.)

Postéáquam rursus specutatrix arria patere. (V.)

Postea mirabar, cur non sine litibus essent. (O.)

Nam quia nec vinum, nec me tenet alea fallax. (O.)

2.° en los nombres propíos i patronímicos griegos éii

iades, como Aen'eades* Carnéales; en los sustantivos i ad-

jetivos en éátuSi como bractéatuSj cakéalus, clypéaíus,

trabiatuSi béatuSj meatos, jen. -mí; en los sustantivos en

¿Mor} como aléator, balneátor, malliator, créator ; en

los terminados en éar, fflre, éárium, éáris, éalis, como
alvéáro -éáre o ya -mrium, palearía (plur.), laquear o

-eare, baléáris, ceréalis, putéülis:

Aenéádae in férrum pro libértate rucbant. (V.) I

. . . incedit quoties clypéatus et auro. (Claud.)

Béátus Ule, qui procul negotíis. (H.) ¡

Orabunt causas melius coelíque mea tus. (V.) r

fíoc igitur vidit trabéáti cura Quirini. (O.)

Aedilem vocat udus aléátor. (fal.) (Marc.)

Ut quos dux Poenus mersit putéálibus undis* (0.)

Quos dividebat balnéátor elíxus. (escaz.) (Marc.)

Qui dixit caput esse calcéátum. (fal.) (Marcí)

. . . maynique créator Achillis. (O.) ... a mentó patéáriá

pendent. (V.)

Illinc paludis malUJHor Hispanae. (escaz.) (Marc.)
Sen lento fuerint akearia vimine texta. (V*)
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. . . summique fertt laquearía tecti. (V.)

Slupca torquentem baleares verbera fundae. (Y.)

El coréale solum pomis agrestibus augent. (V.)

3.° en los sustantivos que aeaban ene&ra, como /a/e-

bra, vertebra, illecebrae, teriebrae, salebrae, scatebra

;

o en Zbrum, como cerebrwn; en los terminados en ebris,

como febris, funebris, muhe bris; i en los verbos en ebro,

como celebro, terebro:

Hic juuenem in latébris aversum a lumine Nympha
|¡
Collo-

cat, etc.

€u¡ domus et dulces latebroso in pumice nidi. (V.)

Illec'ebris erat et grata novitate morandis. (II.)

Sed quae per salébras allaque saxa cadunt. (til.)

Sana ciet scatébrisque arentia temperat arva. (Y.)

Verum nescio quid febricülósl. (fal.) (Caí.)

. . . et fúnebre bellum. (H.) . . . lumen telo térébramus

acuto. (Pers.)

Semper honore meo, semper celébrabere donis. (V.)

Illeclbrosus enim sapor est (Prud.)

Poscimur et fulge t tenébris aurora fugatis. (0.)

,... pariler cerébrumque merumque. (O.)—....doñee ceré-

brosus prosilit unus. (II.)

4.° en los adjetivos en ébundas, como fremebundus,

gemebundus, treme bundus ; en los verbos en ecoy como
neCOy seco, precor, i en decet:

Complexu in misero longa sic morte nécabat. (Y.)

IynosceSy capili sint, pr'ecor, illa meo. (Tib.)

Áh tibi ne teñeras glacies sécet áspera plantas. (Y.)

. , . curru fremébundus ab alio. (O.)

. . . tofam gemébmdus obambulat Aetnam. (0.)



LATINA. 12S

Miles. . . tremebundaque lela, ||
Subducla tellnre rtíens,

torquebat in hoslem. (Sil.)

Tura décuit, quum sceptra dabas, etc. (V.)

5.° Es breve también en los verbos de la segunda

conjugación en edeo, como sedeo, medeor; en el pronom-

bre tgo i los verbos en e go, como riego f
lego (-ere), regó,

tego, menos en ligo (-are) i dégo (-ere) compuesto de

de i ago; en los terminados en egus i sus derivados, co-

mo elegus, elegía, frugilegus, sacrilegus, sortilegus, sa-

crilegzum, menos Cethegus, collega, colligtum ; lo es,

ademas, en re gio, se ges, teges, gr$galis, gregarius, pero

no en Regulas, regula, lígula, régius, regia, ngalis,

regina

:

Scire potestaíes herbarían usumque médendi. (Y.)

. . . sédet aetermimque sédebit. (ff.) Aasus égo primusetc.

Dgárat Stadius, etc. (Pers.) Qui légitis flores etc. (Y.)

. . . sed reddere posse négabat. (Y.) Ipse sédens clavwngtie

régit ele. ( V.)

Hórrida villosa corpora veste téyam. (Tib.)

. . . quum pulchre dégeret aevum. (Lucr.) . . . petulans

elegía propinquat. {Stat.)

Hic elégos impune diem consumpseris ingens. (Juv.)

. . . frügllégas conspeximus ordine longo
||
Fórmicas. (O.)

Sortilégis non discrepuit sententia Delphis. (H.)

Clodius aecuset moechos, Catilina Cethégum, (Juv.)

At Novius colléga gradu post me sédet uno. (ff.)

. . . quae sint collégia fatis. (Man,) .

.

. coeli te regia Cae-

sar. (Y.)

. . . Siculis regionibus urbes. (V.) ffiesegetes, illic etc. (\.)

Ultimus ardebit, quem tégulasola tuetur. (Juv.)

Regula peccatis quae poenas irroget aequas. (ff.)

Reginasque parit reginárumque maritos. (CfaúdJ
Quodplebs gregalis excolat. (yámb.) (Prud.)
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6.° Es breve, ademas, en los nombres propios griegos

en eles, como Me les, i en los compuestos con teles, como
Aristóteles, Praxiteles ; igualmente lo es en Achelóus,

Eltleus, Enceladas, Lelex, Metas, Melíta, en el mascu-

lino Pe lias, jen. -ae, ienel femenino Pe lías, jen. -ados,

que se deriva de éste, así mismo en Pelops, Pelórus,

ardelío, jen. -ónis, celer i celox, melíor, melos, pela-

(jus ; pero es siempre larga en Néleus, Peleas, en el

femenino Pélías, jen. -adis, derivado del auterior, lo

mismo que Pellón, también en felix, vélox, veles, jen.

-itis, spélaeum o spe hinca:

Si guis Aristotélem similem, vel Pitlacon emil. (Juv.)

Praxitelem Paria vindicat urbe lapis. (Prop
)

Turbidus objectas Achéldus Echinadas exit. (StatJ

l\
T

ycltlíus<]ue EUleusque etc. (0.) . . . Encéládi semiustum

fulmine corpus, (Y.)

Armíferos Léléges etc. (0.) Mygdoniusque Mélas etc. (O.)

Fertüis est Milite etc. (O.) . . . circumspicit ora Példrum.
(Stat.)

Pellas esse potest imbellibus apta lacertos. (0.)

Ilaemoniam primis Pellas frenabat ab annis. (Va/. Fl.)

. . . humeroque Pelops insignis eburno. (Y.) Ut p'eUgus

temeré rates etc. (Y.)

Félix el nato, félix el conjur/e Péleus. (O.)

. . . herbosaque pascua Nelei. (0.) . . .vHUis hasta solnm.

(O.)

Spélunca alta fuit etc. (Y.) . . . inter spélaea ferarum. i Y.)

Labitur uñeta carina per aequora cana c'elocis. (Enn.)

Sed c'eleri missus praeceps per inane volatu. (O.)

. . . famae mélioris amantes. (Y.) Et milicos lyricosque

modos etc. tiuson.)

Regina, longum Calliope mUos. (ale.) (II.)

Omnino nihil est, ardélíone sene. (Marc.)

Pellón ¡laemoniae mons est obversus in Austros. (O.)

7.° en los verbos latinos en emo, como crlmo, emo,

¡remo, genio, premo, tremo, menos en d$mo, compuesto



latina; 427

i contracto de de i de, emo, i en el verbo greco-latinó

blasphémo; en los terminados euemor,emur, emel, co-

mo mémor, immemor, tremor, fémur, Lémures (plur.),

sémel; en los en émóna, émdnía, éminus, émino. émium,

como Crémona, caerém°nía o caerimónía, gémínus, gé-

mmo, grémium, menos en éminus, sémino, fémína; en

Jos nombres propios griegos i bárbaros Chrémcs, Thémis,

Témese
y
Emesa, Néméa, Jeremías:

Mantua vae miserae nimium vicina Crémonae. (V.)

. , . membra crémanda pyrae. (0.) . . . jaculo cadit émi-
nus ipse. (O.)

Omnia, Castor, émis; sic fiet, ut omnia vendas. (Marc.)

Circum claustra fr'emunt etc. (V.) Nec gémere aeria cessa-

vit etc.
(
V»)

libera plena pñmam; etc. (0.) . . . pida trémebat aqua.

(P-)

, . . de mare démit aquam. (O.) Blasphémat dominum gens

etc. (Prud.)

. . . meriti tanti non immemor unquam. (V.) . . . tremor

occupat artus. (V.)

. . . rostro fémur hausit adunco. (V.) .

Nocturnos Lémures, portentaque Thessala rides. (//.)
'

Quo sémel est imbuía recens, servabit odorem. (//.) I

Procubuisse lupam, giminos huic ubera circum. (V.)

Jamque decem vitae frater géminaverat annos. [O.)

Ut quum te gremio accipiet etc. (V.) . . . non sua seminal

arbos. (V.)

Et de fimineo repárala est féminajactu. (O.)

Iratusque Chrémes etc. (II.) Fatidicamque Thémin, etc. (O.)

Thurinosque sinus Témésenque et Japygis arva. (O.)

Jérémwm dixere alii etc. (Juv.) ... mstum Néméae sub rw-

pe leonem. (F.)

8.° en los nombres griegos que terminan en enes, co-

mo Antigües, Diogínes, Borysthénes, Demosthénes, Eu~

mines, Hippommes, i en la preposición penes ; en los

nombres en éni$
t
éner, énex i entes, como Eummis

f
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jen. -idos, juvetiis, getier, téner, degbxer, s$nex, pro*

<jeni.es, menos ftfris; i en las partículas enim, etenim:

Progénlem sed inim Trojano a sanguine duci. (Y.)

Aon tulit Antígénes, etc. (Y.) . . . solumque Borysth&nis

amnem. '(3/ant.)

Eloquium aut famam Demosthénis aut Ciceronis. (Juv.)

Diogenes, cui pera penus, etc. (Auson.) Ilippomenc, prope-

ra, etc. {O.)

Ferreique Euménidum thalamietc. (Y.) DegenéremqueNeo-
piolemum etc. (Y.)

Me penes est unum vasti custodia mundi. (O.)

Lumina, nam teñeras arcebant vincula palmas. (Y.)

Saepe pater dixit: générwn mihi, filia, debes. (0.)

Lenior et melior fis accedente senecta. (H.)

Héctores juvénum, etc. (Y.). . . et sénibus medicantur an-
helis. (V.)

9.° Es breve también en los terminados en enu,

enuus, enría, éneus, como gínu, ingénuus, Géniía, Ido-'

méneus, menos strénüus ; así mismo en los nombres pro-

pios Séneca, Parthénope, Sthénélus, en el sustantivo fé-

nestra, en los verbos vénio i téneo, i en el adjetivo té-

7iüis, derivado de este último; pero es siempre larga en

los verbos lenio i vénéo, i en los sustantivos pemía i

penuria

:

Dixeral et génua amplexus etc. (Y.) , . . Ligures Ge-
nuamque potentem. (An.)

Artibus ingmüis quaesita est gloria multis. (O.)

Lyctius ídoméneus etc. (Y.) . . . veterisque dei se more te-

ñen tem. (Y.)

Transeat instabiles strénüa Cyaneas. (0.)

Se satis ambobus Teucrisque vénire Lalinisqué (Y.)

. . . rcvum quia vénéat auto. (ID Parthénope muris etc.

[SiL)
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Quum tenues hamos abdidit ante cibus. (Tib.)

A Séneca quae Piso bonus, quae Cotta solebat. [Jim.)

Teucer, te, Sthénélus, etc. (II.) Penüla sois litio, etc. (II.)

Parcius juncias quaUunt fénéstrds. (H.) I

Lenlbant tácito vulnera nostra sinu. (Prop.)

Exiguam in Cererem penuria adegil edendi. (V.)

40.° También es breve la e en los nombres latinos en

eo, como Labio, aleo, ganeo, leo; en los verbos de la

primera conjugación en eo, como laqueo, creo, meo; en

los nombres propios griegos en eon i e ¿lis, como Creon,

Anacreon, Androgéon, Mar&ótis ; en los nombres qua

acaban en eolus, eolao eolum, como aureolus, capreolus,

luteolus, malleolus, caseolus, Carseoli (plur.), bracteola,

lineóla, balneolum:

Si te forte oculi dextri laquéaverit error. (Juv.)

Tum demum movet arma leo etc. (Y.) ... sunt el Mareo-
tides albae. (V.)

. . . sed quod natum est, id procreat usum. (Lucr.)

Nisi impudicus et vorax 'el aleo. (Cat.J

. . . LñUóne insanior etc. (II.). . . occullus gdnéo ¡miles.

[Juv.)

Nec si quid olim lüsit Anácrédn. (ale.) (H.)

Cujus et alvéolos et lanam pignorat Atreus. (Juv.)

Atque ut aranéóli tenuem formavimus orsum. (Y.)

Mollia tuteóla pingit vaccinia callha. (Y.) •

Flamméólo, Tyriusque palam genialis in hortis. (Juv.)

Frigida Carséólis, nec olivis apta ferendis
\\ Terra. (O.)

Neptuni qui bracléólam de Castore ducat. (Juv.)

Balneolum Gabiis, Romae conducere furnos. {Juv.)

\\.
n Lo es también en los verbos en épo i epéo, co-

mo crepo, strépo, tépeo, menos répo ; en los sustantivos

enéposj épor, épus, épa¡ como népos, épos, lépos o le-

17



/

1 30 WOSODTA

por, jen. -5Ws, /?/)o>\, NfpUs, jen. -oris, He/)a, menos cé-

^íi o ccpr, sepes, praesépe (o praesépis, praesépia, prac-

Siplumjt i el verbo sépío; en los adjetivos en epidus,

como lepidus, tepidus, trepidas ; lo es, ademas, en los

verbos trepido, sepelio, sequor i en los uombres e Uphas

o elZphahtus, m?phitis, Persepkone, frequens, stquax i

sequester, pero no en StquUna:

Tarda venil, seris factura népoíibus wnbram. (Y.)

Odit el ¡libemos, si tépuere dies. [Maro.)

Pollicibus fragües incrépuere manus. (Prop.)

. . . rauco strépuerunt comua cantu. (V.)

. » . Sic varial mees, infantia répit. (Prud.)

. . . cum magnis sese népá lucibus effert. (Cic.)

Facía canil pede ter percusso forte épos acer. (II.)

Fecundi léporis etc. (II.) ...vario distincta lépdre. (Lucr.)

. . . lenique tépore cremantur. (0.) Sépibus in nostris etc.

(
v ->

Porum et cepé nefas violare el frangere morsu. (Juv.)

Quam sépire plagis saltwn etc. [Lucr.) . . . in praesepibus

altis.(V.)

. . . quorum est lépidissima conjux. (Cal.)

Indecavae tépido sudant humore lacunae. (V.)

Hic me dum trépldi crudelia limina linqaunt. (V.)

Ingenti trepidare metu etc. (V.) .,. flexis in gyrmn Séquá-

na frenis. (Lucr.)

Viva videns vivo sépéliri corpora busto, (Lucr.)

Volvitnr Ix'ion et se sequilurque fugitque. (S
.)

. . . capreaeque siquáces. (Y.) At ñeque Perséphóne digna

est etc. (O.)

. . . saevamque exhalat opaca méphitim. (V.)

Vel denles stringunt éléphantis ab ore revulsos. (Prisc.)

Juta fréquensque via est, per amici fallere nomen. (O.)

12.° Es breve la e en los nombres en ero i éru, como
Cicero, Hiero, Néro, blatéro, verbero, véru, menos Pe-

ro, Itero, pero i los adverbios sero i vero; en los en

erunij como vérwn por vlm
)
mérum, i en el adverbio
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ilérum, menos en cyperum o cypérus, gallrum o galS-

rus , i en la conjunción vlrum ; en los en era i ere, como
Creméra, Glycera o Glycere, Himéra, Pherae (plur.),

adultera, camera, cholera, cumera, hederá, matertera,

patera, puérpera, littéra, opera, phalerae (plur.), tesse-

ra, vípera, féra, hna, sera, menos Abdéra, Cythgra

(plur.), Cythere, panthera, statéra, cera, p€ra ; en los

en eres, como Céres, teres, menos héres o haeres:

Airi vero verbero? déos esse tui símiles putas? (Plaut.)

luyera facundi qui Cicéronís habet. (Marc.)

HícHíéronis opes etc. (Sil.)... muerone véruque Sabello.(V.)

Incumbens téreti Damon sic coepit oliva. (Y.)

Quid debeas, o Roma, Nérónlbus. (ale.) (H.)

. . . magis Pero formosa coégit. (Prop.) Saepe petens
Itero juvenis etc. (O.)

Per glaciem peroné tegi etc. (Juv.) Nocturno certáré me-
ro etc. (II.)

IIeu sero revocatur amor, se roque juventus. (Tib.)

Nec quicquam ingeminans itérumque vocavi. (V.)

. . .violaeque etmolle cypéron. {Petr.) . . . fulvosque lupi

de pelle gateros. ( Y.)

Quid Crémérae legio etc. [Juv.) . . . qua mergilur Himéra
ponto (Sil.)

Nec Glycére, veré Thais árnica fuit. (Marc.)

. . . vaccas pavisse Phhaeas. (O.) . . . prolisque meae mater-
tera dici. (O.)

Ut jam servaris corpus bene, adultera mens est. (O.)

Effulgent camérae vario fastigia vitro. (Stat.)

Cur tua plus laudas cuméris granaría nostris. (jj.)
\

ínter victrices hederam tibí serpere lauros. (Tib.)

Vinaque fundebat patéris etc. (Y.) Et laeti phaléris omnes
etc. (Juv.)

Laudantur simili prole püérpérae. (asclep.) (II.)

Littéra, sermonis /ida ministra mei. (O.)

Sedulus importes opera vehemente minister. (II.)

, . .it bello tesséra signum. (V.) Vípera deliluit etc. (Y.)

Flava Céres alto etc. (V.) . . . ut ebibat héres. (V.)
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htru, te. mea hu\juvcni placuisM beato. (0.)

„ . . intcr spelaea ferarían. (Y.) . . , tétrico cum cañe pe-

ra rotfd. (Marc.)

t&rnpora noctis eunt, excute poste seram. (Ó.)

flepit lánguida quádrúpes stálera. (fal.) (Stat.)

Diversión confusa genus pantfiera camelo. (//.)

. . . sunt alia Cythéra. (Y.) ... ni nova cera solet. [0.)

¿ut te devoveat certis Abdéra diebus. (0.)

13.° en los nombres en eras i eros, como Cerberus,

CratZrus, Hesperus, Crustumeri (plur.), buce rus o 6wce-

fius, numérus, ntérus, humeras
,
junipérus, hérus, cete-

rus, e.vtéruSy nupérus, pósteras, propérus, prosperas o

prosper, crepérus, inferí, superi, férus, meras, aegocc-

ros o aegocérus ; exceptúanse los nombres griegos Ho-
mérus, clerus, naucUrus, héros, los adjetivos latinos

austeras, severus, sinceras, procerus ('I), seras, virus,

plerique (plur.), i los adjetivos derivados en ericas, como
ckricus, nauclericus, Homericus, Ibéricas, Séricas:

Et quid opus Crátero etc. (Pers.). . . Tenuitque inhians tria

Cerblrus ora.
(
Y.)

Itedomum, saturae, venit hesperus, ite capellae. (Y.)

Exaequataque sunt creperi certamina belli. (Lucr.)

. . . número deus impare gaudet. (Y.) Semina fert útero,

etc. (O.)

Infelix humeros urgeat una meos. (Prop.)

IJic h'erus Albanum Maeeenas, ele, (II.) . . . quam si mera
vina bibisset. (O.)

Celera turbapalam etc. (O.). . . extlra quaerere regna. (Y.)

Póstera Phoebea lustrabat lampade tenas. (Y.)

[I] Pero C5 breve la c en proceres:

Post alii proceres: etc. (V.)
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Circumstant properi aurigae, etc. (Y.) . . . Quandoque bo~
ñus dormiíat fíomérus. (ff.)

Bucériique greges etc. (Lucr.) . . . armentaque bucéra pa-
vit. (0.)

fferculem et visum canis inférorum, (sáf.) (Sen.)

Quam férus et veré ferreus Ule fait! (Tib.)

Quo pacto aestivis a partibus aegocérótis. [Lucr.)

Qui volet austeros arte ferire viros. (Prop.)

. . . Curibusque severis. (Y.) . . . adeo nulli sincera volu-

ptas. (O.)

Próceros odisse hipos, etc. (ff.) Ut plérique solent, etc. (ff.)

Scrus inoffensum rettuleritque pedem. (Tib.)

Non datur ac veras audire et reddere voces. (V.)

Intererit multum, Davusne loquatur an heros. (ff.) \

Clerlci ne quid maculet rigorem. (sáf.) (Sidon.)

. . . quantum Gradivus ffomérícus audit. (Juv.). . . pontus
Ibéríus illinc. (Avien.)

Doctus sagittas tendere Séricas, (alcáic.) (ff.)

Nauclénco ipse ornatu per fallaciam. (yárnb.) (Plaut.)

\ 4.° en los nombres propios i adjetivos en érws, como
Eucherius, Laberius, Pierius, Cimmerias, áerius, aethe-

rius, menos serius; en los femeninos eneV2«, er&e, eríes,

como Aegeria, Arriería, Hesperia, materia, miseria,

inferiae (plur.), pauperies, temperies, series, Asteria,

menos Faléria, Iberia, arteria, fériae ; en los neutros

latinos en erium, como adulterium, desiderium, impe-

rium, magist&rium, minisíerium, puerperium, refrige-

rium, i en los nombres propios diminutivos, como Gly-

cerium, menos en las voces greco-latinas, como erga-

sttrium, coemeterium, criilrium, mystérium, dictérium :

Et Laberi mimos ut pulchra poemata miror. (ff.)

Nec stetit Euchérii etc. (Claud.) Est prope Cimmerios

etc. (O.)

Yatum Pimis ora rigantur aquis. (0.)
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Xcc gemere &*riá tur tur ccssabit ab ulmo. (Y.)

Posthnbui tomen illorummea seria ludo. (Y.)

Aegéria «*, quaé praebet aquas, dea grata Camoenis. (O.)

Matériam superabat opus etc. (O.) . . . cumulavit Iberia

dives. [Avien.)

Nunc et paupériem et duros perferré labores. (Y.)

. . . debilitat series immensa laborum. (0.) Seu nemus
Asteries, etc. (Y.)

Longos ó ütinám, düx bóne, ferias
\\
Praéslésfíéspéñae

etc. (coriámb.) (II.)

Quique ob adultériumcaesi, etc. [Y) . . . gradiens arteria

clamor (Lucr.)

. . . desidériumque locorum. (O.) Consulis impérium etc.

. . . cohibet vicina Faléria cursum. (Rutil.)

Cum mea ridebunt vana magisléria. (Tib.J

Meque ministerio sceleris arlisque removi. (O.)

Tale puerpérium quoties Liccina resolvit. (Sidon.)

Ómnibus arrides, dicteria dicis in omnes. (Marc.)

Yiventes rapit inférias, quas immolet umbris. (Y.)

Surgit, et immundas vocat ad mystéria gentes. (Pr.)

Mea Glyctrium, inquit, quid agis? etc. (Terenc.)

15.° Es breve, ademas de los comparativos formados

de los adjetivos que acaban en trus i de los que termi-

nan en er que conservan su e breve, también en los si-

guientes: anterior, citerior, deterlor, interior, ulterior ;

así mismo en los sustantivos derivados en evitas, como
asperitas, dexteritas, poste ritas, prosperitas, temeritas>

menos en austéritas, sinccritas, severitas, veritas:

Anterior numero, etc. (II.) ... non inferiora sequulus. (V.)

Perculit imperio detérioris herí. (Cat.)

Atdomus interior regali splendida luxu. (V.)

Tendebantque manus, ripae ultérioris amore. (Y.)

Tu comes exterior, si postulet, iré recuses. (II.)

Quam laudem a sera postéritate feral. (0.)
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Asp'eritaiis et invidiae corrector et trae. (H.)

Spes hominum placida prospéritaíe juvaí. (Prud
)

16.° Lo es también en todos los derivados que termi-

nan en erosus , como acerosus, generosus, numerosus,

onerosus, operosus, ulcZrosus ; i en ereus, erürius o eri-

ñus, como sidereus, vipereus, aethereus, pulvereus, ve-

ne reus, temerarius, cimrarius
T
camerarius, Ámerínus

;

en érális, iritis o érílis, como libéralis, Feralia (plur.),

puérílis, héñlisj stéñlis, menos féralis:

Farre aceroso olei decumano pane coegit. (Lucil.)

. . , nenio gemrosior est te. (II.) . . . tanto est onérosior

igne. (O.)

Sidéreo flagrans clypeo etc. (Y.) . . . moles operosa labo-

rea [H.)

Saevit et circa jécur ulcérosum. (sáf.J (II.)

Yiplreo generi etc. (Y.) Pulvéream nubem etc. (V.)

Qui tamen aethéreas velum contorsit in auras, (Y.)

Parce meo, juvenis, temerarias esse periclo. (O.)

Atque Áméüna parant tentae retinacula viti. (Y.)

Sed tam prodigus, atque libéralis. (fal.) (Marc.)

Jlanc, quia justa ferunt, dixere Férália lucem. [O.)

Solaque culminibus féráli carmine bubo. (Y.)

Mixtaque blandiliis puérUibus oscula junxit. (O.)

Qui modo decerpens leñero puérlliter ore. (Prop.)

Infelix lolium et stériles dominantur avenae. (Y.)

. . . mensaeque assuetus hh'ili. (Y.) [

17.° Es breve también en los adverbios lemperi i tem-

perius
y
vespéri o vespére, derivados de tempus i vesper,

lo mismo que en heri, fére, temeré; así mismo en los

sustantivos terminados en ¿rulusi érUla, como quérulus,

férula, mérula; en los en iris; como epheméris, Hespé¿

ris\ Piéris, Tibéris; en los nombres propios griegos
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Achnon, Acherusia, Hi/périon ', BclUrop/wn, Mcrgpc,

upe, St érapes :

Jamque fér? sicco subductae littore puppes. {Y.)

iicñ minas viifinli pro ambobus dedi. (yámb.) (Tercnc.)

A'unc tecum ftrc tutus ero, quocunque recedam. (iuson.)

Immemor Ule dei, temeré commitlcre tale. (Tertul.)

Et ciwtu (¡uirülae rumpent arbusta cicadae. (V.)

Sic veli/ti mérülis intentus dccipit auceps. (//.)

El nos ergo mannm férülae subduxirmis etc. (Juv.)

Cernís ephémérides etc. [Juv.) . . . radiis Hyplríona cin-

ctum. (O.)

Corniger Ilesperidum fluvius regnator etc. [Y.)

Dicite, Piérides, non omnia possumus omnes. (Y.)

Albula, quem Tibérim mersns Tibérinis in undis. (O.)

Fleclere si neqveo Superos, Achéronta movebo. (Y.)

Etsi praeterea tamen esse Acherusia templa. (Lucr.)

. . . credus de sidere Bellérophontem. (Manil.)

Si non Aérópen frater sceleratus amasset, etc. (0.)

Séptima mortali Mérópe tibi, Sisyphe, nvpsit. (O.)

Brontesque Sttrópesque et nudus membra Pyracmon. (Y.)

i 8.° Igualmente es breve en los verbos en ero de la

primera conjugación, como agglomero, altero, adultero,

blatéro, celéro, camero, desidero, onero, exaggero, exul-

cero, extubéro, fenéro o foenéro o -or, genero, impero,

libero, macero, miséror, moderor, prospero, recupero,

remunero o -or, supero, vitupero, vulnero, verbero, me-
nos enspéro, assevéro, persevero ; o de la tercera, como
{'ero, géro, séro, tero, quéror ; en los en éréo de la

segunda, como m'eréo,v~e.reor, misereor; i en los en trio

de la cuarta, como aphio, op'erio, expérior:

Continúate parvo si possit conglomerar i. (Lucr.}

Aut htum pictae vestis consid'erat aurv.m. (Juv.)
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• . . fluvios temerare venenis. (0.) Quidquid id est, dequo
delibérat, etc. (Lucr.)

Degenerat, palmae veíenmque oblitus honorum. (O.)

. . . arvis opératajuventus. (fl.) Sic itérat voces, etc. (H.)

ffaec vigeant mandata, nec ulla oblitéret aetas. (Caí.)

Munérat et lauro modo pulcher obumbrat Apollo. (Calp.)

Doñee eris felix, mullos num'erabis amicos- (O.)

Dum properat versus annumérare Ubi. (Marc.)

Et glacialis hiems aquilonibus áspera t undas. (Y.)

At si luxuria foliorum exubérat umbra. (Y.)

Fnglrans Aganippe. (Cat.J . . . pedibusque eviscérat uncís.

Loricamque manu valida lacerare revulsam. (V.)

Semper amatorum ponderal illa sinus. (Prop.)

Parce pias scelerare manus etc. (Y.) ... sua membra re-

friglrat unda. (0.)

. . . votisque déos venlraberis seris. (Y.) . . . sub te tole-

rare magistro.
(
Y.)

Templrat et sumtus parcus uterque parens. (O.)

Scilicet assérui jam me, fugique caleñas. (O.)

Post manes tumulumque persévéret. (fal.) (Marc.)

. . . et quamvis nunquam spéraret Ulyssem. (Prop.)

. . . lancesque et liba féremus. (V.) Bella manu letumque
giro etc. (X.)

Tecla sérat late circum, etc. (V,) . . . equidem de te nií

tale vérebar. (Y.)

ffoc rígidas sílices, hoc adamanta térit. (O.)

Ibat ul océano quéreretur facta mariti. (O.)

Si nemo praestet, quem non mérearis, amorem. (H.)
O virgo, miserere mei, miserere meorvm. (O.)

Nox opérit térras, etc. (Y.) Terram ínter íluctus áperit,

etc. [Y.)

Tigna cava et pidos explriere melus. (Prop.)

19.° en los verbos eneto de la primera conjugación,

como arieto, hebeto, vegeto, veto, menos locupteto, mé-~

tor ; o de la tercera, como mzto, peto ; en los en etuo,

como meluo; en los sustantivos femeninos de la ter-
Í8



i ora decliaacion en utau, como sooiUa*, salictas, i)arié\

tas, aneciétas y ebriétas, sobrinas, piétas:

Arrtat in portas et duros obj ¡ce postes. (V.)

Intemerata salas vegétat viresque ministrad (Juv.)

Relligio v'eiu'a segeli praetendere sepem. (V.)

Parparcosque mltuni /lores, etc. (V.)

Inaerit et late campos metalar aperlos. {Nemes.)

Id m ¿tucas veterisque memor Saturnia bclli. (V.)

Ah % nimium esl, quod, amice, patis : etc. (O.)

Non semel ebri'etas est simula ta mihi. (O.)

Anxtélate careas animas facit omnis acerbi. (Luc.)

Di, si qua est coelo piétas, (juae talla curel. (V.)

Jlis se sobrictas et totus sobriétaiis. (P.)

21.° Es breve, ademas, en los masculinos en ufáis,

como hinnuléus, equuléus o eculéus, aculéus ; en leus,

como malléus, nucléas, piléus o piléum ; en ceas, como
caducéus, calcéus, urcéus ; así mismo en otros sustantivos

masculinos terminados en éus, como alvéus, baltais o

baltéum, calcanéus o calcanéum, caséus,ceréus, clypéus,

CWléUS, laqueas, puteus, dms :

Jlinnuléi pellis etc. (Prop.)

Jam corda dudum punxit Ule aculéus. (Plaut.)

Eviscerandum corpas ecuUo emiuus. (Prud. Peristeph. X.
109.)

,.. hace nobis piléa donant. (Pers.) ... ut caichis olim. (II.)

Mella dari nucléosque Ubi dulcesque placentas. [Marc.)

Témpora discussit claro cava malléus iclu. (O.)

Hic tibí donatur panda mber urc'eus ansa. (Marc.)

. . . prono rapit alvéusamni. (V.J . . . calcanea scissa riqe-

bant. (V.)

BalVeus el tere ti snbneclit fíbula gemma. (V.)

Pinyuis et intjratae premere tur caséus arbi. (V)
Et totum chjpíi ferro dejecerat orbem. (V.)
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JXam primi cunéis scindebant fissile licjnum. (V.)

Hic ubi nocturnos praestabit ceréus ignes. (Marc.)

Aut putéos aut alta greges ad stagna jubete. (V.)

Et taquéis captare feras etc. (V.)

21. ° en los sustantivos neutros, latinos, que acaban

en ¿wm, como baln'eum, castormm, flamméum, horréum*

lintéum, lutéum o lutum, oléum ; i en los nombres pro-

pios, griegos, terminados en éusa, como CréUsa :

Castoréoque gravi mulier sopita recumbit. (Lucr.)

. . . tenebrosaque balnéa Grilli. (Marc.)

Lutéa demissos velarunt flamméa cultus. (Luc.)

Scintillare oléum et putres succrescere fungos. (X.)

. . . atque ipsius umbra Créüsae. (Y.)

22.° Lo es también en los adjetivos latinos en aceus,

como ampullaceus, argillaceus, cretaceus, chartaceus,

gallinaceus, rosaceas ; en aritus, como momentáneas,

comentarle us, collactaneus o collacteus, extraneus, sub-

terráneas , subitaneus , supervacáneas y mediterráneas

;

en iceus, como corticeus, iliceus, pumiceus, puniceus,

triticeus, piceas, spic&us ; en áreas, como Cacsareus,

nectareas; en ereus, corno aethereus, cinéreas, pul-

veréus, sidéreas, vipéreas, venéreas, céreas ; en oreas,

como corporsus, aequor'eus, arboréus, roboréus3 lütoréus,

marmorlus, floréus ; en ur'eus, como purpureas, sulphu-

rms; en ñus, como aerlus, aureus, citrms, ferréus,

laurbus, myrrhéus, murrhms, vitreas, réus :

Auréus et similis frondescit virga melallo. (V.) ¡

Et qui Caesareo juvenes sub nomine crescunt. (0.)

Tollat pedes indomilaes trato extranéo. (yámb.) {Petron.}
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gjfl aliuuid manes et subterránea regna. (Juv.)

Ornique' iliciaeque trabes, elc.fStat.) Punteéis mvecta tro-

lis aurora etc. (0.)

Jhcit corticiis fluilantia relia signis. {Auson.)

lt quae pumieeis fontibus antra canent. (Marc.)

Al it triticéam ¡n messem etc. (V.JSpic'ea jam campis cum
messis inJwrruit. etc. {Y.)

At coelum picea erassus calígine nubem etc. (Y.)

Attica nectarea turbatis mella Falernum. (Marc.)

(hii lamen aethereas velum contorsit in auras. (Y.)

Cerius in vilium ftecti.etc. (//.) Pulveréam nubem etc. [Y.)

Sidéreo jlagrans clijpeo etc. (Y.) Vipéreo generi etc. (Y.)

Corporéae abscedunt pestes etc. [Y.) Arboréi fetus alibi

etc. (Y.)

Stemet et aequoréas aequore nata mas. (0.)

. . . aestate nova per florea rura. (Y.) Littoréas agitabat

aves etc. ( Y.)

Mil tere roboreo scirpéa ponte solet. (0.)

Marmórea caput a cervice revulsum, etc. (Y.)

Purpuréus molli fiat in ore rubor. (0.)

Sulphuréo Nar albus etc. (Y.) . . . mlcát aeréus ensis. (Y.)

Scribitur in cílréis, etc. (Pers.) Laurea serta etc. (0.)

Te nemus Anguitiae, vitrea té Füclnüs ündá. (Y.)

Myrrhéum nódó cohíbéré crlnem. (sáf.) (H.)

23." Lo es igualmente en los adjetivos en neiis e irieus,

como igneus, virgineus, querneus ,
populneus o populeus,

lañe us, aliene us o aeneus, ligneus, idoneus, Ungus, spi-

?ieus, Aborigineus, anguineus, Apollineus, arundinéus,

hitumineiis, cupidineus, ferrugineus, femineus, flumi-

néus, fulminéus, gramineus, glutineus, pampineus, san-

guinéus, consanguineus , staminéus, straminéus, viminéus,

muchos de los cuales toman, al mismo tiempo, otra ter-

minación en ñus, como ilignhis o ilignus, salignéus o

-ñus, eburn'eus o -ñus, coccin^us o -ñus, faginéus o -ñus,

fraxinéus o -mis

:
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Ac si virgineum suffuderit ore ruborem. (Y.)

Straminéá possel dux habitare casa. [Prop.)

Currentem ilignis potare canalibus undam. (Y.)

. . . armatus falce saligná. (Y.) Lanlus Euganéi lupus etc.

(Marc.)

Stamineá rhombi ducitur illa rota. (Prop.)

Oppida turritis cingantur ebúrnea muris. (O.)

Portabat nitidis currus eburnüs equis. (Tib.j

Si recte facies, lúe murus ahenéüs esto. (II.) .
]

Indulgent vino, et vertunt cráteras ahenos. (Y.) I

Stabat in exigua lignéus aede deus. (Tib.)

Yimineasque irahit erales, etc. (V.)

Latus ul in circo spaiiére, aut aenHs ut stés. (II.) .

Si facis, ut patriaesit idonéus, utilis agris. (Juv.)

. . . nodos ac vincula linea rupit. [Y.) . . . quod spinéd (o-

tum. (O.)

Eumenides, quibus anguinéó redimita capillo. [Cal.) ,

Ausus Apolliné )s prae se contemnere cantas. (0.) I

Pastor arundinéo carmine mulcet oves. (O.)

Sive bituminéae rapiunt incendia vires. (O.)

Et consanguinéus leti sopor etc. [Y.) Fágínüs adstabal etc.

(Tib.)

Molle cupidínéis nec inexpugnabile lelis. (0.)

Et ferruyinéá subvectal corpora cymba. (Y.)

Fulmíneo céleres dissipat ore canes. (O.)

IVec qui pampinéis victor juga flectit habenis. (Y.)

Aut in gramínea poneré corpas humo. (O.)

Fraxinéaeque trabes etc. [V.) . . .fraxíná virga Noto. (0.)

24.° en los adjetivos latinos en meus, como balsameus>

flammeus, fuméus, plumeus, rameas, squameus, spumeus;

en üleus, como caerüleus o caemlus, esculeiis, popu-

leus, Hercúleas, Romaleus; en teus, como arbuteus, ar-

genteuSj ladeas, linteus, lüteus, luleus, myrleus;enseus,

como carbaseus, osseus, roseas; lo mismo que en los

otros que acaban en e us, como nib^us, buxeus, frondeas^

nivéus, plumbhis, scrupeus, stüpeus ostuppeus:

¿
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posilum in chuso Hnquunt, et ramea costis. [Y.)

furnia )fassifiae poneré vina potes. (Marc.)

Squaméus in spiram (ractu se colligit anguis. (L.)

inquine balsanño, mijrrhaque el ture soluto. (Lact.)

Adnixi torquent spumas et caerülá verrunt. (Y.)

Vieerat esculcar capiebat frondis honorem. (O.)

Qualis popul'ea moerens philomela sub ximbra. (Y.)

Hercúleas, et facía ferunt ut prima novercae. (Y-)

Romuléoque recens horrebat regia culmo. (Y.)

Arbutéis tcxunt virgis etc. (Y.) . . . nitidis argentéus un~
dis. (0.)

. . . cervix cui láctea crinis. (Y.) , . . myrtéa serta coma.

(Tib.)

Aurora in roséis fulgebat lútea bigis. (V.)

Defmgit Rheni lütéum caput etc< [II.)

. . . oss'ea forma tuos. (Ó.) . . . carbaséis humorem lollere

velis. [Tib.)

. . . e eolio nam buxéa fatula pendet. (Marc.)

Sed jacet aggeribus nioéis etc. (Y.) Scrupéa, tuta lacu ni-

gro, etc. (Y.)

. . . tot stüpéa vincula eolio. (Y.)

Dixit et avertens rosea cervice refulsit. (Y.)

25.° Es breve finalmente en los terminados en eclct,

edra, edrus,epra, eplus, eplum, etro, tiritó, etrus, etra,

etrum, etrlus, como assecla, cathedra, cedrus, Upra,

peplus o peplum, retro (adv.), pene tro (-are), meretriz,

fulge tra, pe tra, pharetra, fulgetrum, feretrum, metrum,

hexametrum, Pétrus, Feretrius ; así mismo en el ad-

verbio peragre i sus derivados peregrinas, peregñnor

(-üri), lo mismo que en los casos de los adjetivos cele-

ber e intéger, i en sus derivados, como celebritas, ce^

lébrator, intégrilas, redintegro (-are); pero es siempre

larga por naturaleza en poctría, ébrtus, Demetrius, así

mismo en los casos i derivados de créber, crebra, cre-

l'rum

:
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Dé cáthédrá quoiies surgit etc. (Marc.) Fretus amore pé-
trae etc. (Prud

)

Posse linenda cedro et laevi servanda cupresso. (H.)

Mundavitque lepras, hostes calígine sepsit. (Tert.)

Exuitur nudátá péplo etc. (Prud.) . . . pari subit ásséclá,

gressu. (Ser.)

Abduxéré retro longe capita ardua ab ictu. (V.)

Illyricos penetrare sinus etc. (V.) * . . veterum penétralia

regum. (V.)

Est mihi purgatam crébro gui personet aurem. (II.)

. , . Boreae penétrabile frigus adurat. (V.) Non sémél

ébríétasetc. (O.)

Corpora vestales oculi merétricia cernunt. (O.)
(

Perderé quis velit a turpi merétricis amore. (H.)

Pars leves humero pharétras etc. (V.) . . . quam Fusius

ebrins olim. (II.)

Ilexamétris epigramma facis etc. (Marc.) . . . vertit péré-

grinam liltora puppim. (O.)

Dianae cél'ebñs módis. (It.)

Hiño Ferétri dicta estara supcrba Jovis. (Prop.)

Cuftaque dum perégre est animus sine corpore velox. (11.)

Intéger vitae scelerisque purus. (sáf.) (II.)

Latoe, dones et précór integra
\\
Cuín mente. . . sencclam

degere etc. (II.)

Fecil Ilgpcrborei celtbralor Stella friumphi. (Marc.)

Grata lyram posui tibi % Phoeba, póetriá Sapphor [O.)

. . . viridés Demetrias anuos. (Marc.)

Observación»—En estas palabras los poetas hacen al-

gunas veces larga la e breve, por posición de la muda
i de la líquida, lo mismo que en ios terminados en ebra,

ebrum
t
cbris

i
ebro :

Al Scyllam caecis cohibe t spetunca lat'ebris. (V.)

Sanguina cernis adhuc, sparsoque infecto cerebro. (X.]

Pingue tenebrosa coclum subtexitur aelhra. {Avien.)
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muhébribus armis, (V.)... artus depascilur árida febris.

Perire guaerm, néc m&ltilrUer. (ale.) (II.)

Vos humili ásse.clae, vos indulgebitis unquam. (Juv.)

Seque cilébrári quólibet ore sinit. (O.)

TJril odoratam nocturna in lamina cedrum.(V.)

Poeniíuit mullos vanae sterilisque calhédrae. (Juv.)

Improba mordaci serpens prurigine lepra. (Maní.)

Accipiunt sinubusque suis péploque fluenti. (Man.)

Amnis et Adriacas retro fugit Aufidas undas. (Y.)

. . . humero gessisse pharelras. (V.) . . , tacloque féretro.

(Sedul.)

Nunc Jovis incipiam caussas aperire Feretri. (Prop.)

Prima peregrinos obscena pecunia mores. (Juv.)

Magnus ab integro seclorum nascilur ordo.

III. 7 es jeneralmente breve.

Lo es 1.°: en los terminados en 2a o ?é, como Achae-

menia, Acherusia, Aeolía, Aetolía, ApuHa, Gallia, Ita-

lia, Thracía, Adria, Venettae, Artemisia, Berecynthía,

Cornelia, Canidia, Cynthia, Clylia, Oytherlia, Cephéia,

AquilUa, avaritia, tristitía, querirnonia, caerimonia, con-

tumacia, audacia, concordia, abundanüa, elegantía, ele*

mentía, acacia, acedía, ambrosia, barbarla, vesanía, vi-

ctoria, stiria, superbla, suppetiae, vindemia, vergilíae,

Aster?é; menos en academlai Maña, cuya penúltima es

común, en Alexandrza, Antiochía, Astydamía, Deida-

mía, Hippodamía, Iphigenia, Seleucla, Día, Phüúa, i

particularmente en todos los nombres griegos, propios o

comunes, que acaban en eia, en Griego i que, por esto,

tienen la i larga en Latín (1), así mismo en día, femenino

del adjetivo latino dius:

(1) Por lo que toca al uso particular que hacen los poetas
de la decadencia de los nombres griegos en ia, respecto a la

cuantidad de la penúltima, yéase lo expuesto en la páj. 9 i 10,
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Aegiría est, quae praebetaquas, dea grata Camoenis. (0.)

.

.

. sonat Ionio vagus Adria ponto. [Luc.) ... celebrataque

Carla fama. [Man.)

Fastidiosa tristis aegrimoriía. (yámb.) (H.)

Vellet Alexandri si quarta colonia poni. (Auson.)

Nec facundia descreí hunc, nec lucidus ordo, (tí.)

Cum domus Assaraci Phtlüam clarasque Mycenas. (Y.)

Adjicias, nec te ullius violentia vincat. (Y.)

Excipit Uránié, fecere silentia canctae. (Q.)

Seu nemas Ast¿riés,seu qua Parnassia rupes. (Y.)

Non aestuosae grata Cálábriae. (ale.) (H.)

Quod dente obnitens spinosa calumnia punge t. (Prud.)

Concurrit Latió Tyrrhenia tota diuque. (O.)

. . , capii blasphemia monstri. (Prud.) . . . hortatrix ani-

mosi gloria leti. (Stat.)

Perfidiae cumulum etc. (O.) . . . clarae resonans argutia

vocis. (tert.)

Mistaque blandiñis puerilibus oscula junxit. (O.)

Curia pauperibus clausa cst, dat census honores. (0.)

Justiliaene prius mirer, belline laborem. (Y.)

Interdum tomen et vocem comoedía tollit. (II.)

Curva laborantes antlía tollit aquas. (Marc.)

Noxia Alexandña, dolis aptissima tellus. [Prop.)

Tertia Phoebeae lauri domus Antiochia. {Auson.)

Passa est Hercúleas Astydamia manus. (An.)

Anecia exienüs Ilippodamia rotis. (Prop.)

v . . quas ipsa decus sibidla Camilla. (V.)

Pro qua mactata est lphigema mora. (Prop.)

Qua brevis aequoreis Día feritur aquis. (0.)

Inque academia umbrífera nitidoque lyceo. (Cicer.)

In Latium spretis academia migral Athenis. (Claud.)

Ángelus intaclae cecinit properata Mariae. (Sedul.)

Quis fuit Ule nitor Mariae, cum Christus ab alvo, etc.

(Sedul.)

2.° en los nombres propios i patronímicos que termi-

nan en tas o eias, como Blas, Clinias,^ Esáías, Aeetias,

ThesñaSy Helías
1
Elias (jen, -adis), Pleias

y
Pellas (jen.

19
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-,/('. Pellas jen. -adis), menos en Anglas que ücnela i

larga, i en Ellas (jen, -a^ i Gallas, que la tienen común;

asi mismo en los que acaban eniades, como Alabiados,

Miltilídes, Abotinados, Adonizados, Anchisiades, Ascle-

ptades, Amphxtryoniades, Cliniades, LaomedontiadcSj

Phiethontiades, Scipiades, Thestiades:

Addc Heliconiüdwn comités, quorum tmus üomerus. [Lucr.)

Pelias osso potosí imbellibus apta lacertos. (O.)

Tum Pháéthontíádas musco circumdat amarae. (Y.)

Ycnit Atlantíádcs etc. (O.) Yirtus Scipíádae etc. (H.)

Laomedonlíádae, bellumne inferré paratis? (Y.)

Amplritryoniádes armenia abitumque parabat. (\.)

Cliniadaeve modo etc. (O.) . . . Éliádum palmas Epirus
aquarum. (Y.)

¿Eneas Anchisiades et fidus Achates. (\.)

Lltor Abantíádes alite fertur equo. (OJ
Concipit interea validos Aeétids ignes. (O.) j
Septimus Augiae stabulum labor egerit undis. (Auson.)

Áec minus Helládes lugent, etc. (Ó.) Numine plenus Elias.

(Fortunat.J

Quattuor auctumnos Pleías orta facit. (O.)

Vidimus horrendum membris armisque Goliam* (Prud.)

3.° en los adjetivos en iaris, como auxilíúris, fami-

liar is ; en lülis, como aeqainoctlális, connubiális, conj

jugiális, comitiális, exitíális, furlális, fluvlalis, genlalis,

glaclalis, judicíülis, pluvlális, trivíális, soclális, Mar-
tía lis, Diülis ; en láülis, como fluviatilis ; en iábllis,

como exitiabilis, varlabilis ; en los nombres en tárius,

iarla, iarlum, iñra, como apiarius, plagiarías, pin-

guiarius, aviarium, díarium, tiara o tiaras:

Caeruleus fraier juval auxilláribus undis. (O.)

Serpentis fúñale malumetc. (Y.). . . símiles lucen t geníá-

libus alte. ( Y.)

Et glaclalis hiems etc. (0.) . . . fora judiclália ponunt. (0.)
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Jam coeli furor acquinoctíális. (fal.) (Cal.)

, . . nec conjugíália jura. (O.) .. . ubi connübiália jura? (O.)

I . . . donum exilíale Minervae. (V.)\ .'. Cecropium servans

apiarius agmen. (Sil.)

El cómitiáli obnoxiae coturnices. (escaz.) (Marc.)

Sanguineisque inculta rubenl aviaria baccis. (Y.)

Impones plagiario pudorem. (Marc.) v

Carnarius sum, pinguiárius non sum. (escaz.) (Marc.)
Cum servis urbana diaria rodere mavis. (H.)

. . . Phrygia veslitur bucea tiara. (Juv.)

Dumque manu tenlat trahere exifiabile telum. (Y.)

4.° Es breve también en los nombres en ianus e ia~

mas, como Aslünus, Formianus, Tralliánus, Phasiánus,

Aemiliünus, Ciceroníánus , Caesaríanus, Caloriímus, Lu-

cidliantes, Lepidiámis, Mañánus, Marcíánus, Hadriánus,

Herodíónus, Chrisñánus , Rhiánus, Arriánus, meridiánus,

Diáriíus, menos en Diana, que la tiene común; así mismo

en los en icicus, como Adríacus, Aegyptioicus, Asiacus,

AtlantiacuSy Byzanticicus, Babyloniacus, Colchiacus, Co-

rinthicícus , Cytheriacus, Deliacus , Iliacus , Niliacus,

Olympiacus, Peloponnesíacus, Pelusiacus, absinthíuicus
y

theriacus, zodiacus:

Haec Asiánorum vetera ornamenta deorum. (Juv.)

Majorum et stantes in curribus Aemilmnos. (Juv.)

Catoníána, Chreste, quod facis lingua. (escaz.) (Marc.)
Romana, Attica, Chris llana fulsit- (fal.) (Prud.)
Ínterjungit equos meridiana, [fal.) (Marc.)

. . . et turba Dtánía fures. (H.) Exercet Di&na choros,

etc. (V.)

. . . silva alta Jovis lucusque Didnae. (Y.)

Ergo nunc rudis Adrláci vehor aequoris hospes. (Prop.) (
Quos Aegyptiáco semper tenuistis ab aevo. (Calp.) /

. . . Asíácas casuras adspicis arces. (O.)

Qualis Atlantiaco memoralur liltore quondam. [SiL)

Cum Babyloniácas submersa aufugit in undas. (Man.)
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Aut Byumtlácos cotont lacertos, (fal.) (Stat.)

Caichis Colchiácis urat ahena focis. (Prop.)

Jmmjiic Corinthhici carpcbam littora ponti. (O.)

Sume Cqtheñaco medicaban nectare cestron. (Mare.)

Quam cum Delinco meare fia tu. (fal.) (Cat.)

. . videt Iliacas ex ordiñe pugnas, (V.) . . . Oh/mpiacae
miratus praemia palmae. (YJ

ffeé Pehisiácae curam adspemabere lentis. (V.)

Quotque super terram sidera zodiáci. (Auson.)

5.° en los nombres en ™tus e látius, como crucatus,

hiatos, radíalas, furíatus, feriatus, Curíatius ; en lates,

como CrotoniateSy Sparliates ; en záticus e latlcum, co-

mo Adriaticus, Spartiaticus, walicum ; en iátor, como

gladiator, insidlator, calumniator, vindemiator, viator;

así mismo en etíam i en los nombres griegos Ariadna,

Briareus, PnUmas, Biánor, Priapus, Aegiale, phíala :

Cessant, dum venial radíatum insigne diei. (Lucr.)

. . . lateris cruciatibus uror. (O.) . . . terram spuit ore

viator. (Y.)

Et miser invisam traxit huilus aquam. (0.)

Sacra mentito male feríalos. fsáf.J (TI.)

Cum libertinas damnet Curialius auras. (Marc.)

Luculli miles collecta viatica mullís. (II.)

Vindénnator et invictus, cui saepe viator. (H.)
Insidiatorem praeroso fugerit hamo. (II)

Lustravilque fuga mediam gladiator arenam. (Juv.)

Et delator es et cálümníátor. (fal.) (Marc.)

Indómitos ih corde gerens Ariadna furores. (Cat.)

Qucsta est Aegiále, questa est Meliboea relinqui. (Stat.)

Et centum geminus Briareus et bellua Lernae. (V.)

. . . tergoque Bídnoris alte. (0.) Virro tenet píllalas etc.

(Marc.)

Non Prlámus tanli totaque Troja fuit. (O
)

Ilcllespontiáci servet tutela Príápi. ( VJ
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6.° Es breve también en los nombres que terminan

en ibulum, como laübulum, infundíbulum, patibulum,

prostibulum, turibulum, vestibulum, menos iribulum ; o

en ibülus e ibula, como bibulus, trlbulus, prostíbulo,,

menos tribuía, fíbula; lo mismo en los adjetivos que

acaban en ibilis, como credibilis, conducíbilis, compre-

hensibilis, horribilis, flexibilis, plausibilis, terrlbilis,

vendíbilis, visíbilis ; o en ibundus, como furibundas, mo-

ribundas
,
pudibundus

,
queribundus, menos sitibundas:

Tribüláque trdhéaeque el iniquo pondere raslri. (V.)

Asperior tribülis, felá truculenlior ursa. (0.)

Gens illa riostra est, nos pátibülum ascendimus. (yámb.)

(Prud.)

. . . etsi olim lupa proslibülumque. (L.) . . . flexiblles

curvanlur Apollinis arcns. (OJ
Vestibülis abeunt veteres lassique clientes. (Juv.)

Quem bibülum liquidi media de luce Falerni. (tí.)

Credibile est, ipsos consuluisse déos. (O.)

Terribiles visu formae, Letumque Labosque. (Y.)

In quo visíbilis stat Ubi gloria, (coriámb.) (Prud.)

. . . cur me moríbundam deseris, hospes? (V.)

Conscendit furibunda rogos : ensemque recludil. (V.)

Áurea purpureara subnectit fíbula veslem. (V.)

Intererit satijris paullum pudibunda prolervis. (II.)

Dumque siñbundus medio languescit in aéstu. [Ser.)

Curaeque insidiaéque alque hinc querlbunda senectus. (Sil.)

Turibula, et palerae etc. (Auson.)

7.° en los nombres terminados en iber e iberis, como

Mulctber, Celtiber, Iber, Tiberis, fzber, zingiber o zin.

ziber} líber (libro), menos en el adjetivo líber (libre), Lí-

ber, denominación de Bacco, i tiberi (hijos); en íbus, iba,

vbum, como cíbus, tribus, diatriba, menos scrtba, líbum,

tibia; en ?bal, como Hannibal ; i en zbUnus, como Liba-

mis, menos clibanus ; así mismo en lo? verbos acabados
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en lio, tltifr, ftlfrí como bibo, cibo, tnbuo, líbet, menos

scñbo, libo; es breve, ademas, en Ubellus, Tibullus,

libuma, L'ibi/a e hibiscus, pero larga en llbella, libero,

Tilnu\ Ijbithra, Tbycus, ibis, híbernus e hiberno, i co-

mún en ¡¡¡bernia:

Usorpauperislbyci. (II.). . . Cijlleninslbidis alis. (O.)

Mulc'iber in Trojam, pro Troja stabat Apollo. (Y.)

Aut impacatos a tergo horrebis íberos. (Y.)

Albu la, quem Tibérim mersus Tlbérinus in undis. (0.)

íncipe Maenalios mecummea tibia versus. (Y.)

. . . adorea liba per herbas. (V.) Et llbella aliqua etc. (Lacr.)

. , . formantque libellos. (Juv.) . . i egens, Líbyae deserta

peragro. (V.)

Ibis Liburnis ínter alta navium. (jjámb.) (II.)

. . . gracili fiscellam texit híbisco. ( Y.) . . . glacialis Hi-
berne. (Claud.)

Vividus hiberna venit de glande Menalcas. (Y.)

A nivibus trahit hlbemis Hlbernia nomen. (Maní.)

lile tni vates operis, tua fama, Tibullus. (O.)

Tela novant, Attina potens, Tlburque superbum. (Y.)

. . . vagina llberat ensem. (Y.) Musae, noster amor, L¿bé~
thrldes etc. ( Y.)

Ducit ad auríferas quod me Salo Celtiber oras. (Marc.)

Enalat intento praedae fiber aviushoste. (Sil.)

Líber et alma Ceres etc. ( Y.) . .

J
sine me, líber, ibis in

urbem. (0.)

Sive quod es líber, vestis quoque libera per te. (0.)

Mirari llbét, o Naiadum potens. (cor.) (II.)

Non domus apta satis, non hic cibus utilis aegro. (O.)

Cum ferus Aasonias perfringeret Hannibal arces. (Cl.)

Claudite jam rivos, pueri, sat prata blberunt. (Y.)

. . . Quibus ofjicium tentare bibices. (Marc.)

. . . Nisi a terris paullatim quique cibentur. (Lucr.)

Biserunt fáciles et tribuiré Dei. (Marc.)
Scríbitur et veslris, Cynthia. corticibus. (Prop.)

Gens epulata toris Lenaeum libat honorem. (Y.)
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Florum spirat odor, Líbáni ceu moníis honor (luis. [Anson.)

Signum monte dedit claro, nam clibánus igne. (Marc.)

8.° Igualmente es breve en los sustantivos i adjetivos

en ícus, derivados de nombres propios, como Achaícus,

Arábicas, Abderitícas, Attallcas, Aristolelícus, Britan-

mcus, Bassancus, Cyzícus, Callaicus, Demosthenicus,

Gangeticus, Germanícus, Itálicas, Marsicas, Ponticus,

Platonicus, Vindelici (plur ,) , o de nombres comunes, co-

mo aquañcus, baleáricas, barbaricus, chyrrñcus, civicus,

clericus, criticus, domesticus, dogmáticas, daemomcus,

elephantícus, evangelícus, empirícus, epicus, fanatícus,

famélicas, hosticas, rusticas, lubricas, tyrannicus, únicas,

villícus, venáticas, immodicus, medicus ; así mismo en los

compuestos con dícus i fícus (de dicere i faceré), como
falsidicus, juridicus, verídicas, beneficus, horrificus 9

lanificus, venéficas; exceptúanse, sin embargo, los sus-

tantivos Alaricas, Caicus, Granicus, Palicus, Polymces,

umbilicus, ficus, picas, vicus, que tienen siempre larga

la i, lo mismo que los adjetivos amícus, inimlcus, a/U»-

cus, apncuSj posticus, mendicus, pudicus, impúdicas :

Frigoribus pigro veniunt Asiática foetu. (Col.)

IIoc tibi de Getico littore mitfit opus. (O.)

Attkapuppis adestetc.'[0>) Argolici redtére duces, etc. [O*)

Africus, et vastos volvunt ad sidera fluclus. (V.)

Ñe mendica ferat barbali prandia nudi. (Marc.)

. . . Acheronlica turba. (Mant.) Sunt et Aremorici etc.

Uuson.)
Et Baby Iónica Chaldaeam doctrina refutans. (Lucr.)

. . . nec Bacchica sacra videres. (0.) . . . in mare Ore ti-

cum. (II.)

Ut canis occullos agitat cum Belgicus apros. {Sil.)

Begna Candpicá cum fugeret etc. (Prud.) Ad Centaurica

piedra ck. [Sidon.)

y
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Qmlü ¡n Subdito Bajarum Uttore quondam. (Y.)

Galtica palla tegit. (Marc.) Plebis aposiaticae etc.

[SeduL)

Tondeat Me inopes Cynicos et Sldica menta. [Marc)

Troica qui profugis sacra vehis ratibus. (Tib.)

Ou i faciunt reges heroica carmina laudant. (O.)

Tune coelns jnvemim, sed aulicorum. (fal.) (More.)

Árcticas est prmus glaciali dictus ab ardo. (O.)

Tune vir apostólicus, etc. [SeduL) . . . clínícüs esse modo.

(Marc.)

Uueohcis juvenis luserat ante modis. (O.)

Clausit et aeterna cívica bella sera- (0.)

\ . . ut scriptor eyelicus olim. (II.) . . . dialéctica turba

sophorum. [Auson.)

Belllca non dextrae convenit hasta tnae. (0.)

Yersibus exponi tragícis res cómica non vult. (II.)

Et te patronum caussidícumque putas. [Marc.)

Yalis fatidicae, cecinit quae prima futuros. (Y.)

At tuba luctificis ¡misal clangoribus urbem. (Stat.)

Yulnifícusque chalybs vasta fornace liquescit. (Y.)

Et qua parte veíit püdicíbrem. (fal.) [Marc.)

Laesa püdzcítia est, dépérit illa semel. (O.)

Nec impúdica Colchis intulit pedem. (yámb.) (II.)

Duceret aprlcis in collibus uva colorem. (Y.)

Doñee eris felix, mullos numerabis amicos. (O.)

Nornen amlcitiae barbara corda movet. (O.)

Parcior ad cives Polymcis inhorruit ensis. (Stat.)

Gens húmica mihi Tyrrhenum navigat aequor. (Y.)

Et tua palricius culmina vlcus habet. (Marc.)

Quumme fzcus alat, etc. (Marc.) . . . Mysusque Cálcus. (Y.)

Ilerníca saxa colunt etc. (Y.)

Ad ñmbílzcum áddñcére. [yámb.) [II.)

Lnfjuibus et pullam divellere mordicus agnam. [II.)

Rumpe omnes, Alancé, moras etc. (Claud.) . . . placabilis

ara Palle i. (X.)

P¿cus in Ausoniis, proles Saturnia, terris. (O.)

...publícususus. (II.) Illosporlicibusrexaccipiebat etc. [Y.)

Et divina opíci radebanl carmina mures. [Luc.)

Pión est in medico semper, releve tur ut aeger. (0.)
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9.° eu los femeninos en tea e ice, como África, Cor*

sica, brassíca, basílica, carica, fabrica, fúlica, gramma-

tica, lógica, música, manica, mantica, pertíca, pítala*

rica, scutka, túnica, Eurydke, Hélice, menos árnica,

fórmica, lecüca, loríca, myrica, Nastea, urtíca, pica,

mica, sica, spíca, Nicaea, Berenice i Berenicis ; así

mismo en los neutros en ícum, como arsenicum f canH*

cum, classícum, tritícum, toxícum, viatícum:

Illyrici restant sicis sibinisque fodentes. (Enn.)

Non omnes arbustajuvant humilesque myricae. (V.)

Illa vel ad flatus Hélices oppanda serenae. (Grat.)

Sub quorum titulis África tanta jacet. (Prop.)

Redditaque Eurydice superas veniebal ad auras, (V.)

Melle sub infami Corsíca misil apis. (O.)

Hic mtx, hic mixta est rugosis carica palmis. (O.)

Me notat et junco brassica viñeta levi. (Prop.)

Denique ut in fabrica, si prava est regula prima. (Lucr.)

Nunc celebres mergis fulicisque palus tribus undae. (O.)

. . . modulorum música triplex. (Auson.) . . . contorta pha-
larica venit. (V.) In túnicas éat, etc. (Juv.)

Et tunícae manteas, et habenl etc. (Y.) Et Cererem in spl-

cis intercipit etc. (0.)

Per tica dat p tenis immitia vulnera ramis. (O.)

. . . collecta viatica muliis. (II.) Classica jamque sonant,

etc. (V.) Nullaque mica salis, etc. (Marc.)

Cántica qui Nili, qui Gaditana susurras. (Marc.)

Affluit undosa ere tus Berenicide miles. (Sil.)

Aaspicis, et mitli sub adunco toxica ferro. (O.)

Párvula nam exemplo est magni fórmica laboris. (H.)

Namque fácil somnum clausa leclica fenestra. (Juv.)

Loricaeqne moras et pee tus perforat ingens. (V.)

Pica loquax certa dominum te voce salatat. (Marc.)

Yivis et urtíca, sic vires protinus, ul te. (II.)

Nec scutica dignum fiorribili etc. (V.) . . . speclalur man~
tica tergo. (Pers.)

Násica excepit etc. (0.) Nlcaeaeque ager uber etc. (Cal.)
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10.° en |os nombres en tenis, como Fabricius, Corni-

ficius, aedilícius, caementícius, patrícius, gentilicias, la-

terícius, tribunkius, menos Apícius, Numícius, Mau-

ücius, tuluenticius, commentícius, collatícius, insiticius,

meretrxius, novícius, subdüícius ; en Ida e icies, co-

mo Cilicia, delíciae, pernicies, menos Arlcia ; en

kium, como cilícium, lanícium, supplícium, artifícium,

auspícium, haruspícium, benefícium, lanifíáum, venefí-

cium, menos lidian ; i en iceus e icuus, como corlkeus,

iliceus, píceiis, pumíceus, puniceus
t

triticeus, conspi-

cüus, perspicuus, menos spíceus :

Ad coelttm picea crassus calígine nubem. (Y.)

Spicea jam campis cum messis inhorruit, etc. (Y.)

Pernicles et tempestas etc. (H.) Ornique ilicéaeque trabes,

etc. [Slat.) Punícéis invecta rotis etc. (O.)

Pectora Fabricii donis invicta etc. (Claud.JSi ubi lanícium

aurae, etc. (S
.)

Et quae pumicéis fontibus antra canent. {3Jarc.)

Male est, Cornifici, tuo Catullo. {{al.) (Cat.)

Qua non Fabricius, sed vellet Aplcius uii. (Marc.)

Oraque patricius nostra dicavit honos. (Claud.)

Jam sedet in ripa telrumque novícius horret. [Juv.)

Subdlücium fieri ego illum militis servum voló. (Plaut.)

Deltciae populi, quae fuerant domini. (Marc.)

Inspice, quos habeat nemoralis Arlcia fastos. (0.)

Auspicio felix totus ut annus eat. (O.)

Supplicia hausurumscopulis, etc. (Y.) . . . fontis vada sa-

cra JSumici. [Y.) Militis officium etc. (O.) Sacrificl

genus est, etc. (0.)

Déme veneficiis carminibusque fidem. (O.)

Ducit corneéis fluitantia relia signis. (Auson.)

Occullum stellae, conspicuumque polum. (O.)

Ut mos est Phariis miscendi licia telis. (Lucr.)

Indicium mores nobililatis habent. (O.)

Corpora Yes tales oculi meretncia cernunt. [0.)
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11.° en los nombres terminados en icülus, sustanti-

vos, como articulas, ammculus, caullculus, claviculus t

¿olliculus, fasciculus, follículus, fontlculus , igmculus

,

pontlculus, pisciculus, versículus, o adjetivos, como /e-

vlculus, ridiculus, menos amlculus, cunículus, mendtcu-

lus, que tienen la¿ larga, i Siculus, que la tiene común ;

en los femeninos en icula, como aedicula, aurícula, co-

iicula, navícula, pellícula, sícíkcula, partícula, menos
arizcula, acicala ^ canícula, cratícula, cornlcula, cutícula,

febrícula, fidícula, meretrícula, nutrícula, sitícula ; en

los neutros en iculum, como Janículum, adminlculum, cor-

niculum, curriculum, divertlculum, everrlculum, reticu-

lum, vehiculum, menos cubiculum, perículum, redimícu-

lum, spículum; en los sustantivos en icillus, como co-

dlcillus, penicillus ; en los adjetivos en iculátus, como

vermiculatus ; i en los verbos en leulo, como articulo

:

Mobilis artículat verborum daedala ¡ingua. (Lucr.)

Prusiaca vexi muñera navícula. (Helv. Cinn.)

Nec premit artículos lucida gemma meos. (O.)

Nzgrá caülicülüs vlréns pátüla. ((al.) (Prud.J
Claviculo median fulgenti fíbula ferro. (Marc.)

Credas colliculis arboribusque meis. (Marc.)

Fasciculum portes librorum, ut rusticas agnum. (HJ
FoUlculos al nunc teretes aeslate cicadae. [Lucr.)

Fon líenlas tenai gramina tingit aqua. (S.)

Gaudetin effossis habitare cunículus antris. (Marc.)

Bisce, docendus adhuc qaae censet amículus. al si. (H.)

Si quis in aedicula Deus unicus, haec etenim sant. (Juv.)

Demitto aurículas, ut iniqaae mentís asellus. (H.)

. . . divinae partículam aurae. [H<] . . . quod serval aci-

cala filo. (Ser.)

. . . igniculum brumae si tempore poseas. (Jav.)

Janículum huic, illi fuerat Saturnia nomen. (O.)

Siticulosae amculae, senes raaci. (escaz.)

En quid agís, siccas insana canícula messes. (Pers.)
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Parturiunt montes, nascetur ridículus mus. (II.)

moueat comlcula risum. (11.) . . * subducta fidzcula

torquet. (O.)

Splcula converso fugientia dirigit aren. (V.)

Parva tibi curva cratícula sudat ofella. (Marc.)

Currículo gravis esl facta ruina meo. (O.)

A diverticulo repelalur etc. (Juv.) . . . emblemate vermt-
culato* [Lucil.)

Quid pénícillo, quo valebal insigni. (escaz.)

Quis te, nate dea, per tanta perlada casus. (V.)

Cublcularia, ostiaria Eunucho. (escaz.) (Marc.)

Cultellum tenuesque códíclllós. (fal.) (Slat.)

„ . . et habent redimlcula mitrae. (V.) . . . suntet Siculis

regionibus urbes. [V.)

Slciliae rupes, tepidum quaevenit in auslrum. [Sil.)

12.° Es breve también en el adverbio illíco i en los

verbos de la primera conjugación que acaban en ko,

como albíco, claudico, fabrico o -or, frutico o-or, fod*-

co, judíco, communico, medico o -or, vellíco, díco, frico,

mico, pilco, despicor, suspicor, menos amlco, inimico,

aprícor, cormeor, fornico, mendíco,insp\co,extrlco, nítri-

co; así mismo en los de la segunda en iceo, como hcet f

polHceor, retíceo, i en los de la tercera o de la cuarta en

icio, como UUcio, pellicio, offí'do, praef'fcio, projicio,

rejício, prospicio, suspício, inspicio, amlcio ; exceptúan-

se los verbos de la tercera ko i dico i sus compuestos,

por ejemplo, indeo, ed*co, que tienen siempre larga la i,

lo mismo el sustantivo suspicio

:

Surarum ac feminum pedibus fundata pilcan. (Lucr.)
Flumina col lee lis mulliplicantur aquis. (O,)

Albicat insignis mixto viridante smaragdo. (Lact.)
Turpiter obliquo claudicet Ule pede. (O.)

lela reponuntur manibus fabrícala Cyclopum. (O:)
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Qui fodícet lalus et cogat Irans pondera dexlram. (II.)

Cenias ramosis palmas frutícare lacertis. (Sidon.)

Indicat el nomen Huera pida tuum. {Tib.)

. . et Jove judicat aequo. (H.) . . . divum templis indlcit

honorem. (Y.) Yellicet absentem Demetrias, ele. (II.)

At sua Tydides mecum communicat acta. (0.)

. . . tres Mi dedicat aras. (O.) Hinc oleo corpusqae frico >

ele. (Marc.) Vindícat hoc Pharius etc. (Lxican.)

« . . quae nec reticlre loquenti. (O.) IUlcere, ut cuperent,

etc. (Y.) ... susceptum perfice munus* (V.)

ulcere si fratrem, si dedignaris amicum. {Marc.)

Connubio jungam stabili propriamque dicabo. (Y.)

. » . crebris micat ignibus aether. (Y.) . . . Ilalis adjudicat

armis. [II.) . . . nam quis dijudíceí isthuc. (Lucii.j

Ut vincam, toties dimicuisse pudel. (O.)

Et regum magnae despíciantuf opes. (Tib.)

Explicuit vino con trac lae seria frontis. (II.)

. , . ferroque faces insplcat acuto. (Y.) . . . sub aqtta ma^
ledlcere tenlant. (0.) , . . sólita prece numen amlcaté

(StaL)

Etpiper, et quidquid chartis amícztur ineplis. (II.)

Tempus aprlcari viridisub graminis herba. (Ser.)

Nescio quid lecum grave cornicaris, inepte. (Pers.)

, . . Aut numos unde unde extricat amaros. (II.)

Elcenlum Graecos curto vix asse licetur. (Pers.)

Cui licet ut voluit, licet ut voló vincere, non sim. (Pers.)

Emicat in partan sanguis, undelclmur ictu. (Lucr.)

Tempore sic duro est inspícienda fules. (O.)

Arcanam Judaea tremens mendlcat in aurem. (Juv.)

Pollícitus, quae te, genitor, sententia vertit. (Y.)

Suspice, cuín gemmis Sgrios mirare colores. (II.)

Oblinilur minimac si qua est suspicio rimae. (Marc.)

Et miser i in túnica suspicor esse virum. (Prop.)

13,° Es breve, ademas, en ios nombres que acaban

en icundus, como rubícundus ; en tcax, como dícax,

efjicax, pervícax, perspícax, suspícax ; en tetílaris e
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Kulúríus, como auncularis, perpcndícularis, menos cu-

Im'ularius ; en icánus, como pelicanas, Africanas, Gal-

¡tcanus, menos Sh-anus, cuya í es común ; en icosus,

como bellicosus, fruticosas; en icülósiis r como somnicu-

losus, menos febrículosus, periculosus, siticulosus ; en

-¿cub'tlis, como medicabilis, immecUcabilis , despícabilis,

menos ineMrícabilis ; en los verbos terminados en íe*ío

e ¿c/po, como Ücilfcr, pollicitor, participo, menos /e&rí-

cí/o:

Quí cfl/j/rtY n'5?/5 hominum famamque dícacis. [II.)

. . . t/m6n co/yivx rubicunda mariti. (0.)

Jamque efficaci do manus scientiae. (yámb.) (H.)

. . . summum digiti auricularis. [Marc.) . . . moeret pe-
licanus ad arces. (Luc)

Maquis cederé cogis Africánis. (fal.) (Marc.)

Ridentem catuliore Gállicáni(faL) fCat.)

Sicano praetenta sinujacet Ínsula contra. (V.)

At frétá Slcáníae etc. (\.) . . . dum fluctus subter labére

Sicanos. (V.)

Fas pervicaces est mihi Thyadas. (ale.) (II.)

•. . . praetenta Sícania ponto. (Ser.)

Quid bellicosus Cantaber el Scythes. (ale.) (H.)

Verum nescio quid febrtcalosi. (fat) (Cal.)

Sitlculosae aniculae, senes rauci. (escaz.)

Pericidosae plenum opus aleae. (ale.) (II.)

. . . nullis medicabilis herbis. (0.) . . . et inextricabilis

error. (V.)

Utque malura late solet immedicabile cáncer (O.)

E(jo corde et ore jure despícabilis. (yámb.) (Sidon.)

Ludiere jactant saxa, inter se licitantur. (Enn.)

Febricítantem basiabit et flentem. (escaz.) (Marc.)

H.° en los nombres terminados en iciósus, como
of/íciosus, perniciosas, menos suspzciosus ; en icípülis,

vMis, icvxlis, como municipalis
,
pontifícalis, judkialis;
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en íczna, como medicina, offícina, haruspícina, aurifi*

ciña, carnificina ; en icinus, como haruspícinus , menos

vicinus, que tiene la i larga, i Tlcinus, que la tiene co-

mún ; en icltas, como rusticitas, simplícitas, tetrícitas,

menos felicitas, mendícitas ; en los adverbios en lciter y

como duplíciter, simplíciter, supplíciter, menos feliciter,

pemíciter ; lo es también en diffícilis, c?cur, ciciíro,

invicem, Rubico o -on, Helicón, Heliconius, distíchon,

Jencho o Jerichus ; pero es siempre larga en sicilis,

Lichas, cervical, pudicitia, amicitia, inimicitia, radici-

tus, Picentia, IcUrus, lidien, i común en Mícháel:

Colla levant pulcher Tlcinus, etc. (Claad.) . . , rutilo mí-
cat aurificina me tallo. (Ser.)

Numina cultor i perniciosa suo. (O.)

Sacra domus festis, fora judicialia ponunt. (0.)
Quamlibel in paucos o/fíciosa fuit. (O.)

Municipalis eques etc. [Juv.) Laesapudlcitia est, etc. [Marc.)
Arcadiae sucruin poní if¿cale deae. (O.)

. . . haec sit nosIri medicina furoris. (Y.) Nomen amlci-
liae etc. (O.) . . . qaos Picentia misit. (Sil.)

Protinus ingentes sunt inimlcitiae. (Marc.)
Calet venen is o/¡'¿ciña Colchicis. [yámb.) (II.)

. . . sed tetncitale decorum. (0.)
'.

. . vaga carnificina

perora t. [Atison.)

Vicinumque penis grandius uber habet. (O.)

Aui si rustidlas non velat, ipsa ror/at. [O.)

Suppliciler veneran» demisso popliie Turnus. (Y.)
itere non vafri simplicilaieviri. (O.)

Duplíciter, num vis venti contrudit el ipsa. (Lucr.J
. . . tándem Jerichunte relicta (Mant.) . . . el feliciler

andel. (//.)

. . . radlcitus abstulit tingues. (Prop.) . . . pemíciter ex-

siluere. (Cat.)

Nos caníabimus invicem. Iglic.) (II.)

¡caras lcariis nomina fecit aquis. (0.)
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Pttniceus IIubican, ruin férvida etc. (Lucan.) Appellanlque

Uchcrn ele. (O.) Difficile est, fateor, etc. (O.)

/J\W tris le menlum, soraidique licheries. (escaz.) (Mure.)

Detulit ex Hclicone perenni fronde coronam. (Lucr.)

Et Pallas dortique cofiors Heliconia Phoebi. (Stat.)

Si (¡liando ex nostris disticha panca legis. (Marc.)

Tinqe capul nardi folio, cervical olebit. (Marc.)

Inccdil veles vohjo sicilibu latis. (Enn.)

15.° Igualmente es breve en los nombres de la se-

cunda declinación terminados en idas, propios, como

Au/htiis, Lepídus, Gnidus o Cnidus, o adjetivos, coma

acidas, albidus, candídus, calidus, evanidus, frígidas 9

fumidus, fulgidas, foetidus, herbidus, lucídus, lividus,

liquidas, marcídus, nítidas, pallidus, rigidus, rabidus,

sórdidas, squallídus, splendidus, succidus, timidus, tre-

pidas, tepidus, turgidus, túrbidas, túmidas, uvidus, va-

lidas, praevalidus, intrepídus, pérfidas, trífidas, menos

en los sustantivos idus (jen. -uum), nzdus(]en. -í), sídus

(jen. -eris),i en los adjetivos ¡idus, infidus, malefidus;

Slant pavidae in muris malres, etc. (Y.)

. , . Adriacas qui verberat Aufidas lindas. [Luc*)

Algidus aut horrens, etc. (Stat.) . . . saevaeque avidissima

caedis. (Y.) Putidius multo crebrum est, etc. (H.)

Piscosamque Gnídon gravidamque Amathunta metallis. (0.)

Aridus a lasso veniebat anhelilus ore. (O.)

... nec sum tam callidus usu. (O.) ...pellucidagemma. (O.)

. . . volat vi férvidas axis. (Y.)

Et revocat cnpidas aleo saepe manvs. (O.)

llinc olldam clamosas ages in relia vulpem. (Marc.)
Dilucide expedid, quid me oporluil. (ycimb.) (Terenc.)

.... fluidi penderé facer ti. ( Y.) Quadrifidasque sudes

etc. (V.) . . . florida serta darent. (Tib.)

. , . nox húmida codo. (Y.) . . . fremit horridus ore cruen-

to. (Y*)

.

. . fil mórbidas aer\ (Lucr.)
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Sed gelídum Borran egelidumque Nolum. (O.)

Non semper imbres nubibus hispidos, (ale.) [II.) ¡

Languídus in cubitum sese conviva reponel. (II.)

Lurida terribiles miscent aconita novercae. (O.)

Erumpit per agros vastis fons iimpidus antris. (0.)
'

. . . lepídissima conjux. (Caí.) . . .solido demarmore tem-

pla. (V.) . . . siccat madidas in littore pennas. (Juv.)

Aestuat, ut clausus rapidis fornacibus ignis. (V.)

. . . stólidae praecordia mentís. (O.)

\

. . provida curada-
cis. (O.) . . . stupídi collega Corinthi. {Juv.)

. . . vividas Umber. [V.) ¡mpavídiis frangí t lelum, etc.fV.)

» Invldus alterius rebus macréscit opimis. (II.)

\Addidit invahdae robar facundia caussae. (Lucr.)

... impróvida peclora turbal. (V.) . . . modo sil tibí fldus
árnicas. (Prop.)

Deliciae illepidae atque inelegantes, ((al.) (Cal.)

Dissimulare etiam sperasti, per)ule, tantum? (V.)

Flexil, el infidos agilans discordia fratres. (V.)

Tdibus alba Jovi grandior agna cadit. [O.)

16." en los nombres masculinos en ¡des, idas o ída>

patronímicos* como Aeolides, Aeaádes, Aesonides, Ae-

neides o Aeneides, Cecropides, Cijpseíides, Dardanides¡

Maeorñdes> Tantalídes, Priamides, Tijndarides, jentili-

cios, como Aasonidae, Pisklae, Numidae, o and roními-

cos, como Eurípides, Thucydides, Leónidas, Midas ; en

los femeninos en ida, como crepida, cassida, i en fides i

jen.-ei, así mismo en fides, jen, -ñ¿m;exceptúanse, sin

embargo, el femenino Ida, los masculinos fratricida, lio-

rítióda, parricida, lapicida, los nombres griegos en ides*

formados de un nombre en -eus, jen, -eos, o derivados

de un nombre en -ctis o -elees, patronímicos, como
Atrldes, Aegldes, Alcldes, Erechtlñdes, Pelules, Tydi-

des, HeradJdes, o andronímicos, como Arisfides, En*
elides, i Pludias:

Non his qui in crepidis Grajorum ludere gestit. (Pers.)
31
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¿ eitkéfi ftdAuéque canoris. (V.) Cana fídes el Yesta,

etc. (T.)

Siievus ubi Aeacidae telojacet Héctor et ingens. (Y.)

Hincprocul Aesoníden, procttl hinc jubet iré ministros. [O.)

Sií satis, Aenéíde, telis impune Numamim. (Y.)

Cypseltdae mngni florentia regna Corinthi. (Y.)

Dardaiüdae infensi etc. (Y.) Et Numidae infreni etc. (Y.)

Maeonidae nullas ipse reliquit opes. (Marc.)

Quantus in Atrldis Tyndaridisque fuit. (0.)

. . . Lydi Pisidaeque feroces. (Claud.) Barbaricoqve Mi-

das, etc. (O.) . . . amoenam fontibus Idam. (Luc.)

Sacrorum Drüidae positis repetisiis ab armis. (Luc.)

Si fur displiceat Yerri, si homicida Miloni. (Juv.)

Te vocat Aeglden Euryalnmque suum. (O.)

Yenerat Alcídes exhausta parte laborum. (O.)

Pelides utinam vitasset Apollinis arcus! [O.)

Xec quod Tydzdae temeraria dextera fecit. (O.)

Thes'ides Theseusque duas rapuere sórores. (O.)

Euctldes spalium sciens Olympi. (fal.) (Sidon.)

Justus Aristldes hisplaceant titulis. [Auson.)

Lysippi lego, Phldtae putavi. (fal.) (Marc.)

17.* en los terminados en ídum e idis, como oppí-

dum, viñdis; en idíus, idía o idium, como Fídius, Lam-
pñdius, OvidiuSy Canidia, desidia, insidiae, invidia,

perfidia, dimidium, dissídium, subsídium, praesidiura,

discídium, excidium, menos en fastídiurn, homicidium:

Oppida coeperunt muñiré et condere leges. (Y.)
. . . Sanco Fidione referrem. (O.)

Nunc virides etiam occultant spineta lacertos. (Y.)
Nostrae Lampridíus decus Camoenae. (fal.) (Sidon.)

O mdlis, Ovtdz, tacende linguis. (fal.) (Marc.)
CanUfom pedibus nudis etc« (H.) Desidíac cordi, etc. (VJ
Nullae luc imulíac tales, etc. (Y.) Perfidlae eumulum

etc. U;
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Vinudium atrae debet habere tuae. (O.)

Diseidium pariré etc. (Lucr.) ííic petil e&cidiis urbem,

Multis illa dábunt littora dissidium. (Prop.)

Tuterisque luo fidentem praesidio qui. (H.)

Sübsidiis aucti, etc. (Juv.) Nulla cruentatis homicidia etc.

(Prud.)

Matri tonga decem tulerint fastidia menses. (X.)

48.° en los verbos terminados en ido, de la primera

conjugación, como lapido, madíde, solido, trepido, t?t-

rido, menos formtdo i trucido ; o de la tercera , como
divido, intercido, incido s

occido
i
retido , succido i otros

compuestos de cado, menos fido, sirido i sido, lo mismo

que dido (por divido) e íntercido, incido, occído, retido,

succido i los demás compuestos de caedo ; así mismo

en los de la segunda enideo, como video, los compues-

tos de éste i los de sedeo, por ejemplo, assideo, desídeo,

insídeo, obsideo, praesideo, residuo, menos renídeo, rt-

deo, strídeo ; i en el sustantivo obsidio, pero no en el

verbo de la cuarta fastidio :

Grandine dilapidans hominumque boumque labores. (Colum.)

. . . novo madídantes nectare pinnas. (Claud.J . . . creta

solidanda tenaci. (V.)

Nam vada subnatis imo viridentur ab herbis. (O.)

Fit via, vi rumpunt aditus, primosque trucidant. (V.)

. . . quae non formida t acumen. (H.) Ante reformidant fer~

rum, etc. (V.)

. . . vites incidere falce novellas.
(
Y.) Octídit una domm

etc. (O.)

Incidit in Scyllam qui vult vitare Ckarybdin. (O.)

Venderé cum possis captivum. occidere noli, fí.)

Mecdit inqvesuos mensa supiv.a pedes [O.)
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Quamprimum langas Phoebe rec'nle moras. (M.)

Jguecidiimis, non linyua valet, etc. (Y.) Fidite ne pedikis;

etc. (Y.y

At rubicunda Ceres medio succlditur aestu. (Y.)

Des ina t e latís quisquam confidere rebus. (Claud.)

laesis diffldere rebus. (Sil.) , . * super arbore sldunt.

Cur vádd desidant etc. [Stat.) Dwidimus muros etc. (Y.)

Deditur kic súbito Trojana per agmina rumor. [Y.)

J-loribus insldunt variis, etc. (V.) . . . jamque videnti. {Y).

Desidet atque aliqua etc> [Marc.) * . , cum muros obsldet

hostis. (Y)

Troicaque obs¿dens longinquo moenia bello. [Y.)

. . . ingentique urbem obsidíone premebat. {V.) . . . falo

ventura resident. (Y.) Praesldeo foribus etc. [0.)

Invenies alium, si te hic fastzdit Alexis. (Y.)

Ferré suis rebus i quum residéret, opem. (Avien.)

Ut mare sollicitum strldel refluentibus undis. [Y)

Rldear et mérito pectus habere neger. (0.)

Aere renldenti tellus necdum hórrida miscent. (Y.)

Irrídebil eos etc. (Paulin.) Derldent stolidi verba etc. (0.)

Assidet inde Jovi, etc. (0.)

19.° en los terminados en idüus, idua, *duum
y co-

mo assiduus, viduus, vidua, dividuus o dividus, in-

dividuas, declduus, occiduus, succíduus, derivados de

los verbos sedeo, divido, cUdo, menos en declduus e

inclduus, formados de caedo, i en bzduum, tñduum,

quatriduwn, compuestos de dies ; en los en zdulus,

idiíla, *dulum, como candidulus, oppidulum, menos ea
nidulas, stridulus ; en los en idhms, como Apidanus,

Eridanus ; es breve también en recidivus, lapídarius i

lapidosas, idea, idóneas, Idume i en el verbo viduo, pero

siempre larga en merUies, Tdomeneus, IdaUum, zdolum
i en el verbo ivdulor, i común enFídtnae:



LATINA. I6S .

Ipsa quoque assídúo labunlur témpora motu. (V.)
¡

Crustis et pomis vidüas venentur avaras. (H.) I

Et mihi dividúo findetur muñere auadra. (H.)

. . . pastor per divida rura capellas, (O.) . . .sonitum dat

strídüla corñus, (V.)

Mors individúo est noxia corpori. (coriámb.) {Sen.)

Decldüam frugem legit, etc. (Marc.) .

.

. occiduo quae lit-

tora solé tepescunt. (O.) . * . urbemque Fidénam. (V.)

Succídúo dicor procubuisse genu. (0.)

Stat vetus et multos inczdua silva per amos. (0.)

Contremuit gemitumque dedit decidua queráis, (0.)

Si totus Ubi triduo legatur. {Marc.)

Mansuri oppidülo, quod versu dicere non est. (H.) ,

Exta et candidüli divina tomacula porci. (Juv.) I

Multa quoque Apidáni etc. (O.) . . . in latomias lapida-
rias. (Plaut.)

Plurimus Erídani etc. (X.) ... déos idolaque multa. (SeduL)

Si facis, ut patriae sit iddneus, utilis agris. (Juv.)

i Et recidiva manu posuissem Pergama victis. (V.)

. . . et arbusto palmarum dives Tdüme. (Luc.)

Jam dudum viduam gemina viduaverat urna. [Sedul.)

Inclinare merldiem. (II.) Lyctius Idóméneus etc. (V.)

Aut super Idálium etc. (V.) Vivat Fldinis etc. (Juv.)

20.° Igualmente es breve en los sustantivos acabados

en les, como arles, caesaries, parles, calvitíes, canifies,

crassities, durities, dies, meridíes, effigies, congeries,

diluvies, eluvies, colluvies, ¿pedes, esuries, glacies,

macies, quies, progenies, intemperies, luxuries o -%a;

i en los adverbios numerales quet erminan en íes, como
quoties, totles, aliquotles, quotiescunque, multotíes,quin-

quies, sexies, vicies ; lo mismo en los en ¿e, formados

de dies, como hodie, pridh, postridie:

Yertitur in leneram cañem etc. (0.)Áurea caesaries olfis

etc. (Y.)
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Populus in /luviis, alies in montibus altis. (Y.)

Et ¡miln quem scabies etc. (//.) . . . slellis acies obtusa

vide tur. (Y.) Menique ovar i lies ele. (Lucr.)

Qttae dulcem curis miscet amaritiem. (Cat.)

Quem non vafrities cento deluserit as tu. (Sil.)

Yertitur extemplo fuetes et mentís el oris. (O.)

jfunc et pauperiem et duros perferré labores. (V.)

. . . morbo illuvieque peresa. (V.) ... serles immensa labo-

ram. (O.) Proluvies uncaeque manus ele. ( X.)

Praeclaram ingrata stringat malus inyluvie rem. (//.)

Et belli rabíes, et amor successit habendi. (0.)

O quolles et quae nobis Galatea locutaest. (Y.)

Multolies offensa cadit, mutatque colorem. [Marc.)

Uno nascéris octíes in anno. (fal.) (Marc.)

« > > et novíes Styx interfusa coercet. (Y.) . . . et sanie

taboque fluent es. (Y.) Pemicies et tempestas etc. (H.)

Aegrotas uno dedes aut saepius anno. (Marc.)

Undecies una surrexit, Zoile, coena. (Marc.)

Scabritiemque animi etc. (M.) Temperie coeli corpusc/ue

animusque juvantur. [O.)

Ducenties accepit, et tamen vivit. (escaz.) (Marc.)

Qui non est hod?e, eras minus aptus erit. (O.)

Spurcitíes eadem suibus haec munda videtur. [Lucr.)

Tos eritis nos trae por tus requiesque senectae. (31.)

21.° en los adjetivos étnicos, es decir, derivados de
nombres de paises o ciudades para expresar sus habi-

tantes, terminados en iensis o icus, como Atheiúensis,

Bonoriíensis, Cittiéiis o Cittiensis, Carthaginíensis, Cro-

toniensis, Hispaniensis, Sicilíensis, Thesptensis ; en los

que terminan en iens, como cllens, sciens, oriens, sa-

piens, paüens, impatíens, o en íentia, como experíentia,

patíentia, impatíentia, sapientia ; i en los adverbios en

ienter, como sapienter, patienter :

Jíoslem qui feriet mihi erit Carthaginíensis. (Enn.)
iXeve putes alium sapiente bonoque beatum. (II.)

Muneribus sapicnler uti. (//.)... efficaci do manús sCíeiV-

tiae (ijrhnb.; JL) . . . spoliis orienlis onuslum. (T.J
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Te palíente meae conflavit imaginis aunan. (Prop.)

Contra quem duplici panno patlentia velat. (II.)

Mollis et impatlens ante laboris eram. (0.)

Prole, clientela felix, et conjuge quondam. (Marc.)

Unde nova ingressus hominum expenentia cepit. (Y.)

- 22.° en los femeninos en lelas, como anxletas, ebrie*

tas, pletas, impletas, varíelas, sobrletas, sodetas, sa-

Uetas ; en los nombres en lénus, como Avienus, Labie-

ñus, alienus ; en mulier i sus derivados, como mulle-

bris ; en los verbos derivados aluno, afielo, qulesco,

cieo ; en los adjetivos derivados hodiernas i quiltus ; i

en los nombres propios Amen o Amo, Daniel, Hiero ;

pero es común en Gabriel, i siempre larga en P^ris

(jen. -Uos) i Pierias:

Caesareis Labienus eral etc. (Luc.)

Impíetatis habet etc. (O.) Anxletale carensammus etc. (Luc.)

Di> si qttaest coelo píelas, </vae talia curet. [Y.)

Non semel ebrletas est simulata mihi. (0.)

líic alienus oves castos bis mulget in hora. (Y.) .

Insidiosa titos u llenan t murmura sensus. (Cland.) I #

Desinit in piscan mulier farinosa superne. (IL)
j

ut forma muliercu la amelur. (Lucr.) Uic Illeronisnpes

etc. (Sil.)

. . . magna supremum voce clemus. (Y.)

Et ñervos alienigenis ex parlibus csse. (Lucr.)

Perire quaerens, nec mullebriter. (ule.) (II.)

Indoctusque pilae, discive, trochive, qulescit. (II.)

„ . . mox áére lapsa quinto. (X.) . . . requiesce sub um~
bra. (Y.) Gabriel pálrls ex solio etc. [Prud.)

Bellaque cuín multis irrequieta geris. [O.)

Quis scit, an adjiciant hodiernae erastina summae? (II.)

liamosis Anlo quapomifer incubat arvis. [Prop.)

In foveam Daniel projee tus ad ora leonum. [Sidon.'

Arva Gabinae \\ Junonis, gelidumque Avienen, etc. (X.)

Ilanc Gabriel vocitat etc. (Fort.) Dicite, PHrides, etc. ¡Y.]

Xalum pUriis ora riganlur oquis. (0.)
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23.° Lo es también en los verbos terminados en %go,

de la primera conjugación, como fumigo, laevígo o le-

v'igo, litigo, mitigo, navigo,remgo, lígo,ngo, menos en

caligo, castigo, fatigo, instigo, vestigo, investigo, pro-

fligo; o de la tercera, como abigo, redigo, subigo,trans-

igo, transadígo, dilígo, intelligo, neglígo, selígo, pórri-

go, i otros compuestos de Ugo, lego, regó, menos en frlgo,

figo i sus compuestos affigo, transfigo, etc., lo mismo

que en los compuestos afflígo, infligo, confligo; es breve

también en los de la segunda en igeo, como píget, rigeo,

vlgeo, indígeo, menos en frigeo i sus derivados fñgero,

refrigero, refrigesco

:

Lillgat, et podagra Diodorns, Flacce, laborat. (Marc.)

Silvestrem flammis et ferro mitiget agrum. (H.)

Gens mímica mihi Tyrrhenum navlgat aequor. (Y.)

. . . sparso late rígat arma craore. (Y-) . . . laqaeoqiie ani-

mosa Hgavit. (0.)

Corripies nimirum, et castigabis acerbe. [Juv.)

Et caUgantem nigra formidine lucum. (Y.)

Quae marenunc terrasque metu, coelumque fatigas, (V.)

. . . pressoque instigant aymine ventos. (Y.)

Investígate fonte lavacra dedit. (Rutil.)

Vestigemus, et a portu diversa petamus. (Y.)

Pro¡ligarentur populi, stetit orbe recurvo. (31.)

O vir colloquio non abigende deum. (O.)

Quod sicomminuas, vilem redigatur ad assem. (H.)

Transadigit costas etc. (Y.) . .. jamdudum transigit en-
sis. (Lucan.)

Porrigitur: rostroque etc. (Y.) ... tu selige lantum. (O.)
NegUgit aut horret etc. (II.) . . . assuetum spoliis affligit

egestas. (Claud.)

DMgitur nemo,nisi cui fortuna secunda est. (O.)
Áuritosque sequi lepores et figere damas. (Y.)

Concretam patitur radicem affigere terrae. [Y.)
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Infligitque viro etc. (0.) . . . ipsam confígitematrem. (Juv.)

. . . aulasque et cérea regna refigunt. (V.) ... médium
transfigere ferro. (Y.)

Terga boumplumbo insuto ferroque rigebant. (Y.)

Mobilitate viget, etc. (Y.) ... dúo millia non piget iré.

(More.
I

, . . quorum indigetusus. (Y.) ... corpusque lavant frl-

gentis et ungunt. (\.)

Refrigescit enim enrielando plaga per auras. (Lucr.)

. . . inclusa sua membra refrigerat unda. (O.)

Optal Prometheus obligatus aliti. (yámb.) (II.)

„ ? . fessos sopor irrlgat artus. (V.) . . . plantaribus illi-

gal alis. {Slal.)

Ad validum relígala truncum. (sáf.) [H.)

24,° en los adjetivos en igüus, como ambiguns, atti-

gms, contlguus , exigíais, riguus, irriguus ; en zger, co-

mo níger, piger, impiger ; en igus, como indigus, pro-

digus ; o en tgens, como indígens, diligens, negligens

;

i en los sustantivos en ¿gor, como rigor, vigor ; en ígium,

como navígium, remigium, prodígium, menos fasligium

i vestigium ; en ígentia, como intelligentia, neglzgenlia ;

oeiizgillum, como sigillum, ügillum;

Gurgilis altiguam mediis hic impígra in arvis. [Auson.

flunc ubi contzguum missae fore, etc. (Y.)

Exigui numero, sed bello vivida virlus. (V.)

Tune bibil irríguas fer lilis hortus aquas. (Tib.)

Rura mihi et rigui placeant in vallibus amnes. (Y.)

Sed píger et sénior Pieridumque comes. (Marc.)

Turbidus imber aquae densisque nigerrimiis Austris. (V.)

Impiger extremos currit mercalor ad Indos. (II.)

Sangvinis atque animae prodzge Galle, tuae. (O.)

, . . opisque haud indíga noslrae. (Y.) Nec tantis mora
prodígiis etc. (S.)

Per quam non licet esse negligentem. (fal.) (Cal.)
22
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Cumié ¡tace, s/ti/ri, magna diligentia. (gámb.) (Plaut.J

Témpora navtgii clarus rcparaverat Eurus. ffíutil.)

Remtgits subígit, etc. [V.) . . .pan et postrema rigoris.

(LucrJ

Debilitat vires aniini, mutatque vigorem. (Y.)

. . . et tacitus vestigio lustrat. (V.) . . . et summa sequar

fas ligia rerum. (Y.).

Oiisti claves et grata sigilla púdico. (Marc.)

Et quae conducto penden t anabathra tigilto. [Juv.)

25.° La i es breve también en las palabras siguien-

tes : rigidus, re ligio, relígiosus, strig'dis, vigil, vigílax,

vigilia, vigilo, Liger o Ligeris, Lígur, lígurio, lígu-

strwn, figura, figuro, figulus, gigas, sigillatim, i.gitur,

indigetes (plur.j, níhil, níhilum; pero es siempre larga en

frígldus, refrígerium, frlgilla, vectigal, praesl¿giae(4J,

praestigiator, Sigeus, como así mismo en los numerales

vzginti, triginta i sus derivados, como vigésimas ovice*

simus, trigésimas, vicies, etc.:

Tellurem Borea rígidam spirante moveré. (V.)

Antigua populum sub religione tueri. (Y.)

I puer et strigiles Crispini ad balnea defer. (Pers.)
Portarum vigiles et caeco Marte resistunt. (Y.)

Neo fruitur somno vigilacibus excita curis. (O.)
Non Ubi se Ligér ante

f
'ere t, non Axona praeceps, {Auson.}.

Adsuetumque malo Lzgúrem etc. [V.) Alba líguslra cadunt,

etc. (V.)

Traclamí manibus calicem, dum furia lígurit. (H.)
Jnduit ignotas hominum conversa figuras. (O.)

(i) Los poetas de la decadencia abrevian la antepenúltima
de praesügiae

; así se encuentra en Alcim. Avit. V. 472

:

PraetOgiaeque diu nebulosa in fraude peractae.
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Os tenerufli pueri balbumque poeta fígurat. (//.)

Sieaniae fígulo sum genitore satus. (Auson.)

linde fit, ut malim fraterculus esse gigantum. (Juv.)

Vlninti lauros etc. (V.) ... nondum vicésima venerit aes tas.

(0.).
Ter tr'iginla qnadrum partes per sidera reddant. (Man.) \

Di palrii, indigetes, tu, Romule Vestaque mater. (Y.)

I
Alternes igitw contendere versibus ambo. (V.J t

De nihllo riíhil, in nihilum nll posse revertí. (Lucr.)

Nuncs turnos inopes frígillarwnque querelas. (Marc.)

Jurga tur verbis, ego vectlgalia magna. (H.)

Ucalegon: Slgéa igni freta latarelucent. (Y.) j

Opería quae fuere, aperta sunt, patent praesliglae. (yámb.)

(Plaut.J

Praéstígiátór híc quídam Poenus probus 'st. (yámb.) [Plaut.)

A r¿tpól haécpraéstlgiátrix mulier multo máxima'st. (troq.)

{Plaut.)

26.° Lo es igualmente en los nombres terminados ©n

ilus,íla oUum, como Catilus o Catdius, Choerilus, Zoí-

lus, mutílus, mespílus o mespílum, nubilus , innubilus t

sibílus o sibílwn, rutUus, pílus, stilus, aquíla, Attíla,

pila (lusoria), jubila (plur.), nubila (plur.); menos asi-

lus, crocodzlus, Ilus, Nílus,píla (columna), filum, hllum,

pilum, nilum (contracción de mhilum); en ilix e ilex t

como Cílix, bílix, fili¿c, triUx, sílex, aquilex, menos
ílex; i en ilo, como aquilo, Aillo, menos Ch'tlo :

Caliliusque acerque Coras etc. (Y.) Et moenia Callli. (H.)
Choerilus incullis qui versibus etc. (H.) Turpe pecus mu-

iilum etc. (O.)

Undecies una virrexit, Zóílc, coena. (Marc.)

Témpora si fuerinl nubila, solus eris. (O.)

. . . rutílum vomit Ule cruorem. (O.) . . . semperque in-

nubilus aether. (Lucr.)

Sed fruticante pMo neglecta et squallida barba. (Juv.)
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Vidríeos águilas alium lalurus in orbem. (Luc.)

Imloctusque pilae discive etc. [H.) . . . íerrificis diffude*
raí A t tila turráis. (Sidon.)

Et laetus scopulis audivií jubila Cyclops. (SiL)

. . . dum nubila ventus agebat. (Y.) . . . cui nomen asilo

etc. (Y.)

Acgyptus por tenía colat, crocodllon adoret. (Juv.)

Saepejtílum verlas^ ilerum quae digna legi sint. (ff.)

. . . Ilus erat, dum res steíit Illa regno. (V.)

Accolat effuso stagnantem flumine Nílum. (V.)

Nulla taberna meos habeat ñeque pila libellos. [H.)

. . . versique in pzla ligones. (O.) . . .. nec desit ponderis
hilum. (Lucr.)

Purpureasque notas filis intexuit albis. (0.)

Ne tibí res redeant ad nllum funditus omnes. (Lucr.)

. . . ruwpitque infixa bilzcem, (V.J . . . messes Cilicumque
Arabumque superbas. (Stat.)

Neglectisiirenda filix innaseitur agris. (Y.)

Stabat acuta sílex etc. (Y.) Fletque 3Hlo sénior etc. [0.)

Loricam consertam hamis auroque trilicem. (Y.):

Forte sub arguta consederat lllce Daphnis. (Y.)

. . . magnis aquílonibusimbrem. (V.) Chzlo, cui patria esl

Lacedaemon etc. (Auson.)

27.° en los nombres acabados en tlíus, zlza o zlíum %

como AemUius, Caecilius> Virgílius, Massília, Sicilia*

Hersília, Esquiliae, Exquúiae, familia, vigilia, vergí-

liae, auxúium, cílium,. supercilium, concílium, consi-

lium, exilium, menos fílius, filia, Acílius, Lucílius y ília

(jen. -aej, Ulium, Tlium o Ilion o bien Ilios, Pailita

(jen. -orum); i en llío, como opilio, papilio y menos ve-

spertilio :

Yincere CaeclUus gravitate, Terentius arfe. (H.)
. . . el stantes in curribus Aemilianos. (Juv.)

Ilio Yirgühm me tempore dulcís alebat. {Y.)
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Fumea Masslliae venderé vina potes. (Marc.)

Hersüiam jussis compellat etc. (O.) Siciliae rupes etc.

(Sil.)

Qui nww Exquilias nomine collis habet. (0.)

Monte sub Esquilio etc. (0.) Auxilio tutos dimittam, etc.

(V.)

Pater fñmiliae verus est Quírinális. (escaz.) {Marc.)

Hirsutumque supercUium etc. (X.) . . . cUidve umbrante

r
teguntur. (Prud.J

( Et sit iners tardis navita vergiliis. (Prop.)

Ule e concilio etc. (V.) Exilioque domos etc. (V.) .

Consilium nobis resque locusque dabunt. (O.)

Luserat in campo fortunae fílius omnes. (Juv.)

. . . servabat filia sedes. (V.) Ilinc omnis pende t Lucllius,

etc. (Jí.)

Proximus ejusdem properabat Acilius aevi. (Juv.)

. . . par tu dabit Ilia prolem. (V.) Ilion et Tenedos etc. (O.)

Lilia luteolis interlucentia sertis. (Prud.)

Lena quater memorant habuisse Palilia Romam. (0.)

Non sünt pápilibnlbüs mólésti. (fal.) (Maro.)

Venit et opilio, tardi venere bubulci. (V.)

28.° en los verbos de la primera conjugación acaba-

dos en tío, como bombílo, mutilo, pipilo, rutilo, sibilo,

simulo, venúlo, vigilo, pilo (encabellecerse, descabellar),

menos pilo (espesar) i sus compuestos, como compilo,

expilo etc.; así mismo en los que terminan enilío, o de

la primera, como auxílior, concilio, o bien de la cuarta,

como stabílio i los compuestos de salió, como exsilio, m-
sllio, prosílio, resilio, subsilio:

Trunca geras saevo mutilatis partibus ense. (0.) •

Bombtlat ore legens muñera mollis apis. (O.)

Ad solam dominam usque pipilábat. (fal.) (Caí.)

Per sudum rutilare vident, etc. (Y.) . . . tot Erinngs s¿~

bilal hydra. (Y-)

Grandia si parvis assimilare licet. (0.)
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Venatu invigdant pueri,etc (Y.) . . . ventila t aura comas!

(O.)

Compilaré Cilix volebat hortum. (¡al.) (Marc.)

Expdatque genis oculos, etc. (O.) . , . auxiliatur aquis. (0.)

Jste tibi dominam conciliabit amor. (O.)

Ilic situ quassas stábiliré turres, (sáf.) (Sen.)

. . . domo levis exsílit inde. [H.) ffaud mora prosilúere

suis, etc. (VJ
JSec non subsiliunt ignes ad tecta domorum. {Lucr.)

29.° Es breve también en los nombres propios, sus-

tantivos comunes i adjetivos que terminan en ilis, como

BilbiliSy Lucretílis, strigilis, flextlis, fusílis, gracílis-,

habUis, missilis, sessilis, scissilis, sterílis, sutilis, si-

milis, volubílis, debilis, flebitis, nobílis, credibiiis, ven-

dibilis, sensibilis, altilis, structílis, sculpülis, umbratí-

lis, plumatilis, aquatilis, admirabilis, aequabilis, ama*

bilis, aversabüis, superabilis, spectabilis, execrabítis t

inenarrabilis, insanabílis, immutabilis , menos en Apfilis,

Sextilis, Quintílis, aedllis, anllis, civílis, fabrílis, gentí*

lis
y
hostilis, herílis , juvenllis , puerilis, senílis

i
scurrilis

t

servilis, vinlis, exllis, subtílis, bilis, vílis

:

I
Aprzlem memorant ab aperto tempore dictum. (0.)

Sufficiant tunicae summis aedllibus albae. (V.)

/ Percipiant animi dóciles, teneantqne fideles. (E.)

Lassabant ágiles áspera bella viros. (O.)

Jam subeunt anni frágiles etc. (O.) . . . fissúe lignum. (V.)

. . . fossile plumbum. (Auson.) Atque humiles habitare ca-

sas, etc. (Y.)

. . . non futilis auctor. (Y.) Arte suum pañli etc. (O.)

Nexilis ante fuit vestís, quam textile tegmen. (Lucr.)

( Jam matura viro, jam plenis nubilis annis. { Y.)
. .

.
el fertilis ubere campus. (Y.) ... ductúe (lumen aquae

[Marc.)
. .

.
agita-bilis aer. [0.) Ficñlibus coenarepudet,etc. [Jm.)
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Secíile deliciis India praebet ebur. (0.)

? . . non est habitabilis aestu. (0.) . . , mundi magnum et

versatile templum. (Lucr.)

Labitur occulíe fallitque volatilis aetas.

Nec visu facilis, nec dictu affabtlis ulli. (Y.)

quoties dixi: placabUis ira deorum est. (0.)

<» . . difficUis, nullaque parabilis arte. [H.) . . . deus exo-

rabílis Ule est. (Prop.)

Et semel emissum volat irrevocable verbum. (H.)

BUe tumet Nerio, jam séptima conditur uxor. [Pers.)

. . . juvenílibus armis. (Y.) . . . hostili aggere septus (Y.)

.

.

. tardisque senílibus annis. (0. )

.

. . mensaeque adsue*

tusheríli. (Y.)

Exclamat, non te civllibus insere bellis. (0.)

Promittunt medid, tractant fabrllia fabri. (H.)

. . . ver utile siluis. (Y.) Pensllibus plumis etc. (Juv.)

Exinsensilibus ne credas sensíle gigni. (Lucr.)

Sulllis aptelur decies rosa crinibus, ut sis. (M.)

Sa'evó Bilbilin optimam metallo. (fal.) (Marc.)

. . . corpus revolubile volvens. (Y.) , . . nullis delebilis an-
nis. (Marc.)

Mobllibus frenis in aperto currere campo. (Luc.)

. . . ignobilis exigil aevum. (V .) ... Capitoli inmobile saxum.

(Y.) Terribiles visu formae, etc. (Y.)

Cociilibus muris cinxisse Semiramis urbem. (0.) í
TorlUise digitis excidit ansa meis. (0.)

. . . rugís peraramt anllibusora. (0.) Et domus exilis Plu-

ionia etc. (//.)

Mixtaque blanditiis pueñlibus oscula junxit. (0.)

Eripe me tándem, serv'ilibus eripe regnis. (Claud.)

Quum sis officiis, Gradive, virllibus aptus. (0¿)
Yllius argentum est auro, virlutibus aurum. (II.)

30.° Lo es igualmente en los sustantivos en UUas o ?72-

tüdo, derivados de los adjetivos en Uis, como amabílilas\

aequabilitas, mobilitas, nobílitas, probabilitas, sterili-

tas, simHündOj i así mismo en el verbo derivado nobililo

;

menos en los que se derivan de los adjetivos en Uis, como
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hosrriitas, gcnñlitas, scurrílitas, i en el verbo vllesco ;

es breve, ademas, en cilícium, cantilena, vigllax, in~

quilínus, umbílícus, hílZris o -us e híloiro, pestilens i

pesülentia, síleo i sílentium, síliqua, phílyra, Aquiléja,

o AquiUía, Ilerda, Lílybaeum, PUátus ; pero es siem-

pre larga en miles i commilito, pílentum, pileus o -eum.t

OUcus, llissus, llioneus, Ilithyía, SUénus, sílünus, Ar~

gílétum, i común en Galílaea:

Mobílitate viget viresque acquirit eundo. (Y.)

Si te nobílitas generosqque nomina tangunt. (0.)

Géntúítátis sórdida nubila. (ale.) [Prud.)

Cana tempus ánilítas. (Catul.)

Fors el haec sommm tibí cantilena, (sáf.) [Áuson.)

Yicinus Novio vel inquilinus. (fal.) [Marc.)

Nec fruitur somno vígílacibus excita curis. (O.)

Ad umblUcum adducere. (H.) . . . multoqae hílarans con-*

vivía Baecho. (Y.)

Oderunt hllarem tristes, tristemque jocosi, (H.)

I E(chilarent ipsos gaudia nostra déos. (Marc.)

I Necpestílentem sentiet Africum. (ale.) (H.)

Jura theatralis quum silüéré loci. (Marc.)

v . , per árnica silentia lunae. [Y.) . . . vivunt silíquis et

pane secundo. (II.)

Et tu Ledaeo felixjiquileja Timavo. (Marc.)

...Yinctus mittérisllerdam. (H.J Expositum Zephyris Lí-
lybaeon etc. (0.)

Ebrius incinctus philyrá conviva capillos. (0.)

Agricolae nunc sum, militis ante fui. [Marc.)

Pilentis matres in mollibus etc. (Y.) ... haec nobis pilca

donan t. [Pers.)

Et commilitii sacra hienda putas. (O.)

• . . sacri monstrat nemus Argiléti. {Y.) . . . furias Ajacis

_QUei. (Y.)

Maximus Ilíóneus placido etc. (Y.) . . . ripis ílissus amo-
res. (Stat.)

Praepositam timidis parientibus Ilithyiam. (0.)
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Ebrius ecce senex pando Silenus asello* [O.)

Corpora sítanos ad aquarum s traía jacebant. (Lucr.)

Forte Galílaeis deerant jam vina ministris. (Prud.)

Exin per térras GalUaeas sancta serebat. (juvenc.)

At postquam argento deformis vUuit aetas. (Avien.)

Pocula Mentorea nobilitata manu. (Marc.)

31.° en los sustantivos terminados en ztnus, como AU
címus, anímus, fimus ; en los adjetivos en itímus, como

finitímus, legitímus, maritlmus ; en los numerales ordi-

nales en mus i esümus, como septimus, decimus, duodé-

cimas, vicesimus, tricesimus, nonagesímus, centesimus

;

i en los superlativos en imus e isslmus, como citimus,

extimus, infimus, intímus, maxímus, minimus, optímus,

pessimus, plurimus, proxímus , ultimus, deterrímus,

acérrimas, simillimus, ditissimus, felictssímus, novissi-

mus, potissimus, sapientisshnus ; exceptúanse, sin em-
bargo, el numeral prímus, el superlativo imus, los adje-

tivos oplmus, límus, slmus, bímus, trimus, quadrimus,

patrímusy matrimus, i los sustantivos límus, mímus,

phímus :

Álcime, qúem rapttim domino crescentibtis annis. (Marc.)

Extemplo turbad aními concussaque vulgi. (V.)

Ne saturare fimo pingui pudeat sola, etc. (V.) . . . ma-
xímus Atlas (O.)

Corpora legitimis impossuise toris. (O.)

Aller ab undécimo etc. (V.) ... nondum vicésima venerit

aetas. (O.)

; . . cónsul trigesimus instat. (Marc.) . . . nonagésima

nostra. (Áuson.)

,

Stabit barbárico conjux milleüma lecto. (Luc.)

Clarvm Tyndarulac s¿düs ñb InfímU. (coriámb.) (//.)

Intima more suo sese in cunabula condent.
(
V.)

. . . cogit mínimas ediscere soreles. [Juv.). . . pater optí-

mus un.
(
y.)



478 mosoDu

JJxór péssímá, péssimús márítus. (fal.) (Maro.)

» . . movetut deternmus error. (Prud.) . . . dixitque no-

vissima verba. [Y.)

Quid tuus ante omnes, tua cura potissima, Galfas. (Stat.)

- . . vix primi proelia tentant. (Y.) . . . limis subrisü

ocellis. (O.)

Sed graviter gemitus ímo de pectore ducens. (V.)

Ai spoliis egojam raptis laudabor opimis. (Y.)

Limus ut hic durescit, etc. (V.) Deprome quadrímum Sa-
bina etc. (H.)

Dum teñera atlondent simae virguita capellae. (V.)

ínter finítimos vetus atque anticua simultas. (Juv.)

Tum vitulus blma curvans jam cornua fronte. (Y.)

Scribere si fas est imitantes turpia mimos. (O.)

Mitteret in phlmum talos, mercede diurna etc. (H.)

Magnanhnum Aeneanelc, (Y.)

32,° Es breve también en los terminados en ima, como
anima, lacrima, victima, menos clima (i), lima, rima;

en imis, como nímis, exanímis, semianímis i otros com-

puestos de anima o animas, menos subUmis, illimis i el

adverbio impñmis ; en ímas, como Mimas, optimates

(plur.), menos primates (plur.); en imius, como nímius,

eximias, menos simias, simia; en ím'ósus, como animo-

sus, lacrímosus, menos rimosas, limosas ; en imul, imü-

las, imülis, ímülo, como simal, stlmulus, símilis, sí-

mulo, stimulo:

Vipeream inspirans anlmam fit tortile eolio. (Y.)

Iré iterum in lacrimas, etc. (\.) Unánimes hic ore lubet,

etc. [Aral.)

Albaque perfvsa victima fronte cadat. (O.)

Quaeque colunt medii divexo in clzmate mundi. (Fest.)

Defuil et scriptis ultima Urna meis. (0.)

(i; La voz clima tiene la i breve en Griego.
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Accipiunt inimicum imbrem, rlmisque fatiscunt. (V.)

Sunt, quibus in sátira videar nimis acer et ultra. [H.) \

Semíanímisque micant digiti etc. (Y.) Sublimes in equis

redeunt ete.(V.)

Fons erat illlmis, nitidis argenteus undis. (O.)

Imprimís una discat amare domo. [Prop .)

\ . . nivibus Rhodope caritura Mlmasque. (O.) Llmosoqut
lacu etc. (Y.)

Quattuor eximios praestanti corpore tauros. (Y.)

Callidus emissas eludere slmius hastas. (M.)

Al fratres, animosa phalanx, etc. [V.) Utque rapax sti-

mülante fameetc. (O.)

ffic bellüm lácrimósum, hicmisírám fámém. (coriámb.) (H.)
Quam slmül ac tali persensit peste teneri. (Y.)

Spem vultu slmülat, ete. (Y.) Os humerosque deo similis,

etc.[V.)

Dissimülare etiam etc. (V.) . . .veri dissimülalor amoris^.

(0.)

Nos (¡uoque dissimíli certamina mente subimus. (O.)

II is sólita est dictis exslimülare virum. [O.)

Criminibus [alsis inslmúlasse virum. (O.)

Ingenio stlmulos subdere Fama solet. (O.)

33.° en los sustantivos que acaban en imónia e ímti-

nium, como acrlnionia, agrimonia, caerlmonia, casti-

monia, parsimonia, quenmonia, sanclhnonia, mercímo-

nium, matrimonium, patrímonium, testimonium ; i en

los verbos que terminan en hno, de la primera conju-

gación, como aestmo, animo, lacrimo o-or, menos li-

mo i rimor, o de la tercera, como exorno, interhno, pe-

rimo, redmo, imprimo, opprlmo, reprimo i los otros com-

puestos de emo i premo ; es breve también en animal,

redimió, ñmor i tlmeo, Mimallones (plur. ), Símois, Tim&-
vus, Trusimenvs, pero larga en Hlmera, Bñmo, imo o

immo, primo, apprime i primores (plur.)> Imax, climax,

limes i UmUo, i común en cimex

;
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Vcrsibus impariler junctis qiterimonia, pr¿mum. (II.)

Su/ferre non valemus acrímoniam. (yámb.) (Prud.)

fastidiosa, tristis aegrímonia. (yámb.) {II.)

Consecratio caerimdnidrum. (fal.) (Sidon.)

Adesto caslis, Christe, parslmoniis. (yámb.) (Prud.)

Ut eam perpetiar iré in matrimonium. (Plaut.)

; . . una cómédünt pátrimónia mensa. (0.) . . . et sulcoS

obllmet inertes.
(
V%

)

Qui redit ad fastos, et virtutem aestlmat annis. (H.)

Quas humus exceptas varios animavit in angues. (0.)

Elímas, non illud opus tenuissima vincat. (O.)

Llmat non odio obscuro, morsuque venenat. (H.)

Dulcibus in stagnis rmantur prata Caystri. (V.)

Vos mala de nostris peilite llminibus. (Tib.)

Nec toga, nec focus est, nec tritus címice lectus. (Marc.)

Et teges, atque címex et nudi sponda grabati. (Marc.)

Aulla dies unquam memori vos eximet aevo. (V.)

. . . uxorem inlerimis matremque veneno. (H.)

. . . prelio redmenda fuissem. (0.) Aut subiti perlmunt
. imbres etc. (Luc.)

ínfula cui sacra redímUat témpora villa. (V.)

Saxa nec obliquo dente tlmendus áper. (O.)

Ecce Mímallonides etc. (O.) . . . cippus nunc opprímit

ossa. (Pers.)

Nunc volvente die Trasiméni nomina servant. (Sil.)

. . . qua mergitur Hhnéra ponto. (Sil.) . . . ora Timávi.

(Claud.)

Venderé nil debet, foeneral imo magis. (Marc.)

Virgineum Bñmo composuisse la tus. (Prop.)

Ah miser est, si quis primo perjuria celat. (Tib.)

Impticilus conchae Umax, hirsutaque campe. (Col.)

34.° en los nombres en ímus, mía o imxm, como
Arminius, Herminias, Tarqulnius, Flamlnius, Flaminia,

Sardínia, ignominia, luscínia, Corfínium, gallicHium,

latrocmium, lenocínium, patroclnium, tirocínium, mi~
nium, menos Salammius, Traclúnius, lacinia, vicmia,

triclznium
}
vaccinium, scrinía (piur.), que tienen k¿



LATINA. 181

larga, i Lamnium, que la tiene común ; i en losen irieus

e iriéa, como Apollíneus, arundíneus, biturnineus^ cupi-

díneus, consanguineus, fermgmeus, femíneas, fulmíneas,

glutíneus, gramíneas, pampineus, stramíneus, stamíneus,

sanguineus, vimineusj virgíneas, linea, menos líneas^

spirieus, línea* vínea :

Dejicit Herminium etc. (Y.) . . . Flaminiae Claudia juncia

viae. (O.)

Ultima Tarquinius Romanae geiitis habebat. (O.)

ínsula, Sardiniam ve teres dixcre coloni. (Claud.)

Multa gemens ignominiam etc. (Y.) Luchiiae tumulum etc.

(Marc.)

•Sive latrocínii sub imagine etc. (O.) Corfínii populos etc.

(Sil.)

Caussa patrocinio non bona major erit. (0.) \

Nec titulas minio, nec cedro charla notelur. [O.)

Urgént impávidl té Sáláminlús. (asclep.) (II.)

. . . Trachlnlá tellus, (0.) . . . vicinld simplex. (O.) Neo
tirocinio peccet etc. (Marc.)

Nuncjam luxuriae pars el tricllnla teniplis. (Marc.)

- . . vacclníá niara. (V.) . . . el promissa Lávini \\ Moenia
ele (V.)

Et populus Laurens Ldviniumque meum. (0.) ¡

, . . Lávini Tiberinaque ad ostia venit. (O.)

Ausus Apollineos prae se conlemnere cantas. (O.) I

Pastor arundineo carmine mulcet oves. (O.)

Sive bitumineae rapiunl incendia vires. (O.) i

Molle cupidlneis nec inexpugnabile telis. [O.)

Et consanguineus leti sopor etc. (V.) . . . mors ultima linea

rerum. (II.)

Fulmíneo céleres dissipat ore canes. (O.)

Nec qui pampinas viclor juga (lectit habenis. (Y.)

Stamínea rkombi ducitur illa rola. (Prop.)
Ac si virgineum su/fuderit ore ruborem. (V.)

Yimíneasque trahit erales etc. (Y.) . . . baculumque capit,

quod spinea tolum. (O.)

/
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Stram'iiiea posset áux habitare casa. (Prop.)

Aon rastros patietur humus, non vlnea falcem. (Y.)

Candi tus ut tineae carpitur ore liber. (O.)

. . . nodos ac vincula linea rupit. (Y.)

35.
a
Es breve también en los verbos terminados etf

ino, de la primera conjugación, como allucínor, cacti*

mino, circíno, contamino, crimínor, dommor , discrimino,

destino, elimino, examino, effemino, fulmino, fascino,

gluthxo, germino, gemino, inquino, imaginor, illumino,

machínor, latrocinor, libidínor, lancino, nundínor, no-

mino, ominor, ordíno, procrastíno, semino, termino, tru-

tinor, vaticinor, minor; pero no en divino, festino, opi-

nar, peregrinor,propino, ni tampoco en los que se compo-

nen con clino, como acclino, declino, inclino, reclino ; es

breve también en los de la tercera , como lino, sino i los

compuestos de cano, por ejemplo, incmo, reciño, i así

mismo en los nombres que acaban en ino, como Bar-

cino, Frusino, pero no en Ino i popino, ni tampoco en eí

adverbio ormino, que tienen siempre la i larga:

Et vires natura negat ; quid abominor ergo? (O.)

. . . summasque cacuminal aures. (O.) . . . et easdem cir-

cinat auras. (O.)

, . . vilis conlaminat unció. (Marc.) . . . et pido vestes

discriminat auro. (Lucr.J

Jfic domus Aeneae cunctis dominabitur oris. (Y.)

Destinat imperio clarum, etc. (O.) . . . tilulumque effemí-

nat anni. (Claucl.)

Sit qui dicta foris eliminet, ut coeal par. [H.)

Nescio quis teneros ocvlus mihi fascinat agnos. (Y.)

. . . partes dum glutínat ambas. (Prop.) . . . vias illumi-

natigni. (Stat.)

Germinat et nunquam fallentis termes olivae. (H.)
Congemínant, sors et virtus miscentur in umtm. (XJ
Jn vitium versae mónumenla coinquina t arlis. (II.)
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Inquinat egregios adjuñeta superbia mores. (Claud.)

Te loquor absentem, te vox mea nominat unum. (O.)

. . . quod non sua seminat arbos. (V.) . . . quodmachlner
inveniamque. (Lucr.)

fíoc omne, quidquid lanclnamur, non dolet. (yántb.)

(Prad.)

Reum citari, nundinaium hunc arguit. (yámb.) (Prud.)

. . . famam qui termine t as tris. (V.) . . . inque dies pro-

erastínatusque. (Man.)

Atque exporrecto trutlnantur verba tabello. (Pers.)

Piper erat verax vaticínala sóror. (O.)

Nec semper feriet, quicunque mínabitur arcas. (II.) »

¡

Divinare etenim magnas mihi donat Apollo. (II.)

Festínate, viri, etc. (V.) Decllnamus itemmotus, etc. (Lucr.)

Hybrida quo pacto sit Persius ullus, opinor. (II.)

Nemo proplnabit, Calliodore, tibí. (Marc.)

Át Cepheus caput atque humeros palmasque recllnet. (Cic.)

Si modo plura mihi Lona sunt, incllner amar i. (II.)
/

JVon equidem omnlno capta aut deserta viderer. (V.) i

Imbecillus,Jners, sim quidvis, adde popino. (II.)

... flebiiis Ino. (II.) ... superaddita Barcino ponte. (Auson.)

Spiramenta línunt fuco etc. (V.) . . . haec reclnunt juve-

nes dictata senesque. (II.)

Carmine cum mágico praecínuisset anus. (Tib.)

Quid, si bruma nives Albanis illlnet agris. (V.)

Non bene conveniens tuslnis esse jugum. (Prop.)

. . . quem versibus oblínet atris. (II.) . . . varios inchút

ore modos. (Prop.)

Atque ut vivamus, vivere desmimus. (Marc.)

36.° Es breve, ademas, la ¿de los nombres femeninos

simples o compuestos que terminan en ina, propios, como

Calina, Mutina, Proserpína, o comunes, como buccina,

domina, fcmlna, fascina, fuscina, lamina, machina, pa-

tina, pagina, sarcina, trutina, nundínac, mínac> tibi-

chía

:
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Tum Calina ardenli nimium vicína Typhoeo. (Sil.)

. . Pmisina I
ames Mutinaeque labores. (Lucr.)

\ rcpctita sequi curet Proserpína matrem. (V.)

A'/ (/ravis obstreperet modulatus buccina nervis. (Lucr.)

+ # . currum dominae subiere leones. (V.) . . . rumpatur fi-

scina caltha. (Claud.)

Una dolo diuum si femina vicia deorum est. (V.)

Fuscmi dente minax etc. (Marc.) Lamina mollis adhuc le-

ñero est in lacle etc. (0.)

Aut haec in nostros fabrícala est machina muros. (V.)

In patina porree ta etc. ( V.) . . . gravis urget sarcina char-

tae. (//.)

Lasciva est nobis pagina, vita proba. (Marc.)

* . . rumpit tiblcina buccis. (Marc.) . . . in trúliná pone-
tur eadem. (II.)

Nullae in fronte minae, nec formidabile lumen. (0.)

Excepciones.-**-Exceptúanse, sin embargo, los si-*

guientes sustantivos comunes, terminados en ínao me,

que tienen siempre larga la i de la penúltima, a saber

:

gallina, regina, medicina, disciplina, rapiña, sagina,

vagina, salinae fplur.), angina, anqulna,culina, coqui-

na, popina, arvína, carina, certma, fariña, fodina, pu
sclna, sentina, urina, heroína, ruina, pruína, doctrina,

sutrina, tonstrina, spzna, i los compuestos officina, aw-

rificina, carnificina, aurifodina, haruspicina, lapicidi-

nae (plur.); i así mismo los nombres propios Aegina, Ati-

na, Camarina, Cathañna, Enjcina, Lucina, Libitina*

Nenne, Sina, Proculina i el masculino Catilína :

Ileghxasque parit, reghwrumque maritos. (Claud.)

. . . fjallinae füius albae. (Juv.) . . . nostri medicina fu-
ror is. (Y.)

. . . propterea slomackm laxare saginis. (Juv.)
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% . . vagina aptaral eburna. (Y.) . . .ávida substructa ra-
pina. (0.)

Alque anqtüna regil stabilem forlissima cursum. [Helv.

Cinn.J

Capíum le nidore saae putat Ule culinae. (Juv.)

. . . fornix tibí et uñeta popina. (H.) . . . humeris fulla

carina luis. (0.)

Aruzna pingui subiguntque in cote secares. (Y.)

. . . adytis cortina reclusit. (Y.). . . confusa farínae. (0.¡

Tune sentina gravis, etc. (Juvenc.) . . . concepta urina mo~
ve tur. (Juv.)

Nerlne Calatea etc. (Y.) ... el blandior herolnis. (Prop.)

JJaec loca vi quondam et vasta convulsa ruina. (V.)

Arvaque Riphaeis nunquam viduata prulnis. (V .) I

Doctrlnae pretium triste magisler habet. (0.) '
,

Tetra tuum spinis obducat térra sepvlcrum. (Prop.) I

Calet venenis officlna Colchicis. (gámb.) (II.)

Tela novan t Atina potens etc. (X.) . . . vaga carnificina

pererral. (Auson.)

Aeacus Aeglnam genelricis nomine dixit. (0.)

Appárét Camarina procul etc. (Y.) . . . Libifinaequaestus

acerbae, (11.)

Quid geminas, Eryclna. mcos sine fine dolores? (0.)

Dicite, tunobis lucem, Luclna, dedisti. (0.)

Quidnobis, Procullna, concubino? (fal.) (Marc.)

37.° Igualmente es breve en los nombres sustantivos

terminados en Inus, propios, como Carcinus, Cymínus i

Linas, o comunes, como asínus, acinus o -num, domí~
ñus, terminus, fraxinus, pampinus, ciránus¡ cophínus,

facínus (jen. -oris), gemini (plur.), sínus (jen. -us); en

los adjetivos en mus i tinus, como amethystínus, amy-

gdalínus, adamantínus , balsamhius, bombycínus,byssínus f

cedrinus, cecemnso -ineus, crystallinns, croclnus, cora-

línus, elephantínus, fraxinus o -ineus, faginas o -ineus,

yeminus, hgacintliíuus, oleag¿nus, annolmuSj craslínus,
24
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diulums, hornottnus, prístinas, serotinus; en los adveiv

bios en ¿ñus, como eminus, comínus, prolinus; i en el

comparativo mhior, minus:

Par geminis Chiron et idem quod Carcínus ardens. (Luc.y

Et Cymíni cum monte etc. (Y,) Nec Linus; Imic mater
quamvis etc. (V.)

Romanos rerum dóminos etc. (Y.) Aurículas asini Mida
rex habet etc. (Pers.)

Termine, siue lapis síve es defossus in agro. (0.)

praxínus in silvis pulcherrima, pinm in horlis. (Y.)

. . . fraxlna virga Noto. (0.) Fraxínéaeque trabes etc. (Y.)

Triste parat facínus etc. (0.) Et centumgeminus Briareus
etc. [Y.)

Integer immensum vertebat circinus annum. (Arat.)

, . . hyacintJiina vestis. (Marc.) . í. . quorum cophhxus foe-
' numque supellex. (Juv.)

Te tenet in tepido mollís árnica sinu. (O.)

Cum potes amethystinos trien tes. (fal.) (Marc.)
w
, . . sicco radix oleagina trunco. (Y.) . . . adamantina sa-

xa. (Luc.)

. . . conjux ubi pristinus Mi. (V.) . . . et panniculus bom-
bijcinus urií. (Juv.)

. . . meluit surgentes pampínus austros. (Y.) . . . byssina

vela. (Marc.)

Grandia tolluntur crystallina máxima rursus. [Marc.)

Fulgebat crocina candidus in túnica. (Cat.)

In caliganli premeret serótina nocte. (Hilar.)

Prolinus hinc fuscis tristis dea tollitur alis. (Y.)

Comínus ense frrit, jacula cadit emmus ipse. (0~)

Aon minor est virlus, quam quaerere, parta tueri. [0.)

Excepciones.—Exceptúanse de esta regla muchas pa-

labras, que tienen la i larga, \.°: los nombres propros i

adjetivos en mus, ya derivados de nombres latinos o
estranjeros de varones o mujeres, como Augusthms,

Austrznus
}
Borlnus, Barcinas, Crispims, Constantinus,
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Frontinas, Maximimis, Mattnus, Quirinus, SibylUnus;

Latfnus, Plautinus, Plotmas, Verrinus, o ya formados

de nombres de pueblos, ciudades, montañas, etc., como

Áventinus, Agrigentínus, Alpinus, Apennínus, Ataanus,

Amerínus, Byzantinus, Collatínus, Capitolínus, Centuri-

pinas, Fescennlnus, Eleuslnus, Gabinus o -ínius, Lacrz-

nus, Lanuvmus, Praenestlnus, Palatinas, Reatinus, Sa~

blnus, Venusinus, Tarenfinas ;

2.° los nombres propios i comunes greco-latinos, cu-?

ya i es larga en Griego o que se escriben con el dip-

tongo ei, como Cratinus, Euxinus, caminus, echinus, ca-

thws o-inum, delphinus ;

3.° los adjetivos en inus, derivados de nombres de

animales, como agnmus, anaíimis, angumus, aquilinas,

bovinus, bellumus, barrlnus, caballimis, canlnus, capri-

nas, cervinas, columbinas, equinas, ferinas, hircinus,

lupinas, leonlnus, muftnus, olorlnus, ovínus, o formados

de otras palabras simples o compuestas, como colllnus,

marinas, pulvinus, divinas, latinas, masculinas, femini-

ñas, amitlnus, genuinus, festlnus, vicinus, supinas, rcsu-

pinus, inquilinus, peregrinas, consobrlnus, concublnus,

inopinus ;

4.° los numerales distributivos blni, trmi, quadrini f

quiñi

;

5.° los adjetivos terminados en ünus, como clande-

stinas, repentinas, matutinas , vespertinus, intestinas,

libertinas ;

6.° los sustantivos acabados en mus, como pinus, ti-

nus, splnus

;

7.° el nombre propio Nlnus i su derivado Nlnive, cu-

ya i es común ;

Lucus Aventhw suberal niger ilicis timbra. (0.)
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, . . lícmo cum fratre Quirinus, (V.) : ; 3 calidi lucent

buxeta Matini. (Luc.)

. . . Crispini scrlnia lippi. (II.) . . . ut rubeat Barcina
clade Metaurus. (Sidon.)

Quac bis Frontino consule plena fuit. (Marc.)

El tressunt tibi, Máximiné, denles. (hendecasíl.) (Marc.)
Quo Sibyllini monuere versas, (sáf.) (II.)

. . . rex arva Lalinus et urbes (Y.) . . . gemís linde La-
thium. (Y.) . . . Alpinaque bella. (Luc.)

Atque Amerina paran t tentae retinacula viti. (Y.)

Ingentes interserit Apenninus hiatus. (Sil.)

. . . Yarrone Alaclno. (II.) . . . Byzantlnosque fragores.

(Sidon.)

Tardaque Eleusinae matris etc. (V.) . . . Capilollnumque
tonantem. (O.)

Ili Colla-tinas imponent montibus arces. (Y.)

IH Fescenninas acies etc. (Y.) . . . quique arva Gablnae |J

Junonis etc. (V.)

Ostrea tu sumis stagno satúrala Lucrino. (Marc.)

Scripla Palatinm quaecunque recepit Apollo. (H.)

Casta, nec antiquis cedens Laevina Sabinis. (Marc.)

Nam Yenuslnus eral etc. (II.) . . . longa et cervina se*

nec tus. (Juv.)

Frígida me cohibent Euxini littora pon ti. (0.)

Prisco si credis, Maecenas docte, Crathio. (H.)

Cortice deposito mollis echlnus erit. (Marc.)

Tortaque in anguinos ducit vestigia gressus. (Man.)

Siccent nec primum lactantes ore bovino. (Nat. Com.)

Exceptus inde belluinis faucibus. (yámb.) (Prud.)

Nec fonte labra prolui caballino, (escaz.) (Pers.)

Alter rixatur de lana saepe caprina. (//".)

. . . cervicem pictor equlnam. (H.) ... et lac te ferino. (F.)

At tu conclusas hircinis follibus auras. (H.)

Et galea hirsuta comta lupina juba. (Prop.)
Declamaloris mullno corde Yagelli. (Juv.)

Molle leoninis viribus ut sil onus. {O.)

Cujus olorinae surgunt a vértice pennae. (Y.)

Quippe etcollinas ad fossam noveris herbas. [Prop.)

. . . lalicis nisi paene mar¿ni. (O.) . . . cursu festinus an-

helo. (O.)
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Xiclnumque pecus etc. [O.) Quae genulnum agilent, etc.

(Juv.)

. . . peregrlnam littora puppim. [O.) . . . specíat resupe-

no sidera vid tu. (Man.)

Vicínus Novio vel inqullínus. (fal.) (Marc.)

. . . nova mihi facies inoplnaque surgit. (Y.) . . . tempe-

stas Zephyrum fremitusque Bor?ni. [Lúe.)

Austrinos tuleril etc. (V.) Pocula bina etc. (Y.) Quinas

hic cap ¡ti mercedes exigí t, etc. (H.)

. . . repentinas ejaculalus aquas. (O.) . . . libertino paire
natura. (H.)

El clandestlnis surgentia fraudibus arma. (Nemes.)

Ilurum intestlnum quodvis quale esse putandum est?(Lucr.)

Et matufiáis operatur festa lucernis. (Juv.)

. . . ruptis ¡laminan exspirare camínis. (Y.) . . . augusto

pisces urgere catino. (ÍJ.)

Quanto delphlnis balaena Britannica mejor. (Marc.)

, . . pulcherrima plnus in hortis. (V.) . . . et spznos jam
pruna ferentes. (Y.)

. . . et baccis caerula tlnus. (O.) . . . condita Niño || Moc-
il ia etc. (Paul.)

Conveniunt ad basta Nini etc. (O.)

38.° Es breve, ademas, en los neutros en inum t como
amaracimim, xylínum, coccínum, menos en Arpínum,

Aquinum, Amitínum, Casinum, figlínum, pistriminij lex->

trinum, Unum, vínam ; en los terminados en mis, como
Slnis, cínis, bmprnínis, i en la preposición sinc, menos en

cñnis, finís i en los que se componen o con esta voz o

con chais, por ejemplo affinis, confiáis, acclinis, reclí-

vis; en los en mister, como mmister, sínister ; i en los

adjetivos en inósus, como caliginosas, crimínosns, fuli-

ginosas, libidinosas
y
menos en ruinosas, spínosus, vi-

nosas :

é , . Postcsque superbos
j|
Ungit amaraemo etc. {LUtrJ
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Si fu cris snnus, cocclna quid faciení? (Marc.)

Silius Arpiño tándem succurrit agello. (Marc.)

Commovet tuque viris ingens exhausit Aquinum. (Sil.)

nebulosi cura Casini. (Sil.) Vina novum fundunt efci

(Y-).

Figlinis coenasse feritnt Agathoclea regem. (Auson.)

Etnonpistrino traditur alque asino. (Cat.)

l'rit enim campum llni seges, urit avena, [Y.)

Arboreasque cruces Sinis et non hospita Grajis. (Prop.)

Saepe sinistra cava praedixit ab Hice cornix. (V.)

. . . fides clneri promissa Sichaeo. (Y.) . . . spiravit cri-

nibus aura. (V.)

Me Une sola vides etc. (Y.) . . . ripae vicina binomlnis

Istri. (0.)

Nullane finís erit noslro concesso dolori? (Prop.)

. . . dubiae confinia noclis. (0.) . . . affinia vincula no-<

bis. (O.)

Acclinis falsis animus meliora recusat. (II.)

. . . vindique reclinis in antro. (Cat.) . . . Phrygiis co~

mitata mínistris. (Y.)

Caliginosa nocte premit deus. (ale.) (H.)

Quem criminosis cunque voles modum
||
Pones iambis.

{ale.) (H.)

Libidínosus immolabitur caper. (yámb.) [H.)

. . . ruinosas oceulit herba domos. (O.)

39/ Lo es también en los verbos en muo, como s¿~<

nuo, mimo, continuo, lo mismo que en el adjetivo con-

tínuus i en el adverbio continuo ; en los verbos en ?,neo,

como mineo i sus compuestos, por ejemplo, emineo,

immíneo, promlneo, superemineo, i así mismo los de teneo,

por ejemplo, obtineo, retlneo, contíneo ; en los en mío,

como linio, minio, i en el nombre propio Minio, menos
en finio, en los compuestos de Unió, como detento 9

-

i en el sustantivo oplnio; en el verbo memíni i en sus

derivados cornmíniscor
, remíniscor ; en los adjetivos en;
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znax, como mináoc, pertínax ; i en los en inalis e mo~
lentus, como cardinalis, criminalis, virgmalis, vimina^

lis, sanguinolentas, menos en crina!is, finalis, Quirina*

lis, vinolentus :

Impositís caíamis palulos slnuaverat arcus. (O.)

Continuare din etc. (O.) Continualque dapes, ele. (II.)

. . . studio mímente laborem. (0.) . . . in partes eminet

ambas. (O.)

Ingenii vires comminüére mei. (O.)

Leucada continuam veteres habuere coloni. (O.)

Imminens villae lúa pinus etc. (O.) Postquam se -{ilor

immlnuit etc. (Xw^
Tempore lam fáciles insinúan tur opes. (Prop.)

Duraque inhorrebat rictum, frons tenía mínebat. (Lucr.)

. . . gradiensque deas supereminet omnes. (V.) Si bellum

finiré manu etc. (X.) Promine t in pontum etc. (O.)

Quod si longinquos rellnerer miles ad Indos. (Prop.)
\

Sed me magna deitm genitrix his detlnetoris. (V.)

Nevé tua Medae Untan tur caede sagitlae. (Prop.)

Disce libens longum dellnitura laborem, (Áuson.)

Cantando memini puerum me condere soles. (Vj
• . . moriens reminiscilur Argos. (V.) . . . fluvios tentaré

minaces. (V.) ... vanique feral quid opinio vulgi. (Aus.)

Ludum insolen tem ludere pertinax. (II.)

EImadidos mgrrha cnrvum crínale capillos. (0.)

Yulneribus Lalii sanguinolenta fuit. (O.)

Quas vinolentae somniis fingunt anus. (gámb.) (Prud.)

; . . qui sunt Mínionis in arvis. (V.)

40.° Es breve, ademas, en las palabras siguientes:

Arsinoe, Mashiissa, Minerva, Minutius, 3ñnyae (plur.),

PalínüruSy sinüpis o sínüpi ; pero es larga en las si-

guientes : Phínéus> Clinias, Minos, Tnachus, Trinacria^

aanaces, clínicus
y
Aquinas, Arpiñas, Echzmdes (plur.),

pulvinar

:
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Tu nihil invita dices faciesve Minerva, [II.)

. . , superat Masinissa Si/phacem. (O.) . . . disjecto dfinú-

ti vecordia vallo. [Sedul.)

Jamque fretum Mínj/ae Pagasaea puppe secaban t. (O.)

Aeternumque locus Palinuri nomen habebil. (Ñ.)

Seque lacessenti fletum factura sinapis. (Colum.)

Murmure Tñnácriam etc. (V.) Yisus erat Phineus, etc. (O.)

Ifaud secus insertis ac puhinaria palmis. (S.)

l'xorem quondam magni Mináis, ut ajunt. fProp.)

.. . . amnem fandens pater Jnáchus urna. (0.) . . . objectas

Achelous Echinadas exit. [Stat.)

Cliniadaeve modo etc. (O.) .... clinicus esse modo. (Marc.)

. . . insignis acínáce dexlro. (Val. FU
Nescit Áqulnatem potantia vellera fucum. (B.)

41.° Es breve la i en los nombres en ío, propios, co-

mo Anio, Cuño, Scipio, Vesontío, Triones (plur.), o co-

munes, como ardelio, centurío, restlo, pugio, puslo, hi-

strio, gobio o -te, lanío o-ius, ludio o -ius, septentrio,

unió, regio, legio, opinio, contagio, oblivio, conao, ínter-

necio, obsidío, occasío, actio, lectío, ultio, natío, ratio 9

statio, ditio, mentio, potio, devotío, expeditio, condiño,

admonitío, superstitio, coenatío, cavillatío, veneratio,

admiratio, comissatlo, lo mismo que en la interjección
V

io, menos en Cl'io, que tiene la i siempre larga, i en lo,

que la tiene común :

>

Bamosis Ánio qua pomifer incuba t arvis. (Prop.)
. . . ardélióne sene. (Marc.) ... millo contectus Curio busto.

(Luc.)

Contigiius poni, Scipio magne, tibi. (O.)

Pugio quem curvis cingit ele. (Marc.) . . . tecum pimo
dormit. (Juv.}

Principivm coenae gobivs esse solet. (Marc.)
Arcturum pluviasque ¡lyades gcminosque Triones. [Y.)
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Imperium, fasces, legiones, etc. (Juv.) . . . el magna obli-

vio rerum. (Jtw.)

¿ . urbem obsidione premebat. (Y.) . . . nec sat rationis

inarmis. (Y.) . , .statíone relicta. (Y.)

Narrantem loca, facta, nationes. (fot.) (Cal.)

Namqui Persidis expedítionem. (fal.) (Sidon.)

Tana superslitío veterum etc. (Y.) . . .jan óognitíone per-

acta. (Juv.)

Non propler numos minor admiratio summis. (Juv.)

l)icite, lo Pacán, el lo, bis dicite, Paean. (O.)

Quae Ubi caussa fugae? quid, [ó, freíd tonga pererras?

7ó, versa capul, primos mugiveral anuos. (Prop.)

Non mihi sunt visae Cllo CÍlusque sórores. (0>)

Sollicitaeque fugax ambitíonis eram. (O.)

Acclamatío sibilans coronae. [fal.) (Sidon.)

Exin terribilis justi acensado surgens. (Juv.)

lías offendere basiatíones. (fal.) (Marc.)

Cara daret solemne tibi cognatio munus. [Marc]

42,' en los verbos en 2o, no tan solo de la tercera i

cuarta conjugación, sino también de la primera, como

amplío, auxillor
s
brevío, calumixíor, socio, somnío, san-

cío, salto, spolio, spatíor, suavior, nuntio, radío, otior,

varío, vitío, lanío, glacío, glorior, feríor, luxurio o -íor,

hío, pío, repudio, discrucío, digladíor, excorio, inebrio,

insidíor, menos en fío i sus compuestos, como madc-~

fio, etc.;

Ex illa totidem per partes sic breviantur. (Han.)
Nec formidatis auxiliatur aquis. (O.)

» . me vinclo vellem sociare jugali. (Y.) . . . tabula va-*

rialur opería. (Luc.)

Seumea falx ramo Incum spolíavit opacam. (O.)

Ággere in aprico spatíari quomodo tristes. (II.)

. . . aul ampllet ni rem. {II.) . . . tristes denimtíat iras. (Y.)

Umbram hospitalem consoaare atnant. (ale) (II.)
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fíilmúala foras dispergitur, interil ergo. (Lucr.)

Ábfore me a dominae vértice discrudor. (Cat.)

Dissoaola locis concordi pace ligavit. (O.)

. . . socero quoque glonor ¡lio. (O.) ... ignes clare exspa-
tiantur in auras. (Sil.)

Quarejam te cur amplius excruclet. [Cat.)

(jaudet hians immane leo etc. (Y.) . . . domesticus oftor;

haec est. (//.)

Discissos nttdis laniabant dentibus arlus. (Y.)

Luxuriant animi rebus plerumque secundis. (0.)

Callidus extremis tantum insidlabere planlis. (V.)

Nólentem et miseram vinosus inebrie t aurem. (Juv.)

Argenti bifores radíabant lumine valvae. (O.)

Corpora foeda latent, vitiantur odoribus aurae. (O.)

43.° en los nombres propíos griegos i bárbaros en

«OTi, como Alb ion, Deucalíon, Eu?rytíon
i
Endym%on

s
Ee~

iion, Iasíon, Pellón, Pygmalíon, Ion, Síon, menos en

Aríon, Amphion, Hyperlón, lxíon, Orion, Pandion; en

Jos en tone o íóne, como Hermíone, Hesíone, PUíone,

Dióhe; en los en ioneus e iones, como Ilioneus, Meriones;

en los en tepe, como Cassíope, Callíope; i así mismo en

Apelíotes, Aethíops, Niobe, Hesiodus:

Nec bonus EurytíOn etc. (Y.) Pellón Haemoniae mons
etc. (O.) ... Duras animantem Amphíóna cantes. (Stat.)

Credant et nimias Deucalíonis aquas. (O.)

__
Quid tibi dormitor proderit Endymlon.(Marc.)

Eéliónéás^implevit sanguine Thebas. (0.)

Viderat lásión Cretaea diva sub Ida. [O.)

Quod mare non novit, quae nescit Arlóna tellus? (0.)
...radiis Hyperióna cinctum. (O.) ... slriclumque Orlónii

ensem. (O.) Nigrum Merlonen etc. (H.)

Illie Junonem tentare Ixlonis ausi. (Tib.)

Aune sequilur nudo geni tas Pandzóne ferro. (O.)
Maximus Ilioneus etc. ( V.) Htsíónéque data etc. (0.)
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Spartanamque feras laudibus Hermíónen. (Prop.)

Talia Cassiópe nascentum peetora fingí t. (Man.)

Qnem mea Calliópé laeserit, unus ero. (O.)

Necsaevi Boreae aut Apüiótae. (fal.) (Caí.)

JRursus ad Aethiópum pópalos allosque elephanlós. (Juv.)

Hésiódus numeral divos divamque párenles. [Man.)

. . . comilum Nióbe celebérrima turba. (O.) . . . contra

templa Diones. (Stat.)

44.° Es siempre breve eii íá terminación de los corrí-

parativos en ion, tus, como durior, durius, amplíor,

amplíus, deíerior, deterius, odor, ocias, propior, pro-

plus, potior, potius, prior, pnus ; en los adjetivos en

iósus, como ambitiosus, carlosús, cüriosus, contumelio-

sas, deliciosuSj furíosus, flagiliosiis, insidiosus, laborío-

sus, negotíosus, obliviosus, officíosus, prodigiosus, rabio-

sus, scabiosus, speciosus, spatíosus, superstitiosus, stu-

díosus, vitiosus, inambitiosus ; en los terminados en iolus,

lola, iolum, como filiolus, hariolus, sciolus, glorióla,
fi-

ííola, viola, ingeniolum, bráchiolum, herediolum, pallio-

lum, praediolum; i así mismo en violens, violentos, i en

el verbo violo, lo mismo que en med^cris, Medióla*

num

:

Anterior numero, cui fitius unicus uni est. (tí.)

Amplíus objectam passu transiré paludem. (V.)

... ripae ulterioris amore. (V.) ... dum non sit te dilíor

altér(fí.) ... vel loto júnior anno. (II.)

Sic ait, el dicto cilius túmida aequoraplacat. (V.) (

Perculit imperio delerioris heri. (Caí.)

Tu comes exterior, si postulet, iré recuses. (II.)

Al domus interior etc. (V.) ... non inferiora sequutus. (Y.)

... non dmbitiosa domus. (O.)

Dic mihi, quid melíus desidíosus agas. (iMarc.)

, , . famae melioris amantes. (V.) . . . et fulminis odor
alis. (V.) ... nec visa prioribus annis. (Sen.)
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... nisi vos cariosa senectus. (O.) Deliciosa fluit, etc. [Auson.)

I Nos nequiores mox dataros. (yámb.J (II.)

Tu ne quid pecces, exitzose,vide. (Marc.)

Secretos montes et inambitiosa colebat. (0.)

... speaosaque nomina culpae. (O.) ... sapiens sibique im-
periosas. (II.) ... imidiosa vetustas. (0.\

Faslidiosam desere copiam. (ale.) (//.)

Aut immunda crepent ignominiosaque dicta. (Y.)

Ilausisti patrias luxuriosus opes. (Marc.)

Funda odiosa, canes odiosi, odiosa volucrum. (Marc.)

Turbara non habet otioslorem. (fal.) (Marc.)

Ingenium quondam fuerat pretiosíus auro. (0.)

Injuriosis aridus ventis ferar. fyámb.) (II.)

,.. et sciolo quicquara sitadere popello. (ManL)
Omnis erit sine te litigiosas ager. (O.)

jPallentes violas et summa papavera carpens. (Y.)

Ínter Sauromatas ingeniosus erara.

Mittebrachiolum teres, etc. (Cat.) Salve herediolum, etc.

[Auson.) Cuitara palliolo, etc. (Juv.)

Artes discere vult pecuniosas, ([al.) (Marc.)

uli ullius violentia vincat. [V.) Siraediocris erit, etc. (Juv.)

. . . rerum mediocriter utiliura spes. (H.) Et Médidláni
mira omnia etc. (Auson.)

In mare purpureara violentior effluit amnis. (O.)

45.° Es breve, ademas, en los sustantivos terminados

en ipulus, ipula, como discípulus, manipÜlus, discipu-

Ja, decipula, stípula; en los en ipium, como mancipium,

principium, municipium; en los verbos de la primera

conjugación en ipo e ipito , como dissipo, mancipo

,

participo, praecipilo, menos en stlpo i sus compues-

tos, como constipo; i en los de la tercera que acaban

en ipio e ipisco, compuestos de apio, coipio, rapio, sa-

pió, como praecipio, incipio, proripio, praeripio, desi~

pió, resipisco, adipiscor; en los adjetivos en tpülis e
ipuusj como mimicipalis, princípalis, praec*pvus; es
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breve también en atipenser o acípensis, acc'ípíter, píper,

iuníperiiSj opíparus, Lxpoira, Oedípus, Cyriíphius, Níphá-*

tes; pero es siempre larga en Scípio, supes, stipendium,

rípa, vípera, Iphigenia> Eurípus, Empeus,Al¿phe, <Se-

riphus i en el verbo pipilo :

Siridenti miseram stipula disperdere carmen. (V.)

Duc, age, discípulos ad mea templa tuos. (0.)

Municipalis eques etc. (Juv.) . . . mancípal usas. (II.) Et
quos praecipue fugiam, etc. (Juv.)

Vitaque mancípio nulli datur, ómnibus usu. (Lucr.)

Ilac condiscipülavel hac magistra. (ful.) (Marc.)

Fulmíneo céleres dissipat ore canes. (O.)

Praecipitat, suadentque cadentia sidera somnos. (Y.)
j

Incipe, Damoeta, etc. (V.) . . . quo pronpis? inquit. (V.)

Eñpe, nate, fugam, etc. (V.)

Nam ñeque decípitur ralio, nec declpit unquam. (Man.)

Nunc demum vasto fessi resipiscimus aestu. (Prop.)

Jlanc adipiscuntiir circum praeterque feruntur. (Lucr.)

ínter carnifices et constípala sedebat. (Prud.)

Stipant et dulcí distendunt nectare celias. (V.)

Indómito nec dirá ferens stipendia tauro. (Cal.)

Stlpitibus duris etc. (V.) Quam facile accípiler saxo etc. (V.)

Ad Palatinas acipensem mittite mensas. (II.)

Ad solam dominara usque p¿pilaba t. (fal.) (Cal.)

Jinñperi gravis umbra; etc. (V.) Qui legis Oedipodem,
etc. (Marc.) Cynlphiae pestes etc. (Luc.)

Vino, ornamentis, opiparisque opsoniis. (gámb.J (Plaut.)

Ignijluisque genit Upare fumosa cavernis. (Claud.)

Contiguus poni, Sc¿pio magne, Ubi. (O.)

JRiparumque toros etc. [V.) Vípera deliluit etc. (V.) ...par-

vaque Serlpho. (Juv.)

Eurlpi fervore freto quanta unda profundi. (Auson.)

Sanguine Romano quam turbidus ibit Enipeus. (Luc.)

Aliphe, et Clanio contemptae semper Acerrae. (Sil.)

Pro qua maclata est IpIngenia mora. (Prop.)

46.° Es breve la i en el adjetivo relíqaus i en su deriva-
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cío reliquias en el sustantivo sil ¿qua; en los verbos liquo

de la primera conjugación i tíquet de [a segunda, i en el

adjetivo líquidas; pero es siempre larga en los adjetivos

en iquus, como antíqum, iniquus, obhquus, lo mismo que

en los verbos de la primera en íquo, derivados de éstos»

como antíquo, obliquo, así como en el de la tercera /¿-

quor; i se hace común en ñquens \ en el sustantivo Uquovz

L¿quíturx et Zephyro putris se gleba resolvit. (V..J

Pre¿s¡t y ut hauriret gélidos potura lzquoresJ\0.)

Pondus uti saxi calor ignis, llquor aquai. (Lucr.)

... corpus lamen esse liquehat* (0.) ... evepta tela líquavit.

(Lucan.)

El liquida, et durum Bacchi domilura saporem, (V.)

Projiciam in fluctus, et vina liquen tia mella. (V.)

Educunt foedus, aut quum liquentia mella. (V.)

Oblzquatqwe sinus in vmtum etc. {Y.) ... sortemque animo
miseratus imquam. [V.)

Qimttuor angustas obllqua luce fenestras. (V.)

Hospilis antzqui sólitas intravimus aedes. (O.J

Traas reliquias Danaum, etc. (\.). . . . vivunt sihquis et

pane secundo. (//,)

Texantur reUqua tecla palude Ubi. CMarc.)

47.° en los nombres femeninos i masculinos de la

primera declinación que acaban en Ua o %te, como amí-

ta, antisñta, cucúrbita, culata, hospita, hypoerUa y in*

sfita, navíta, órbita, semita, MelUe o MeUta, i en el

adverbio íta, menos pituita, margarita, parásita o pa-

rasítus, vita, Amphürite, Aphrodlte o -Ha, que tienen

la penúltima siempre larga, lo mismo que los jentilicios

griegos terminados en íta o íles, como Abderites o -íta,

.

Panormítes o -íta, Samantes o -íta, Memphites, Cano-

pítae (plur.), el sustantivo griego absinthítes i los ad-
verbios latinos scUe i ñte;
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Jam relíqua ex amtis, patruetis nidia, proneplis. (Pers.)

Stabat apud sacras antis tita Numinis aras. (C. Sev.)

.. . nec vacuo cessaret culcíta lecto. (Jux¡.) . . cucyniis tu-

midoque cucúrbita ventre. (Prop.) ... Áequis accepe-

rit Ámphitrlte. (O.)

Et cognosce tuum, deformis hypocríla, morbum. (Prud.)
;

Quarum subsuta talos tegat instlta veste. (H.)

Castaliam molle divertitur órbita divo.. fV.)

liara per occultos lucebat semita calles. (V.)

Et sit iners taráis navíta vergiliis. (Prop.)

Ferlilis est Melite, sterili vicina Cosyrae. (O.)

Sublime expulsan eruerent Ita turbine nigro. (V.)

Mucusque etmala pituita nási. (fal.) (Cal.),

Custodes, leclica, ciniflones, párásltae. ¡H.)

Vitaque mancipio nuíli datur, ómnibus usus. (Lucr.) I

Dat Venus, est Marti namque Áphrodita comes. (Auson.y

Ecce Samar'itam populi venere rogantes. (Juvenc.)

Ergo rite suum Baccho dicemus honorem. (V.)

Atque sepulcrales sel te incautare favillas. (P.)

48.° en los sustantivos en itus, de la segunda dccli-^

nación, como Corílus, Democrltus, Neñlus, digitus
t
bar-,

bítus o -um> menos Heraclztus, ClUus, parasitus o -Itas

mañtus; o de la cuarta, como spirítus, situs, i todos los

que se derivan de verbos que hacen su supino en, ?¿wm,

como cubitus, concubitus, halitus, anhelitus, crepitus*

strepitus, gemitus, habitus, fremUus, sonitus, eocercílus,

adUus, ambitus, exitus, interüus, obitus, transítus, me-.

dos rltus i todos los derivados de supinos en«¿wm, como.

audUus, blandítus, gamtus, hinnítus, mugítus, rugitus*

sortitus, tinrñtus, vagllus, su/fitus }
accítus; o ya de la

tercera, como servitus, jen. -ütis, menos lítus o littus,

jen. -oris; i así mismo en los neutros en itum, como,

barbítum o -us, compttwn, merUum,moiiUum, Ubítunij

menos acomtum

:
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Yenerat antú/uis Coríti de finibus Acron. (Y.)

Demoeritñs, boua pars non tingues poneré curtit. (II.)

Et dígitos digítis, el frontem fronte premebam. [O.)

Dulichiumque Sameque et Neritos ardua saxis. (Y.)

Non facit ad lacrymas barbitus ulla meas. (O.)

Sparye, marile, nuces, etc. (Y.) ConcubUu velilo etc.(0.)

Ileraclllus ait etc. (Lucr.)

Aec revocare sítus aut jungere carmina curat. (Y.)

Exllus est studii parva favilla mei. (O.)

... si quis super halitus errat. (Y.) ...fesso quatit aeger

anhelitus artus. (Y.)

Extremosque ciet gemitus, etc. (Y..) ... nullos strepítus fa-
cíen tibus alis. {0.)

.Yirginis os habitumque gerens, etc. (Y.) Circumstant fre-
mitu denso, etc. (V.)

...Dolopusnque exercltus omnis. [Y.) Nec sonitus placidae

etc. (H.)

Innumerosque adilus etc. (0.) . . . per amoenos ambitus

agros. (H.)

Scilicet inteñtu gaudeat illa luo. (Prop.)

M fugis hos ritus, virtus te saeva jubebit. (Sil.)

Yisus abit, fugit auditus, trahit omnia secum. (Y.)

... sor ti tus non pertulit ullos. (Y.) ... Yeneris blandítum

seda propagent. (Lucr.)

Tinnitusque me etc. (Y.) . . . laetisque petunt garrí tibus

escam. (Marc.)

Quum fera rugí tu vox fremit aequoreo. (Marc.)

... vágilus et ingens. (Y.) Regius, accltu cari genitoris,

etc. (Y.) ... Italique hanc lltoris oram. (Y.)-

Compita grata deo, compita grata cani. (O.)

Haud quaquam ob meñtum poenas, etc. (Y.) Difjidunt mo-
nílis etc. (O.) Si libitum tibi erit, etc. (Prop.)

Atlulerat secum Scythicis ácóniton ab oris. (0.)

49.° Es breve, ademas, en los adjetivos en ítus, que
se derivan no solo de supinos en ítum sino también de
otras palabras, como agnitus, cognitus, alüus, sltus, con-

sltus, lkitus,iUicUus, plácitos, irñtus, decrepítus, cUus
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(de cié o), solítus, congeiiítus,sepos\tus , sollicítus, súbitas,

praedítus, condítus (de conde re), recónditas, gratuitas;

exceptúanse, sin embargo, todos los que acaban en itus,

teniendo la i larga, formados o de sustantivos, co-

mo aurítus, crimtus, mellitus, turrllus, ignitus,pellítus,

ceritus o cerrítus, avilas, barrítus, gallerltus, o ya de

supioos en ítum> como citas (de círe), trítus, se* tus, sta-

MUtus, sortitus, sopltus, sancítus, polítus, redimítus,

conditas (de condíre), lo mismo que marltus, peritas,

imperitas, invítus, i también fortuitas que tiene común la

vocal de la penúltima; igualmente es breve la i en los ad-

verbios en itus, como antiquítus, coelitus, divimtus, fundi-

tus, humanltuSj penítas, stirpitus, radicítus, eradiótus:

Solvite vela cíüy ele. (V.) ... rápido cum concitas aestu. (V.)

. . . Aeneas subitis exterritus umbris. (\.)

Cives congenítos ele. (Prud.) . . . aperil praecordia condí-

ta Líber. {II.)

Aurum irrepertum etsic melius sítum. (ale.) (II.) .

Sic est decrepitas, gai puer ante fuit. (Tib.) /

Illicitas tentare vias etc. (V.) . . . Lemnos non agrilla mu-
tis. (Stat.) ... toto concita pericula mundo. {Luc.)

Tela manu miseri jactabant irrita Teucri. (V.)

Est virtus, plací tis abslinuisse cibis. (O.) I

. . . frulicumque recóndita silva. (O.) ... divino praedita

sensu. (Lucr.)

Et Danaum solítae naves el Achaica castra. [V.)

Sepositi ciceris nec lonyae invidit avenae. (II.)

Largis gratúitum capit rapinis. (fal.) (Stat.)

Aurllosque sequi lepores etc. (V.) Nam melUlus eral, etc.

[Cal.)

Nec metues airo ermitas angue sórores. (O.)

Tanta mole viri turñtis puppibus instant. (V.)

...Solio medius concedí t avito. (V.) Ceritus fuit, an etc. (II.)

Pelillos habuit, rustica corda, paires. (Prop.J

Ne male condllumjus apponatur, etc. (II.) ... Indo quod
denle polilum. (Cat.)

26

*
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ilumine imperito nunquam quidquam injuslius. (yámb.)

(Terenc.)

Tu uihil invita dices faciesve Minerva, (II.)

Ugi márita. {II. ) ... solí cantare per ¿ti. (Y.)

Tutus et e medio fortúnete diictus acervo. (Juv.)

Milis et sacra redinülus témpora lauro. [Y.)

... legio sortlta periclum. (\.) ...nequeant sancltum quan-*

doquidem exslat. (Lticr.)

Purpureo jacui semisoplta toro. (O.)

Dux ve tus armorum, sel tusque accendere corda. (Sil.)

Nec fortiütumspernere cespiten, (ale.) (II.)

Huic fluclus vino radicítiis abslulil tingues. (Prop.J
Fundi tus avellunt postes etc. (V») ... Capyn posuisse ánti-

qmtus arbem. (Sil.)

... Quia sit divinitus lilis. (Y.) ..> et caussas peni tus ten-

tare latentes. (Y.)

Nam ñeque fortuitos ortus surgenlibusastris. (Manil.)

5Ó.° en los femeninos en itas, como áéquabiUtas, cru*

delilas, agilitas, sterilítas, utilítas, liberalítas
, frugalí-

tas, prodigalílas, hostilUas* gentilítas, scurrilUas, atro-

citas, ferocítas, dicacitas, edacítas, voracítas, loquacítas,

cupiditas, avidítas, Commodtias, jucundítas, fecundítas,

securitas, obscuríias> sesentas, áusteñtas, prospeñtas,

celerítas, dexteritas, integrílas¡ mediocritas, consangui-

nitas, antiquitas, aequitas, propinquitas, salubrltas, sa-

nitas, vanitas, humanitas, serenitas, divinitas, bonitas,

aeternltas, ¿Ígnitas, malignitas, dantas, caritas, ve-

ntas, sanclítas, vastüas, castitas, tranquillitas, suavltas,

¡evitas, civitas, lenitas, imitas, communitas, generosítas,

verbosilas, adversitas, beatitas, parcitas, caecitas, acer-

bitas, firmitas, calamitas, hereditas, auctofHaSj virgi-

nitas, deltas:

Slremutas anliqua mancl. (O,) Cana (empus ánlhlas. (Cat.)
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.<
' Quiete Nervas, com'ílate Drusones. lescaz.) (Marc.) i

Isthaec jiwentae damna curiositas. (yámb.J (Prud.)
j¡

Scilicet et morbis et debilítate carebis. (Juv.) /

Et tumidus Galla credulitale fritar. (0.) t

Asperilads et invidiae corrector et trae. (II.)

Non licet hic vitae de brevítate queri. (Marc.)

Satis superque me benignítas tita
||
ditavit. [yámb.) (II.)

Ipsa volubilitas libratvm sustinet orbem. [0.)

Teque mea laedi callidUate puto. (O.)

, aequa lege necessitas. (II.) . . . ignava nequeunt gravi-

ta te mover i. (O.)

O nulla longi temporis felicitas, (ijámb.) (Sen.)

... eadem feritatis irnago. [0.) ... hunc ferlilitatis honorem.

(O.)

Áuoioris pereunt garruhtatc sui. (Marc.) i f

Et tantum constans in levitate sua est. (O.)
, /

Improbitas ipsos audet tentare párenles. (Juv.) f

O triste fraclis órbitas annis malum. (yámb.) (Sen.)
¡

Estquoque cunctarum novilas gratissima rerum. (O.) I

Quam laudem a sera posteritate ferat. (0.)

Tanta Ubi est animi probitas arisque, Sophroni. (Marc.)

Et quidf/uid lepida procacitate. (fal.) (Marc.) i

Et non sentilur sedulílale labor. (0.)

51.° en los femeninos en itia e ities, como amicUiat

inimicUia> avarítia o -ities, blandida, divítiae (plur.),

milida, mundUia, notitia, justitia, laetilia, ¡autitia, pi-

gritia o -¿des, puerida, primiliae (plur.), saevitia o

-ides, stultitia, tristHia, crassidcs, duñtieso -ida, mol-

lities o -itia, nigrHies, nequities o -itia, planities, va-

frides, menos en inscltia, perítia, impenda; en los en

Ztío, como cognUio, deditio, sedido, prodido, conditio

(de conde re), ditio, supersUdo, menos en largítio, expe-

dido, conditio (de condire) i en todos los que se han for-

mado de supinos en ttum; i así mismo en los en iludo,

<omo aegritudo, alfHudo, beatitado, claritudo, firmitu-
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do,fortitudo, lassVudo, longltudo, magnítudo, multítudo,

necess'ttudo, pingultudo, pulchritudo, sanctítudo, simili-

tudo, sollicUudo, suavitudo, solítudo, turpitudo, vicissi-*

tudo:

Fervet avaritia miseraque cupidine peclus. (II.)

Nornen amicitiae barbara corda movet. (O.)

Denique avarities et honorum caeca cupido. (Lucr.)

Protinus ingentes sunt inimicitiae. (3Iarc.)

j
Nistaque blandí liis puerilibns osadajunxit. (O.)

Divitiis Jwmines, an sint virtute beati. (II.)

I
Tales munditiae decent puellas. (fal.) (Marc.)

Adsit laetitiae Bacchus dator, etc. ( Y.) Mittere primitias,

etc. (0.)

Justitiaene prius mirer, belline laborem. (Y.)

Ludere, quum liceat currere, pigrltia est. [Marc.)

Saevitiam et vires iramque etc. (0.) Poneré durítiem coe-

pere etc. (O,)

Stulñtiamque meum crimen deberé vocari. (0.)

Peetora trisfiliae dissoluenda dedit. (Tib.)

Jllum nequlties aut vafri inscltia juris. (H.)

... jam cognitione perada. (Juv.) Planitiem ad speculi ve-

nies tum, etc. (Lucr.)

Quem.non vafríties cauto deluserit astu. {Sil.)

Seu calidus sanguis, seu rerum inscltia vexat. (H.)

Sedítio, saevitque etc. (Y.). ..falsa sub proditione Pelas-

9i- (Y.)

... qui térras omniditione tenerent. (Y.) Yana supers litio

veterum etc. {Y.)

Nam quis Persidis expedltionem. (fal.)(Sidon.)

Non plus habere longitudinis modo, (yámb.) (Avien.)

Solliciludine districtum ne pañis adustus. (II.)

Ojucunda, Covine, solitudo. (fal.) [Marc.)
Bona turpitudo est, quae periclum vindicat. (yámb.)

(Publ. mim.)

58/ en los nombres ea Uer, como arbiter, accipUer,
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zter, i los compuestos de pater, como Juppíier, Mars-

piter, Diespiter; en los adverbios en tter, como attter,

circiter, comíter, communiter, sitpplicíler , atrocíter, fe-

rociter, brevitér, graviter, levtier, celeriter, duñter,

largíter, duplicíter, frugalíter, fatalUer, hostilíler, fii-

lañter, humaníter, inaniter, pariter, minaáter, mulie~

bríter, nequiter, turpíter, similiter, utiliter;len los nom-

bres en itor, propios, como Numitor, o comunes, como
janítor, portitor, institor, vinitor, olitor, excubitor, fan-

ditor, debitor, monitor, domitor, apparitor, edHor, con-

dltor (de conde re), proditor, consUor, cognitor, genitor,

progenitor, nitor, menos en los que se derivan de verbos

que hacen su supino en ítum, como auditor, condítor

(de condire), dormílor, inquisltor, largítor, molitor, nu-

tntor, petitor3 quaesítor:

ArUter es formae, cer lamina sisíc dearttm. (O.) /
Quam fácile accipiter saxo sacer ales ab alio. (Y.)
lime Iter inceptum peragunt etc. (F*) ... leñero pueriliter

ore. (Prop.) AcrUer infesto sensu, etc. (Lucr.)

Juppíier; hospitibus nam te daré jura loquuntur. (V.)
Autobiter leget, aut teribei, vel dormiet intus. (Juv.)

... fortuna virililcr inquil. (0.) ... precibusque minas re-
(jalítcr addit. (O.) Lusit amabillter,elc. (II.)

Exercet memores plus quam civifiter iras. (O.) j

Crudeli ofpcio nimium crudeli ter uli. (Marc.) I

Gralia Pieridum nobis aequaliler adsit. (O.) i

Félix, qui, quod amat, defenderé fortiter audet. (O.) ¡

Fluclihns a ventisque aversi firmiler essent. (Lucil.)
...el felicUer audet. (II.) ... quoniam nec plenum navUer

exstat. (Lucr.)

...juvcnilíler iré solebam. (O.) Yersibus impariler june lis

etc. (II.)

... quam molUler ossa quiescant. [II.) ... rerum mediocre
ter utilium spes. (II.)
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i., aul ohloris agct mércale caballum. (II.) ... Licetingens

janllor antro. (V.) ... maturae vinitor uvae. (T.J

Uta cum Lauso de Numitore sati. (0.)

PortUor has liorrcndus aquas, ef /lumina serval. (V.)

ubUofque dietn cantu praedixerat ales. (V.)

Perpeluusque animae debítor hujus ero. (O.)

... si quid monitoris eges tu. (II.) ... Bomanae conditor ar~

cis. (V.) ... noclumae editor aurae. (Luc.)

Apparltores sed furenti suggermit. (yámb.J (Prud.)

Proditor ut saevi periit auriga tijranni. (0.)

Mundus demissis institor in tunicis. (Prop.)

... genialis consitor nvae. {0.) ... Penei genitor is ad ?/rc-

dam. (Y.) ... et progenitore Tonante. (O.)

Quas aliquis duro cognltor ore legal. (0.)

Et nitor in tacita luce etc. (0.) Quid Ubi donmtor prode-
rit etc. (Marc.)

Excitat auditor studium, laudataqite virlus. (O.)

Inquisitores agerent cum remige nudo. (Juv.)

* . . ratis molitor Iason. (0.) . . . stabuli nuirztor Iberi.

(Marc.) ... Aonidum largltor aquarnm, (Slat.)

Clarus lluanteae stella petítor aquae. (Marc.)

Quaesltor Minos arnam movet, Ule silenlum. (7,)

53.° Igualmente es breve en los verbos de la prime-

ra conjugación en %to, no solo iterativos o frecuentati-

vos, como agito, clamíto, cubito, jactíto, diento, lectíto,

febrkito, quaerito, rogito, vendito, saltito, cursUoy visito,

noscito, tatito, pavito, volito, sciscitor, sino también

otros, como cito, lito, crocito, limito, habito, milito, pal-

pito, oscíto, nobilito, sitppedito, debilito, equito, flagito,

hospltor, imitor, medítor, periclílor, licitor, eomito o

-or, menos en los verbos de la primera marito, dormi-

to, dito, vito, irrito, invito, sdtor, quinto o~or, quir-

rito, i en uno de la tercera nitor i sus compuestos

enltor, renllor, etc.; loes también en el sustantivo com-
milíto, i así mismo en los adverbios en ito, como cito*

súbito, menos en fortuito, que tiene la i común;
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Concursans ut arenarius clareque quírítans. (Lucil.)

Qui pecori impentet, quem tota armenia sequantur. (V*)

Pocula Mentorea nobilUata manu. (Mare.)

Palpltat, et mortem etc. (Stat.) Oscltat extempto etc.

(Lucr.) Quirrltat verres, etc. fAuct. carm. de Philom.J

Silvestrem tenui Musam meditaris avena. (Y.) ¡

Et militavi non sine gloria, (ale.) (H.)

... sita tecta supervolítaverit alis. (Y.J ... choros lucistigí-

tabatin allis. (Y.J ... minítatur térra ruinas. (Luc.)

Quae semper miseras sollicitabit opes, (Marc.)

Suppedita mihi tela etc. [Sen.) Hice sic leni crepitábat

etc.
(
Y.JEt crocítat corvns, etc. [Áuct. carm. de Philom.J ¿

Non tamen Aeneam, quamvis male cogltet, odi. (O.) I

fíoc si terqne quaterque clamitaris. (fahj (Marc.)

Integer ambiguae si qnando citabere testis. (Juv.)

Ludit et alternae perjuria venditat aulae. (Cland.)

... rogUans super Rectore multa* [Y.) ... nostris accubí~

tare toris. fSedul.)

Sub ierris igitur tremulum jnbar haesítat ignis. (Lucr.)

. ; . lucís habitamus opacis. (Y.) . . . et avunculus excltet

Hedor. (Y.) ... laevos equitavit in orbes. (Y.)

Ludierejactant saxa, inler se licítantur. (Enn.) (
Excogltavit homo sagax et astutas, (escaz.) (Marc)

... notumque e/JIagílat ensem. (Y.) ... caeca flüitantia sor~

te. (II.) ...saliens incltat unda sitim, (O.)

... molles inntabitur aere capillos. (II.) ... positamque re-

suscilat iraní. (O.) ... sed millo ture lltabis. (Pers.)

Nltimur in vetitum semper, cupimusqne negata. (O.)

Judice jam frustra vtlium vilaveris illud. (II.)

Nec sic eiútar etc. (II.) Ofjicii evitare, etc. {II.) ... liominum

di tare catervas. (Claud.)

... quandoque bonus dormí tat Ilomerus. (II.) Segnius irr¿-

tant ánimos etc. (II.)

Invitent croceis halantes floribus horti. [V.)

Justa man landi con temnet vincula sexus. (Prop.)

Suspensi Eurypy lum scltatum oracula Phoebi. (Y.)

Si bene quid facias, facías cito, nameito factum. (Auson.)

Alitis in parvae svMio collecta figuran. (Y.)
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54.* en los nombres en itius, como DomUius, propí-

tws, natahtius, menos commendatítius; eu los en i&um,

como flagttium, hospitium, sodalítiinn, servitiinn, vitium,

solstttium, excratium, exitium, initium; en los en iíüus

itímus, como acdítuus, Utuus, finUimus, legitimas,

marítimas; en los en ílális, Hale o ital, como capital is,

genltalis, hospUalis, inhospitalis, cubitale o cubital, me-

nos en maritalisi vitalis; en losen Hoto, como barbiton,

pero no en los nombres propios Brlton i Tritón, que tie-

nen la i siempre larga; en los en Uósus e Uiósus, como
calamitosus, sedítiosus, ambitiosus, flagitiosus, supersti-

liosus, inambitiosus, vitiosus , exitiosus ; i en los en

Uimms e ¿temus, como taciturnus, sempiternus:

Si jungi hospítio properat, ele. (Y.) Tecta tenent, pugnax
Domiti, tua etc. (Luc.)

Et si prop?tios, allomen lentos déos. (yámb.J (Sen.)

El natahtium cognatis poneré lardum. (Marc.)

Possetel in tanto vivere flagitio. (Prop.)

Sohtítium pecori defendite, jam venit aestas. (Y.)

Servitium miseras tempus in omne pati. (0.)

Tu vitiis hominum crudelia pabulapraebes. (Prosp.)

Unde initium primum capiat res quaeque movendi. (Lucr.)

Una dies dabit exilio etc. (0.) AedUuus consultus ait: etc.

(Prud.)

Et lituo pugnas insignis obibat et hasta. (Y.)

Corpora legitimis imposuisse loris. (0.)

Seu capitale nefas operosa diluís arte. (Luc.)

Yere tument terrae et genitalia semina poscunt. (Y.)

Fasciolas, cubital, focalia, etc. [H.) Yltales animae nodos

ele, (Lucr.)

Stulta man tal i jam porrigit ora capislro. (Juv.)

Qua nec terribUes Cimbri, nec Britones unquam. (Juv.)

Tñtonesque citi Phorcique exercitus omnis. (X.)

.}ola qmdem, sed non ambitiosa domus. (0.)
Secretos montes et inambi liosa colebat. (0.)
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Qui sermone placel, taciturna silenlia viíet. (O.)

Tu ne quid pecces, exilióse, vide. [Marc.)

Relegandus olim sempiterno judici< [yámb.) (Prud.)

55.° Es breve, ademas, en los verbos de la segunda

conjugación en iteo, como poeriítet, níteo i sus compues-

tos enzteo, reníteo, etc., lo mismo que en los compues-

tos de fctteor, como profíteor; en los en ttlo, de la pri-

mera, cómodo, o de la cuarta,, como sitio; i en los en

itüo, de la tercera, como instiluo, restítuo i otros com-
puestos de statuo; lo es también en los verbos de la pri-

mera opUulor i titubo; pero es siempre larga en vitu-

pero, litigo, tituló, oblitero, i así mismo en los de la

tercera dítesco i mítesco:

Nec te poeniteat cálamo frivisse labellum. [V.) .

Et nílet induclo candida barba gelu. (O.) I

Purior ac soli renitet nuda tus ab vndis. [Prisc.)

Et quantum fáciles emitiere deae. (Tib.)

Et sceleris números confíteare tui. (O.)

... furtivos timide profítctur amores. (O.) Inslltuil sacros

etc. (O.líifigat, et podagraetc. (Marc)
Corpora foeda latent, vitiantur odor¡bus aurae. (O.)

Ipse puer nobis, ipse sitire caper. [Marc.)
I

Ule mero somnoque gratñs titubare videfur. (0.)

Tltillare magis sensus, quam laederepossunl. (Litcr.) /

Antic/uis mensis resíituatnr honos. (Marc.)

Jíaec vigeant manda ta, nec ulla obllieret actas. (Cal.)

Nenio adeo ferus est, ut non mltescere possit. (fí.) /.

Sive feras interfwere et dltescere praeda. (Lucr.) ¡

Isti id vitúpérant factum etc. (Ter.J

56.° en la antepenúltima de los adjetivos en itivns,

como primitivus, fugUivus, posUivus, insilivas, menos
en los que se derivan de supinos en ítum, como infini-

27
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//nóvenlos adjetivos en itariseitarius, como milítaris,

solitarias; eu los sustantivos en Uticülum, como crepíta-

culum, habltaculum, i en los enittílus ,ítula,ítulum , como

titulas, vituluSj vítula, capítülum; es breve, ademas, en

las palabras siguientes: fritillus, Libitina, litúra, ítem,

Hidcm, íterum, Itys, Brítannus, Britomartis, M'úylene,

Tityus, Lapíthae (plur.), Pílhécüssae (plur.), lthome,

Jthaca, lo mismo que enchrysolíthus i otros compuestos

con Uthus; pero es larga en triticum, litera o littera, con-

áHtira (de Candiré), Clitumnus, clitellae (plur.)., Chto-

ris i Cfitorium, Titán, pituita, lo mismo que en Títhó-

ñus, Pitho o Suada; i se hace común en Itoilus:

I Vive velut rapto, fugitivaque gaudia carpe. (Marc.)

Ínterque signa turpe militaría, [ycimb.) (H.)

Contemplator ítem, quum etc. (Y.) ... tremulis quassat ere-

pitacula palmis, (Nemes

J

Tum vílulus bima cufvans jam cornua fronte. (Y.)

Auctumnusqtíe gravis LibÚinae quaestus acerbae. (II.)

I
Emendare jocos una litura potest. (Marc.)

¡ Utililas tua sit, iitulus donelur amicae* (O.)

Quum faciam vítula pro frugibus, ipse venito. (V*)

I

... parvoque eadem movet arma fritillo. (Juv.)

Omnia nos itidem depascimur áurea dicta. (Lucr.)

JVecquicquam ingeminans ilerumqueiterumque vocavi. (V.)

f ... loto divisos orbe Britannos. [V.) ... properat Brito-
martis ab Ida. (Claud.J

Licitur el nostros cantare Britannia versus. (Marc.)
'

/
... claram Rlwdon aul Mi ty leñen. (II.) Colle Píthecussas,

etc. (O.)

Per juga chrysolithi, posilaeque ex ordine gemmae. (0.)

Frena Pelethronii Lapithae gyrosque dedere. (V.)

I Sum patria ex íth¿ca, etc. (F.) ... monlanaque nutritíthó-

me. (Slal.\

Diera, sermonis fda ministra mei. (O.)
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Ai si tnticeam in messem etc. (V.) Flammiger an Titán,

etc. (Luc.)

Porree tusqu e novem Tílyusper jugera terrae. (Tib.)

llinc albi, Clltumne, greges etc. (Y.) Clltellas ferus im-

pingas, etc. (H.)

Clitorio quicunque sitim etc. [0.) ...nisi quum pituita mo-
lesta est. (II.)

Tithoni croceum linquens Aurora cubile. (V.) ¡

A quo post lláli fluvium cognomine Tibrin. (V.)

ítálides quas ipsa etc. (V.) ... quibas llálajam lum
|| Fio-

ruerit Ierra alma viris etc. (V.)

57.° Es breve en los terminados en ius if no solo sus-

tantivos comunes i nombres propios, sino también ad-

jetivos, como filias, fluvlus, radlus, scorpíus, socius, Ae-

milius, Caecilíus, Curíus, Lucretíus, Fabíus, Decíus,

JulíuSy Marlus , Afraníus, Octaváis, Statius , Galas,

Lalus, Acrisius, Acontíus, Parrhaslus, Eucherius, Deme-
trias, Chlus o Chios (nombre de la isla de Quio), Da~
nublus, commentarlus, sagittarius, statuarius, precarias,

proprlus, saucius, dubíus, ebrius, regíus, üerius, prae-

tonus, sororíus, plus, egregias, devius, obvias, insc'ms,

praesaus, perdías, inglorias, industrius, Parias, Evíus,

Bardanhis, Rhodms, Cypnus , Lycaonius, Aegyplias
t

Aeolius, Achelóíus, Cylhereius, Cadmelus, Rhodopeius,

ajene ¿us o -neus, aetherius o aethreas, menos en Jos

nombres Heracllus, Aríus o Arrius (i), Chlus (el habi-

tante de la isla de Quio), en los adjetivos dlus, Antio-

(1) Los poetas cristianos abrevian la penúltima de Arius,

por ejemplo Sedulio (Carm. I, 284.) i Prudencio ^vehomach.
v. 794):

tildo sese oceultant Pholinus el Arríus arte.))

I
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chías i Aristotclíus o -üus, que tienen la i larga, i en el

nombre Dañas, cuya i se hace común:

Aufert ||
Pacanas docti famam senis, Accius alti. (II.)

II ic casal tanles Salios nudosque Lupercos. (Y.)

Pijthius in longa carmina veste sonat. (PropJ
Nunc praecedenlcm sequilar, nunc praevius antTit. (0.)

... pluvias describitur arcus. {¡I.) Detius inspirat vales,

etc. (Y.)

Ibat, ut Edonio referens etc. (0.) Nec Cly lio genitore mi-

ñor etc. (O.) ...Stygías transibimus midas. (0.)

... sludia in contraría vulgus. (Y.) Nec Claríi nunc antra

dei ele. (Val. Fl.J

lile Macktiónia vix ope sanus erit. (0.)

... Abanlia classis. (Stat.) ... meris abstemlus ttndis. (O.)

Et patrias audite preces, etc. (V.) ... haec Acroceraunia

vita. (O.) Dnlcius Aedónias lúemes etc. (Stat.)

. . . el Cyclopeia saxa. (Y.) . . . concübíae venere silentia

noclis. (Marc.)

Praecepit lyrici Tela Masa senis. (0.)

Est prope Cimmerios etc. (O.) ... properabat Acilius aevi<

(Juv.)

Junlus est juvenum, etc. (0.) ... pastoría pellis. [0.)

Posthabui lamen illorum mea seria ludo. (Y.)

Quisque notas spurlis versibus apposait. (Auson.)

Romae laudelur Sam,os elChios et Rhodos, absens. (II.)

Si positis intus Chii velerisque Falerni. (//".)

Caecuba vina ferens, Alcon, Chium, maris expers. (H.)

... ipsa decus sibi día Camilla. (Y.) ... imperii caput He*
raclivs in armis. (Marc.)

. . . palmaque inglorius alba. (Y.) Perdlus el pernox etc.

(Col.)

Nec qua mor te ferunt Persam periisse Darium. (Maní.)

... Darium famuli manibus doluisse peremplum. (Claud.J

58.
° Loes también en los neutros latinos o griegos en

ium, nombres comunes propios, por ejemplo, folíum.
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solíum, coriiim, studíum, suavíum, odíum, gaudmm,

allíum , prandíum , spatíum, stipendium , crepundía

(plur.), judicíum, augurium, arbitñum, vesligium, avia-

rlum, pomaríum, diversoñum, cilium, tugurium, perfu-

glum, contagíum, colloquíum, connubmm, primordíum,

graphium, xenium , s.caph~mm , stadíum, coemeterium,

coralíum
y
carchesíum, choragium, coenoblum, coenota-

phium, ephippíum, epicedíiim, encomlum, emporium,

prooemíum, Crustumium, Clusium ^Capitolíum , Dulichium

,

Elyswm, menos en el nombre propio Díum o fyon i en

el sustantivo dlum, sinónimo de aer:

Doñee confluvío revolutis aestibus amnis. (Com. Serv.)

Daemonis auxilio, qui princeps daemomorum. (Juv.) i

Et pergas placidam per multa decennla vitam. (Marc.) I

... quae sint collegla fatis. (Man.) ... nigra weis collyna

lippus. (H.) ...laeti convivía curant. (V.)

Ne tamen Ausoniae perdam commercla linguae. (O.)

Subsidiis aucti etc. (Juv.) Hirsutumque supercilnim etc.

[Y.) Áeqwbat senium, etc. (Sil.)

Non ego ventosae plebis suffragiavenor. (H.) j i

Dicta quoque est Latrum térra, latente deo. (O.) . I

Tntactae fueratis aves solana ruris. (O.) I

Ex spoliis igitur etc. (Juv.) ... diri sacraria Ditis. (Y.)

Tale puerperium etc. (Sidon.) ,

Criminibus debent hortos, prae loria, mensas. (Juv.) I

líanc pro Palladlo monili, etc. (Y.) Ggmnasiis aderit '

etc. (Sil.)

Elogium tacita forman t etc. (Y.) Dyrrhachn praeceps etc.

(Luc.)

Caelinus Aretn Tyrrhenis ortus in oris. {Sil.)

Et virides apio ripae
}
etc. {V.} ... doctae spirant praesa-

gia rupes. (Claud.)

Dummodo purpureo spument mihidolia Baccho. (Prop.)

tonga per extremos pomoeña cingere fines. (Luc.)
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/•;/ palilur duro vulnera pancratío. (Prop.)

,. sub d'w carpere somnos. (K.) Sub dio Rhipaea lulil: ele:

(Ciaud. laúd. Stilich.)

59.° Igualmente es breve en los adjetivos deminutivos

eníuscZhis, como duriusculus, longíusculus, grandiuscu-

lus; en los nombres deminutivos en hmcula, como can-

tíuncula, ratxuncula; en los adverbios de comparativos

en las, como amplíus, secíus, satíus, melíus; en el adver-

bio díu i en sus compuestos, como jamdiu, taradla, quam-

díu, interdíu; i en los nombres griegos en íúrus, como
miúrus, patüras, sci$>ru$; lo es también en las voces

latinas hiulcus, salíunca, oriundas, lo mismo que en los

nombres griegos op/uñehus i tnumphus así como en el,

verbo tríumpho, derivado de este último:.

Grandiusculajam profecía est Mine: etc. (Terenc. Andr.

I Y. 6, 19j
Nonne fuit satíus tristes ÁmaryUidis iras. (Y.)

Saltusque densos potlus et mistam ferit. (yámb.) {SénJ

Interea toto non seclus áére ningit. [V.)

Amplius objectam passu transiré palud era. (Y.)

ÍYunc condidere cantíunculas turpes. (escaz.)

JPhoebe, díu, res si qua díu mortalibus ullaest. (V.)

Lasso clienti quamdíu salutator. (escaz.) (Marc.)

Puniceis humilis quantum salzunca rosetis. (Y.)

Denique coelesti sumus omnes stirpe oriundi. (Lucr.)

Quem claro perhibeut Ophíuchon nomine Graji. {Ciaud.}

Carduus et spinis surgit paliürus acutis. (Y.)

Uisque tríumpliatas utroque ab litlore gentes. [Y.)

60.° Es breve finalmente en los terminados en tbra,

librarías, íbraria, zbrarium, íbrium, íbro, como fibra,

librarías (derivado de líber lo mismo que fibrana i lí-
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brarium), ludibrium, vibro, delibro (de líber); en los en

icles, ícluSj icrus, igris, igritia, igro, como Pendes,

Thericles, Iphicles, Iphlclus, ludieras, tlgris, nlgritia,

pigritia, Tigris, pigro, migro(4), mgro, así como en los

compuestos de estos últimos, por ejemplo, demigro, emi-

gro, denigro; en los en Urix, ílrus, lira, ítrum, Uro,

Ureu-Sj Urium, Urarius, como domltrix, genltrix, cUrits,

tonltrus, cltra, mitra, citrum, nltrum, vUrum, cltro, cal-

citro, arbltror, cítreus, vítreus, arbitrium, arbltrarius;

i así mismo en Mithras i Mithridates; pero es siempre

larga en el sustantivo libra i en el verbo libro, así como
en todas las palabras que se derivan de éstos, como /¿-

bralis, Ubramen, líbramentum, líbrarius, librarla, li-

brarium, Ubraüo, líbrator o librltor, libratura, líbrele,

líbripens, aequilibrium, aequilibris-

Ludibrium necis horrescens vis áspera Ponti. (Sil.)

... el versus et celera ludiera pono. (II.) ... próceras de-
libra t ornos. (Maní.)

Spiculaque in silvis tula vlbrabat amor. (Gal.)

Et Tigris el rubri radian tia li/tora ponli. (Manii.) ¡

Rictus ob hoc lentre tigres rabidosgue leones. (II.) I

Scio ego et sendo ipse quid agam, negué a me offichim '

mígrat. (yámb.) (Plaut.)

Crcdunt se vidisse Jovriu, guum saepe nigranlem. (V.)

...infestis dcmigral oris. ¡Ser.) ... mánüm clává dómitñce
ferarum. (O.)

Direptae volitanl ultroque citroque per auras. (Lucr.)
j

Scribilur in diréis, calidum seis poneré sumen. (Pers.J ¡

Desuper infundam el louilru coelum onine ciebo. (V.) I

Ut mitra cacsariem cohibáis aurata virilem. (Prud.)

(1) La i del verbo migro se encuentra siempre larga en Vir-

jilio; pero es siempre breve en Manilio,
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Ailjuncíoque nitro procedit cura salubris. (Ser.)

O fons Jilandusiae splendidior vitro. (ale.) (//.)

Te ¡icmiis Anyuitiae, vitrea le Fucinus mida. (Y.)

Calcitrai ct pósitos adspergitsanguine mensas. (O.)

Quem penes arbilrium est, et jas et norma ioquendi. (II.)

I Xuncpolego perii certo, haud arbitrario, (yámb) (Plaut.)

Jamete domum mirans génltrlcis et húmida tecla. (Y.)

Profecit poto Mührldátessaepe veneno,
\\
Toxicarte possent

saeva nocere sibi. (Marc.)

E t MUhridñtéós vultus etc.(Manil.) Líbravit dextra etc. (Y.)

Llbrarumcoenae pompa caputque fuit. (Marc,.)

... periit libraría, ponunt
\\ Cosmetae túnicas, etc. (Juv.)

Observación.—En estas palabras los poetas hacen mu-

chas veces larga la i breve* por posición de la muda i

de la líquida;

Et pellueentes numerare in pectore fibras. (O.)

Ut scriptor sipeccat idem llbrarius usque. (ti.)

Quid te vanajuvant miserae ludlbria chartae? [Marcj
... nec enim lema, aut ludiera petuntur. (Y.) ..... nec deli-

brare valemus. (Lucr.)

Vibranti clypeum cuspis transverberat ictu. (Y.)

Vix soeer iphlclus+vix etc. (0.) ... magni pupille Perl-
clis. (Pers.)

Testes factorum stare arbllrabere divos. {Sil.)

Al Tlgrim súbito tellus absorbit hialu. (Lucan )

j Immanem veluti pécora inter inertia tlgrim. [Y.)

... torquentem corma Mlthram. (S.tat.) ... patris qui dé^-

mlgraverit oris. (Stat.)

I I
Quos ultra atraque nequit consistere rectum. (H.)

Í.Hisego nlgrantem commisla grandine nimbum. (Y.)

I
Nec manet ulla mi similis res: omnia migrant. (Lucr.)

I
Ludere, quum liceat currere, plgrilia est. (iVarc.)

Quod si pigraris paullumve abscesseris ab re. (Lucr.)
Plgrius immolis haesere paludibus undae. (Lucan.)
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Excepciones.—Es larga la i 1 .": en los sustantivos en

zdo e ídon, como crepzdo, cupido, formído, libido, D¿do,

Sidon, chetidon, menos en MyrmÍdone$(p\ur.); en los en

zdor, como nídor, strídor;en los verbos compuestos con-

sidero i desidero así como en sus derivados; i asimismo

en prídem, ibidem, ídem (nominativo masculino de sin-

gular o de plural); pero no en %dem (neutro de singu-

lar), identidem, itídem, totídem, quídem, siquídem,

equidem, ni tampoco en bidens, tridens;

Forte ralis, celsi conjuncta crepidine saxi. (Y.)

Olia si tollas, peñere Cupldinis arcus. (O.) /

... praedae tam caeca cupido est. (O.) ... formidine poe-
nae. (//.)

Árdet, el ebrietas geminata libídine regnat. [O.)

Atque Chelidónlae rápesete. [Prisc.) ... nec S~¿done vilior

Ancón. {Sil.)

Jpsa suis manibns quondam Sidonia D¿do. (Y.)

Myrmidónasque vocat, etc. (O.) Nldoremque ambusta dedit

super etc. (Y.)

... latos slrldore per armos. (O.) ... incerius ibldem. (Y.)

... amor ómnibus ídem. (0.)

Aut latum pictaevestis considerat aurum. (Juv.)

Boma domusque subit desíderiumque locorum. [O.)

Sed ñeque jam foelus desiderat arbore demptos. (O.)

Primus ad extremum similis sibi non ita pridem. (//.) .

Nil prodest, quod non laedere possit ídem. (O.)
J

Qui sedens adversus idenlidem te. (sáf.) (Cal.)

Omnia nos itidem depascimur áurea dicta. (Lucr.) j
'

Errantes pelago totidem sine sidere noeles. (Y.)

Quae mihi ventura est, siquldem ventura senectus. (O.)

Id quídem ago et tacitus, etc. (Y.) ... mactant ledas de mo-
re bidentes. (Y.)

... per me equidem sint omnia protinus alba. (Pcrs.)

Versarem valido pingue bidente solum. (O.)

Fudit equum magno tellmpercussa tridenti- (V.)
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2.° en los sustantivos en igo, jen, iglnis, como calí-

go, ¡aligo, loligo, origo, prurigo, rubigo, scaturlgo, stri-

bligo, tentígo, ulígo, vértigo, Abongines (plur.), menos

en ligo (]en.-ónis); en los en iga, como auriga, bígae

(plur.), quadngae (plur.), menos en caliga i en su deri^

vado CaDgiila; lo mismo en frigus:

fíic nigrae suecus Idllginis etc. (//.) ... fúllgine nigro. (V.)

...el calígine mersus. (Y.) ... scabra rübiginé pila. (0.)

Nascetur pulchra Trojanus origine Caesar. (Y.)

Si tibí morosa prürígine verminet anris. (Marc.)

At ouae pingáis humus, dulcique üllgine laela. (Y.)

Adde quod assidua rapitur verllgine coelum. (O.)

Frigoribus rnediis etc. [Y.) ...longis purgare ligonibus ar-

va. (0.) ... nox aetheriumnigris emensa quadñgis. (Tib.)

fíic situs est Phaéthon, curras auriga patemi. (0.)ÍEt nox atra polum blgis subvecla tenebat. (Y.)

Caesar, cognomen caligae cui castra dederunt. (Auson.)

3.° en los neutros en ile, como aneóle, bovlle o bufó-

le, capríle, cubile, hastíle, mantlle, monlle, ovlle, sedí-

le, Uia (jen. -mm); i en los en imen e imentum, como cri-

men, discrimen, fulcimen, lenlmen, limen, munlmen,

moUmen, nutrlmen , vlmen, suffmen, blandimentum,

condlmentum, delinimentum, detrimentum, experimen-

tum, fulcimentum, impedimentum, nutr¿menium, pavi-

mentum, rudímentum, svffímentum, menos en régimen,

specímen, iegimen o legumerij alímentum, monímentum
o monumentum, que tienen la penúltima breve, así como
todos los oíros nombres en imen e imentum, formados

de verbos de la segunda o tercera conjugación:

Sudavit clypeis andlibvs o pater urbis. (Juv.)

... et saepe cubllibus altis. (Y.) ... invidia rumpanlur vi

illa Codro. [Y.)
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Mantile e mensa surripit Hermogenes. [Marc.)

Dat digitis gemmas, dat longa monilia eolio. (O.)

Incustoditum captat ovile lupus. (O.)

Intus aquae dulces vivoque sedllia saxo. (Y.)

Famaque non ficto crimine crimen habet. (O.)

... septem discrimine vocum. (Y.) Hoc quoque lenimen, quo

etc. (O.) Liminibus peccas, etc. (Marc.)

Terra pilae similis, nullo fulcimine nixa. (O.)

Sed munlmen habet nullo quassabile bello. (Lucr.)

... numen molimina nixum. (O.) ... sufflmen abara. {O.)

... et vlmine quemo. (O.)

Filia tu specimen censurae nata paternae. (Prop.J

... Cur blandimenta precesque. (O.) His régimen natura
dedit ele. (Manil.)

Detrimento, fugas servorum etc. [H.) Nutrimento dedit, etc.

(V.;

Et expenmentum cape, (yámb.) [Prud.)

Yerre pavimentum et nitidas ostende columnas. (Juv.)

Turpe rudimentum patriae praeponere raptam. (O.)

Ferré sui dederat monlmentum et pignus amoris. [Y.)

Atque ipsae vi tío sunt alimenta vices. (O.)

4.° en los verbos terminados en ?ro, o de la primera

conjugación, como liro, spiro, miror i sus compues-

tos deliro, exspiro, inspiro, respiro, suspiro, admíror,

demiror, etc., o ya de la tercera, como inqu¿ro, per-

quiro, reqwro, compuestos de quaero, menos en víreo,

verbo de la segunda; i así mismo en las voces que aca-

ban en iras, ira o írum, como dirás, mirus, virus, Irus,

Epírus, delirus, ira, lira, spíra, dirae (plur.), Deianíra,

nimirum, menos en pnus o pyrus i pírum o pyrum:

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. (H.)

Spiravere, pedes veslis defluxit od irnos. {Y.)

Confixi exspirant animas etc. (Y.) ... Sed lamen admíror,

quo pacto etc. (II.)

Et si Pierias patitm li'rare sórores. [Áuson.)
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Occuítum inspires ignem etc. [Y.) ... absenles alios ¿hispí-*

raí amores. (Tib.J

Cum furit et Siculo respiral in aequore Cyclops. (Valer.

... portusque requíre \elinos. (Y.) . .. patrios inqulrit in

anuos. (Pers.)

...umbrosam exqulrere vallem. (Y.) ...graviter spiranlibus

hydris.íV.)

Fronde vlrérenova etc. (Y.) Virus habe, etc. (Maro.)

¡rus et est súbito, qui modo Croesus fuit. (0.)

Etpatriam Epirum refera t etc. (F.) ... Phoenix et dlrns

Ulysses. [Y.)

Saevit amor magnoque zrarum fluctuat aestu. (Y.)

Porrigit et longe jacte tur splra gatero. (Juv.J

Quwn pírus invito stipite mala tulit. (Marc.)

Non pira quae lenta pendent relégala genis la. (Marc.)

Cui placel allerius, sua nimlrum est odio sors. (II.)

Flebitis Aonio Déíánira viro. (0.)

5.° Es larga, ademas, en los terminados en ¿ñus, ¿ría o

zrium, como Podalirius, Sírius, stlria, Equlria (jen.

-órum), suspírium; en los en iris, como Busíris, Osíris,

Ciris, Tris, Dris, menos en Quíris; i en los en iro e íron,

como tiro, Chlron, Scíron; lo es también en Síren, Nírcus,

Tiryns, Tiresias, Piraeus, Pirithous, Sentirantis, pira-

ta, empiricus, virósus (de virus), chirurgus i chirogra-

phum; pero es siempre breve en hírñdo, hírundo, vi~

ratum (de víreo), vírósus (de vír, jen. viri), Quirmus i

chiragra:

Jam rapidus torrens sitíenles Slrius Indos. (Y.)

Jamque adeo scopulos Slrenum advecta subibat. (Y.)

Turpis ab inviso pendebat stlria naso. (Marc.)
Ex vero positum permansit Equlria nomen. [0.)
... dederit tola susplria nocte. (V.) Saevior es tristi Bu-

slride, etc. (0.)

Chirurgus fuerat, nunc estvespillo Diaulus. [Marc.)
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Vana supervacui dicunt chírographa ligni. (Juv.)

Nodosa noli corpus prohibere chiragra. (II.)

...Ptumis in auem mulata vocatur
\\
Ciris, etc. (0.)

Trini de coelo misit Saturnia Juno. (V.)

Non rura, quae Llris quieta || Mordet aqua etc. (ale.) (H.)

Sic tua sacra pius semper Oslris amet. (0.)

... equo geminum Chivona creavit. (0.) ... Romani more
Quiritis. (Luc.)

Muítaque tlroni non patienda feret. (O.) , /

Nírea non facies, non vis exemit Achillem. (Prop.) '

... ut referat, Tirynlhia tela, sagittas. (O.) ÁnliquamTi~
ryntha dénsete. (Stat.)

Inde ubi Píraei capient melittora portus. (Prop.)

Pzríthóum Theseus Slygias comitavit ad undas. (O.)

Omne frelum meiuens pelagi pirata reliquit. [Luc.)

Persarum statuít Babylona Scnurámis urbem. (Prop.)

,.. ferrumvlrasaque Ponlus. (V.) ...methodus simples em-

pírica pangit. (Mure.)

... el amoena vírita. (Y.) ... vetulam atquevirósam. {
Lucil.)

Grandia verba ubi surit: si vir. es, ecce, nega. (Mure.)

Praesentemque vitís inlenhtnt anima morlnn. (V.) I

Cana Fides, el Vesta, Remo cum fralre Ouirinvs. (X .) .

Non missura culem. nisi plena cruoris, híñalo. (II.) I

Aut argüía lacus circumvolilucit larvado. ¡'Y..'

6.° en los terminados en isas, nombres propios, co-

mo Crinlsus, Pamisus, Paropamisus, Nísus, o sustantivos

comunes de la segunda declinación, como paradisus, i

de la cuarta, como nísus, risus, vistos, que se derivan

de supinos en ísum, o ya adjetivos, por ejemplo, praecí-

susj invisus, que se han formado de participios pasivos en

isus; eu los que terminan en isa, como Elisa, Nisa, Písae

(plur.); i en los neutros en ísum, derivados de partici-

pios de la misma especie, como vísum; exceptúanse,

sin embargo, cytísus i Anísum, que tienen la t breve, i

anlsum que la tiene común:
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¡ñsequitur NUus, qva se fmri Nisus ad auras. (Y.)

ni Griniso conceptum ele. [\.J ... párádzsi millia saeri.

(Sidon.)

Slaf gravis Entellus; nnufjue immotus eodem. (Y.)

Mergo tur, visus e/fugielque tuos. (0.)

Incipe. paree puer, rlsu eognoscere matrem. (0.)

Abdiderat sese alqve aris invlsa sedebat. (V.)

Mopso Xisa datur etc. {¥.)... praeclsis undique saxis. (Y'.)

líos parere jubent Alpheae ab origine Plsae
\\
Urbs Etru-

sea solo, etc. (Y.)

... Necmememinisse pigebitElisae. (F.) ... Anisenaque flu-

mina cursu. [0.)

Florentem cytísum sequitur lasciva capella. (Y.)

Turis adóralos adolent ánisique vapores. (Áuson.)

Sive vaporífero túnicas inducat aniso. (Mil.)

Cum mihi discussit talia vzsa metus. (Prop.J

7.° Igualmente es larga en los nombres en íso, como
Piso, equíso, menos en bíson; en los en ises, zséís, iseus

o irá, como Anchíses, Brises, Briséis, Niseis, EUseüs,

Isis, menos en hypocrísis; en los en Isaeus o ísaenm,

como Isaeus, Tlsaeus o Tisaeum, menos en Pharísaeus,

cuya t es común; en los sustantivos en ísio e ¿sor, for-

mados de supinos en %sum, como occisio, irrísio, nsor,

irñsor, invlsor; i en el verbo viso i sus compuestos, co-

mo inv'iso, reviso; lo es también en Artemisia, Mtsénus,

Sisenna, Sísyphus i Tísiphojie; pero es breve en Acri-

sius, cerevisia, miser, Tsoíra i Písída, i común en Pa~
rhii :

Claraque Plsonis tulerit cognomina prima. (0.)
At pater Anchlses, etc. (\'.J ... Lydi Pisidaeque feroces.

(Claud.)
lili cessit atrox bubalus atque bísoñ. (Marc.)

IJesionen Telamón, Brisada cepit Achules. (O.)

ludís antiquo quae próxima surgit ovili. (Juv.)
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Promplus et Tsaeo torrentior, etc. (Jm.) Ui vada lique-

runt Isárae etc. (Luc.)

Ecce Phárlsaei, scribae sic ecce dolosi. (Jav.J

Pos l Phárisaeorum cujusdam principis intrat. (Sedul.)

Verum ita visores, ita commendare dicaces. (Tí.)

Péndula quod patriae vlsére tecla libet. (Marc.)

... slagna exoptata revlsunt. [V.J... venturos irrísor amo-
res. (PropJ

Acrisius superest, etc. (0.) ... finesque invlse Latinos. (V.)

Sisque m?ser semper, nec sis miserabilis ulli. (O.)

Monte sub áério, qui mine Misenus ab illo
\\ Bicitur. (F.)

Ver ti t Aristiden Sisenna, nec obfuil illi. (O.)

Séptima mortali Merope tibi, Sisyphe, nupsit. (Oj
Tzsiphónes airo si furit angue caput. (Prop.)

Ipse Partsiaca properat Dionysius urbe. (Fort.)

... vana est Parísinae gloria gentis. (Sant.)

8.° en los nombres que acaban en Mis, como arthrí-

tis, nebntis, mephitis, Memphitis, Neapolítis, Samaritis,

Zephyrítis, mltis, immítis, vltis, menos en sítis; en los

nombres jentilicios en ítanus, como Aquítanus, Lusíla-

nus, Maurítanus, Abderítanus, Gadítanus, Neapolitanas,

Tyndarítanus , Samarítanus, Panormltanus; en los nom-

bres de paises en itania, derivados de los anteriores,

como Aquítania (4), Lusitania, Mauritania; en los adje-

tivos en zlícus, derivados de sustantivos masculinos en

Ha e lies o de femeninos en ztis, como Abderiticus, Mem-
phiticus, Samanticus, arthríticus, polilicus, mephiticus;

en los nombres propios griegos en ithyía, como lhlhyía,

Orlthyla; i en los adverbios en itim, como virltirn:

(1) En los poetas de la decadencia se abrevia algunas veces la

i larga de los femeninos en itania. Así se encuentra Aquítania
en Ausonio:

Gallia queis fruitur gremioque Aquítania laclo.
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Neu fu()C XUigenae Memphitica sacra juvencae. (O.)

Nodos* tor'juet quos podagra el artlmtis. (cscaz.)

Milis in apricis coquiturvindemia saxis. (V.)

Quamjuvat immiles ventos audire cubantem! (Tib.)

Quod potus, dubium eslsistat alatve slíim. (O.)

Yitis in arboribus decori est, nt vilibusuva. (V.)

Hunc fore Aquí lanas qui posset vincere gentes. (Tib.)

... quos ipsa decus dedil Orlthyia. (Y.) ... Lusitanumquó
(l remolis. [Sil.)

Cántica qui Nili, qui Gaditano susurras. (Marc.)

Abderitanae peclora plebis kabes. (Marc.)

Praepositam timidis parientibus IlUhylam. (0.)

Ipsa suam Zephyrltis eo famulumque legarat. (Cal.)

Commendet stabulo Samarítidis exlera cura.{Alcim. Avil.)

...saevamque exhalat opaca mephitim. (V.) ... mulier Sa-
maritica. (Sedul.)

... et Mauritania nomen
\\
Orishabet. (Manil.)

Conseritur bibula Memphítis cymba papyro. (Luc.)

Populo virilim poluit dispertirier. (yámb.) (Plaut.)

9.° en los nombres terminados en iva e tvum, como
gingiva, oliva, saliva, conviva, olivara, menos en Nirüva

que tiene breve la penúltima; i así mismo en losen zvis

e ivas, por ejemplo, cívis, clivus o cUvam i sus com-

puestos acchvas, declivus, reclívas, procllvus, que aca-

ban también en ivis, lo mismo rivus, divas, privas, vlvus

i sus compuestos redivwus i semivivas, así como los que se

han formado ya de verbos, como captivas, nativas, sati-

vus, insitivus, relatlvus, votivas, abortivas, cadivas, reci-

divas, Gradivus, adoptivas, fugitivas, interrogativas, prae-

rogativas, lascivas, o ya de nombres, como festivics,

furtivas, aestivus, tempestivas, intempestivas, primiüvus,

Argivus, Achivus:

Cráterasque duas statuam Ubi pinguis olhi. (F.)
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Nam primum iactae designat membra salivae. (Luc.) i

Tres mihi convivae prope dissentire videntur. (II.) I

Docta Minerva, virens hujus oliva fuit. (O.)

Dcntem alque russam defricare ginglvam. (escaz.) (Cat.)

Urbs fuit, Assyrio Ninive fúndala tyranno. (Com.)

Et fessi tándem aves infanda furentes. (V.)

Castaliam molli divertilur órbita cUvo. (Y.)

... numerum divorum altaribus auget. (V.) ... aqua per
pronum trepidat cum murmure rivum. (II.)

Vivaque per rimas etc. (0.) ... vox in privas se dividit

aures. (Lucr.)

Ac, velut exhausta redivwus pullulet arca
\\
Numus, etc.

(Juv.J

Carpitur acclivis per muía silentia trames. (O.)

Leniter accllvo constituere jugo. (O.)

Cap livum porta tur ebur, captiva Corinthus. (H.)

Fhminaque obliquis cinxit decUvia ripis. (0.)

Et procursus item proclive volubile exstat. (Lucr,)

Inque sinujuvenis posita cervice recllvis. (0.)

LiUora natlvis pellucent picta lapillis. (Prop.)

Accipit ara preces votivaque tura piorum. (O.)

Ut gaudet insitiva decerpens pira.(yámb) (II.)

Si cui filius est, ut aborüvus ¡uitolim \\ Sisyphus, etc. (F7.\

Inclyta Amazonidum magnoque exorla Gradivo. (Val. Fl.
t

Firmaque adoptivas arbor habebit opes. (O.)

... aesliva graliorurnbra. (O.) ... fugitlvaque gaudia carpe.

(Marc.)

Tándem desine matrem
||
Tempestiva sequiviro. (II.)

Etjam Argiva phalanx etc. (V.) ... lasciva puella. (V.)

Ut primitivum fetum crederes geri. (yámb.) (Prud.)

Quidquid delirant reges, piectunlur Áclúvi. {II.)
¡

Nec jam furlivum Dido meditalur amorem. (V.)

10/ en los verbos en ívo de la primera conjugación,

tomo aestivo, privo, derivo, convívor, o de la tercera,

como vivo i sus compuestos revivo, etc., menos en nívo;

en los en iveo de la segunda, como líveo, conníveo; en

los en ívesco o ívisco, déla, tercera, como Uvesco, oblivi-

29
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scor, meaos en itivesco; i en lascívio de la cuarta; i así

mismo en los nombres en íwws, zv ia o zvium, como

J.ívius, Livia, lascivia, oblivium, convívium, menos en

Irlvia i trivium; en los sustantivos deminutivos en ívü-

¡us, como 7'ívulas, cfivulus, i en los adjetivos en zvósus,

ívoluSj tvídus, wális e ívax, como clívosus, rívalis, ae-

stívalis, conVivalis, dividus, llvidus, vlvidus, fnvolus, vl-^

vaxj menos en nlvosus i nivalis; es larga también ea

los sustantivos livor i oblívio i en el adjetivo dívus:

Derivare queant animum, enroque levare. (Lucr.)

Yivilur ex rapto, non hospes ab hospite tulas. (0.)

Ponite, dilecto voló lasclvire sodali, (Stal.)

... et magna oblívio rerum. (Juv.J ... sagittis grandinat,

túvit. (yámb.) (Pacuv.)

Quod convlvaris sine me jam etc. [Marc.) ... nudo juvat

aesfivare sub Eüemo. (Stal.)

:.. haud unquam misera formidine prive t. (R.) ...nec enim

livescere fas est. (Claud.)

Non conviviré nec etc. (Marc.) Connivens oculis ibat etc.

(Sil.)

... amissos hinc jam obllviscere Grajos. (Y.) ... et longa

oblivia potante [Y.)

Pellibus exiguis arctatur Uvius ing.ens. (Marc.)

Exequiiscaruit Livia paene suis. (0.)

Floribus el foliis lascivia laeta monebat. (Lucr.)

Mutuaque inter se laeta convivía ciirant. [Y.)

Jam subeunt Tñviae lucos etc. (Y.) ... cllvosi tramiíis un-

daín. (F.) ... at vlvidus Umber. (Y.)

Nocturnis Recate trlviis uhtlata per urbes. (Y.)

Aridus ut magnas impelía t rivulus undas. (Arat.)

Quin sinerivali teque et tua solus amares. (R.)

... silva vivacis olivae. (Y.) ...jam poscit aquam, jam fri-

vola transferí. (Juv.)

... non illud carpere livor. (0.) ... pastor per divida rura

capellas. (0.)
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Dices agri, dices pecorum, dztissimus avri. [Marc.)

Fac taque lascivis tivida colla nolis. (O.)

Observaciones.— 1. a
: En las palabras orijinalmente

griegas o lomadas del Griego al Latín es siempre vo-

cal la i inicial, seguida de otra Vocal, i entonces es je-

neralmente breve, como en ítimbus, iaspis, ióla, io,

lacchus, Iápyx, lápygia, Iápys, lápydia, Iarbas o Híar-

bas, láson, Iüs6nius,Iazyx, Incasta¿lóláus, lole, lolcos
t

lónia, Iónicas , Hlus; pero es larga en lape tus, Iasion o
„ V

lashis, Ionius e Ionium, i común en lo:

Syllaba longa brevi subjecta vocatur iambus. (II.) \

Conspicit: atque illi stellatus iaspide fulva. (Y.) I

Populus Alcidae, gratissima vilis laccho. (V.)

Caslellajn tumulis, el Idpydis arva Timavi. (X.)

Linquit ¡ápygiam, ele. (O.) FortisYápydiae miles etc. (Tib.)

Fecerqt ignwolens unáis et Idpyge ferri. (Y.)

Yiderat Tásxon Cretaea diva sub Ida. (0.)

lásiiisqucjtatcr etc. (V.) ... faciantquid lazyges acres. (0.)

Jam Ubi lásonia nota esi Medea carina. (Prop.J

Quera, nüi crudelem, non tangit lásonis aetas? (0.)

Coeumque lápétumque creat, sacvumqtte TyphoecL (O.)

,.. quempraebet Ionio dives. (O.) Él genitriz lóeosla n>i-

_ hi. (Stat.)

Ore reformaius primas lólaus in annos. (O.)

Et maris vasli domilrirldlcos. (sóf.) (Sen.)

Motus doceri gaudet Iónicos. [alc.\jfl.)

Alpucr Áscaniís, cui mine cognomen Julo. (Y.)

loniumquejrapax Icariumque legit. (Prop.)

Nosse, quot Lhtiiveni-int ad littora fluctus. (0.)

Unum de titulo tollereiótaj)otes. (More.)

Quae libi caussa fugae? quid, lo, [reta longa pererras? [O.)

Jo, versa caput, primos mugiverat annos. (Prop.J
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2/ Es siempre consonante en las palabras latinas,

como Janus, janua, jam, jécur, jejunus, Julius,Juppiter,

Jovis, juniperus; lo es también en los nombres hebreos

i bárbaros, como Jacob o Jacobus, Jeremías, Jericho o

Jcrichus, Jesús, Joannes, Joseph o Josephus, Job o Jo-

bus, Joñas, Jonathan, Jordanes, Josua, Judas, Judaea,

Judacus, Juba, Jugurtka:

... Ancipiti mirandus imagine Janus. [O.)

Jam modo non possum contentus vivere parvo. (H.)

Adspice, quam turnea t, magno jécur ansere majus. (Marc.)

Jejunus raro stomachus migaría temnit. (fí.)

Julius a magno deductum nomen lulo. (Y.)

... saevae mentorem Junonis ob iram. (Y.) Juntas esl juve-

num, ele. (O.)

lili fundus eral Jacob denomine dictus (Prud.)

Jeremiam dixerealii etc.(Juv.) ... tándem Jerichunte re-
licta. (Maní.)

Una dies Jonathan lelo dedil, ele. (Sedul.) ... praemisso no-

mine Jesum. (Sedul.) ... afjlicli palientia Jobi. (Ale.)

Complexi Jonam resonant dum viscera monstri. (Sidon.J

... placidam Jordanis ad undam. (Sedul.) ... credat fu-
daeus Apella. (H.)

Ductus eral perquas ante Jugurlha vias. (Prop.)

3. a En algunas palabras hebreas o bárbaras, los poe-

tas convierten a veces la j en i breve, por ejemplo en

Jesús, Ioicob o Iacobus, loannes, Jóseph o lóséphus; lo

mismo hacen en la voz latina iam por jam:

Funere solemni iumulatummper Iésum. [Ale.)

Ne laceres versus, dux lácobe, meos. [Claud.)

... verbo petit asir a fóannes. [Sedul.)

Curabo. Eamus nvnc iam inlro. I pra$, sequar. [Terenc.)

Profcr, dum proficiscar aliquo: ne videam. Audi nunc *am.

[Terenc <)

l
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IV. O es breve en los casos siguientes: 1 ,° en las vo-

ces en que viene seguida por una a, como en cloaca,

acroama, boátus, boarium, Choaspes, Oaxis, menos en

Jóannes o loannes, cuya o se hace común:

Arvaque nmgitu sancite bóária longo. (Prop.)

Sic acróáma laetis feslivum choris. (yámb.) (Pritd.)

Vernula riparum pingáis torren te^cloáca. (Juv.)

... et rapidum Oretae veniemus üaxem. (V.) ... vel regia

lympha Choaspes. (Tib.j

More volans aquilae verbo peiit asirá Jóannes. (Sedul.)

baptisla Jóannes vocal. (Prud. Perist. V. v. 376.J
Juannis magni celebris sentenliapraeslo esl. (Prud. Apoth.

v. 9.)

2." en los nombres terminados en obis, obíus, chía,

cbe, oba\ obús, como Cle^bis, Macrobias, Zenobia, Dci-

phobe, Niube, Abnóba, Deiplióbus, glebas, probas, así

como en improbas, probitas, impróbitas, globosas, i otros

compuestos o derivados de éslos, menos en Jobas, Ja-

cóbus o Jaco bus, gobius o gobio; en el \cvbo probo \ en sus

compuestos o derivados, como approbo, comprobó, im-

probo, reprobo, probabilis; i asimismo en sobóles o sil-

bóles, obex por objex, i en las palabras griegas obvias,

obeliscus, Zbdlus:

Abnóba mons ístro pater est, cadit Abnóba hialu. [Avien.]

JJeiphóbe Glauci, fallir quae taita regí. (V.)

Deiphóbum vidit, laccrum crudeliler ora. (V.)

Ecce, venit comilum Nióbe celérrima turba. (O.)

... próbat auctor Acestes. [V.) Tanta tibi est animi prohi-

tas, etc. (Marc.j

Capi an valeret hic probabili fule, [yámb.) (Avien.)

Xolcssonari: íu púdica, tu proba, (yámb.) (¡I.)

Quis glóbus, o cives, calígine volví tur aira? [Y.)
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... labor imprabus omnia vincit. (Y.) ... afflicti patienHa
Jbbi. (Ale.)

Per impróbaturum haec Jovem. (yámb.) (II.)

IS
r

e laceres versus, dux Iácobe, meos. (Claud.)

Impróbitas ipsos andel tentare párenles. (Juv.)

Piincipium coenae góbius esse solet. (Marc.)

Dum puram cupis appróbare cunctis. (fal.) (Marc.)

El /¡dos certant óbices accersere silva. (Sil.)

Digna tur sóbales inler amabiles. (coriámb.) (H.)

Pone obelos igitur spuriorum sligmata vatum. (Auson.)

... fastigia celsa bbilisci. (Auson.)

3.° en los nombres que acaban en deus, bcer, bcerus,

ócius, oca, bce, ocia i dcum, como crocus, fdeus, jocus,

¿ucus, prócus, reciprócus, socer o sócerus, proceres

(plur.), Cymodoce, prdcajCrocum, socius, socia, menos

en phóca, Phocis, ferócia, proc€rus i en el comparativo

ócior, ócius; i así mismo en las palabras griegas que

terminan en ochus u ocha, como tróchus, parochus, An-

tiochus, Archil'jchus, Antilbchus , Euryldchus, epdcha,

lo mismo que en sus derivados Archilochius, Antió-

ciña, etc.:

Ule crocum simulat, cróceo velatus amictu. [O.)

Admover e fdeis ulmos ignique dedere. (Y.)

Ilistoriae turpes inseruisse jocos. {O.)

... Thallaque Cymodoceque. (Y.) ... sequiturque reciproca

Thetys. (Sil.)

Quum gener atque socer diris concurrerel armis. (Marc.)
Exercent illi sociae contraercia linguae. (0.)

... et turpes pascit sub gurgi le p hacas. (Y.)

Separat Aonios Aclaeis Phócis ab arvis. (0.)

... et fulminis ócior alis. (Y.) Tum paróchi faciem etc. (H.)
Ilic, ubi nunc urbsest, tune Ibcus urbis eral. (O.)

Indoclusque pilae discive trachique quiescit. (H.)
Sive quis Antilóchum narrabat ab Héctore victum. (0.)

Archilochum proprio rabies armavit iambo. (ff.l
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Turba ruunt in me luxuriosa proci. (O.)

Tertia Phoebeae lauri domus Antiochía. (Auson.)

Vidimus Eurylochum etc. (O.) Post alii proceres: etc. (Y.)

Próceros odisse lupGs, etc. (H.)

4.° Es breve, ademas, en los verbos de la primera

conjugación en dco, ocio i ocíto, como joco o jocor, ldco f

vdco, socio, crocito, locito, vocito, menos en suffóco i

praefóco lo mismo que en ferócio, verbo de la cuarta;

lo es también en los de la segunda en oceo, como ddceo,

ndceo; i así mismo en los sustantivos en oculus, dcüla,

ócülum, ocellus, ocella, ocellum, como joculus, ocultis,

lócalas, Proculus, PrdcÜla, ocellus, locellus, procella
9

menos en póculum:

Omnes persequeris praelorum, Colla, loceUos. (Marc.)

Ae mime vinclo vellem sociare jugali. (Y.)

Suffócent animam dirá venena tuam. [O.)

In Prdcúlas et Pollitas: etc. (Juv.) ... mediamque lócavil.

(V.) ... quoties volait Fortuna jo car i. (Juv.)

Geslit enim nummumin lóculos demitlere, post hoc. (H.J

Jpsi te fontes, ipsahaec arbusta vocabant. (X.)

Mox intractali more ferócit equi. (O.)

... ánimos adverte, ddcebo. (Y.) Ante l-jcum capies ocülis,

etc. (V.)

Sperne voluptates, nocelempla dolore voluptas. [II.)

Blanda quies furlim viclisobrepit ócellis. (0.)

... addócet artes. (H.) ... subitae saliunt in vela procel-

lae. (Stat.)

Pócüla si quando saevae infecere novercae. (Y.)

Collocat ipsa procul nebulis etc. (V.) Et crocitat corvus,

etc. (Auct.carm. de PhilomJ
Sevocal hunc genitor etc. (O.) ... atque omni Fortunam

provucat hora. [Lucan.)

Dissdciata ticis concordi pace ligavit. (OJ
/

Umbram hospitalem consdciare amant. (ale.) [II.)

Occipito modo illis adferré vim joculopausillulum. (Plaut.)
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5.° Es igualmente breve en los nombres derivados de

las voces anteriores, por ejemplo en jocósus, joculáris,

neceas, innocctis, innocentia, innocuus, ddcílis,inddcilis,

crdceus, croCinus, societas, sociális, vdcütus,vdcábühim,

incvocábHis, localis, locárius, oculátus, prbcax, procá-

dtas, etc., menos en vócalis i en el verbo vócíferor,

que se han formado de vox, jen. vócis; lo es también

en las palabras proculj colócasia, loculio, erdeodilus,

locasta, locusta^ pero es siempre larga en óceanus i en

los nombres propios CócyíuSj Locusta i Oceanus:

fton potuit melius litem (mire ¡bcosam. (Marc.)

Et inndeenlis pócula Lesbii. (coriámb.) (II.)

Spargimur innocüae succis melioribus herbae.iO.)

... ut qui jocularia ridens. (H.) Et genitrix locusta mihi

etc. [Stat.)

i... ferroque n^ceniius aurum. (O.) Qaando vdcatus adest

ele. (Juv.)

Percipiant animi dÓcUes, teneantque fideles. [II.)

Is genus indocile ac dispersum etc. (Y.) ... peni tusque pro-

cacibus auslris. (Y.)

Invitant crócéis halantes floribus horti, (Y.)

Fulgebat crocina candidus in tánica. (Caí.)

Aegyptus pórtenla colat, crocodllon adoret. [Juv.)

Mutua cura dúos, et amor sócialis habebat. (O.)

Quae nunesunt in tionore vdcabula, si volet usus. (II.)

Nunc te vocales impeliere pollice chordas. (Tib.)

Non simul ac ratio lúa coepit vóciferari. [Lucr.)

Et semel emissum volat irrevbcabile verbum. (II.)

Cautus, in eventus omnes ocülatus, et ullo. [Marc.)

I prdcul hinc, clixit, etc. [0.) ... excusso confidens crure

locusta. (Ale.)

Mistaque ridenti coló casia fundet acantilo. (V.)

Et quidquid lepida procacitate. (fal.) (Marc.)
Et quando océano properent se tingere soles. [Y.)
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Cócyti stagna alta vides, etc. (Y.) ... melior Locusta pro-
pinquas. (Juv.)

6.° en los terminados en ddus, odos, oda, ode, odum,

odor, ódíus, odia, odie, ddwmiodis, como exodus,me-

thodus, synódus, periodus i oíros compuestos de la voz

griega ¡iodos (camino, viaje), Hesiodus, Rhodus o Rho-
dos, módus, commódus, accomm^dus, Rhóda, Rhode,

omnimode, commodum, incommodum, odor, módius, Rho-

dius, Rhódia, hodie, odium, podium, exodium, omnimb-

dis, multimodis, excepto n'odus i su derivado enódis, así

como °de i sus compuestos o derivados epodos, prosodia,

palinodia, rhapsódia, etc., que tienen la o lárgalo mis-

mo que custodia:

Ilesíbdus numerat etc. (Man.) Phoebéamque Bhodon etc.

(0.) Omnimode expertus etc. (Lncr.)

Urbicas exodio risum movet Atellanae. (Juv.)

JIoc erat in volis, módus agri non ita magnus. [TI.) j

Tam bene pro mérito commdda mi lie precor. (O.)

Et curvo anfractu valles accomoda fraudi. (Y.)

JSec tamen omnimódis connecte etc. (Lucr.) ... miserantem
incommoda nostra. [V.)... cróctosut Tmolus odores. (Y.)

Nam de mille fabae mddiis cuín surripis unum. [II.)

Quis scit, an adjiciant hddiernae crastina summae? (II.)

Quiñón es l hbdíe, crasminus aplus erit. (O.)

Conveniunt, qnibus aut odium crudele tyranni. {V.)

... Pugnae nodumque mbdumque. (Y.) Pravus multimodis

etc. (Lucr.)

Aut rursum enódes trunci resecantur, et alte. (V.)

Et merulus mbdulans tampulchris concwit ódis. ¡0.)

Pupilli, quos durapremit custodia maírum.(II.)

7.° en las palabras derivadas de mbdus, por ejemplo,

fndderor, moderütus, modestas, modicus
}
immochcus,mo-

30
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diílor; en las que so derivan de ódium i de odor, como

odiosas, odórus, ódóro, odóror; también en los nom-

bres propios AphrodUa, Amstelodímum, Sodoma oSódo-

mum
y
Rhodópe, Rhodoinus, Odyssta, i en los sustantivos

comunes crdcddllus, podcígra; pero es larga en Dódóna i

zóducus:

Perlege Üdysséam etc. (Auson.) ... oddra canum vis. (V.)

... el óddrant aera fumis. (0.)

Funda odiosa, canes odiósi, odiosa volucrum. (Marc.)

... minuilque modestia crimen. (O.) ... nec dum modera-
mina mundi. (Claud.)

... moderalis aequora ventis. (0.) ... robastus curvi móde-
rator aratri. (Lucr.)

Majas tormén tum qui non moderabitur irae. (H.)

... res immdderala libido est. (0.) ... mddulatur arundine

carmen. (Y.)

Necpudeat coram verba modesta loqui. (0.)

Utaret ex módico, quantum res poscat, acervo. (H.)

Dat Venus, est Marti namque Aphrod¿ta comes. (Auson.)

Et tantum Rhódópe nivibus cari tura ele. (O.) Loth Sudo-
mae fugiente chaos, etc. (Sedul.)

Quos Rhodánus velox, etc. [H.) ... ad superas postquam
Rhodopeíus auras. (0.)

... ferat turpesque podagras. (V.) Seu tibí Dódóne potior

etc. (JÓañil.)

Quodque super terram sidera zódiáci. (Auson.)

... Dódónida quercum
||
Ingredior etc. (Val. Fl.)

8.° Es breve, ademas, en las voces acabadas en o?,

como Alcathoe, Alyxothoe, Arsinóe, Calirrhoe, Berde,

Merde, Chloe, aloe, menos en Noe, cuya o es común;

lo es también en otras palabras, siempre que le sigue

una e, por ejemplo, en poema, pdésis, poeta, poélria,

poeticus, excepto en Typhóeüs, que tiene siempre la o

larga:
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El quos Alcathóes memorant a moenibus ortos. (O.)

Plus aloes, quam mellis habet, etc. (Juv.) Me nunc Thres-

sa Chibe regit etc. (H.)

Aesacon umbrosa furtim peperisse sub Ida
\\
Fertur Aly-

xothbé etc. ÍO.)

Tange Chiben semel arrogantem. (H.) t

fpsa egomet dudum Berbén digressa reliqui. (V.)

Oblulit Arsinóes Chloridos ales equus. (Cal.)

El quo Callirhóe novies errantibus undis. (Stat.)

Ambitur nigris Meróé fecunda colonis. (Claud.)

Ipsaque eral Beróé Semeles Epidauria nulrix. (O.) I

Temporibus constructa Noé, quae sola recepit. (Arat.)

Hic justi proavus Nóe, sub témpora cujus etc. (Vid.)

Ut piclura poesis erit, quae si propius stes. (H.) j
Servas, fidis enim manare poética mella. (II.)

Grata lyram posui tibí, Phoebe, poétria Sappho. (0.)

Saepe pbélarum mendacia dulcía finxi. (Max.)

Inarime Jovis imperiis imposta Txjphóeo.
(
V.)

Allajacet vasli super ora Typhdéós Aelne. (0.)

9.° en los nombres que terminan en ogus, %ga i bgum,

latinos, como rogus o rbgum, toga, o griegos, como logus,

aretalbgus, apologus, astrologus, cátalogus, decalogas, ge-

nealdgus, prologas, philolbgus, theologus, écloga, menos

en paedag5gus y
clemagógus, synagóge e isagoge, cuya o es

larga; en losen ogia, ogium, ogícus, ogica, ogicum, bgá-

lis u ogatus, derivados délos anteriores, como apología,

astrolbgia, genealogía, philolbgia, theológia (í), elo-

gium, prológium, horologium, logicus, theologicus, lógí-

(1) Amphibologia por ambiguitas o amphibolia, es palabra

malísimamente formada; no es ni latina ni griega. Ademas, si

el sentido común i la índole del idioma griego permitiesen tal

composición, de amphibolos i de logos o bien del verbo lego de-
bia componerse ampkibololcjia, pero no amphibologia. El autor
de la mencionada voz parece ser Isidoro de Sevilla, escritor del

sitflo Vil de la era cristiana; pues no se encuentra sino en sus
«Origina» I, 33»
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rao logice, rügalis, togatus, menos en paedagogium,

que tiene la o larga, i en sijllogismus (i), que la tiene

común; en los verbos en 6go i ogíto de la primera con-

¡ueaciobj como apólogo, rogo i sus compuestos abrogo,

erdgo, interrogo, etc., lo mismo que rdgito; peroeslar-

ga en paedagógo,cógo (-ere) i cogito, i así mismo en el

nombre propio Ogyges:

I Conscendit furibunda rogos etc. (Y.) ..( gentemqae iór/a-

tam. (V.)

Quid est? nam me examinas ti prologio tuo. (Pacuv.)

Esse deum velut illud ait genealdgus idem. (Prud.)

Elógium tacita formant quod litoravoce. (Y.)

Depulsum mamma paedagogandum adeipere. (Pacuv.)

... Priamo rogitans super Héctore multa. (Y.) Moverat ut

mendax aretalogus etc. (Juv.J

Eminet effuso cui toga laxa sinu. (Tib.)

Kec, si forte royes, possim tibi dicere, quot sint. (O.)

Bellus grammaticus, bellus es astrologus. (Marc.J

¡ l . . nihil non arroget armis. (ff.) . . . famam qui derogat

aevo. (Lucr.)

Yernas per varii carminis éclogas, (asclep.)

Nec parvo mendicat opes, neccorrogat aurum. (Corn. Sev.)

Feruiaeque tristes, sceptra paedagógorum. (escaz.) [Marc.)

í Regula, peccatis quae poenas irroget aequas. (H.)

' Et longum noto scriptori prorogat aevum. (H.)

Cógor el exemplis te superare tuis. (Prop.)

Aon tamen Aeneam, quamvis mole cógitet, ¿di. (0.)

Dabuntur dotis tibi inde sexcenti Idgi. (Plaut.)

Priusquam abis, paesente te huic apoldgum agere unum

I
voló. [Plaut.)

Nam inprologis scribundis operam abutitur. (Terenc.)

Excógitavithomo sagax et astutus. (escaz.) (Marc.)

Nunc juvat Ogygiis circumdata etc. (Y.)

(1) La o de la palabra sijllogismus se encuentra larga solo en
Sidonio.
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10.° También es breve en el sustantivo cohors, la inter-

jección evdhe i el nombre propio Oileus, pero común
en la interjección óhe; es breve, ademas, en las palabras

compuestas, en que le sigue una h o i, como cbhaerío,

cohéres, cohibeo, cchorlor, coinquino, coltus, introitos,

prohibe o, promete (i):

Cajtts in introilu geminas habitasse sórores. (0.)
¡n vitium versae monumento, cóinquínat artis. (//.)

Forte cdhrrédum ele. (H.) ... cum longa cohortes etc. (Y.)

Non potuit fortes auro cóhibere lacertos. (0.)

Sed quaecunque solo defixa cohaeserat, etc. {O.)

EvW, Bacche, fremens, solum le virgine diynum. (Y.)

Ohé,jam satis est, óhé, libelle. {(al.) [Marc.)

. .. Furias Ajacis OUel. (V.) ... d'¿cát cüté pcrditüs óhe.

(Pers.)

\\.° en los nombres terminados en ola u ole, como
mola, stola, schola, viola, filióla, glorióla, lineóla, bra-

ciedla, epístola, Scaevbla, ¡oh, agrícola, acedía, amní-

cola, coelicdla, dumicola, inedia, ruricdla, montícola,

nocticdla, silvícola, sacricdla i otros derivados del ver-

bo coló (-ere); exceptúanse, sin embargo, los nombres

propios Bola \Núla (2), así como los sustantivos griegos

que se han compuesto con pola o póles (vendedor, co-

merciante), por ejemplo, bibliopola, pharmacopóla, pro-

pola, que tienen siempre la o larga:

(1) Algunos poetas ¡ especialmente Lucrecio, emplean prbln-

de como bisílabo, valiéndose de ia sinéresis o contracción de

las dos vocales o o i.

(2) En los poetas de la decadencia se encuentra breve la o de

Nóla i de su derivado Nólánus. Así dice Prudencio (Peristeph.

XI. v. 208.)

Campanus Capuae jamque NÜlánus adest.
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>/<i Yullurni etc. (Y.) Agricolae stringunt frondes etc.

(Y.) ...el monticolae Silvani. (Y.)

Amnicdlaeque simul sauces etc. (0.) ... dumic^las Arienos.

(Av. Perieg.)

S <ievula, tu coenas apud omnes; nullus apud te. (Marc.)

Nullasuper nubes convivía coelicolarum. (Juv.)

Nunc oculos tita cum vio lar i l epístola nos tros. (0.)

Neptuni qui bracledlam de Castore ducal. (Juv.)

Naso Tomitanae jam non novas inedia tenis. (O.)

Trmpore ruricolae patiens fit taurus aratri. (0.)

Pallentes violas et summa papavera carpens. [Y.)

l't rudit a scabra turpis asella mola. (O.)

Silvícola Fauno ele, (Y.) ... domus el schóla culta. (Auson.)

Ad talos slola demissa etc. (II.) Yendant noclicolae spur-

cis etc. (Prud.)

Sacricolae summi, etc. (Prud.) Ingerat Apriles lolé tibi:

etc. (Prop.)

... Bolamjue Coramque. (Y.) ... Poeno non pervia Nóla.

(SU)

Sed qui me vendit, bibliopola, putat. (Marc.)

Ambubajarum collegia, pharmacopblae, [H.)

Üt cum primitiis fieos propala recentes. (Luc.)

12.° en los nombres que acaban en oluSj como bo-

las (lirada o redada), colus.dolus, 6lus,pdlus, frivolus,

hariohis, obolus, Aedlus, Carolus, Carserji (plur.), al-

veóluSj araneolus, aureolas, capreolus, casedlus, flam-

meolus, luteolus, filiolus, sciolus, benivolus, malévolas,

velivolus, subdolus, diabolus, apostólas, menos en los

nombres griegos o bárbaros bólus (bocado o ganancia),

Aetólus, Cimólus, Mamólas, Pactólus, Trnólus o Timó-
las, i en el adjetivo latino sólus, que tienen la o larga;

i así mismo en los sustantivos neutros que terminan en

9 htm, como balneólum, brachiúlum, hereda lum, inge-
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niolum, praediólum, solum, menos enidolum o idólon (i),

i en el adverbio sóhtm:

Nimis lepide jecisli bólum: perjurum perdidisti. [Plaut.)

Aedliam veni; hic vasto sedet Aeólus antro. (Y.)

Cújus et alveolos el lanam pignorat Atreus. (Juv.)

Atque ut araneóli tenuem formavimus orsum. (Y.)

Aurelios ultro quatluor ¡pse pelit. (Marc.)

Capreóli sparsiselc. (Y.) Et colus, et fusus etc. (0.)... fti-

si doctor aposlolus omnem. (Prud.)

Frígida Carseñlis, nec olivis apta ferendis \\
Terra, etc. (0.)

Flammeolo, Tyriusque etc. (Juv.) ... jam poscit aquam,
jam frivola transferí. (Juv.)

Exemplo dolus, infandum, patefactus ad auras. (Y.)

Nam curiosus nenio, quin sil malévolas, (yámb.) (Plaut.)

Mollia tuteóla pingil vaccinio callha. (Y.)

Durum olus, el cribro populi decussa fariña. (Pers.)

Intonuere poli et crebris micat ignibus aether. [Y.)

... et scidlo quidquamsuadere pop ello. (Mant.) Despiciens

mare velivólum, etc. (Y.)

Fac litubet blaeso subdola lingua sonó. (O.)

... inque solo, quod texeral herba, jacebat. (O.) ... loca

sola nocent, loca sola caveto. (O.)

Néc calamis sólum acquiparas,sed vocemagislrum. (Y.)

Salve herediolum, majorum regna meorum. (Ávson.)

Jialnedlum Gabiis, fíomae conducere furnos. (Juv.)

dlítt'e bráchiólúm teres, etc. (Caí.) ... croceos ut Tmófas
odores. (Y.) ... crelosaque rura Cimoli. (().)

(i) En los poetas cristianos se encuentra equivocada la cuan-
tidad de la o de la palabra idólum i de sus derivados o com-
puestos, por ejemplo, en Sídulio (Carm. V. v. 14G) i Prudencio.
Así la abrevia este último en los versos siguientes:

Quae nunchabentur idóla. (Peristeph. II. v. 484.)

Ecquis in Idolíórecubans inter sacra mille. (Apotheos. v. 186.)
Incerat lapides fumosos idolólatrix. (Hamartig. v, 403.)

Quo$qucvirosnonirafremens,noníddla bello. (Psychom. y. 379.)

idolá conjlovit, etc. (contra Symmach. II. y. 48.

J



3Í0 PROSODIA

Atquc hinc legatos Acidia ex urbe remissos. (Y.)

Mausóli taxis pyramidumque leyes. (Marc.)

Hic certant, Pacióle, tibi Duriusque Tagusque. (Sil.)

Et plures orare déos, idolaque multa. (Sedul.)

13.° Lo es también en los nombres terminados en

¿Hus, bUa,6líum, olías, oUa u oleum, como Áeolius,

Aeolia, /olium, lolium, solium, spolia (plur.), GUias,

olea, solea, oleum, menos en Aelólius, Aetolia, Capi-

tólium, dólium, MausHhim; en los en olis, olicus, oles,

olens, ólentus, oletitia i ¿Ufar, como Aedlis, Argblis,

Eupólis, Constantinopolis, Neapolis, Argolláis, bucbli-

cus, aposta licus, índoles, sobóles o suboles, graveo lens,

suaveolens, insolens, sanguinnlentus, somnblentus, vino-

lentos, violentos, bemvolentia, somnolentia, violentia,

malivolentia, indolentia, blhor, politor, menos en mo-

les, prólesimólítor;i en los en diidus, olo, olon, olossus,

c¡áus i ole mus, como olidus, stblidus, solidus, dolo,

Stolo, Do Ion, Solón, Molossus, Cblossus, Iblaus, Crito-

laus, Philolaus, Neoptolemus, Tripulemos, lo mismo

en Ptolemaeusi Pblemo:

Aedlis interea, tantorum ignara mahrum. (0.)

Aeólíam venií: etc. [Y.) Spargite humum fóliis, etc. (Y.)

Stat super Aeblio Tkebani vellere Phrixi. [Marc.)

Praefatus divos solio rexin/it ab alto. (Y.)

Et spdliis igitur longe minus ulitis illi. (Juv.J

Vidimus horrendum membris armisque Goliam. (Prud.)

Sed truncis oléae melius, etc. [Y.) ínfelix lóliurn etc. (V>)

Et tenero sóléam déme ve l adde pedi. (O.)

Nec tanti Calydon, nec tota Aeldl?a tanli. (O.)

... Capitólínamrjue tonantem. (O.) ... et Capitólia celsa

tenebat. (Y.) Scintillare óléum etc. (Y.)

Dvmmodo purpureo spument mihidó lia Baccho. (Prop.J
ConstantinopQlis rhetore le viguit. (Auson.)
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Nec Mausoléi dives fortuna sepulcri. (Prop.)

Argdl* des pars virginibus circum undique fusae. (Stat.)

Et otiosa credidit Neapolis. [yámb.) (//.)

Eupolis atque Cratinus etc. (H.) Argólici rediere duces,

etc. (O.) Tune vir apostóHcus, etc. (Sedul.)

Bucólicis juvenis luserat ante modis. (O.)

Quid pius Aeneas tanta dabit índole dignum? (Y.)

Digna tur sobóles ínter amabiles. (coriámb.) (H.)

... pulchra facial te prole parenlem. JF.) ... mundi moles

operosa laboret. (0.) ... lolaus in anuos. (O.)

... violentior effluit amnis. [O.) ...sanguinolenta fui t. (O.)

... suaveolmtia mala. [Cal.).

Ludum insolenten ludere pertinax. (coriámb.) (H.)

... stolídae praecordia mentís. (O.) Et somnó lentos incre-

pal. (yámb.) {Ambros.)

Quas vinolentae somniis fingunt anus. (yámb.) (Prud.)

Adjicias, nec te ullius vidlentia vincat. (V.)

fíinc olidam clamosus ages in retía vulpem. (Marc.)

... ratis mólitor Iáson. (O.) ... aul ólítoris aget mercede
caballum. (Ff.)

... Triviae solido de marmore templa. (Y.) ... vox justi

facunda Solónis. (Juv.)

Sed jam non potes, o Slólo, doceri. (fal.) (Auson.J

... bello praeclara Dólónis. (V.)... acremque Mólossum. (Y.)

Pila manu saevosque gerunl in bella do Iones. (Y.)

Quae super imposilo moles gemmata Cdlosso. (Stat.)

Degeneremque NeoptoUmum etc. [Y.) Poena fugae Ptóli-

maeus eral etc. (Lúe.)

Nunc ego Triptólémi cuperem conscendere currum. (O.)

14.° en los nombres que acaban en oUtus, como so*

latus, volutus i sus compuestos absolutus, dissolutus, re-

sólutus, adv^lutus, evolutus, revó tutus, etc.; en los en

elubilis, olescens, oláris i olans, como s fjlubilis,volubi-

¡is, revolubilis, adolescens, molaris. scholaris, altivo-

lans, velivolans, menos en sólaris; en los en olor, como
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dtlor, olor, cdlor i sus compuestos auricolor, bicolor,

concolor, decolor, discolor , multicolor, versicolor, etc.;

i en los en ólitus, oletus u olatus, como potitos, impt-

litus, sólitas, insólitos, exoletos, obsoletos, vio latos, in-

riólalus:

Deterior doñee paullatim et decolor aetas. (O.)

. . . molli languore sólutus. (O.) ... lacrimaeque per ora

vólutae. (Y.)

El guando jacet absoluta casu. (fal.) (Marc.)

... ac resoluta referri. (V.) ...miralavolubile buxum. (Y.)

Fies advoluta; quid preceindomitum domas? (yámb.) (Sen.)

Ule autem spissa jacuit revolutos arena. (Y.)

... corpus revolubile volvens. (V.) ... lumen solare vide-

bo. (O.) Altivo lans peteret, etc. (Lucr.)

Regenda magis est férvida adolescentia. (yámb)

Sulphureique volant alto stridore molares. (Val. Fl.)

Neu matri miserae tanti sim caussa doloris. (Y.)

Ante nobis rubeant quam prata coloribus, etc. (Y.) ... ar-

gutos interstrepére anser olores. [Y.)

Myrtea silva subest bicoloribus obsita baccis. (O.)

... cumfetu concdlor albo. (Y.) Multicolor fucus etc. (Prud.)

.,. et versicoloribus armis. (V.) ... Indo quod dente poli-

tum. (Caí.)

Et Danaum sdlitae naves etc. (Y.) ... insolitis tremuerunt

motibus Alpes. (V.) ... caputinviolabile telis. (Sil.)

O nec paternis obsoleta sordibus. (yámb.) (H.)

15.° Igualmente es breve en los verbos terminados

en ó lo, de la primera conjugación, como immolo, dolo,

violo, voló i sus compuestos adv-jlo, antevdlo, convolo,

evolo, etc., o de la tercera, como molo,colo\ sus com-
puestos accdlo, excolo, incolo, recoló, etc. i así mismo en
voló (velle), menos en los verbos de la primera cólo. de-
soló, sólor, consUor, lomismoqueeaftó/o(ho//e

/
);esbre-<
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ve también en los verbos en olUo, olidoi olülo de la

primera, como solido, volñto, circumvólíto, pervólíto,

supervolíto; en los en oleo de la segunda, como dóleo,

oleo, soleo i sus compuestos inddleo, condoleo, aba-

leo, adoleo, redóleo, assdlet, etc.; en los en olesco de

la tercera, como aboleseo, add leseo, exd leseo, ind leseo;

i así mismo en ios en olio, de la primera, como spolio,

o de la cuarta, como polio i sus compuestos expolio,

perpdlio, etc., menos en mólior i sus compuestos amó-

lior , commólior, dem'olior, etc.:

lurnus ut anteuolans tardum praecesserat agmen. (V.)

... quos xmmoletumbris. (V.) ... properanli falce dolatus.

(Prop.J

... et thyma summa volant. (O.) ... madidis nolus evolat

alis. (O.) Grana mólit totidem piperis, etc. (Petr.)

Cura pii Dis sunt, et qui cj hiere, colunlur. (O.)

El colare vagos inductis retibus amnis. ¡Manil.)

Accolet, imperiumque paler Romanus habebit. (Y.)

Sic veteris sedes incdluistis avi. (Tib.)

Lustrabat studio recólens, etc. (V.) ... Musae meminisse

volebant. [V.)

. . . et desólavimus agros. (V.) His me consólor victumm
etc. (¡f.)

Nequitiaeque suae ndluit esse rudes. (Prop.)

... et creta solidanda tenaci. (Y.) ... lacus circumvdlitavil

hirundo. (Y.)

Talia flammato secum Dea corde vdlutans. (V.)

Omnia pervolitant late loca, etc. (Y.) ... cervical olebit.

(Marc.)

Quae solet irato dicere tula loco. (Prop.)

Indoluit fado, etc. (0.) At si cowloluit etc. (II.) ... Nec
tanti abolescet gralia facli. [Y.) His adolere focis,

etc. (Sil.)

Ule dolet veré, qui sine teste dolet. (O.)

IS'ec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas. (0.)
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Al ítnn prima novis aqloleseH frondibus aelas. (Y.)

Quam aullo sacer exoiescet aevo. (fal.) (Sfat.)

. . . redolentque thymo fragrantia mella. (Y.) . . . mersis

inolescere ramis. {Sil.)

Seu mea falx ramo lucum spoliavit opaciim. (0.)

... auroque polibant. (Y.) ... quaedam nunc artes expd-
liuntur. (Lucr.)

. . . muros optatae raólior arbis. (S .) Amó li tur onus ele.

(Luc.)

Cum commóliri tempestas fulmina coeptat. (Lucr.)

16.° Lo es también en columen, columna, cóluber,

columba, incólumis, colaphus, colocasia, Colophon, cho-

lera, doUbra, Dolabella, Doldpes (plur.), emíjlumentum

,

mólestus, oliva, vlívum, oleaster, bleagínus, Olynlhus,

Olympus, Olympias, pulenta y vblucer, vdlücris, volú^

men, invólúcrum, voluntas, vdluptas, Tolósa, Solyma, i

en el verbo tolero; pero es larga en Uim, lb~Ugo, molí-

men, sólámen, sólatium, sólemnis, sólitarius, sdlítñdo,

sólers o sollers, Mediólanum i chóliambus:

Dulce dedil, tosta quod coxerat ante polenta. (0.)

Tu co lumen vitae praesidiumque meae. (O.)

Smyrna quid et Colophon? etc. (H.) lude Do tabella est,

etc. (Juv.)

Sed lenlns pigra muniret castra dolabra. (Juv.)

... parvae parva columna notae. (O.) ... assuetus colüber

succedere tecto. (Y.)
Oscula dat cupido blanda columba mari. (0.)

Gratulor incolümi quantum etc. (O.) Nec coUphum incu-

timus etc. (Juv.)

Wxslaque ridenli colócasia fundet acantho. (Y.)

... atque alia emolumenta notemus. (Juv.) ... Yidisse pu-
tant Dolopcia busta. (Val. Fl.)

... liles cum rege molestae, (Y.) ... virenshujus oliva fuit.

[O.) ... pinguis bllvi. (Y.)
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... tractu suryens oleasler eodem. (\.) ... sicco radix olea-

^ gina trunco. (\ .)

... callidus emptor Olynlhi. (Juv.) ... domas omnipotentis

Olympi. (V.J

Hic prope ter senas vidit olympiades. (Marc.)

ínterea volucer etc. (Petron. Arbit.) ... et suasi mihi cer-

ta voluntas. (V.)

fíaec laqueo vd lucres, haec captat arundine pisces. (Tib.)

... immensa vólamine terga.— ...sub te tolerare magistro.

(O.) ... Solymis quod natus in ipsis. (Marc.)

Si qua vólupfatis, necjacuisse daos. (Prop.)

Marcus Palladiae non inficiandae Tolosae. (Marc.)

Olim truncus erara etc. (H.) Hic nigrae suecas lóliginis

etc'.(H.)

Magna tenenl illud numen molimina nixum. (O.)

fíoc sotamen erat etc. (\.) (mperium solemne, etc. (S .)

Intactae fueratis aves solada ruris. (V.) Et Medió Icíni mi-

ra omnia etc. (Áuson.)

O jucunda, Covine, sólitudo. (fal.) (Marc.)

Utque artes pañal sólerlia, nulrial asas. (Cat.)

Mollcm debilitare chóliambum. (fal.) (Marc.)

M.° én los verbos que acaban en orno, ornato i omero,

como domo (-¿re), epitomo (-are), vomo (-ere) ¡ sus

compuestos perd orno, evomo,revdmo, e\c.,comito (-are)

o edmitor (-ári), vomito, domito, glomero ¡ sus com-
puestos agglomero, conglomero, inglomero, etc., excep-

to cómo (-ere), primo (-ere) i sus compuestos deprómo,

exprdmo, etc. cuya o es larga; es larga también en el

verbo cómissor (-ári):

Non anni d r>mnere decem, non mille carinae. (V.)

. . . reoomentempectore fluctus. (Y .) Nunevomit indígenas

etc. (Claud.)

Tarlarus evomuit proceres, etc. (Vid.) Perdomitas omnes
etc. (Lite.)
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Ule mntm wmtalus itermaria omniu circum. (V.)

Non Albana mihi ftt Cmissalio tanfi. (Marc.)

. . . Lanam glomerabat in orbes. (0.) El lateri agglómerans

nos tro etc. (Y.)

... l'ltricem pharetra depróme sagitlam.. (Y.)... parvo si

possit conglomeran. (Lucr.)

Cornil virgíneas hasla recurva cernías. (O.)

... domUantque in pulvere carrvs. (Y.)

, . . moestas exprómere voces. (X.) Ingldmerant noefem
tenebrosa etc. (Stat.)

Flavaque de rubro prómere mella cado. [Marc]

\ 8.° en los nombres acabados en omus, dmos, orna, orne

u omum, simples, como dómus, drdmiis o dramos, tomus,

edrna, Sod'jma o Sodomum, o compuestos, como angui-

edmus, auriedmus, flammicomus, lauriedmus, ignivomus,

flammivomus, astronomus, lattmus, atdmus, hemerodro-

mus, Philonomus, Chrysostomus, anatdme, epitome, ex-

cepto pómus, M°mus, Ithóme, Roma, pdmum, amómum,
cardamómum, cinnamómum, i los neutros griegos en orna,

por ejemplo, axioma, aroma, ceróma, carcinoma, thyrb~~

ma t que tienen siempre la o larga, i glomus, que la tiene

común:

Nomen ab aurato traxit Chrysostomus ore. (Marc.)

Clara domus satis haec nobilitate sua est. (0.)

Loth Sodomae fugiente chaos, dum respicit uxor. (Sedul.)

Cómuntur nostrae, matre jubente, comae. (O.)

Gorgonis anguicomae Perseus, etc. (O.) Flammivomo sub

solé jacet etc. [Avien.)

Aurieomos quum quis decerpserit arbore fetus. (S .)

Dignus Boma locus, etc. (0.)... Al lius ignivómum coehim

etc. (Lact.)

Caulibus et pómis etc. (Juv-)... Lauricomos ut si per món-
tesete. {Lucr.}

Parvarum serie constant connexa atomorum. (Auson.)
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... cerómate brachia tendis. {Marc.}... sum nomine J/ó-

mus. (Juv.)

Ut vinosa glomos furtivae etc. (//.)... tune ínsita p^mus.
(Tib.)

... tantnndem in lanae glómcre, quantum. (Lucr.)...mon-

tanaque nutrit [tkomé [Slat.)

Spissaque de nitidis tergit amóma comis. (O.)

Solas odor sparsi spiramen arómatis efjlat. (Prud.)

19.° en los nombres terminados en orno u omon, como
homo, semihomo, bromo o Dromon, Salomón, menos en

gnomon; en los encimas, ornes i ómis, como Nomas, aro-

mas, hebddmas, Chrómis, heptanómis, endrdmis, edrnes

(jen. -ítis), menos en /ornes, cbmis (adj.), exdmis, vómis

o vómer; en los en omius, omia, omium, como Brómius,

Bromia, Eundmia, menos en encdmium;en los en Órnenos

u omenus, omene u amena, onúnon i ómeneus, como
Orchomenos, Melpomene, Idomene, Clazómenae (plur.)

t

phaenomenon, Iddmeneus; en los en dmilus, omitius, omi-

tía, omitium, como ddmitus, indomitus, perdomitus,vó-

milus (jen. -us), Dómitius, Domitid, cómitium; i así

mismo en los en ómínus, omina, Ómax, Ómlcus, ómúnus

u finia ñus, como dominus, domina, vomax, vomicus. Co-

mñnus, Vdmánus, MarcomUnus, menos en cómlcus, lio-

mñnus i cóminus (adverb.), que tienen siempre la o larija,

i en vumíca, que la tiene común:

Áut deus Ule malis hominum mitescere discat. (V.)

Semihominis Caci facies etc. [V.) ... solque micans ad ser-

tos gnómonas ibat. (Claud.)

Ut Salomorta pium praeceptis dedila justis. (Juvenc.)

. . . Libycue gentes Nornadumque tgranni. (V.) ¡t Chromis
ílippodamusque etc. (Slat.)

Aethiopum strepitu gentis dromadumque para tu. (Prud)



MOSODIA

Seplimus hebdómadi venit superaddere sexto. [Prud.)

Dona, peregrinam mitlimus endrómidem. [Alare.)

Nutrimento dedil, rapuiljtie in fómite flamniam. (Y.)

Vómiris obtusi denlem etc. (Y.) ... Bacchumque vocant

Bromiumque Lyaeum. (O.)

Conveniunt partes hae tibi, cómis anus. (O.)

Orchomenos dives pecorum etc. [Slat.) Clazómenis etiam

lites ele. (11.)

Lijctius Iddmeneus etc. (Y.) Perddmilas omnes, etc. (Luc.)

Tu Ubi dux comiti, tu comes ipse duci. (O.)

Xale, quis indómitas lantus dolor excitat iras? (Y.)

Tecla tenent, pugnax Domiti, etc. [Luc.) Quae modo Alarca-

minos etc. (Slat.)

Cras mane, quaeso, in comitio estote obviam. [yámb.)

[Plaut.)

Bdmanos rerum dóminos, gentemque toyatam. (Y.)

El victi currum dominae subiere leones. (S .)

Cómmus ense ferit, etc. [O.) ... lacerat Bellona Gímanos.

(Yal. FU
Yersibus exponi tragicis res cómica non vult. (//.)

. . . Statque huméctala Yománo
\\
fíadria, etc. (Sil.)

El phthisis el vómlcae putres et dimidium crus. (Juv.)

Jómica qualis erit vel eidem próxima quaedam.
(Seren. Samm.)

20. ° Es breve, ademas, en los terminados en omata,

como Exomatae (plur.), Saurórwtae (plur.); i así mis-

mo en Britomarlis, cometa, Homérus, Oenomaus, std-

machus i stomachor; pero es larga en Pómóna, Rómiílus,

CómagénuSj pómoeríum, cómoedus i comoedla, thómix o

thómex:

Ígnea Cretaea properal Brilbmartis áb Ida. (Claud.)

Ínter Sauromaias esse Getasque pules. (O.)

Fulgura, nec diri toties arsere cometae. (Y.)

. . . Quandoque bonus dormita t fíómerus. (H.)

Prodidit Oenómai deceptus ele. (Claud.) Bómülus in coe-

loelc. (Y.)
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Cum sis et prave sectum slomacheris ob unguem. (H.)

Rege sub hocPómóna fuit, etc. [O.) ... Armenius vel Cómá-
genus haruspex. (Juv.)

Longa per extremos pdmoeria cingere fines. (Luc.)

Inlerdum lamen el vocem cómoedia tollit. (H.)

Haec de cómoedis te consulil, illa tragoedum. [Juv.)

21 .° en los nombres que acaban en onus u onos i onum
u onon, latinos, como bonus, onus, tonus, sonus i sus

compuestos, por ejemplo, absonus, aerisoms, altisonus,

armisonus, consónus , dissonus, doctisunus, luctisonus,

raucisonus, resonus, undisonus, etc., o griegos, como Crd-

nus, Myconos o -ñus, Epigtni (plur,), Chrysogonus, Po-

lygonos, Aponus, thronus, trygdnus, myoclonos, polygo-

nus o -nos, polygonum o -non; pero se exceptúan los si-

guientes nombres propios o comunes: Tith°nus, trigónus,

colónus, patrónus, cónus, dónum, el adjetivo prónus, los

numerales oclóni i nónus, i así mismo los nombres de na-

ciones bárbaras, como Edónus, Gelónus, Teutónus, etc.,

que tienen la o larga (1):

\
Oderunt peccare btni virlutts amore. (TI.)

Et cur non alus eadem daré dona licebit? (V.)

Sensit onus navis etc. (O.) Dal sine mente sonum, etc. (Y.)

Taedia dulcisonis avferel illa funis. (Capell.)

. . . forlunis absona dicta. [II.) ... aerisoni lugentia flumi-
na Nili (O.)

Palladis armistnae efe. (V.)Etvox consona linguae. (Sil.)

. . . et luctisono mugitu. (0.) Sunl quae Chrysogdnum ele-

(Juv.)

(1) Tomando casi todos los jenfilicios de esta clase también
la terminación o, jen. ónis. i declinándose entonces por Ja ter-
cera, su cuantidad se confunde mui a menudo en Jos poetas

latinos. Véase lo expuesto en la páj. 41 nota 2.

33
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Muí ti rauci¡ r>nis afflahunl cornua bombis. (Clavd.)

nú clmnorem vallibus Ilaemus. (Luc.)

loor el undísonos mine prece adire déos. (Prop.J

Colle sedens. Apunas terris ibi fumifer exit. (Luc.)

Fugit el míralos Juppiter ipse thronos. (Poet. anón, en

Sucton.)

Cantaber exiguis aut longis Teutonas armis. (Luc.)

Tithoni croceum linquens Aurora cubile. (V.)

¡inmérito, pronas per rapiarque vias. (Tib.)

... oetónis integer annis. (H.) El cónum insignis galeae,

etc. {Y.)

Qui modo patrómis, jam cupit esse cliens. (0.)

Post ubi nona suos Aurora ostenderit ortus. ( V.)

Membraque qui ferro- gaudet pinxisse Gelónus. (Claud.)

Ac velutEdóni Doreae etc. (V.)Edónas hiemes etc. (Stat.)

Dura lacerlosi fodiebant arva coloni. (O.)

22.° en los nombres griegos i bárbaros que terminan

en onauóne, como Aocona, Epdna o Hippona, Matrona,

Antigdne, Erigdne, Persephone f Tisiphone , Hesione, Her-

mione, llione, Pléíone, Halcyone, Myrmidone, Mycdne,

belone, phlegmone, epímone; exceptúanse, sin embargo,

los nombres griegos Amymóne, Oenóne, Toróne, Dióne,

Satine, Cleónae (plur .) , Salóna o Salónae (plur.), Dodóna,

botina, zona, i así mismo las voces latinas Belfína, Cre-

móna,Pomóna, Verana, annóna, caupdna, colana, corona,

matrona, persona, el nombre propio latinizado Latóna i

la preposición pone:

Si torus in preño est, dicor matrona tonantis. (O.)

Matrona non Gallis Belgisque intersita fines. (Auson.J

Qua locus Erigdnen inler etc. [Y.) ... non Axóna praeceps.

_ (Auson.)

Cum llionam edórmif. etc. (ff.) Antigdne devota etc. (Stat.)

At ñeque Persephone digna est etc. (O.) Hesioneque data

poli tur etc. (0.)
Tisiphones airo si furit angue caput. [Prop.)
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ffirie sata Pleione etc. (O.) Errantem Myców etc. \V.)

Spartanamque feras laudibus Hermiónen. (Prop.)

Nil opis, Halcydne, nobis tita vota tulerunt. (O.)

... humilesque Ciedme. (O.) Flevit Amymóne etc. (Val. Fl.)

Pegasis Oenóne Phrygiis etc. (O.) ... qui contra templa

Didnes. (Stat.)

Rege sub hoc Pomóna fuit, etc. (O.) Seu tibi Dodóne po-
tior etc. (Manil.)

Dat teretem zónam, qua modo cincta fuit. (O.)

Quam cum sanguíneo seqaitur Belldna ¡lagello. (V.) i

Mantua vae miserae nimium vicina Cremónae. (V.)

Pónesubit conjux, etc. (V.)...tonsa comapressa corona. (X .)

Mantua Virgilio gaudet, Verana Catullo. (O.)

Persónam capiti detrahet illa tuo. [Marc.) a

Latónae tacitum pertentant gaudia pectus. (V.)
(

Aspersus volet in caupóna vivere, nec qui. (ti.)

JJis opibus nunquam cara est annbna veneni. (Juv.)

Solam Epónam et facies olida ad praesepia pictas. (Juv.)

23.° en los nombres griegos o bárbaros terminados

en dníus, como Aedónius, Agamemnonius, Amazónius,

Áonius, Aríonius, Caleddnius, Carchedonius , Chelidbnius

,

Chadnius, Eddnius, Erichthonius, Echíonius, Hyperio-

nius, lasonius, Jdnius, Lacedaemonius, Laestrygdnius.^

Lycáonius, Machádnius, Mygdonius, Memnonius, Maed-

nius, Sardonius, Pannónius, Clónius, Cronius, aedónius,

i jeneralmente en todos los que 'se derivan de nombres

que hacen su jenitivo en onis u dnos; pero es larga en

los nombres griegos Apollónius (4), Argantfiónius, Ma-

lí) Marcial abrevia la o de la antepenúltima de Apollónius,

aunque se escribe con omega en Griego, es decir, con o larga

por naturaleza; pues a los versos dactilicos no se aplica fácil-

mente. En un verso pentámetro dice así:

Ante salutalat rhetor Apoll<¡nius %
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rathonius, Babylónius, Calydónius, Cydónius, Dodónius,

Helicómus, Plutónius, Scirónius, Telamónius, Tritónius,

Trophónius, polyg^nius, así como en todos los derivados

de nombres en o u on
y jen. mis u anos, lo mismo que

en los nombres latinos., por ejemplo, Antónius, Favdnius,

Aquilónius, Scribonius, Latonius; i se hace común eu

Sidbnius:

Sic el áédonia superan tur voce cicadae. (O.)

Altor Amazoniam pharetram etc. (0.) Dulcius Aedónias
hiemes etc. (Slat.)

Ex Agamemnoniis una puella tribus. (O.)

... Arioniam vexerat ante lyram. (Prop.) Atque Chelido-

niae rupes etc. (Prisc.)

Chaomam pingui glandem etc. (Y.) ¡bal, ui Edónio re-

ferens etc. (O.)

Cumlevis Aonias úngula foditaquas. (O.)

Nuda Caleddnio sic viscera praebuit urso. (Marc.)

Primus Erichthonius currus etc. (Y.) Jamque Hyperrtnia

lux etc. (Sil.)

Nosse, quotlónU veniant ad liltora fluctus. (O.)

Nec Laestrygtnia Bacchus in amphora. (//.)

,.. Maeonii carchesia Bacchi. (Y.) ... Lycáoniae proles

ignara parentis. (O.)

Memnonio cycnos esse colore putem. (O.)

Mygddniusque Melas etc. (O.) Sardonium juxta positum

etc. (Prud.)

Ule Machima vix ope sanus erit. (0.)

Besperiis quondam rex Arganthónius oris. (Sil.)

Cogitat, et dubia esl de te Babylonia narret. (O.)

... libet Partho torquere Cydónia cornu. (V.) ... Dodónia
quercus arislis. (Claud.)

Turnus ítyn Cloniumqueetc. (Y.) ... Telamónius armis. (O.)

... doctique cohors fíelicónia Píioebi. (Stat.)

Nec dubiis ea signa dedit Tritónia monslris. (Y.)

Ipsa suis manibus quondam Sidónia Dido. (Y.)
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Sidoniasque oslentat cpes etc. [Y.) ... liquidi clementior

aura Favdni. (Claud.)

Hinc ope barbárica wriisque Antdnius armis. (Y.)

... nemorum Latónia cusios. (Y.) ... naves Aquilónius Ím-

petus urget. (Ser.)

24.° Igualmente es breve en los nombres griegos i

bárbaros que acaban en onza, como Ausonia, Adnia,

Caledonia, Haemdnia, Harmonía, Lycadnia, Macedonia,

Maednia; Mygddnia, Parmonía, harmonía, iheogonia,

i otros que se han formado de nombres en o u on, jen.

ónís u onos; pero es larga en Apollónia, Lacónia, lónia,

chelónia, symphónia, i en otros nombres griegos deri-

vados de palabras en o u on, jen. anos, lo mismo en los

nombres propios latinos Bonónia, Populónia, Ferónia,

Pompónia, Scribónia, etc., así como en los nombres co-

munes latinos que terminan en wa o imójüa, por ejem-

plo, agonía (jen. -aej, cicónia, colonia, histriónia,

acrimonia, aegrimónia, caerimónia, castim°nia, parsi-

monia, querimbnia, sanctimónia:

Arva ñeque Ausdniae semper cedentia retro. (0.)

Pelion Haemoniae mons etc. (0.) ...faceré histrióniam.

(yárnb.) (Plaut.) Ilarmoniam Graji quam dicunt etc. (Lucr.)

... Macédoniaque sarissa
\\
Conspicuus. (O.) ...maler Scri-

^ bónia, laesi. (Prop.)

... Quempraebet lónia dives. (0.) Yersibus impariter jun-
clis Querimónia, etc. (II.)

Ut gratas ínter mensas symphónia discors. (//.)

Adesto castis, Christe, parsimoniis. (yámb.) (Prud.)

Funde tuo lacrimas, orbata Bonónia, Bufo. (Marc.)

Sexcentos illi dederat Populónia mater. (Y.)

Fastidiosa, trislis aegrimbnia. (yámb.) (II.)

Praesidet et viridi gaudens Ferónia luco. (Y.)

Sufferre non valemus acrimóniarn. (yámb.) (Prud.)

Ipsa tibi plaudit crepitante cicónia rostro. (0.)

Consecratio caerimóniarum. (fal.) (Sidon.)

Yetlet Alexandri si quarta colonia poni. (Auson.)
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-j;i.
J
en los nombres griegos terminados en hníum u

onum, como loiiium, Throniwno Thrdnion, Crdnia (jen,

-onim\ Histonium, daemotiium, epitonium, menos en

philónium, trigóniumi polygónium, que tienen la o larga,

lo mismo que los derivados latinos que acaban en dníum

o imóníum, por ejemplo, agónium o agonía (jen. -órum),

mangonium, opsónium, praeconium, patrimdnium, matri-

mónium, testimónium, vadimónium, mercimdnium:

Quid referam mullís composta phildnía rebus.

(Seren. Samm.J
Daemdnis auxilio, qui princeps daemoniorum. (Juv.J

Ióniumr/ue rapax Icariumque legit. (Prop.)

Ad Janum redeat, qui quaerit, Agonía quid sint. (0.)

Ne'fite lestimóni dictio est: etc. (Terenc.J

Omnia conductis coemens opsdnia nummis. (II.)

Ut eamperpeliar iré inmalrimbnium. (yámb.) [Plaut.)

... nec sunt vadimónia nota. (Marc.) ... una comedunt pa-
• trimónia mensa. (O.)

Carmina vestrarum peragunt praeconia rerum. (0.)

Quid Ubi visum est hocmercimónii? Totus gandes, (Plaut.)

26.° Es breve también en los patronímicos i otros

nombres griegos que acaban en anides i onis, como
Maeonides, Aesonides, Aónis, Maetnis, Memnonis, Mi-
malldnis, Mygdonis, Hyperionis, Pannonis; pero es larga

en Adonis, Aédmis, Apollb~nis3 Calydónis, Dodónis,

Scirónis, Helicónis, cordnis, anónis u onónis, i común
en Edbnis i Sidonis; es breve, ademas, en los termi-

nados en Ónicus, como canonicus, daemonicus, gnomo-

nicus, tect¿nicus, Macedonicus, Sardonicus, menos en

trigonicus, ¡ónicus i Sarónicus:

Ecce Mimallonides sparsis in terga capillis. [O.)

Lux redit, AOnidum turba, facete sacris. (Marc.)
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Memnonides dictae etc. (O.) ...matres Edónidas omnesi

El formosus oves ad flumina pavil Adonis. (V.)

. . . stratis concha Siclónide linctis. (0.) ... Dodónída quer-

cum. (Val Fl.)

Pamassique jugis silvaque líelicónide etc. (Stat.)

Ádde Helicóniadum corniles, quorum unus Homerus. (Lucr.)

Qui doctos Helicónidum liquores. (fal.) (Sidon.)

Si nimius videor, seraque corónide longus. (Marc.)

Edonis Oyygio decurrit plena Lyaeo. [Luc.)

Perqué fretum falso, Sidoni, vectabove. (0.)

Daetitánico cunéala globo etc. [Sidon.) Hinc procul Aeso~

niden, etc. (O.) ...pelrae Sciranides. (SénecJ

Motus doceri gaudet Iónicos, (ale.) (II.)

Maeónides millas ipse reliquit opes. (O.)

27.° en los sustantivos honor i sonor i sus derivados,

como honóro, inhondrus, sonoras, multisonórus, hone-

stos, inhonestas, inhonesto; en las palabras que se han

formado de onus (jen. -eris), como ditero, exonero,

onerosas, one ratas, onustas; en el verbo moneo i sus

compuestos, como admoneo, commoneo, o derivados, co-

mo monimentum o monamentum, moneta, monde; en los

nombres que acaban en oriHus iónítum, como atónitas,

mónitas, monitam, sónitus (jen.-wsj, mónitas (jen. -t/sj,

lo mismo que en tomlras; i así mismo en Gorgoneus,

Bónowa, Conon, aconítum, Meriónes, 6nyx i sardonyx,

dnager, monachus, qnoniam i Jomthan; pero es siempre

larga en los que acaban en ónütus, como conatus, per-

sónatus, i lo mismo en idóneus, leónmus, dónec i Jónasi

Semper honos nomenque tuttm laudesque manebunt. (Y.)

. . . miles honoral equum. (Marc.) ... errori nomen hdne-
stum. (II.)

Verbaque honorato ferie legenda viro. (0.)
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Viripit, abjectaque inhonorvs fronde sácenlos. (Slat.J

Uxitus fiic nobis non in/idneshis erií % (Prop.)

... sueva sonoribus arma. {\.J... tempestatesque sonoras.

(V.;

Esseda concordes mullisonora irahunt. (Claud.)

Ilis, germana, malis óneras alque objicis /ios ti. (Y.)

Pulcher adest onager, etc. (Marc.) ... Tanto est Znerosior
igne. (O.) ...spoliis orienlis onuslum. (V.)

. Calcatusque tuosub pedelucel ónyx. [More.)

I Jpsi se monachos Grajo de nomine dicunt. (Rut.)

Nigrum Meriónen aut ope Palladis. (cor.) (tí.)

...iterum iterumque monebo. (V.J ... Di/fidunt monitis

etc. (O.) ... si quid monitor is eges tu. {//.)

Ferré sui dederat mdnumenlum et pignus amoris. (\.)

Et centum números novae monelae. {(al.) (Marc.)

i . . et tomtru coelum omnemovebo. (Y.) ... Scylhicis act>~

nilón ab oris (O.) Quo persana tus pacto, etc. (tí.)

Discile justitiam moniti etc. (V.) ... dat longamonilia eol-

io. [0.) ... caput exonerare tenebris. (0.)

Nec sonitus placidae ducere possit aquae. [tí.)

An qudniam agrestem detraxit ab ore figuram. (Pr.)

Molle leóninis viribus ut sit dnus. (0.)

Una dies Jónathan lelo dedil, etc. (Sedul.) Complexi Jó-

. nam resonant etc. (Sidon.)

Si facis, ut patriae sit idónéus, utilis agris. (Juv.)

Exin Gorgdnéis Alecto infecta venenis. (Y.)

I
Doñee eris felix, mullos numerabis amicos. (0.)

. . . tantis fatum cónatibus obstat. (O.) In medio dúo signa

Cónon etc. (V.) ... orbala Bononia, Rufo. (Marc.)

Gutta per attonitas ibat oborta genas. (O.)

Admonet, et magna testatur voce per umbras. (Y.)

28.° Es breve la o seguida de otra, por ejemplo, en

los nombres propios i comunes griegos Bootes, Demo-
phoon, Laocóon, Hippocoon, hypecoon.en el verbo latino

inchoo (-are) i en los verbos greco-latinos loo i reboo

(-üre):
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Jlaud obscura cadens mittet tibi signa Bootes. (Y.)
\

Et tibi, Demophoon, Thesei criminis heves. (0.)

Dum Stygio regi nocturnas inchoat alas. (Y.) .

Laocóon ardens summa decurrit ab arce. (Y.)

Cum gemitu reboant silvaeque et magnus Olympus. (Y.)

... ferro ferit: tela frangunt: boat
||
Coelum fremituvi-

rum: etc. [yámb.) [Plaut.)

. . . exit locus Hippocoontis. (V.)

29.° Es breve ademas, en los nombres griegos ter-

minados en opus u opos, como Átropos, Opüs, epi-

ccopuS; horóscopos, metopos<:6pos, epitropos, scopus,

topus o topos, tropus, lo mismo que en el sustantivo

latino opus, i en el verbo greco-latino horóscopo (-kref;

excepto en Aesópus, Asópus, Canópus, hyssópus o hys-

sópum (1), lagópus, pyrópus, que tienen la o larga; es

breve también en los en opa, ópe u opea, como Ae-

rope, Antiopa o Antiope, Calliope, Cassiope o Cassio-

pe a, Dryope, Liriope, Merope, Parthenópe, Penelope,

llhodope, epitrope, metópa, menos enEur°pe o Europa,

Mctope, copa i scópa:

Átropos et Lacliesis jungebant stamina dictis. (Claud.)

... Patroclus Opunta reliquit. (0.) IJoc virlulis opus

etc.(VJ
Sanclae plebis episcopus. (glic.) (Prad.)

Sit scopus ct vitae sanclissuna regula Christus.

(Bapt. Maní.)

Si non Aeropen fraler sceleratus amasset. (O.)

Quae gravis Aesópus, quae doclus Boscius egit. (//.)

Saepe vago Asópi sonitu permola ¡luentis. (Prop.)

(1) En algunos poetas se encuentra la voz hyssópus o hys-

sopum también con la o breve, por ejemplo, en Emilio

Mácer.
33
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. .. Auro ftammasque 'añilante pyrdpo. (O.) ... tam mollis

cura Canópi. (Luc.)

In vino prius hyssópum, validan* (¡noque rulam. (Ser.)

Tu licet Ánti'jpes formam etc. [Prop.) Quem mea Calliv-

pe etc. (0.)

Taha Cassiope nascentum peclora fingit. (31añil.)

Etquaerunt Dryopen etc. (0.) Partfienopemuris etc. (Sil.)

... si quod quandoque horoscdpet astrum.(31anil)

Jíanc tua Peneldpe etc. (O.) Et tantum Rhodope etc. (0.)

Aon genitrix Europa tibí est> etc. (O.) Copa Syrisca capul

etc. (V.)

Tot numerare jubet fulgens Horóscopos a se. (3Iaml.)

Pida nec inducto fulgehat parma pyrdpo. (Prop.)

Ocio topos per f/uos stellae diversa volantes, (Manil.)

Yilibus in scópis, in mappis, etc. (H.) ... Pulcherrima
D'eí'jpéam. (V.)

Sic et Európe niveum doloso. (H.)

30.° en los terminados en opms, $p:a, dpíum, como

Cecropius, Eutropius, 31opsopius, inopia, opium, tdpia

(jen. -órum), menos en copia i metópium; en los en opas,

opes, ojm i opor, como Scopas, SterÓpes, Merdpis,

trópis, Opis u Ops, sopor, menos en los nombres griegos

Idpas, Opis, Cyclopis, hydrópis, glaucópis; en los en

op'icus, opzíus, opéus u opaeum, como opicus, topicus,

trópicas, trdpaeurn, Penelópéus, Rhodopeius, menos en

hydrópicus, CyclópBus o Cyclopéus o ya Cycldpius; i

así mismo en los nombres griegos que acaban en dphon,

Óp/ius, dp/ia, opMa, i en sus compuestos o derivados,

como Bellerdphon, Colophon, Cleophon, Xenophon,

cdplnnus, sophos o suphus, sophós (adverb.), sophia,

süphista, philosophus, philosopha, philosdphia, Sopho-
cles, Sophéne, menos en tóphus o tófus, scrópha o

scrófa, tóphmus o tofíms, scróphmus o scrófmis:

Cecrópias innatuz apes amor urget habendi. (V,¡
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Eutrdpium stipaie ducem etc. (Claud.) ... Praxitelis ma-
nas Scdpaeque. (Marc.)

Mopsopio tereti nectebat dente cicadae. (V.)

Ita miser et amore pereo et inopia argentaría. (Plaut.)

Si meus aurita gande t glaucópide Flaccus. (Marc.)

Bronlesque S teropesque el nudas membra Pyracmon. (V.)

Non haec humanis opibus, etc. (V.) ... cufiara crinitus

Idpas. (V.)

Opis ad aetheriam pennis aufertur Olympum. (\.)

ídaeae curras Ule sequatur Opis. (Tib.)

Fumosae feret ipse tropin de faece lagenae. (Marc.)

. , . Pecudumr/ue genus sopor altas habebat. (Y.)

Post messem praedae copia major erit. (O.)

Si notes sartas, curres hydrdpicus; etc. (II.) ... nec levibas

atria tdphis. (O.) ... Cyclópia regna. (Sil.)

. . . et Cyclópeía saxa. (V.) Smyrna quid et Colophon? (H.)

... tibí mague tropaeum. (V.)

Et divina opici rodebant carmina mures. (Juv.)

. .. poslquam Pihodópéms auras. (O.) ... credas de sidere

Bellerophontem. (Manil.)

... quorum cophínus foenumque supellex. (Juv.)

. ..ano conclamant ore sdphistae. (Juv.) Quid Sdpnocles
et Thespís etc. (II.)

Atque eadem scropha Niobe nobilior etc. (Juv.)

Et tóphus scaber et nigrisexesa chelydris
||
Creta etc. (V.)

% ..moÍlisque Sdphéne. (Luc.)

. . . gabernator sdphus. (Fedro.) Cum tibi sil sopíñae par
fama, etc. (Marc.)

At tibi tergeminum mugiet Ule sdphós. (Marc.)

31.° Es breve también en las palabras siguientes:

óperio (-iré) i adoperio (-íre), opertus i addpertus,

pdpulus (mase), scopulus, populo (-are) o populor (-ari)

i depopulor (-üri), pupina, popmo (jen. -ónis), Populo-

nía, opücus, opaco (-are), opimas, opíparas, opitiílor

(-üri), Ópulenius, opera, prope, prdperus, propinquo

(-are), operor (-ári), propero (-are), impropera tas,

sopórus, semisópítus, óportet, opínor (-ári), dpinio,
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indpinus, Atropateni, ¡Sph&chos; pero es larga en opilío

(jen. -8nis)i soplo (-íre) i sus compuestos, lo mismo

v\\ sopítus, scópüla, cópula, copulo (-are), popuhis

(remen.), i hace de común en prlpitius:

JYoxoperit térras, etc. (Y.) ...comas adopertus amictu. {Y.)

ínterdum túnica duxit óperta moram. (Prop.)

Populas in fJuviis, abies in montibus altis. (V.)

\\ctor ab aurorae populis, etc. [Y.) ... populosos pa-
scere fetus. (Nemes.)

i.
. . ferro Lybicos populare penates. (Y.) ...pópuliferque

Pádus. (O.)

Qualis pópulea moerens philomela sub umbra. (V.)

...Trojae pdpulator Atrides. [O.) ... nimium gaudens
popularibus auris. (Y.)

Dcduxit scopulos etc. (Juv.) ... fomix Ubi et uncía po-
pina. (II.)

Imbecillus, iners, sim quidvis, adde popino. (H.)

, . . ferimur per opaca locorum. [Y.) ... et rami matris

opácant. (Y.)

Aut spoliis ego jam raptis laudabor opímis. [Y.)

Yino, omamentis oplpdrisque opsoniis. (yámb.)(Plaut.)

. . . donis dpulentum et muñere dives. (V.) ... arvis ópe-

rata juven tus. (77.J

Divitis audita est cui non opulentia Croesi? (O.)

Sedulus importes ópéri vehemente minister. (H.)

...moles operosa laboral. (H.) ... cubat is prope Cae*
saris hortos. (Sen.)

Tu quid consortem properas evadere casum. (Prop.)

Circumstant prdperi aurigae, etc. (Y.) . . . et vis inimica

própinquat. (Y.)

Impropérala referí, etc. (Y.) ... somni noctisque sopórae.

Purpureo jacui semisdp^ta toro. (O.)

Pascere óportet oves, etc. (Y.) ... vanique feral quid

ópznio vulgi. (Auson.J

. . . Persius ultus, opinor. (H.) ... dederat Pópülonia ma-
ter. (V.) . . . nova mi facies inopmaque surgit. (\.)

Quem claro perhibent Ophiachon nomine Graji. (Claud.)
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Venit et ópítio, etc. (V.) ... herbis superest sópire draco-
nem. (O.)

, . . sunt illic Atrdpateni. (Avien.)..,consópit ibidem. (Lucr.)

Latrantem frustra cópula dura tenel. (O.)

Nam me própitíus rerum pater unicus alto. (Juvenc.

Et si própitios, attamen lentos déos, (Sénec.)

32.° en los verbos cóquo i loquor i sus compuestos

concoquo, decbquo, excoquo, recóquo, alldquor, eldquor,

colloquor, obloquor, proloquor, etc.; lo mismo en sus

derivados en Üquus, como coquus
}
praecoquus, blandi-

loquuS) doctildquus, dulciloquus, grandilóqmis, multi-

Idquus, magnilóquus, suaviloquus, en oquax i Zquacítas,

como loquax, loquacitas, multiloquax, en oquens i

cquentía, como elóquens, suavil oquens , elóquenlia, o

en oquium i dquéla, como alloquium, eloquium, collo-

quium, multilóquium, loquela; i así mismo en quoque:

Mitis in apricis coquitur vindemia saxis. (V.)

Sed cóquus ingentem piperis consume t acervum. [Marc.)

Pulchre, concóquilis, nihil timelis. (fal.) (Cat.)

Plura loculurum etc. (O.) ... ranisque loquacibus ex-
plet. (V .) ... damnatis tuqudque votis. (X.)

Almae nutricis blanda atque infracta loquela. (Lucr.)

Decóqueretur olus soliti etc. (II.) Excóquiíur vitivm

etc. (V.) Cujus ab alloquiis etc. (O.)

. . . Extrema moriens lamen alloquor hora. (V\) Eloqnar,
ansileam? etc.fí.) ...praecoqua ramis. [Marc.)

Collóquii nobis sentiet esse vices. (O.)

Obloquitur numeris septem discrimina vocum. (\).

Prolóquar atque utinam patriae simvanus haruspex. (Prop.)

Talia magnildquo tumidus memoraverat ore. (O.)

Multilóquos odi, turba, recede, loquax. (0.)

33,° en los nombres terminados por orus, oros 9

dron u orum, simples,, como chorvs, fóri (plur.), torus,
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Húrus u //#ros (héroe de Arcadia), fdrum, o compues-

tos, romo Philochdrus, Stesichurus, helleborus o hel-

Icbúmm, multifdnis, Bosporus, Chrislophórus , octo-

phórus, phosphorus, thesmophdrus, empóros o empOrus,

carnivorus, Carentorus ; exceptúanse, sin embargo, el

sustantivo latino lórum, los adjetivos latinos en orus,

como canoras, decdrus, honórus, odórus, sapórus, so-

nórus, sopórus, vap$rus, tepórus, mullicólorus, mul-

tisonórus, indecórus, inhonorus, el nombre propio

latinó Flórus, el adjetivo griego mórus, los nombres

propios griegos Córus o Caurus, Chldrus, Hórus u Hóros

(nombre de una divinidad de los Ejipcios, de un reí

de Asiria i de un astrólogo de Babilonia), Cytorus,

Heló rus, Pelórus, Ar temido rus, Theodórus, Metrodórus,

i otros compuestos con dóron> equivalente de donum;

ademas se exceptúan de esta regla los sustantivos

griegos morus i mórum:

Sanlonico refinas non ipse Carentorus aestu. (Auson.)

. . . helleborosque graves etc. (V.) ...camivoris praeberi

pabula mandat. (Mant.)

Phosphore, redde diera, etc. (Marc.) ... Scy tilicas adstrin-

gens Bosporus undas. (Lucr.)

Utque viro Phoebi chdrus assurrexerit omnis. [V.)

Stesichorique graves Camenae. (ale.) [H.)

. . .Laxatque foros, simul accipit álveo. (V.) ínsanumque

forum etc. (V.)

. . . Viridante loro consederal herbae. (Y.)

Me creat Archytae sobóles Babylonius Horos,
lloros, el a proavo duela Conone domus. (Prop.)

Octophoro sanus portatur, Avile, Philippus. (Marc.)
...tibia multifuri buxi. (0.) ... multisondra trahunt.

(Claud.)

Bruttia Sicanium circumspicit ora PeWrum. [Stat.)

.
. . cum vinceret Artemidórus. (Marc.) ... avibus virgulta

canoris. (V.¡
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. . . unclanlem buxo spectare Cyl'órum. [Y.) ... decórus ero.

(Prop.) Juli Flore, qaibus terrarum etc. (H.)

Non indecoro puh ere sórdidos, (ale.) (H.)

. . . slagnantis Helóri. ( V.) ... somni noclisque sopóme. [X.j

... tempestatesque sonoras. (V.)

. . . odóra canum vis. (Y.) Ardua mdrus eraí etc. (O.)

... carruque volans dat lora secundo. (V.)

Purpureo iinrjit pendentia mora colore. (O.)

. . . abjeclaque inhonórus fronte sacerdos. (Stat.)

Atque is (amor) mores hominum moros et morosos officit.

(Plaut.)

34.° en los nombres acabados por ora u ore, como

mora, remora, ancora, amphora, anaphora, hypophora,

Cora, Terpsichore, lo mismo en los verbos fdre i aflore,

excepto en aurora, hora, °ra, prora, Flora, Hora,

Nora, Pandora; en los nombres propios griegos en

oras, como Anaxagoras, Athenagdras, Andragdras,

Diagoras, Protagoras, Pythagdras, Timagdras, Tisa-

goras, Coras, i en el adverbio latino fdras; así mismo

en los en dris, como Clitoris, fdres (plur.), bifóris,

mullífóris , indecoris, i en el adverbio fdris, menos en

Dóris, Chlóris, trilóris:

Bine (ore ductores revócalo a sanguine Teucri. (V.)

. . . croceum linquens Aurora cubile. (X.) ... nostri mora
longi labor is. (O.)

. * . extemis afftreab oris. (VJ ... Bolamqve Coramqve. (V.)

...mortuus Andráijoras ele. (Mure.)
(Jrata supervenid, quae non sperubitur, hora. (II.)

Et mecum ingentes oras evolvile belli. (X.)

... et proras ad littora torquenl. (X .) ... captae jngera
pauca Corvé. (Prop.)

Amphora non meruit tam pretiosa mori. (Marc.)
Nec de Pythagórae fallan t arcana renati. (II.)

Et cum fratre Córasete. (VJ Sil qui dicta fdras elimi-

net, etc. (II.)
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Hhiijramque faciunt rei privatae et publicae. (yámb.)

[Plaut.)

Chlóris eram, quae Fl 7>ra vocor, corrupta Latino

Aominis est nosfri littera graeca sonó. [O.)

In foribus laxos suspendit aranea casses. (V.)

i.rorem postquam duxit Athenagoras. [Marc.)

Ne biberis diluía, fdris est promus et atrum. [H.)

. . . biforem dat tibia cantum. (7.) Aon erimus regno in-

decores, etc. (V.)

Longaque multifóris delectat tibia buxi. (0.)

Surgite de miréis spumosae Dóridos antris. (Stat.)

Dórida tune Malean, et apertam Taenaron umbris. (Luc.)

35.° Es breve también en los nombres que ter-

minan en óreus, óreus, drea, dreum i oreas, como
aequorens, arbóreas, corpóreas, marmoreus, robóreus,

Hectoreus, Hyperbdreus, MentÓreus, Nestoreus, itá-

réus, chorea, cichóréa o cichóreum, castoreum, Bóreas,

Oreas, menos en floreus; en los en Órícus i Órica, como

historiáis, Áremórici (plur.), Bosporicus, Empóricus,

Thoricus, rhetórica, menos en Nórícus, Theodoricus i

l°ríca; en los en ÓrUlis, como ancoralis, nemóralis,

tempóralis, extempóralis , toralis, menos en h'oralis
i

móralis, pasf°ralis; en los en órensis, como fórensis,

nemorensis; i en los en Órinus, orosus u Órañus, como
Bónnus, MÓrini (plur.), nemorosuSj tórosus, ancórarius,

tempórarius, menos en hondrinus, olórmus, mdrosus,

laboriosas, honorarius, hórarius, orarius, lórarius:

Talis Hiperbóreo septem subjecta trioni.(V.)

Arbórei fe tus alibi etc. (V.) ...et Nórica si quis
|| Castella

etc. (Y.)
Slernet et aequóreas aequore nata mas. (O.)

Corpíreae abscedunt pestes etc. (V.) Littóreas agitabat

aves etc. (V.)
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. . . Marmórea capul a cervice rewhum. (V.) Gente sub

Héctorea: etc. (F.)

Mittere roboreo scirpea ponte solet. (O.)

Finem Nestdreae, precor, egrediare senectae. (Sfai.J

Vita procul patria perayenda sub axe Bono cst. (0.) I

. . .aut Bdreae penelrabile frigus adurai, (V.)...fre-
mitusque Borlni. (Lite.)

: . . duxere choreas. (O,)... per florea rttra. (V.) Quis

dabit histórico etc. (Juv.J

3Je cichoña levesquemalvae. {ale.) (II.) ,

Castóreoque gravi mulier sólita recumbit. (Lucr.)
\

Adsint, et docilis decantet Orladas echo. (Nemes.)

Lóñcaeque moras etc. (V.) ... nemoral'¡bus vndis. (O.) Sunl
et Aremorici etc. (Auson.)

AJbanusque lacns socii nemorensis ab unda. (Prop.)

Extemporalis factus esi mevs rhetor. (escaz.) (Marc.)

...posita gravitale forensi. (O.) ... muíhtm que torosa

juvenlus. (Pers.J

Cujus oldrínae surgunt a vértice pennae. fV.J

. . .apparet jluctu nemorosa Zacynthos. (V.) Difflcilem et

mórosumoffendat, etc. (//.)

Labóriosi remiges Ulyssei. (yámb.) (II.)

. . . tllota toralia vestes. (II.) Extremique homimtm Aró-

nwi, etc. (Y.)

Et pastoralem praefixa cúspide myrtum. (Y.)

36.° en los terminados en orónevs, Óréta u oréiwm r

como Corcneus, Phoróneus, anachor€ta J arbórítum,

móretum; en los en orax, ortigo, oragus, orügtum i

or~>go, como vórax
t
vorago, anebrago, chóragus, chó-

ragium, Órigo, Aborigénes (plur.), menos en thorax;

en los adjetivos en orübUis, como memórabilis, com-

memórabilisj multifórabUis, menos en exórabilis, ho-

nórabilis, mex°rabilis; i en los verbos en brío, como
mórior i emórior (-i) , excorio (-are), orior (-írij i sus

compuestos abbrior} exórior, oborior, menos en el verbo

glorior (-ári) i en el sustantivo mório (jen. -ónisj:
34
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Anachdreíú tremil, qui guanquam frifjora portel, (Sidon.)

Non pudrí herbosnm, dixi, posuisse moretum. (O.)

lurbaquc vüracior ipse esl. (0.) ...vastaque vorágine

gurges. (Y.)

.

.

. pulchra Trojanus origine Cursar. (Y.) ... gerit ipse

choragum. (Marc)
[mam ínter galeam summi thóracis el aras. (Y.)

.. .memo rabile nomen. [V.)...deus exórabilis Ule est.

(Prop.)

. . . el inexórabile falum. (Y.) Et rogus igneus emorilur
ele. (Prud.)

Prospera lux oritur ele. (Y.) ... socero quoque glórior

illo. (O.) ... linguam vocemque aboriri. (Lucr.)

Exoriare aliquis noslris ex ossibus ullor. (V.)

Mório dictus eral, ele. (Marc.) ... Phoeaica clarus tel-

lure Cordneus. (O.) ... seniorque Phdrdneus. {Stat.)

37.° Es breve, ademas, en la primera sílaba de las

palabras siguientes : Bdrysthenes, edruscus i corusco

(-are), corona, cdrdnis, córolla, Corinna, Córinthus,

CdrUus, Cdrybas, Corydon, corymbus, cdrylus^cdry-

phaeus, foramen, Hdratíus, driens, Orontes, Orestes,

órichalcum, sóror i tóreuma; pero es larga en la de

Córycus, córytus, córam, flórtdus, Flórentia, móroldgus,

móríon, óracülum i Orithyía, i eomun en la de O^on i

coralium:

Cumque Boryslhenio liquidissimus amne Dryaspes. (O.)

. . .pennisque córuscant. (V.) ... noslra de fronte cerol-

las. (Prop.)

. . . lonsa coma pressa corona. (Y.) ... seraque corónide

longus. [Marc.)
Non cuivis homini contingit adire Corinlhum. (II.)

. . . antiquae committit scripla Corimxae. {Prop.) CorycHas
Nymphas etc. (O.)

Yenerat antiquis Con ti de finilus Acron. (V.)

^../¿oc Corybantes opas. (O.) Phyllis amat corylos,

etc. (0.) .,, surreplqsororibus Afris. (Juv.)
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Ah, Cdrydon, Córydon, quae te demenlia cepil? (\\)
*

Diffusos hederá ves ti t palíente cdrymbos. (Y.)

Cbrytique leves humeris, etc. (Y.) ...simplexque furamine
parvo. (II.)

Detinuit riostras numerosus Horatius aures. (0.) \

...spoliis orienlis onustum. (Y.) ... scelerum Juriis agi-

tatus Oresies. (\.)

...quantum celer ambit Orontes. [Luc.) ... et sparsa dri-

chalca resident. (Slat.)

...trepidique torenmata Nili. (Marc.J ... quos ipsa decus

dedit Orithyla. (V.) ...et rubra corália nuda. (Auson.)

Non semper sacras reddunt óracula sorles. (O.) ^
. . .strictumque Orionis ensem. [O.) ... impingxt Or¿Óna

nautis. (Stat.)

Aune quoque córaliis eadem natura remansit. (O.) \

Supplice cum posti ¡lóñda serta darent.(Tib.)

Improvisus ait, córam, quem quaerilis, adsum. (Y.)

38.° Lo es igualmente en los nombres propios i sus-

tantivos comunes acabados en osa i ¿sella, como Co-

sae(plur.), Mdsa, Mosella, r^sa i sus derivados roseus,

rdsárium, rdsetum, etc., menos en Tolósa; en los en

osyna u osyne i dsynon, como Euphrosyne, Mnemdsyne,

Sophrosyne, eleemdsyna, mnemosynon; en los en osius

i osla, como ambrosius, ambrosia, Theodosius, Theo-

dosía; en pZsitus i sus compuestos sepositus, suppd-

situs, superpdsltus, etc.; i así mismo en los nombres

propios, griegos o estranjeros, Cdsyra,Cynósüra< Os*ris,

excepto los nombres hebreos Jósüa, Jóseph o Jóséphus,

i Móses, que tienen la o larga, i el nombre greco- latino

Proserpma, que la tiene común

:

Quique urbem liqwre Cosas etc. (Y.) ... sterili vicha
Cosyrae. (O.)

Bhenus, Arar, Rhodanus, Mota, Matrona, Sequana, Le-
dus. [Sidon.)
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Cornigcr, eximias celebran.de 31ósella per oras. (Auson.)

Quam paéné furvac regna Proserpmae. (ale.) (II.)

J.eqifcr ipse jacet 3!oses, Aaronque sacerdos. (Fort.)

Mnemdtynen pastor etc. (Auson.) ... quantum saliunca ro-
se lis. (7.)

Verum est mnemosynon sodalis. (fal.) (Cal.)

Quale rosae fulgen t ínter tua tilia mistae. (0.)

l)id it et averlens rosea cervicejrefulsit. (V.)

Sic tita sacra pius semper Os'iris amet. {O.)

3larcus Palladiae non inficianda Tolósae. (31arc.)

Ambrósíaeque comae divinum vértice odorem. (V.)

...et liquidum ambrósíae diffudit odorem. (Y>) ... quo-

rum Cynosüra petatur. [O.)

Sepositi ciceris etc. (H.) ... curet Próserplna matrem. (V.)

At vix suppositi tingan tur carmine cullri. (Y.)

Aegra superpdsita membra fovere mam. [O.)

39.° en los adverbios que terminan en bttes, como
aliqudlies, quólies, tdties, multóties; en los nombres

que acaban en otho u othou, como Cothcn, Otho, menos

en Clótho; lo mismo en polis i sus derivados o com-

puestos, como potiorj fotius, potens, arcipotens, ar-

mipdtens, bellipotens, ignipotens, impótens, omnipo-

tens, potentia, impotentia, potesías, potior (-w); i así

mismo en quotannis, quotidie, totidem, Cotys, Coiyto,

Dejotarus, rdtundus, crotalum, ediurnix, cothurnus e

hippopótamus:

O quoties et quae nobis Galatea locuta est. (Y.)

Hic illum vidi juvenem, 3Ieliboee, quotannis. (Y.)

Ne populum extrema tdties exoret arena. (H.)

Errantes pelago totldem sine sidere metes. (V.)
3lultoties offensa cadit, etc. (31arc.) Puppim aptat cía-

vumque Cdthon etc. (Stl.)

Forsitan et posseivincere mollis Olho. (Marc.J
Cloiho dura lacus, etc. {Sil.) ... lúa cura pótissima, Gal-

lus. (Stat.)
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... cid leda potenler erit res. (//.) Scire potestates her-

barum etc. (Y.)

...mea magna pbtenlia solus. (Y.) .. palmae pótielur

honore. [Arat.)

Nec polis est dulces Musarum expromere feíus. (Capell.)

Scilicel hoc molu stimulisque polentibus acti. (Grat.) .

Haecalternanti pdtior sententia visa est. (Y.)
f

...genus armipolentis Achillis. (Y.) Arcipülens, adverte,

precor, etc. {Val. Fl.)

Bellipotens aptat etc. (Y) Haud secus ignipolens, etc. (Y.)

Audiit omnipotens etc. (V.) ... lassare Cotyto. (Juv-) De-
jotarum, qui sparsa ducis, etc. (Lac.)

O Coty, progenies digna párenle tuo.{0.)

...suras vincire cdthumo. (Y.) ... teres atque rotun-

das. (H.)

Crispum sub crótalo docta monere latus. (Y.)

Ecce, cdturnices ínter sua proelia viviint. {O.)

40.° en los verbos en ovo de la primera conjugación,

como ovo, novo i su compuesto renovó; en los en ove o de

la segunda, como foveo, moveo, voveo, i sus compuestos

refoveo, devoveo, adnioveo, amoveo, commoveo, dimo-

veo, emoveo, permoveo, promóveo, removeo, semóveo,

submdveo, etc.; en los nombres terminados en ovzle,

oville, dviiiSy ovlnus i dvúnus, como bóvile, Óvile, nó-

vale, Jdvius, Novius, bovinus, Albinovanus; lo es también

en Bell'jvacum, fovea, ovis, Óvans, Üvidíus, nóvem i

sus derivados novies, novlni, November, etc., lo mis-

mo en ndvus i sus derivados nóvitius, nóvUas, novellus,

nóverca, novacula, etc.
;

pero es siempre larga en

ovum:

Mortis vicinae properantes admovel horas. (Luc.)

... Quorum se devovet aris. (V.) ... Yetustale _ amovel
aelas. (Liccr.)

Nunc matris plumis ova fovenda dalat. [O.)
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l'
!r:tcre si nequeo Saperos, Achrronfa móvebo. (X.)

adsIricios refovet complexlbus artus. (Luc.) Elige

quid fóveas, etc. (O.) BcUdcñctnn slrvxil etc. (Mant.)

A con Ianíllala semboeoque mali. (0.)

Celso gnudore et bene rem uercre Albinovano. (II.)

Siccenl nec prinmni lactantes ore bovino. (Nal. Com.)

Incustodilum cap la l odie lupus. (O.)

.. .Pan cural oves oviunujue wagistros. (Y.) ... quae can-

dis haerel 6u¿nis. (Seren.)

...sic incipiens horiatur ovantes. (Y.) ... culla nomlia
miles habebil? (Y.)

Doñee humo tegere ac fdvéis discunt etc. (Y.) ...merilos-

que nóvamus honores. ( V.)

Eoentus varios res nova semper habel. (0.)

Quo nunc Turnus óvat spolio, etc. (Vj Longa quibus fa-

^ cies dvis erit, etc. (//.)

O milis, Ovidi, tacende linguis. (fal.) (Marc.J

Est quoqve cunctarum uovítas gralissima rerum. (O.)

Jamque dies epulata novem gens etc. [Y.) ... lelrumque

ndvitius horret. (Juv.)

... et ndvies Slyx ínterfusa coerce t. (Y.) ... annis do-
muil repetita ndvénis. (0.)

.. . Oclobri auctumnus to toque Ndvembri. (Avson.) ... est

injusta noverca. (y.) ... cum lula novacula theca. {Ufare.)

41.° Es breve finalmente en las palabras, en que le

siguen una muda i una líquida, como Allubrox, Pa-
tróclus, Locrus, Othrys, Prdcne, Odrysius, Cdcles,

cdcles, próbrvm, probrosus, opprdbriuiiij eccprdbro

(-Uve), prdpriuSj cochlea, ocrea, sderus, botrus, medio-

cris, mediocritas, i en los nombres griegos compuestos,,

propios, por ejemplo, Ágathodes, En pedóeles, Eteo-

cles, Proeles, Sophocles, Harpocr'atcs, Hippijcrates*

Demdcrílus, Lycophron, Hippdcréne, Procrustes, o sus-

lantivos comunes, como hypocríta, hypbcrisis ; pero se

exceptúan poples, sóbrius, sóbrietas, sobrinus, sobrina*
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dodrans, Sócrates, Oenütrus, que tienen siempre la o

larga por naturaleza;

El Locris, el patuli sulcator Tkessahts agri. (Avien.)

Novisque rebus infidelis AlíObrox. fyámb.) (II.)

Hoc meruit vel ponte Cócles, vel Mucius igne. (Claud.)

Tum laeves ocreas ele. (V.)Sum enditéis habilis, etc. (Luc.)

Aut posse a turpi menlem inhibere probro. (Cal.)

Dum cupit Empedocles etc. (II.) Quid Sophocles el The-
spis etc. (II.) Nec fui l oppróbrio etc. (Prop.)

Potato madidas ab llippocrene. [(al.) (Sidon.)

Dmocrilus, bona pars etc. (II.) ... immitem Cephissias

ora Prdcrustem. (0.)

I/is sesóbrietas el lolus sdbrietatis. (Prnd.)

Nutricem Priamus socrum Thyestis. ((al.) (Marc.)

Inyens ad terram duplícalo pop lite Turñus. (\
T

).

...Oenótria tellus. (X .) Solvere dódrantem etc. (Marc.)

... propriamque dicabo. (Y.)

líem tibi Sócraticae poterunt osteadere chartae. (II.)

Observación: En estas palabras los poetas hacen a

menudo larga la o breve, por posición de la muda i

de la líquida. Ejemplos:

Ihifum, qui tolies Ciceronem Allóbroga dixit. (luv.)

Hic el Narycii posuennit moenia Locri. (V.)

. . . nemorosus submovet Ulhrys. (Luc.) Da capul Odry-
siis, etc. (Claud.

)

Coclilis abscissos testatvr semita pontes. (Prop.)

...nostris oppróbria vexeiit armis. (II.) ... Agalhóclea

regem. (Auson.)

Est aliqva ingrato merifum expróbrare voluptas. (O.)

Caede puer (acta Pairadas Opunía reliquil. (0.)

Quae premit invisam sócrus iniqua nurum. (O.)

Sola Sop/tócléo lúa carmina etc. (V,) ... mullumque nefas
Eleóclis acerbat. (Stat.)

...periisse Lyc'óphrona narrant. (O.) ... Aganippidos

Uippdcrenes. (0.) .,. deformis hypocrUáelc. (Prud.)
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Es larga la o en los casos siguientes: 1 .° en los ad-

jetivos terminados en óbilis, como móbilis, nóbilis,

immóbilis, ign'óbilis, i en sus derivados, como móbili-

ias, Habilitas, nóbilílo (-are); en róbur (jen.-oris) i sus

derivados, como róboreus, robustas, roboro i corroboro

{-are); lo mismo en October, Octóbris:

Kobilis et fama mullís memoralus in oris. (V.)

Si te nóbilitas generosaque nomina tangunt. (O.)

Pocula Mentorea nóbililata manu. (Marc.)

I Móbilitale viget etc. (V.) Móbilibus frenis etc. (Luc.)

Tritíceo October fenore dilat agros. {Auson.)

. . . ignóbilis exigit aevum. (X.) ... Capitoli immóbile saxtim.

[Luc.)

Et validas auget vires, el roborat iclum. (Lucr.)

I Miltere róboreo scirpea ponte soíet. [O.)

/... robora pubis
\\
Leda dabo, etc. [Y.) ... tenues corró-

borat artus. (Marc.)

2.° en los sustantivos neutros que acaban en ócinium,

como latrócinium, lenócinium, patrdcinium^ tirócinium;

en los verbos deponentes de la primera conjugación

terminados en dcinor, como latrdcinor, lenócinor, pa-*

trócinor, sermócinor; en los adverbios en óclter i en

los sustantivos femeninos en deltas, derivados de ad-

jetivos en ox, jen. deis, como atróciter, feróciter, te-

lóciter, atrochas, ferócitas, velócitas:

Sive latrócinii sub imagine calcalus ibit. (O.)

Et lenócinium vitae praesensque voluptas. [Mant.)

Caussa patrocinio non bona major erit. (O.)

Nec tirocinio pecce l etc. (Marc.) ... morituram atróciter

oris. (Mant.) ... esse feróciter ausum. (Marc.)
Quumve renascentem tereret velóciter hydram. (Ped.)

Latrdcinalum (ibat) aut inAsiam aut in Ciliciam. (yámb.)

[Plaut.)

Palrdcinari fortasse arbitramini. [yámb.) [Terenc.)
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3.° Es larga ademas en los nombres en ódex, ódixi

odes, como códex, pddex, lódix, melodes, sddes. Here-

des; en los verbos en ddo, de la primera conjugación,

como nodo, abnódo, o de la tercera, como plbdo, rodo,

expiado, abrbdo, corródo, excepto el verbo commódo
(-are) i sus compuestos accomodo e incommddo, lo

mismo que el adverbio modo i sus compuestos dummodo,

postmodo, quomódo, etc.; i en los verbos en odio, como
custodio (-iré), odi fbdisse) , menos en fddio (-ere) i sus

compuestos defódio, transfodio, effodio, etc.; es larga

también en Dódóna, Thermbdon, zddicicus, pero breve

en fodina, aurifodlna, sodális, sódalitium, i en el verbo

fodico (-are):

Gaudentem parvisque sodalibus el Lave certo. {[!.)

. . . sed ¡yodice levi
\\
Cacduntur lumidae, medico ridente,

mariscae. (Juv.)

Códice quimisso, etc. [O.) ...Molosub lódice relie lis. (Juv.)

... Ycscere sódes. (II.)

. ..crines nñdanlur in aurvm. (Y.) ... falce putalor
||
Ab-

nodal silvas, etc. (Col.)

Cur manibus pedibusque sonum jam plbdis inertem.

(Poet. Anón.)

...vivos ut róderet tingues. (II.) ... explódentibus a lis.

(Lucr.)

Abr'ódcns ait Iiaec, etc. (Pers.) ... viclum Dódóna neija-

rel. (Y.) Corródet sanies efe. [Calp)
Si modo culturae patienlem commodet aurem. (II.)

. . . laterique Arglvum accomódat ensem. (X .) Dummodo
pugnando superan, etc. (O.)

Custbdíte animas, ele. (Juv.).. .non odi, Cinna, negan-

tem. (Marc.)

Qui fodícet lalus etc. (II.) El fodiunt raslris ele (V.)

Effodiunlur opes etc. (O.)

Tclaque confidivnt hostes etc.(Yal. Flac.) Perfodiunt alii

portas, ele. (Sil.)

35
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Vmjuibus infudiunt [ruges etc. (V.) ... flumina Thermo-
dontis.íV.) ...sidera zbdiaci. (Auson.)

Proculus melódes intonare pulsibus. fyámb.) (Sidon.)

4.° en los nombres que terminan en óius, óícus, óis

i dina, como Achelóius, Latóius o Letóius, Typhblus,

Tróíus, heróícus, Stóicus, Troicas, herbis, heroína,

Latáis o Lelóis, Typhóis, menos en Boicus, Eubóícus,

echoícus, Pyrbis, Simdis, Latoídes; lo mismo en los que

acaban en ó/a, ójunus i ollas, como Troja, bója, Tro-

jünuSy Tróilus, Zoilas, menos en B'jjus, Boja:

Pocula inventis Achelóía miscuit uvis. (Y.)

Troica qui profugis sacra vehis ratibus. (Tib.)

Trbjaque nunc stares, etc. (V.) ... heroica carmina lau-

dant. (O.) ... diversa TypJwdos Aetnae. (O.)

Tondeat lúe inopes Cynicos et Stbica menta. (Marc.)

...veteres herbidas aequas* (0.) ... Inachiis et blandior

herómis. (Prop.)

Quis in Euboíco Bajarum littore quondam. (Y.)

Sicmicatet rulilus Pyrois et rore corusco. (Claud.)

JSon Siméis tibí, nec Xanthus, etc. (V .) ... saevae Lalóidos

iram. (O.)

. . . Lalóiá proles. [OJ ... amissis Trollas armis. (\ .) Trbíus

Aeneas etc. (Y.)

...At nunc Siculus non est, BÓjus est, Bdjám terit.

(yámb.) (Plaut.)

Zalle, quid tota gemmam praecingere libra
||
Te juvat,

etc. (Mam.)
Latiíden votis ilerumque iteramque canamus. (Slat.)

...numellas, pedicas, bójas. (troq.) (Plaut.)

5.° Es larga, en seguida, en los neutros acabados

por ornen, como abdomen, mamen, ómen, nbmen i sus

compuestos agnómen, cognbmen, etc., o por ómentum,
como fómentum, mbmentum, ómentum, tómentum

f
co-
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gnómentum, Nómentum; en los verbos derivados de la

primera conjugación que terminan en omino, simples,,

como ómínor, nomino, o compuestos, como abómmor,

cognómmo, denómino, menos en dominor; en las pala-

bras derivadas bindminis, ignominia, nómina tim, pó-

marium; i así mismo en mómar i móly:

Di, precor, a nobis ómen removele sinistrum, (0.)

Montani quoque venter adest abdómine tardas. (Juv.)

Tantum quod mómen mutatum dicere possis. (Lucr.)

Semper honos nómenque tuam laudesque manebunt. (Y.)

Drusus in his quondam meruil cognómina lerris. (O.)

Frígida curarum [órnenla relinquere possit. (tí.)

(horae) Momento cita mors venit ele. (IF) ... albaque por-

ci
||
Omenta. etc. (Juv.)

Nómentum el cap tac jugera pauca Corae. (Prop.)

Fumen lum concisa palus Circense vocatur. (Marc.J

Inóminata perprimal cubilia. (yámb.) (II.)

Te lofjuor absentem, te voxmea nominal unum. (0.)

Et vires natura neyal;quid abdminor ergo? (O.)

Hic domus Aeneae cunelis donúnabilur oris, (Y.)

...vkina bindminis Islri. (0.) Multa gemens ignómi-
wam, etc. (Y.)

Est aliquid plenis pómaria carpere ramis. (0.)

6.° en los nombres propios griegos, que terminan en

dnéus i ónax, como Coróneus, Phordneus, Salmóneus^

Thyóneus, Typhóneus, ñippónax, Timónax, menos en

Jliuneus; en los nombres derivados latinos, que acaban

en dnális in óiünus, como Agónalis, histriónalis , tri-

gónalis, zónalis, Calonianus, Cicero nianus, Scribóniu-

nus, Tirónianus , Varrónianus; i en los nombres com-
puestos, griegos, que terminan en dnymns, dnym?a i

ónychus, como Hierónymus, anónymus, homónymus,

myridnymos, polyónymoSj metonymia, homónymiaj

Monychus:
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\idi el muleles dantcm Salmonca poenas. (V.)

. . . Phocaica clarus tellure COroneus. (O.) Maximus lito-

neus ele. (V.) ... seniofqúe Phoroneus. (Siat.)

Catdniana, Chrestc, quod facis lingua. (escaz.J (Marv.)

. .. indclonsusque Thy'óneus. (0.) j\ec [eras Hippónox
etc. (Pul.)

Janus Agonali luce piandus eril. (O.)

. . . quantas jacule tur Mónychus ornos. (Juv.J

7.° en los verbos terminados en óno, de la primera

conjugación, como corono, caupdnor, conciónor, ser-

mónor, cónor, d°no, o de la tercera, como pono i sus

compuestos depóno, antepono, interpdno,supp5no,prae-

póno, propóno, postpóno, etc., excepto los verbos de

la primera sonó i tono i sus compuestos assóno, conse-

no, persono, attono, iniono, etc.:

Cráteras magnos statuunt, et vina corónant. (V.)

JSec caupdnantes bellum, sed belligerantes. (Enn.)

Molliter impresso cónor adire loro. (Prop.J -.

Nam pater altilonans stellanti nixus Olympo. (Cic.)

... sceplri donabit honore. {V.) ... levilerque minas po-
nebat inanes. [Lucr.)

. . . dispónunt pocula Bacchi. [O.) ... patriisque epulón-

dum apponere mensis.
(
Y.)

. , . sic parvis componer e magna solebam. (V.) ...vix guaría

demum expónimur hora. (íl.)

. . . quum tura imponer et aris. (V.) ,.. arisque repónimus

ignem. [V.)

Scimus inurbanum lepido sepdnere dicto. (II.)

Áspera vel paribus bella tonare modis. (31.)

Formosam resinare doces Ámaryllida silvas. (V.)
Insonúére cavae etc. (V.) Inlonüére poli etc. (V.) ... in-

genti sonuerunt omnia plausu. (V.)
Consonat omne nemus etc. (V.) ... plangeniibus assúnat

Echo. (O.J
¿Sumine contadas attonüere sonó. (O.J



LATINA. 277

8.° en los nombres acabados por dríus, como Hono-

rius, amatorias, imperatórius, nugatórius, oratórius,

mercatdrius, praetórius, pastórius, censorias, tonsórius,

sorórius, uxórius, ingldrius, menos en Bospúrius; en

los terminados en ofía, como victoria, theória, gloria,

scória, menos en historia, memoria, allegoria, Em-
póriae (plur.); i así mismo en los en drium, como au-

ditórium, oratórium, praetórium, tectirium, cibdrium,

trihdrium, menos en Clitorium, cdriamj empórium,

Empórion, Empbria (-órum):

Criminibus debent hortos,praetória, mensas. (Juv.)

Illud tempus eral, qvo te pastoría pellis. (0.)

Quem censoria cum meo Severo, (fal.) (Mure.)

Pellitur Anna domo lacrimansque sorória linqnit. (O.)

. .
.
pulchramque uxóruis amnis. (X.) ... palmaqve ingld-

rius alba. (V.) ... avt victoria laeta. (II.)

Egeiit Ionio Bospdrioque mari. (O.)

Clitório quicunque silim etc. (O.) ... hortalrix animosi

gloria le ti. [Slat.)

Crispus Romana primus in historia. (Alare.) i
Ut canis a corio non absterrebitur itncto. (II.)

Pisarum emporio, diviliisque maris. (Bu til.)

9.° Es larga, ademas, en los verbos de la primera

conjugación en oro, como auctóro, coloro, decoro (de

decor, -óris), honóro, ignoro, laboro, odóro, odóror,

vaporo, móror (de mórus), oro, ploro, rdro, lo mismo que

en sus compuestos exauctóro, allabóro, elaboro, adoro,

exóto, deploro, exploro, imploro, irrdro; lo es también

en los de la segunda en oreo, como floreo, deflóreo;

exceptúanse, sin embargo, de esta regla los siguientes

verbos de la primera, decoro (de decus, -oris), dede-

coro (de dedecus, -dris), memoro, roboro, stercóro, foro,

moro o moror (de mora), voro i sus compuestos com-
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memoro, corroboro, perforo, commSror, remoror, de-

voro, etc., que tienen siempre la o breve, i condecoro,

que la tiene común:

Auctdralus eas, an turpi clausus in arca. (II.)

Qitas Aurora suis rubra colórat equis. [Prop.)

. . . miles honóraí er/uum. (Marc.) ... delubra decoran!. (Sil.)

... et odórant aera fnmis. (0.) Et ser lis decorare comas

etc. (Tib.)

Auí faciera turpi dedecdrare bove. (Prop.)

Aut ob avaritiam auí misera ambilione labórat. (fí.J

Laetum descendéis curru fugiente vapores. (II.)

Talibus órabat dictis, etc. (Y.) ... In truncis expío raí

cornua taurus. (Lucr.)

Simplici mijrto nihil allabores, (ale.) (H.)

Jutionis magna primum prece numen adora. (7.)

...térras irrorat Eous. (Y.) Flóreat, irriguumque bi-

bant etc. (Y.)

. ..et memorare potestis. (Y.) ...et roborat ictum. (Lucr.)

... deflóruit tingue. (Cat.)

Quid vitam moror invisam? etc. (Y.) ...el pecius perfó-
rat ingens.

(
V.)

Devorat, et clausum etc. [Y.) ... picturis condecoravi.

(Ulp. EgnaL)
Commemorare juvat etc. (O.) ...siquidem tenues corroló-

rat artus. (Marc.)

10.° Igualmente es larga en los nombres adjetivos

que terminan en osas, como aerumndsvs, araneósus,

bellicosus, callosas, cavernósus, criminósus, cymdsus,

calamitósus, damnósus, dolósus, famdsus, fumdsus,

fitligindsus, frutkdsus, fabalósus, fastdsus, formdsus,

febriculdsus, globdsus, glutinosas, gulósus, herbosas,

lapidósus, leprósus, maculbsus, morbdsus, montosas,

nervósus, nodñsus, numerosas, periculdsus, paludosas,

panndsus, piscósus, plumdsus, portenldsus, probrdsus,

procellósus, rimosus, ruinósus, ramdsus, somniadósus,.
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saxósus, salebrdsus, squamásus, spinósus, undósus,

vírósus, vírósus, villósus, verbosas, ventósus; i que

acaban en iósus, como calumniósus, desidiósus, exi-

tiósus, furiosus, faslidiosus, flagitidsus, injuriósuSj

insidiósus, laboriosas, odiosas, obliviósus, otiósus, reli-

gibsus, rabiósus, scabidsus, seditiosus, suspició sus, stu-

diósus, superstitidsus, spatidsas, viti'ósus;o bien en üósns,

como a aestuósus, belludsus, fructubsus, luctuósus, sal-

tuósus, sumptudsus, tumultuósus; lo es también en los

nombres propios griegos Berosus i Gedrósi (plur.):

Pontificum libros, annósa volumina valum. (FI.)

Át fratres, animosa phalanx, etc. ( V.) ... hiems et aqadsits

Orion. (O.)

Litlus arenósum Libyes etc. (X.) ... doñee cerebrosus pro-
si lit unas. (//,)

Clivosa plañís, confragosa ut lenibus. (yámb.) (Prud.)

. .. crelósaque rara Cimoli. (O.) ...praebant cymbsa stir-

pe Sabelli. (Col.)

Dumdsa penderé procul etc. (X .) ...frondosa vitis in til-

mo. (Y.) ...medioque fragósus. (Y.)

, . .nemo gener'ósior est te. (II.) ... hederdso condilus an-

tro. (Prop.)

Illecebrdsus cnim sapor etc. (Prud.) ... lilem finiré jo-

cósam. (Marc.)

Dura lacertósi fodiebanl ana coloni. (O.)

Jíic bellum lucrimósum, etc. (II.) ... latebroso in pnmicc
nidi. (Y.J

Limosoque lacu etc. (Y.) Mendosa est natura etc. (II.)

Muscósi fon tes etc. (Y.) ...nemorosa Zacynlhos. (V.)

Libidinosas immolabitur caper. (yámb.) (II.)

Di/¡icilem et mordsum etc. (II.) Monstrósique hominum
par tus etc. (Luc.J

. . . Scyfhia tenas Ule nivosa. (O.) ... nimbosas Orion. (Y.)

...palmosa Sel mus. (V.) ... moles operosa labor el. (II.)

...tanto est onerdsior igne. (0.) ... populosos pascere

fe tus. (Memes.)

Longa pruindsa frigora nocte pati. (0.)
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Quum mea rugosa pallebunl ora senecta. (Tib.)

Sclósi caput hoc apri, etc.
t

(Y.) ... scopuldsae rupis apcr-
lo. (Luc.)

Dicitur et tenebrosa palus etc. [Y.) ... torosa juvenlus.

(Pers.)

Saevit et circa jécur ulcerósvm. (sáf.) [H.)

\..ferrum virósaque Ponlus. (Y.) ... vetulam atque víró-

sam. (Lucil.)

Numina cultori perniciosa suo (O.)

\ . .ambiliósa domus. (O.) ... officiósa fuit. [O.) ... cariosa

senecius. (O.) Deliciosa ¡luit, etc. (Auson.)

...sapiens sibique imperidsus. (II.) ... ignominiósaque

dicta. (Y.)... litigiósus ager, (0.)

/ ínter Sauromatas ingeniosus eram. (0.)

Prodigiosa petit etc. (O.) ... speciósaque nomina cul-

pae. (O.) ...sinuosa volumina versat. (Y.)

Hausisti patrias luxuriósus opes (Marc.)

Ingenium quondam fueral pretiosius auro. (O.)

Artes discere vult pecuniosas, (fal.) (Marc.)

1 1
,° en los nombres griegos que acaban en o$i$s

como haldsis, anadiplosis, ecpyrdsis, metamorphósis,

metempsychdsis, hypotypósis, apotheósis; en los en ósia,

como Arachdsia, Gedrdsia, Leucbsia (i); i en los en otes,

cías, ota i óteuSj como Apeliótes, Bcdtes, Epirótes o

Epirota, HeracledteSj Hydraóles, Niloles, Eurotas,

Pililo tas, carydta, myos'óta, Proteus, menos en Hippótes

e hippotoxota lo mismo que en los nombres latinos nota

i rola:

Eac metamorphdsi non delirare poetas. (Marc.)
Nec saevi Boreae aut Apeliotae. (fal.) (Caí.)

Haud obscura cadens miltet libi signa Boótes. (Y.)

Audiit Enrolas, etc. (Y.) Clauserat Hippotddes etc. (0.)

Figere dente notas etc. (Tib.)

(1) Leucósia se escribe con omega en Griego, por ser larga

la o por naturaleza; con todo la hacen breve Ovidio (Metam.
lib. XV. v. 708) i Silio (lib. VIII. v. 580).
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Quo teneam vullns mutantem Prótea nodo. (H.)

f/aec erit admusa meta lerenda rota. (O.)

Áurea porrigitur fani caryóla Calendis. [Marc.)

12.° Es larga, ademas, en los nombres terminados

en ótus u otos, latinos, como aegrótus, mótus, com-

motas, remótus, immótus, semótus, submdtus, pdtus,

lo tus, illbtus, rió tus, ignotas, votas, devotas, totas, o

griegos i bárbaros, como Iotas o lotos, melilotos, myo-
sotos, chindó tus, Boeótus, Cib'otus, Hippóf.as, Thespró-

tus, Scótus, menos en antidotas, nothus i Notas, que

tienen la o breve, i en Gnthus, que la liene común;

lo es también en los en ótam u óton, griegos, como
asardtum, Buthrdlum, lithostrótum, deltóton, o lati-

nos, como vótum, menos en el nombre propio Crotón

(jen. -ónisj:

Aegróto domini deduxit corpore febres. (11).

...sed molos praeslat componere fluclus. (V.) ... vario

miscenlur pectora moiu. (V.)

Blens immóta manet etc. (V.) ... mensaeque remdlae. (Y.)

... cura sémola metwjue. (Lucr.)

Lotus el Hesperia etc. (Prop.) ...igndti nidia cupido. (0.)

Ins tabal tola cui lúa nocte canis. (Tib.)

...Alia Crotón portas patefecit árnicas. (Sil.) ... Quae
Scóto dat frena truci etc. (Claud.J

Pompa senem pótum pola trahebat anus. (0.)

...florebat aqualica lotos. (O.) ... madidis Aótus evolat

alis. (0.)...pesti devota futurae. (V )

Romulus el volis occupat ante ralis. (Prop.)

Qui facili pótu antidolos imitatur honestas. (Ser.)

Pars thyma, pars casiam, pars melilólon amat. (O.)

... venti Boeótaque tellus. (O.) ... suberantque novis asa-
rota figuris. (Slal.)

...celsam Buthroli adscendimus arcem. (V.)... Deltóton

nomine sidus. (Nanil.)

Ei modo Thespróli mirantem subdita reyno. (Prop.)
36
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Quo fe rus algcnti Gólhus descendit ab axe. (Maní.)

II ir possem vicios, indo reforre Gol líos. (Avson.J

Tkebana de malte nóihum Surpedvnis al ti. (Y.)

13." Es larga, en seguida, en los nombres griegos

que terminan en ótis, como Hesliaeótis, Hyarótis,

Alaeótis, Alareotis, AlelMis, Nilólis, Phthiólis, Lfitis,

myosótis; en ótlcus, como Epir'óticus, Heracleoticus,

Nilólkus, Phíhióticus; o en dtíus i ótía, como Boeólius,

Thcsprdtius, Boeólia, Thesprótia, i io mismo en Scótia,

menos en Notius, nütia (cierta piedra preciosa) i scotia

(cimacio o esgucio); lo es igualmente en Prótesilaus:

Cuando eques et picti (única Nilólide Mauri. [Alare.)

Ut nova dona libi, Caesar, Nilólica lellus. (Marc.)

. . . sunt et Alareótides albae. (Y.) ... quaerit Boeólia Dir-

cen. (O.) ... linquunt Phlhiótica Tempe. (Cal.)

Regna Thoas habuit Alaeótide claras in ora. (O.)

Ómnibus ex illis Ldlide caplus eral. {OJ
Quid? Non Antigones túmulo Boedtius IJaemon? (Prop.)

Bella gerant alii: Prótesilaus amel. (O.)

Tum Notius piscis venli de nomine diclus

Exsurgil de parle Noli: etc. (AIañil.)

14.° en los verbos de la primera conjugación en

oto, como aegróto, doto, moto, poto, devoto, compoto,

epóto, thermopóto, menos en noto, roto i sus compues-

tos adnoto, denoto, etc.; es larga también en los verbos

ótior (-üri), negótior (-üri), nótesco (-ere) i sus com-
puestos inndtesco, etc.

:

Fallimur, an nostris innóluit illa libellis. (0.)

. . . domesticus ótior; haec est. (H.) ...nostrin'ólescet fama
sepulcri. (Prop.)

Quam mihi das aegro, dabis aegrótare limenli. (H.)

...el Búlalo dólabere virgo. (V.) ... rigidas motare ca-

cumina quercus. (Y.)



LATINA. 283

Si non polares, SexMiañe, merum. (Marc.)

Proturbans, inslat non segnius, ac rolat ensem. (V.)

Qaod pelis, et memori pectore dicta nvlat. [O.)

Condalium es oblitus, postquam thermopólasti guttu-

rem? (Iroq.) (Plaut.)

4 5.° en los nombres latinos que acaban en ót'um,

como sacerdbtium , lótium, ótium, negótium, lo mismo
en los terminados latinos en ofinus, como annótinus,

hornótinus , serótinas ,
prótinus; en los nombres deriva-

dos que terminan en osor i ótor, como lo tor, motor, ndtor,

pdtor, devótor, osor, en olio, como mólio, commdtio, de-

volio, lótio,notio, patio, i en olalis, como sacerdótalis,

dótalis; es larga también en vótívus, pólatio, mótatio,

mótabilis, nótitia, notifico (-are) i en otros derivados

de ndtus i nótesco; pero es breve en notario, rotatio,

nótabilis, rotabilis, nolüla, rotula, notaculum, nüta-

rius, rótalis, rotatilis, rótátim, rotator , rdtatus

(jen. -wsj, i jeneralmente en todos los que se han for-

mado de nota i rota o de los verbos noto i roto:

O Meliboee, deus nobis haec ólia fecil. (V.) /

Nonusitatis Vare pólionibus. (yámb.) (II.)

...aliena negótia curo. (II.) ... non haec dótalis regia
amaine. (V.) ... candore nolabilis ipso. (O.)

IIoc te amplius bibisse praedicel lóli. (escazj [Cat.)

Et caliganti premeret serótina nocte. (Hilar.)

Atque modum culpae notificare meae. (O.)

Prótinus hinc fascis tristis dea tollitur alis. (Y.)

Pótationes plurimae demortnae. (yámb.) [Plan t.)

Cunarum fueras motor, Charideme, mearum. (Marc.)
Potores bibuli media de nocte Falerni. (II.)

Nec calculalor, aut nblarius velox. (escaz.) (Marc.)
Accipit ara preces vólivaque tura piorum. (0.)

Notitiampars est inficióla mei. (0.)
Praecipiti torqnens cerealia saxa rdtatu. (Auson.)

Et /w, Bassaridum rotator Evan. (Stat.)
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16.° Es larga finalmente en los nombres griegos que

acaban en bus i óum, como Achelóus, Archdus, Bagóus,

Cous (habitante de la isla de Cos o perteneciente a ella),

Eóus, Latous, Minóus, Myrtdus, Sardóus, Trous, ar-

Ctóus, patróus, Metrdum, menos en Alcinous, Aniiti5us r

Jlipponous, Th'jus, Hippoth'jus, Pirithous, Cous o Cóos

(nombre de la isla de Cos), Hydrochous, i jeneralmente

en lodos los nombres compuestos con ndus, thous o

ckous:

Turbidus objectas Achelóus Echinadas exit. (Stal.)

Quem penes est dominam servandi cura, Bag e. (0.)

Proximus Ifydrochoi fulgerel Oarion. (Cat.)

Si Ycnerem Coas nunquam pinxisset Apelles. (0.)

. . . Eóae memoratrix tibí pugnae. (Val. FL)
Solibus areláis sideribusque ducem. (Marc.)

Pomaque el Alcinói silvae ele. (V.) ... Sardóaque regna
sinistris. (0.)

Nubere lascivo cogerel Antinoo. (Prop.)

Pirith'Aim Tlieseus Slygias comitavit ad undas, (0.)

I
Frui paralis el valido mihi

||
Lalóe, dones ele. (H.)

En ego 51 indo nala Thoanle feror. [O.)

El qui 5Iyrlóas crimine signet aquas. (O.)

V. U es breve: 1,° cuando le sigue una a, como
sucede en los terminados en «a, por ejemplo, Add'ua,

Capüa, Gentia, JosÜa, Mantua, PadÜa, bellua, janiía,

noctua, staiüa, vidüa; o en los enuánuSj ñális oüármSf
como CapüanuSi Mantuanus, bustüalis, menstrííalis,

Janiíarius, FebruariuSj buslüarivs, fusttíariuSj statua~

rius

:

Addüaquo scissas spumosior incitat undas. (Claud.)
Talem dives aral Capüa ele. (V.) Manlua Virgilio gau-¿

del t ele. (O.)
. .

. Briareus ac bellüa Lernae. (V.) Infantes slatüas

ele. (H.)...patet isti janüa lelo. (V.)
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Crvstis el pomis vidüas venentur avaras. (H.)

Suetus antro bustüaíi. (troq.) (Prud.)

r
ruínales Janus, Febrüarius atque December. (Auson.)

Admitlat ínter buslüarios moechas. (escaz.) (Marc.)

2.° en los nombres terminados en vbus, como Caecu-

bus, cubas, íiíbus, rubus, intubus, incubus; en uba, como
Corduba, Hecüba, Juba, juba, tuba, innuba, prónuba; o

en uburn, como inlubwn, Caecubum; i así mismo en los

en übius, übia, übium, como Danübius, dubius, concubius,

excübiae (plur.), manübiae (plur.),, menos en connübium,

cuya antepenúltima es común ; es breve también en

jübar, rubor, rübetum i Iiasdrubal, pero larga en ru-

bigo;

Caecüba vina ferens, Álcon, Chium, maris expers. [II.)

Et modicum e myrtis pinguibus adde cübum. (O.)

Al tuba terribilem sonilum etc. [Y.J Ilorrendosque rübos

ele. (Y.)

Modo qui per omnes viscerum tubos ibal. [escaz.) (Marc.)

...polis gauderent intúba rivis. (Y.) Iiinc Hecüba et

natae, etc. (\ .) ,

Et Bellona manet te prónuba, nec face tantum. (Y.)

Cordúba, praestantum genilrix fecunda virorum. (Marc.)

Densa juba et dextro etc. (Y.) Inmba permaneo, etc. [O.)

In portis júbare exorlo etc. (Y.) Yadimus haud dübiamin
mortem etc.

(
YJ

Cederé Dawbius se Ubi, Nile, negat. (O.)

Namque ubi concübiae venere silen tía noctis. (Marc.)

Connubio palrem ambire etc. (Y.) Per contmbia nostra,

etc. (\.) ... excubiis obsidere portas. [Y.)

Cornaque et in dvris nascerttia mora rübetis. (0.)

El cecidit telis Iiasdrubal ipse sais. (O.)

Exesa invenid scabra rübigine pila. (Y.)

El mihi de nullo fama rúbore placel. [M.)
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3.
a

eti los verbos de la primera conjugación en übo

i ubito, como cucübo, titubo, cubo i sus compuestos

aecubo, excübo, incubo, occubo, procubo, recubo, etc.,

cubito, dubito, i sus compuestos accübito, addübito, etc.,

excepto nübo, verbo de la tercera, i sus compuestos

connúbo, obnübo, etc.; i en los de la segunda en übeo o

de la tercera en übesco, como jübeo, lübet, rübeo, rü-

besco, erübesco, allübesco (-&re), menos en pñbeo (-ere)

i pubesco (-ere); así mismo es breve en el verbo gí¿-

berno (-are) :

Accübat, et manibns prohibe l contingere mensas. (V.)

Digna tus nos tris accübitare toris. (Sedul.)

Excübat exercetque vices etc. (V.) ... croceo recübare cü~

bili. (Ped.)

Noctua lucífuga cucúbat in tenebris. [Poet. de philom)
Et dübitamus adhuc, virtutem extendere factis?

(
V.)

Et timet in vacuo sota cubare toro. [O.)

Ule mero somnoque gravis titubare videtur. (0.)

Quae caussa officii? quid quaeris? nübit amicus. (Juv.)

.

.

. comas obnübit amiclu. (V .) Seu Troas fieri júbeas,

etc. (V.)

Xeu tibí lubeal foras abire. (fal.) (Cat.)

Jamque rübescebat stellis Aurora fugalis. (Y.)

. . . Aurora rübebal. (V.) Pübentes herbae etc. (Y.)

Saxaque roratis erübüisse rosis. (0.)

. . . tecum púbesceret aeuo. (V.) ... vilam ralione güber-

net. (Lucr.)

Ilerclevero jam allübescil primulum, Palaestrio. (troq.)

{Plaut.)

4.° Es breve, ademas, en los terminados en ubile,

como cubile, biíbile; en los en ubens, como lübens,

rübens; en el adverbio ubi i sus compuestos alicubi,

sicubi, übicunque, ubique, ubivis, etc.; lo mismo en

concübmusy concubina, cubílus, concübUus, excubUor
}
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cubital, contubernílis, rübeus, Rubícon; lo es también

en la primera sílaba de bübulcus i sübulcus, pero noen
la de bübulus i subula, cuya antepenúltima es siempre

larga

:

Ter sese allollens, cübi toque innixa levavit. (Y.)

Caros, agninam cararn, caram búbülam. (Plaut.)

Fasciolas, cubital, focalia, potus ut Ule. (//.)

Quodque tibi tribuit sübúla, sica rapil. (Marc.)

. . . et saepe cúbllibus allis.
(
Y.) Haec ubi dicta dedil

etc. (Y.)

Non übivis coramque quibuslibel etc. (II.) ... nec quidquid

ubique est. (V.)

Búbülus an sanguis facta piare queat. (Maní.)

...matres auditae úbicumque Latinae. (\ .) Sicubi magna
Jovis etc. (Y.)

ExcübUorque diem canta praedixerat ales. (Y.)

Salax taberna, vosque contúbernáles. (escaz.) fCat.J \

Punicéus liüblcon, etc. (Lucan.J ... lardi venere bübul-

ci.'J.)

Ihrcosi mihi filios sübulci. [Marc.)

5.° Es breve también en el verbo crücio (-are) i sus

compuestos o derivados, como discrücio, excrücio,

crüciátus; en los numerales dücenti, diícéni, dücentíes,

etc.; i así mismo en la primera sílaba del verbo

trüddo (-üre), o de los nombres cucullas, cücülus, cü-

cümis o cücümer, cucúrbita:

Nam fuit hoc viliosus, in hora saepe dúcentos. (II.) \
...verilee discrúcior. (Cat.) ... primosque trücidant. (Y.)

... lateris crüciatibus uxor. (0.)
Dücenties accepit et lamen vivil. (escaz.) (Marc.)

Quam dolis mihi quinquies dúcena. (fal.) (Marc.)
Quare jam te car amplius excrúciel. [Cal.)

Témpora Sanlonico velas adoperto cücullo. (Juv.)

...magna compellans voce cücúlum. (II.) ... cücúmis tu-

midoque cucúrbita ventre. [Prop.)
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G.° Igualmente es breve en los verbos de la segunda

conjugación en üdeo, como stüdeo, püdet, depüdel;

eo los en ¿dio de la primera, como repudio, tripudio,

o de la cuarta, como erüdio; en los en üdesco de la

tercera, como püdescü, depüdesco, menos en crüdesco

i rccrüdesco ; en los nombres en üdens, como püdens,

impüdens, rüdens, menos en prüdens e imprüdens ; en

los en üdhim, como stüdium, repüdium, tripüdium,

propüdium, menos en praelñdium; i así mismo en

ruáis, rüdimentum, erüdltus, sudes, stüdiósus, pro-

püdiósus, pudor, püdícus, impüdícus, püdendus, pu-

dibundas, püdiciíia; pero es larga en lüdíus o ludio,

paludosas, paluda tus, sudor, jñdex, jüdiclum, jüdi-

ciális, crüdelis, prüdentia, imprüdentía, Judas, Jü-

daea, Jñdaeus:

Qui siüdet optatamcursu contingere metam. (II.)

Ac püdet ingratae, püdet ah male divitis arcae. [Marc.)

Depuduit, profugusqae pudor sua signa reliquit. (O.)

. .. sum hospes, repudio hospitium tuum. (yámb.) (Plaul.)

In patrias artes erndiendus eral. (0.)

. . . nec ferré püdescit, (Y.) ... coepit crüdescere mor-
bus. [V.) >..stridorque rüdentum. (V.)

Fugissem, inhaeret ac recrüdescit nefas, (yámb.) (Sen.)

. . . falo prüdentiamajor. (Y.) Prüdens praetereo, etc. (ffm)

...nunquam imprúdentibus imber. (Y,) ... O seri stüdio-

rum, etc. [H\) Quadrifidasque sudes etc. {Y.)

Impüdens liqui patrios penates. (sáf.)(H.)

Turpe rüdimentum etc. (O.) Caassa pvdenda tua est,

etc. (O.)

Haec sunt repudia, non potest fieri nocens. (yámb.)

(Sen.)

Inlererit satyris paullum pudibunda protervis. (H.)

Ád mala jam pridem non sumus ulla rüdes. (O.)

Jure palüdalae jam curia militat aulae. (Claud.)

JYil exaettus emditiusqice. (fal) (Marc.)
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Jüdicium Paridis etc. (V.) ... fora jüdicialia ponunt. (O.)

Et qua parte velit püdiciorem. (fal.J (Marc.)

Jüdicis argutum quae non formidet acumen. [H.)

Laesa püdicitia est, deperit illa semel. (O.)

...credat Jüdaeus Apella. [fl.)...quis est crúdelior ¡n

nos? (H.)

Lüdius aequatam ter pede pulsat humum. (O.)

. . . Distat, sumasne püdenter,
\\
An rapias, etc. (H.) ... tolo

manabat corpore sudor. {Y.)

7.° Es breve, ademas, seguida de una e, por ejem-

plo, eu los verbos en «eo, como süeo, tueor, intueor;

en los nombres en ues, Üentus, uentum i uentía, como
lúes, strues, cruentas, flÜentum, afflventia, conflüentia,

congruenlia; i así mismo en puer, püella, pueritta,

puerUis, puérpera, püelláris, patrüélis, duellum, Em-
manuel, cruento (-¿¿re), praecipiíe (adverb.), Süevi o

Suevi (plur.):

Apellare süémus etc. (Lucr.) ...hace ara tüébifur omnes. (V.)

Armaque cum lelisin strüe mixta suis. (O.)

. . . infractaque tela crüentat. ( V.) ... Tiberina flüenta. (V.)

...viiluae cessate puellae. (O.)

.. .blandiliis püerilibus osculajiinxit. (0.) Tale püerpe-
rium etc. (Salón.) Edidit Emmanuelque etc. (Prud.)

Landaniur simili prole puerperae. (asclep.) (II.)

Moliriqne suis letum patrüelibus ausae. (O.)

Et quos praecipüe fugiam, etc. (Juv.) ... flavos Aquilone

Süivos. (Lucan.)

Graecia barbárico lente col lisa düello. [II.)

8.° en los nombres terminados en ügus i ugis, como
bijugus, quadrijiígus, lucifugus, nubijugus, profugus,

refugus, bijugis, decemjugis, quadrijugis, menos en

jñgis (í) i frügi; i en los neutros en ügum i ugíum, como

( 1 ) En los poetas cristianos se encuentra breve la u de jugis,

p. ej., en Sedulio. Dice así:

Et quotquot teligere, jügem sensere salutem. (Carm. III. v. 239).
37
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jügum, con/iigium, conjügium, effügium, perfüghim,

rcfiígium ; es breve también en la primera sílaba de

fiígax, púgil > tagürhim, jügülus o jiíguhim, jügülo

(-ürcj, jügilis i Jügurtha, pero larga en la de frügü-

lis, púgio ¡jea.-dnis) i jügerum:

Praesidiumque reges ipsi sibi perfügiumque. (Lucr.)

Vi jngülcnt homines, surgunl de nocte latrones. (Juv.)

Mariis equi bijüges, el magni currus Achillis. (Y.)

Jfie el lucifufjae posuere cubilia blallae. (Y.)

Quadrijügo vehitur curru etc. (Y.) Nec tam nubifúgo Borea
ele. (Col)

Torta capul, refúgosque gerens a fronte capillos. (Lucan.)

El Srglhicum prófuga scindere puppe fretum. (O.)

Quadrijüges in vestibulis etc. (Tib.) ... vicinus jügis aquae
f
ons> {II.)

Tum frügi Juno vellet habere Jovem. (Marc.)

...curruque decemjüge ferlur. (Ser.) ... nec conjügialia

jura. (0.)

Ni daré conjügium, et dicto parere fatetur. (Y.)

,.. laurisjúga solvet arator. [Y.) Pügio
y
quem curvis etc.

(Marc.)

Pauperis et tügüñ congestum cespite culmen. (Y.)

.

.

. leciumquejügalem. (Y.) Et pügilem victorem, etc. (IL)

Ductus eral per quas ante Jügurtha vías. (Prop.)

. . . movens robustus jügéra fossor. (YJ *.. volucrique fuga-
cior aura. (0.)

Yentre nihil novi frügalius; etc. (Juv.)

9.° Es breve igualmente, seguida por una /, como
sucede en los terminados en üis, üitas, üito i üitus,

como tenüis, strenüitas, circültus, fortüitus, gratuitas >

fortuito (abverb.), flüito (-are); en los en üínus, üína
i ülnósuSy como bellüinus, genuinus, ruina, pruína,

rüinosus, prüinosus; i en los en üida, üídus i üita,

como flüídus, Drüidae. o Drüides (plur.), pituita:
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Slrenwtas antigua manet : etc. (0./... caeca (túitantia

sor te. (11.)

Quam tenues hamos abdidit ante cibus. (Tib.)

Saevaque circüíiu curvantem brachia longo. (0.)

Largis gratmtum capit rapinis. (fal.) (Stat.)

...flúidi penderé lacerti. (V.) Sacrorum Drüidae etc.

(Luean.)

Exceptus inde bellüínis faucibus. (yámb.) (Prud.)

Arvaque Riphaeis nunquam viduata prüinis. (Y.)

Mucusque et mala pituita nasi. (fal.) (Cat.)

...ruinosas occulit herba domos. (0.) Quae genüinum agi-

tent, etc. (Juv.)

Uaec loca vi quondam et vasta convulsa ruina. (Y.)

Longa prüinosa frigora nocte pati. (0.)

10.° en los verbos que acaban en ülo, de la primera

conjugación, simples, como ambülo, articulo, aemülor,

bajülo, circulo, cumulo, copulo, epülor, ejülo, fabülor,

famülor, gratülor,jugülo, jacülor, maculo, modülor,

opitülor, oscülor, postulo, pullülo, populo, pabü-

lor, strángulo, stimülo, simulo, stabülo o stabülor,

specülor, túmulo, ululo, vapulo, o compuestos, como
obambülo, perambülo, accumülo, confabülor, congra-

tulor, ejacülor, commacülo, emacülo, depopülor, as-

simulo, dissimülo, insimulo, exstimülo, exsülo, exu-

lulo, i de la tercera, como consülo, occülo, menos en

adulor (-üri), cuya u es siempre larga; es breve tam-

bién en los nombres terminados en Ülo, como Corbülo,

nebülo, anleambülo, i en el adverbio sedülo:

Ambülat, et súbito miran tur ftimts amici. (Prop.)
...aemülor timbras. (Prop.) ...radios tris ti jacula tur ab

aethra. [Nemes.)
Mobilis arlicülat verborum daedala lingua. (LucrJ

Sic ejülanles ossa clamant dividi. (yámb.) (Sen.)

Quae Ubi jucundo famülorer serva labore. (Cat.)
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GraMor, ingenium non latuisse tuum. [O.)

Utjugulcnt Ilumines, etc. (Juv*) ...lucens macula tur ami-
ctu.

( V.)

. . . moduladir arundine carmen. (Y.) ... oscülor arma lúa.

(Prop.

...sipostídei, iré recuses. (II.) ... Stygius strangúlel ora
liquor. (O.)

. . . ferro Libycos populare penates. (Y.)...lot pulkdat aira

colubris. (Y.)

Ulque rapax stimülante fame etc. (O.)*., tenuis vapúlat

umbra mea. (Prop.)

Spem vullu simülat, etc. (Y.) ...obambülat Aetnam. (0.)

. . . tellus tumúlabit arena. (Y.) ... canes ululare per um-
bram.. (Y.)

Ilis saltem accumülem donis, etc. (Y.) Ejacúlatur a,uas

etc. (0.) Corbulo vix ferret etc. {Juv.)

Agmen adülantum media procedit in aula. (0.)

Emacülatarum spondet per flumina corpus. (Claud.)

. . . exslimülare vírum. (O.) ... scissis exululare comis. (0.)

Criminibus falsis insimülasse virum. [O.)

. ..spirantia consulit exta. (V) ... vanis sese Occülalum-
bris. (Y.) Dissimülare eliam spérasli etc. (Y.)

Sponsi Penelopes nebulones Alcinoique. (H.)

Anteambulones et lógatelos ínter, [escaz.) (Marc.)

1 1 .° en los nombres terminados en ülus, como Apü-
las, Cap ülus, RomüluSj Regulas, Butülus, Sicülus,

aemülus, aescülus o escülus, angülus, annülus, arti-

cülus, bacülus o bacülum, bajülus, bibülas, bucülus,

bubülus, circülus, credülus, cumülus, cakülus, capülus,

catülus, discipülus, edentülas, fámulas, figülus, fimam-

bülus, gárrulas, gerülus, jugülus o jugúlum, másenlas,

manipulas, ocülus,pdpülus,pbpülus, patñlus, pendülus,

querülus, scopülus, sedülus, stridülus, stimülus, singü-

li, surcülus, tinnülus, titülus, tribülus, tremülus, tu-

mülus, vitülus ; en los deminutivos que acaban en

icülus, como amicülus, annicülus,cunicü!us, claviculas.
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colliculus, cauliculus, fascicülus, fotliculus, fonlicídusí,

ignicülus, levicülus, piscícolas, ponticülus, versicülus,

venlricúlus; en uncidas, como avuncülas, carbnncülus
,

furuncülus, ranuncülus, homuncülus, sermuncülus; en

cülus, como fíoscülas, paupercülus, fratercülus, ama-
torcidas, muscülus,ramuscülus, pulviscülus; en iuscülus,

como duriuscülus, grandiuscülus ; o en idus, como
adolescentülus, candidülus, floridülus, locülus, ramü-
lus, rivülus, regulas, parvülus, hortulas, servülus; ex-

ceptúaDSS, sin embargo, cacülus, mñlus, Gaelülus,

Hlas, así como todos los nombres propios griegos,

compuestos con bulas, v. gr. Cleobñlus, Eubülus,

Thrasybülus?

Sive qnod Ápüla gens, sen quod Lucarna bellum. (IL)

Virlutem Caíüli Roma sequuta ducis. (Rutil.)

Bomulus in coelo etc.fV.) Tros Rutülusve fuat, etc. (V.)

...sunt et Sicülis regionibus urbes. (V.) Aemülus exce-

pium Tritón, etc. (V.)

Aescülus in primis ele. (V.) ... angülus omnis habet. (O.)

Nec premit artículos lucida gemma meos. (0.)

Quem bibülum liquidi ele. (II.) Bubülus an sanguis etc.

(Maní.)

, . . ego credülus Mis. (V) Insequilur cumülusque ruit

etc. (V.) Annülus ut fiat, etc. (O.)

...dumosis cakülns arvis. (V.) ... Laleri capülo tevus

abdidit ensem, (V.)

, . . catülvrum blanda propago. (Lucr.) Argolico famühm
etc. (31are.)

Edentularum canlilenae suaserint. (gámb.) (Prud.)

Duc, age, discípulos ad mea templa tuos. (O.)

Fascicúlum portes librorum etc. (II.) Follicülos ut nunc
teretes etc. (Lucr.)

Sicaniae figülo sum geniiore salus. (Auson.)

y..quae censet amicúíus, ut si. (IL) Annicülus, sacer Ule
tibi etc. (Prud.)

Floscülus, angustae miseraeque brevissima vitae. (juv.)
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. . . míilis fjcrtilisf/ue redemptor. (II.) ...ignicühim brumac
si tempore poseas. (Juv.)

. . . incredúlus odi. (II.) ... íemii barba lülus umbra. (Ser.)

Gauiet in e/fossis habitare cunicülus antris. (Marc.)

Claviculo mediato fulgenti ele. (Marc.) Gredas collicülis

ele. (Marc.)

Tumvilülus bima carvans ele. {V.) Sibilet in tumülis, ele.

(Prop.)

Asperior tribülis, etc. (0.) Ul marefit tremülum, etc. (O.)

... lilülus done tur amicae. (O.) Ante locinn capies oculis,

ele. (V.) Mijrteis Asia ramúiis. (glic.) (Cat.)

...tune locus nrbis eral. (O.) ... nec surcülus ídem. (Y.)

Exta el candidúli divina tomacula porci. (Juv.)

Jactanlem Pharia tinnüla sislra manu. (0.)

. . . dubiae spe pendúlus horae. (II.) El can tu querülae

etc. (V.)

Pdpülus in fluviis, etc. (Y.) Víctor ab anrorae pópülis,

etc. (Y.)

. . . Sonilum dal stridüla cornus. (Y.) Síngala de nobis

etc. (II.) Deduxit scopñlos etc. (Juv-)

...?// avuncülus Ule Neronis. (Juv.) ... compellans voce

cucúlum. (II.)

. . . Cleobüle, canis, modo optímus esto. (Sidon.)

Al puer Ascanius, cui mine cognomen lulo. (Y.)

Ingenio sdmülos subdere fama solet. (O.)

Emptum mülus aprum crudi, etc. (II.) ... impellat rivülus

undas. (Arat.)

12.° en los nombres terminados en "la, como Cali-

cjüla, Fesülae, Albüla, acredüla, bucüla, copula, era-

pula, crustula, cíngüla, decipüla, epülae, fábula, fá-
mula, férula, /ibüla, fístula, gula, ínfula, Ínsula, macula,

merüla, nébula, novacüla, paenínsúla, pústula, rábula,

regula, subida, stipüla, sportúla, specüla, tabula,

tegüla, tragula, úngula, ulula, vetüla, vitüla; lo mis-

mo en los deminutivos acabados en üla, como arcüla,

aetalüla, cislüla, cerüla, casüla, fácula, lúnula, lit-

terüla, spicüla
1
virgula, vocüla; en uncida, como do*
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mimcüla, ratiuncüla, virguncüla, canliuncüla;en icüla,

como aedicüla, acicüla, anicüla, aurícula, cratícula,

cornicüla, canícula, coticüla, navícula, partícula, ra-

dícula, ftdícüla; en cüla, como Arbuscüla, matercüla,

muliercñla, uxorcüla; o en ecüla i ellüla, como die-

cüla, nubécula, plebecüla, cistellüla; pero de esta

regla se exceptúan múla i ThUle, que tienen la u larga:

. . . Meruisset fístula caprum. (7.) Fesüla, el antiquis

etc. (Sil.)

Albüla, quam Tíbrin mersus etc. (0.) ... componit acredüla
cantus. (O.) ...manum ferülae subduximusele. (Juv.)

. . . aut errans bucüla campo. (Y.) ... copula dura ienet (O.)

... si crápula saeviet escis. [Ser.)

. . . nova eras tula promil. (II.) ...cíngüla laedat equum. (O.)

...subnectil fibüla vestem. (Y.)

...guanta est gula, quae sibi fofos. (Juv.) ...ínfula longa

comas. (O.) El multo nebülae etc. ( Y.)

...ne macülis infuscet vellera pullis. (V.)...cum tula

novacüla theca. (Mure.)

Si veluti merülis in ten tus etc. (¡I.) Stridenli miseram
stipúla etc. (Y.) Ejciguis tabülis efe. (Juv.)

Paeninsülarum Sirmio insülarumque. (escaz.) (Marc.)

Jlic tanquam rabúlamde se quoque vana loquen tem. (Cal.)

Regula, peccatisquaepoenas irroget aequas. (II.)

.. . quunto celebrelur sportüla fumo. (Juv.) Praeceps áérii

specüla etc. (Y.)

. . . quem tegüla sola tuetur. (Juv.)... tragüla porro. (Lucil.)

Gertenl et egenis ulülae, etc. (Y.) Yivite contenti casúlis,

etc. [Juv.) ...fábula milla fui t. (0.)

Quum faciam vilüla etc. (Y.) Turgidus hic epülis,

etc. (Pers.) ... quod serval acicüla filo. (Ser.)

Omnes aut vetulas habes árnicas, (fal.) [Marc.)

Si quis in aedicüla deus unievs, etc. (Juv.) Deraitto aurí-

culas, etc. (II.)

Sic micat innumeris arcüla synthesibus. (Marc.)

...curva cratícula sudat ofellci. (Marc.) ... moveat cor-

nicüla risum. [II.)
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...siccas insana canícula messes. [Pers.) ... divinae par-
lie ülam aurae. (II.)

Prusiaca vexi muñera navícula. (Hele. Chin,)

i ..subducla /idicüla torquet. (O.) ... explosa Arbuscüla
dizit. (II-) ...mundae nitet angula múlae. (Juv.)

...ul forma muliercüla ame lur. (Lucr.) ... his nam'ple-
becula gaudet. [H.)

Yel super Hesperiae vada caliganlia Thüles. (¡Stat.)

13.° en los nombres terminados en ülum
f
como Ja~

niculum, adminicülum, bacülum o bacülus, coenacülum,

crepitacülum, coagülum, cingülum, cunabüla (plur.),

crepuscülum, crustülum, curriculum, dilucülum, diver-

ticülum, ergastülum, everricülum, fercülum, guberna-

cülum, jacülum, jentacülurrij jugülum o jugülus, infun-

dibülum, incunabüla (plur.), latibülum, miracülum,

obstacülum, oracülum, pocülum, piacülum, periculum,

patibulum, pabülum, prostibülum, propugnacülum
,

redimicülum, repagülum,retinacülum, sabülum, secü-

lum, signacülum, spectacülum, slragülum, stabülum,

spiracülum, spicülum> specülum^ tintinnabülurrij turi~

bülum, umbracülum, vocabülum, vincülum, vestibülum,

venabülum, vehicülum; en los deminutivos en ülum i

cülum, como oppidülum, animalcülum, corcülum, mu-
miscülum, opuscülum, oscülum, ossicülum, opercülum,

reticülum, iubercülum, vascülum; i así mismo en el

adverbio clancülum:

Janicülum hnic, illi fuerat Saturnia nomen. (Y.)

Praesentis báculo luminis orbus iter. (0.)

...rarus venit in coenaeüla miles. (Jim.) ... fulserunt

cingüla bullís. (V.)
'•

.

. (remulis [quassat crepitarla palmis. (Nemes.) A di-

verticülo repetatur etc. (Juv.)

...cum lacle coagula passo. (O.) ... ad prima crepuscüla

lustrat. (O.) Curricüh gravis est ele. (0.)
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Ipsa Ubi blandos fundent cunábala flores. (V.)

. . . Tusca ergastüla miítas. (Juv.) ... vendit pueris jenla-

cüla pislor. (Marc.) ... sécula vincit. (Y.)

.s.Jovis incunabüía Órela. (V.) ... cuneta obslacüla rum-
punt. (Prud.) ... per tanta pericüla casus. [V.)

Omniü commutant sese in miracüla rerum. (Y.)

Non semper sacras reddunt oracüla sortes. (0.)

Pocüla si quando etc. (Y.) ... ea prima piacüla sunto. (Y).

...el propugnáculo jungunt. (Y.) ... el habent redimi-
cúlamiirae. (Y.) ... pedibusque repagkla pulsanL (0.)

...lentae relinacüla viti. (Y.) ... humi sabulisque fimo

alque sucerda. (Lucil.)

Non hoc Uta sibi tempus spectacúla poscit. [ VJ
ipse velut slabüli cusios etc. (Y.) ... faciunt hanc stragüla

febrem. (Marc.) ...el tinlinnabúla dicas. [Juv.)

.

.

, saevi spiracúla Ditis. (Y.) Eligat el specülum, etc. (O.)

Pubüla gustassenl Trojae etc. [Y.) ... lato venabüla fer-
ro. (Y.) Turibula el palerae etc. (Auson.)

Spicüla converso fugienlia dirigit arcu. (Y.)

, . . lexunt umbracula viles. ( Y.) Yesíibúlis abemil ele. [Juv.)

4 4.° Es breve también en los terminados en ülosus,

como fabülosus, febricülosus, gülosus, macülosus, ne-

bülosm, pop ülosus, pericülosus, scopülosus, somnkülo-

sus; en los en ülüris i úlañus, como auricülans, capü-

laris, consülaris, fabülaris, famülaris, jocülaris,

popülaris, singülaris, cubicülarius, clancülarius; en

los en ule us, como aescüleus o cscüleus, caerüleus

o caeríilus, equüleus, hinnüleus, popülcus, Hercüleus
y

Romüleus, menos en acñlSus; en los adjetivos en ülen-

íus, como amarühmtus
, faecülcntus, fvaudülentus ,

lutülentus, opülentus, pulverülenlus, purülentus, suc-

cülentus, trucülentus, turbülentus, temülentus, virü-

lentus; i así mismo en los adverbios en ülenter, como
lucülenter, opülenter:

28
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Ilinc Mine monles scopülosae rupis aperto. (Lucan.)

Yerum nescio quid febriculosi. (fal.) (Cal.)

Átgue nolis lonr/am macülosus grandibus alviim. (Y.)

Pcriculosae plenum opirs aleae. (ale.) (II.)

% . .summum digili auricülaris. (Marc.) ... populosos pa-
scere fe tus. (Nemes.)

Somnicúlosos Ule porrigit glires. (escaz.) (Marc.)

...utqui jocülaria ridens. (H.) ... jam nimium gaudens
popularibus auris. (\.)

Cubicülaria, ostiaria Eunucho. (escaz.) (Marc.)

...escüleae capiebat frondis honorem. (0.)...et caerüla

verrunt. (Y.) Hinnülei pellis ele, (Prop.)

Poeta quídam clancülarius spargit. (escaz.) (Marc.)

Qualis popülea moerens philomela sub timbra. (Y.)

Romüleoque recens horrebat regia culmo. (Y.)

Hercúleas, et facta ferunt etc. fV.) ...meum pectus com-
pungit acüléits asper. (Sedul.)

Jam corda dudum punxit Ule acüléus. (yámb.) (Plaut.)

JSulla Getis tolo gens est trncülentior orbe. (O.)

Hic abstemius, Ule temülentus. (fal.) (Marc.)

Et faecülentos gurgites horrescere. (yámb.) (Prud.)

. . . duce fraudulento, (troq.) (H.) ... lulülenta radere pal-

ma, (H.)

Pulverulenta fuga glomerant etc. (\.) . adonis opülenlum
et muñere dives. (Vj.

Mea lingua Christum lucülenter disseret. (yámb.) (Prud.)

15.° en los nombres terminados en ülámen, como
modülamen, simülamen; en ülátio i ülátor, como rr<o-

dülatio, simülatio, jacülator, modülator, popülator,

specülator, simülator; en üütas ¡ ülentía, como garrü-

lilas, sedülitas, credulitas, opulentia; en ülácram, como
ambülacrum, simülacrum; o en ülatus, sustantivos de

la cuarta declinación, como consülatus, ejülatus, ulü-

latus, o adjetivos, como jacula tus, infülatus, immacü-

latus, intumülatus y ocülatus, vermicülatus; es breve

también en las palabras: culex, cülina, mülíer, fúlica,
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petülans, petülanlía, Popülonía, aescülHum o escií-

létum, ulula, {¡lulo i exülülo (-üre), simülac o simülat-

que, lo mismo que en los nombres propios greco-

latinos Aescülapius, Hercules i Ulysses ; pero es larga

siempre en pülex, mulinus, amülétum, i en el nombre

propio greco-latino Dülichíwn:

Annua plangoris peraget simülamina nostri. (0.)

Ut sibi commissi simülator Sábüra belli. (Lucan.)

. . . Trojae popülator Atrides. (O.) Enceládus jácülátor

audax. (H.)

Et lumidus Galla credülilate fruar. [0.)

Divitis audita est cui non opülentia Croesi? (0.)

Auctoris pereunt garrülitate sui. (Marc.)

.. . tremulis úlülatibus aethera complent. (Y.)

Etnon sentitur sedúlilate labor. (0.)

...canes ululare per umbram. (Y.) ... fragili simülacra

nilentia cera. (Flor.)

In ambülacris, rivulos aquae propter. (escaz.) (Marc.)

Immacülata sui serve tur sanguine Maguí. (Lucan.)

Per consülatum pejerat Vatinius. (yámb.) [Cal.)

Cautus, in eventus omnes oculalus, etc. (Marc.) ... emble-
ma le vermicülato. (Lucil.)

Hunc ejulatnm.quem gemís, cune I i gemunl. (yámb.) (Sen.)

Pondere vel cülkis levior, etc. (Y.) ... oculis inlumülata
luis. (0.) Cerlent et eyenis ulülae, etc. {Y.)

Captum te nidore suae putat Ule cülinae. (Juv.)

Aune celebres mergis fülicisque palus tribus undae. (0.)

Desinit in piscem mülier formosa superne. (//.)

...sed cum peluían ti splene cachinno. (Pers.) ... satus

Hercüle pulchro. (Y.)

Daunia in latís alit escúlelis. (sáf.) (II.)

Carminibus Circe socios mutavit Ulyssis. (Y.)

Placel sacratus anguis Aescúlapio. (yámb.) (Prud.)
Parvulus aut pülex irrepens dente lacessat. (Caí.)

fíeclamatoris mülino corde Vagelli. (Juv.)

Dúlichiumque Sameque etc. (Y.) Amúlela gerit eolio sus-

pensa, etc. [Maní.)
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16.° Igualmente es breve en los nombres que aca-

ban en ümus, como humus, postümus, aeditümus por

acditímus o aeditüus, i así mismo en todos los super-

lativos que a veces toman la terminación ümus por

Zmus, v. gr., optümus, maxümus, exceptuándose,

sin embargo, los sustantivos dUmus, fñmus i nümus o

mimmus ; es breve también en los terminados en

umerus i ümera, como hümerus, nümerus, innumerus,

Crustümeri (plur.), cümera; en los en ümis, ümi i

jumer, como incolümis, cucümis o cuc^mer, hümi (ad-

verb.), menos en implümis; i así mismo en los deriva-

dos de nümerus, v. gr., nümerabHis, innümerabilis,

nümerósus, en el verbo numero (-are) i sus compuestos

annümerOj dinümero, etc.

:

Spargite hümum foliis etc. (Y.) ...Per silvas, dümos et

saxa vagetur. (0.)
f

P .. vacuas it fümus ad aures. [Y.)... numero deus impare
gande l . (V.) Summam nümorum, ele. {II.)

Infelix húmeros nrgeat una meos. [Prop.)

\ . .innümerae gentes etc. (Y.) Innümerabilibus plagis etc.

(Lucr.)

Árdea Crustümerique etc. (Y.) Gratulor incolümi quan-

tum, etc. (0.)

Cur tua plus laudas cümeris granaria noslris? (H.)

Cresceret in ventrem cucümis, etc. (Y.) ...procumbithümi
bos. (Y.)

Observans nido implümes detraxit, at illa. (Y.]

Doñee eris felix, mullos nümerabis amicos. {O.

Enümerat miles vulnera, pastor oves. (O.)

Témpora dinümerat, nec me mea cura fefellit. (Y.)

M.° en los nombres sustantivos cumulas i tümulus i

así como en los verbos derivados correspondientes

cumulo (-are), tümülo (-are), accümülo (-are), etc.;

en el verbo tümeo (-ere) i sus compuestos detümeo,
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tumefacto, etc.; i así mismo en humilis, contiímax i

contumacia, contumelia, crúména, tümultus, numis-

ma, intümulátus, inhuma tus, Númantia, Nümídae

(plur.), Númicnis, NúmUor, Crustümium, menos en

plúmatus, que tiene la u larga:

fíis saliem accümulem donis et fungar inani. (Y.)

Ómnibus injecta telívs ivmulabii arena. (Y.)

Sibiletin tümulis etc. (Prop.) ...vela tumtre sinu. (Marc.)

Delümüere animi etc. (Stat.) Atque hümiles habitare ca-

sas etc. (Y.)

Sed tu, syllaba contiímax, repugnas, (fal.) (Marc.)

. . . non deficiente crümena. (II.) Cruslümiumque rapax
etc. (Lucan.)

Decet execrandas ferré contumelias, (ijámb.) (Prud.)

...magno turbante lúmullu. (Y.) Exlenlam tümefeeit

humum etc. (O.)

. . .acceptos regale numisma Philippos. (II.) ... socios in-

huma taque corpora terrae. (Y.)

Occurramque oculis inlúmulala tuis. (O.)

Et Númidae infreni ele, (Y.) ... fon lis vada sacra Nü-
mici. (Y.)

Nolis longa ferae bella Nümanliae. (nsclep.) (If.)

Inscquitur, cümulvs<¡ue ruil male pinguis arenae. (Y.)

Ilia cum Lauso de Nümitorc sali. (O.)

18.° en los verbos en ¿ó, de la primera conjugación,

como aestúo, arcúo, fluctúo, helüor, mutuo, mutüor,

sinüo, tenüo, vacuo, viduo,o compuestos, como attenüo,

continuo, extenuó, inaestúo, insinúo, evacúo, i de la ter-

cera, como acüo, argüo, flüo, früor, lúo, minüo, plúo,

rúo, sirúo, sternüo, statüo, spúo, tribúo, o compuestos,

como exacüo, redargúo, imbúo, indúo, afflüo, con-

flúo, inflüo, proflüo, reflÚo, ingrúo, congruo, pollüo
y

prolúo, ablúo, allúo, elüo, dilúo, comminúo, deminúo,

i?nmnüo
)
abnüo, renúo, annúo, innúo, dirúo, irrúo.
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obruo, coiistitiío, destitüo, restitún, instituo, respuo r

assuo, insuo, constrüo, instrüo, obstrüo, attribüo, con-

tribuo, retribüo, dislribüo, exüo:

El quum exuslus ager morientibus aestüat herbis. (Y.)

Parvm eapatravit, anparum helüatus est?(yámb.)(Cat.)

Imyositis calamis patulos sinúaverat arcus. (O.)

Elysium liceat si vacüare nemus. (Marc.)

Jam dudum viduam gemina vidúaverat urna. (SeduL)
Debueraní luctus attenüare tuos. (O.)

Coníinüatque dapes, etc. (ti.) ... exlenüandus in av-
ras. {O.) Evacüat, quod culpa gravat, etc. (Arat.)

Tempore tain fáciles insinüantur opes. (Prop.)

. . .variisque acü>mt rumoribus iras. [Y.) Argüet ambigue
dictum, etc. (//.) ...studio minüente laborera. [O.)

Slernüil et nobis prospera signa dedil. (O.)

Cráteras magnos stalüunt, ele. (Y.) ... terram sicco spüit

ore viator. (V.) Verba redargúeret nomen etc. (V.)

Ábnüeram bello etc. (Y.) Annüit atque dolis risit etc. [Y.)

Assüitnr pannus, etc. (H.) Constitúmt laurum etc. (Y.)

Et pars quaeque suo congrüeret titula. (Prop.)

Exacüunt alii vallos etc. (Y.) Infectum elüitur scelus,

etc. (Y.) Contribuiré aliquid, etc. (O.)

Dir{íit, aedificat, etc. (H.) ...seuproflüithumor. (Y.)

Ingenii vires comminü'ere mei. (O.)

Ingrüit Aeneas etc. (\.) Portquam se dolor imminüit,

etc. (Lucan.) Corporis insüéris, etc. (Lucr.)

Demimi si quae numinis ira potest. (O.)

Iiutitúit sacros celebri certamine ludos. (O.)

Pollüit ore dapes, etc. (V.) ... submersasque obrüé pvp-
pes. (\.)

19.° en los adjetivos que acaban en üesus, como
acstúosus, bellüosus, fnictüosus, fleaüosus, luctuosvs,

sinñosuSj sumptuosus, sallüosus, tumultüosus, tortuo-

svs; en los nombres en üor, como crúor, flúor, qual-

tüor; en los adverbios en üo, como continuo, perpetuo,
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denuo, i así mismo en el numeral düo i el sustantivo

heluo:

Saucius al serpens sinuosa volumina versat. (Y.J

Gregem aestüosa torre l impotenlia. (yámb.) (fl.)

Cedunl ter qualüor decoelo corpora sánela. (Enn.)

Te bellúosus gui remolis
||
Obslrepil oceanus. (H.)

Vel simulaera dúo, forsan dúo dona fuere. (Marc.)

Salurnalia fructúosiora. (fal.) [Marc.)

Denúo qui mihi del veteres arcessere Musas. [Maní.)

.

.

, rulilum vomil ¡líe crúorem. (O.)

20.° en los verbos de la primera conjugación en

upo, como nuncüpo, occüpo, aucüpor; en los de la se-

gunJa en upeo, como stüpeo, i de la tercera en üpio,

como cüpio; en los en iípesco i üpisco de la misma
conjugación, como stupesco, obstupesco, concupisco; en

los en upero de la primera, como vitupero, supero,

exstípero, recupero ; en los adjetivos terminados en

uptnus i upidus, como lupinas, stipinus, resupinus,

cu pidas, stupidus; i en la preposición süper i en sus com-

puestos o derivados destíper, insüper, supe rus, etc.,

pero no en el adverbio nüper i su derivado nñp°rus,

cuya u es siempre larga; es breve también en aucupium,

superabais, lupanar, lupitum, Lüpercal,Lüperci[p\\ir.),

stupor, stupefio,cupedia, superbus i süpellex:

An'üpor infelix incertae murmura famae. (O.)

Nuncüpat haec aelas, etc. (0.) ... totum quae viribus oc-

cúpet orbem. (V.)

Jamque novum terrae stüpeanl lucescere solem. (V.)

Saepe fugam Danai Troja cupiere relicta. (\J
At si quid unquam tale concúpiveril. (yámb.) (H.)

...palma súperabat Acesles. [\.J Isti id vilúperant fa-
clum ele. (yámb.) [Terene.)
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...Sanguincae exsüpcrant undas etc. (V .) ...spcclat re-

súp.ino sideravultu. [Marc.)

El galea hirsuta compla lupina juba. (Prop.)

. ..faina süper aethera notas. (V .)... stüpidi collega Co-
rintia. (Juv.)

Inspectura domos veiituraque desüper arbi. (V.)

. ..haec insüpcr addidit ore. (\ ÁFleclere si neqneo Su-
peros, etc. (V.)

Nec sum adeo informh, nüper me in litlore vidi. (V J
Et revocal espidas alea saepe manus. (0.)

...non est süperabilis ulli. [0.) ... duris pariré lüpa-

tis. (\.) ... locus Ule Lupercal. (O.)

Faunus plumoso sum deus aucüpio. (Prop.)

. . . Arcadio dictos a monte Lüpercos. (O.) Qui stüporhic,

Alenelae, tuus, etc. (O.)

,.. tanta süperbia victis. (0.) ... tumefacta süperbial Um-
bría libris. [Prop.)

, . . Campana süpellex. (H.) ...nihil moror cüpedia. (yámb.)

(Marc.)

21.° Es breve, ademas, en los nombres que acaban

en üríus i ürium, como Mercürius, Cürius, Fürius 4

spürius, augürium, tugürium, menos en perjürium i

Bemüria o Lemuria (plur.); en los adjetivos en üriósus,

como füriosus, luxüriosus, menos en curiosus e irtjü-

riosus; en los en üreus, como purpíireus, svlphüreus

;

en los sustantivos en uñes, como esüries, luxüries; en

los verbos desiderativos en ürío de la cuarta conju-

gación, como coenatürio, cacatürio, emptürio, mictvrio,

partürio, esürio, dormzlürio, i lo mismo en el verbo de
la primera luxurio o luxürior, exceptuándose de esta

regla los siguientes verbos de la cuarta : ligürio,

abligürio, scatürio i prñrio, que tienen la u siempre

larga; es breve también en la primera sílaba de fürens,

furor, füribundus, füriális, füriátus, cürülis i Curia-
tíus, pero larga en cUriális i cñriátus:
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Omnia Mercurio similis ele. (X.) Qui Cirios simulant,

ele. (Juv.)

Quisque notas spüríis versibus apposuit. (Auson.)

Ni frustra augüriumvani docuere párenles. (Y.)

Pauperis el tugúri congestum cespite culmen. (Y.)

...luimus perjüria Trojae. (Y.) ... lucemqae liemüria

dixit. (O.)

Hausisli patrias lux^riosus opes. (Marc.)

Sulplwreo Nar albas etc. (Y.) Sustulit esüriens, ele. (II.)

Injüriosis aridus ven lis ferar. (yámb.) (II.)

Partüriunl montes, etc. (II.) ...dum furia ligürit. (II.)

Purpúreus molli fiat in ore rubor. (O.) .

Luxüriant animi rebus plerumque secundis. (O.) I i

Coenatüril Yacerra, non cacatürit. (yámb.) (Marc.) (

Incipiant prürire choro, ele. (Juv.) Serpenlis fúriale ma-
lum, etc. fV.) ...miclüriunl hic. (Juv.)

Neptw&im procul c Ierra sp celare fkrenlem. (II.)

Conscendil furibunda rogos: ensemque recludit. (X.)

Praelor abest, vacuoque loco cessere cúrales. (Y.)

Cum libertinas damnel Cüriatius auras. (Marc.)

22.° en los nombres terminados en üleus, como ar-

büteus, puteas, ¡¿¿teas (enlodado, sucio, de lülum,

barro, lodo, ) menos en lúteas (amarillo, colorado, de

lülum, especie de yerba de tinte); en los en ütílus, como
míitilus, rülilus; en los en ütina, como Mülina, tin-

tina; i en los verbos de la primera conjugación en

ütüo o ültno, como mutilo, rutilo, trütinor, excepto

glütino i sus compuestos agglütino, conglutino, etc.;

es breve también en el pronombre üter i sus compues-

tos alterüter, iílerque, ütervis, üterUbet, etc., pero

larga en el sustantivo uter, jen. ñtris; así mismo es

breve en la primera sílaba de cutis, frütex, früticósus,

Lüteta, Rútülus, scülíca, püteális, üterus, lülulenlus,

fútúms, del verbtf frúlíco (-are) o frülícor (-üri),

i de üti por ul, o desús compuestos sicüti, velüti, ñü-
39
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nam t
i lo mismo en la segunda sílaba de diúlurnus;

pero es siempre larga en tuteólas:

Arbüteii texunt virgis et vimine quemo. (V.)

Aurora in roséis fulgebal lútea bigis. (V.)

...lütúlenta radere palma. [II.) Defingil Rheni lüteum
capul ele. (II.)

Mol lia lüleola pingit vaccinia callha. (V.)

Aul püteos, aut alta etc. (V.) ...saevo mülilatis partibus

ense. (0.) ... parles dum glütinat ambas. [Prop.)

Turpe pecus mütilum etc. (0.) ... Perusina fames Mu~
linaeque labores. (Lucan.)

Per sudum rutilare vident, etc. (V.) ... rütilum vomit Ule

cruorem. (O.) ... in trülina ponetur eadem. (II.)

Alque exporrecto trülinanlur verba lubello. (Pers.)

Dic, üter ex islis melius rem gesserit etc. (Marc.) ... quid

possil üterque vicissim. [ Y.)

Mollibus in pralis uncios saliere per ñires. (Y.)

Semina ferl útero, etc. [O.) Tu quoque úti fieresetc. [Prop.)

O ülinam tune cum Lacedaemona classe pelebat. (0.)

Quo carel alterüler, sumit ab alterütro. (Auson.)

Silvarum früticumque etc. (Y.) ¡Tros Rütulusve fuat,

etc. (Y.ÍNec scütica dignumelc. (Y.)

Yix habeo tenuem, quae tegat ossa, cütem. (O.)

Cemas ramosis palmas früticare lacertis. [Sidon.)

Siculi quadrupedem etc. [Lucan.) Atvelüli ventisetc. (V.)

... mersit pülealibus undis. [O.) ...vellem, diúlurnior es-

set. (0.)

Ilicviclor pugnis, Ule füturus equis. [Prop.)

23.° en los nombres que acaban en üum, como bi-

düum, tridüum; o en üus, como ardüus, annüus, car-

díais, fatüus, luíais, menslríais, mortüus, mulüm,
patrüus, rigíais, sirenüus, vacüus, vidüns, aeditüus,

Aedüus, ambigüus, exigüus, decidíais (de cada), deci-

duas (de caedo), incidíais o incaedms, occiduas, succi-

düus, praecipüus, circamflüus, reflüus, septemflüus,



LATINA. 307

ingeniáis, congruas, promiscuas, innocuas, perpetuas,

irrigüus, conspicuas, perspicüus, assidüas, continuas,

atligüus, contiguas, dividías o divídus, individuas,

supervacüus:

Ardúus ármalos mediis in moenibus adslans. (V.)

Ergo impetrare nequeo lioc ubs te bidmim. (yámb.)[Plaut.)

Annüus exactis completar mensibus orbis. (V.)

Si totas Ubi triduo legalar. (fal.) (filare.)

Cardúus, el spinis etc. (V.) Etlituo paguas insigáis obibat

ele. [V.) ... etrigüi placean l in vallibus amnes, [V.)

id, f¡uod verbosis dicitur el fatíiis. {Cal.)

Maluaqae ínter se laeti convivía curant. (V.)

Qaidebit ergo tribns patrüis etc. (Jav.J El jam porticibus

vaciíis, ele. (V.) Aedilüus consallas ait: ele. (Prud.)

Transeal instabiles strenüus Cyaneas. (0.)

In vulgam ambiguas, etc. (V.) Exigía namero, ele. (\.)

. . . mallos incídüa silva per amos. [O.) Decídüam frugem
legil, etc. (SIare.)

. . . occiduo rjuae litlora solé fcpescnnt. [O.) ... circumflíins

amnis. (0.) ...refluí pugnarun t monlibus amnes. (Sil.)

Saccidúo dicor procubaisse génu. [0.)

Ar (ibas ingenüis etc. (O.) Spargimnr innocúae etc. (0.)

... gemitumque dedil decidua (¡aereas. (O.) ... promiscua

fama. (Marc.)

Mille supervacv.os [honores). [II.) Etmilii dividiioetc.[U.)

Mors individúo est noxia corpori. (coriámb.) (Sen.)

Leacada continúam etc. (O.) ... conspicúumque pólam. (O.)

...assidúo labuntur témpora motu. (O.) firme ubi conti-

güum etc.
(
V.)

Tuncbibit irrigüas fer lilis hortus aquas. [Tib.)

24.° en los nombres que acaban en üvies, como

allüvics, collüvies, diluvies, elüvies, illüvies, prolü-

vies, ingluvies; en los en üvía, como flüvia, pluvia,

exüviae (plur.); en los en üvius, como fluvius, plu-

vias, Pacüvias, Vesuvius o Vesvius o bien Vestwí; en
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los en uvíum, como Igúvium, con.fluvium, allüvium,

prolüvium, diluvium, simpüvium; en los en tírío, como

diluvio, eluvio, collüvio; en los en üviális, como flü-

vialis, pluvialis; en el verbo jüvo i su compuesto adjüvo

f-üre); i así mismo en jüvenis, i sus derivados jüven-

cxiSj jüvenca, jüvenllis, jüventus, Jüve?ialis, jüvenesco

(-ere), etc.; pero es siempre larga en uva, üvidus i

uvcsco (-tre):

Fecit, et aliúvie mons ést deductus in aequor. [O*)

Diluvio ex ¡lio tot vasta per aequora vecti. (Y.)

Doñee conflüvio revolutis aeslibus amnis. (Corn. Serv.J

.... morbo illüvieque peresa. {Y.) Prolüvies vncaeque ma*

j ñus ele* (Y.) Simpüvium ridere Numae etc. (Juv.)

Praeciaram ingrata stringat malus inglüvie rem t (II.)

.... et plüvius describitur arcus* (II.) Populus in flúviis

ele. ( Y.). . . exüvias indulus Áchillis. (Y.)

Caeruteus plümam denuntiat igneus Euros. (Y.)

Sunt quos Pacüviusque etc. (Pers.) Non adeo Vesüvlnus

apex etc. (Stat.)

Non omnes arbusta jüvant etc. (Y.) Graja jüvenca venit

etc. (0*J Rectores júvenum etc. (Y.)

Adjúval in duris aliquos praesenlia rebus. (O.)

...sumptis Priamum jüvenilibus armis. (Y.)

Venalum in silvas jüveniliter iré solebam. (O.)

Matre qui largis jüvenescit fierbis. (sáf.) (H.)

Tempore difíciles veniunt ad aralra jüvenci. (O.)

Uvidus hiberna venit de glande Menalcas. (Y.)

Pocula seu modicis üvescit laetius, ergo. (H.)

Duceret apricis in collibus uva colorem. (Y*)

25.° Es breve finalmente en los nombres termina-

dos en übra, übris, ücris, ücrum, üermus, ücretius,

ücleus, iípressus, üpremus, üprum, üplus, üplex,

uples, como colübra, lugübris, volücris, lilcrum, in-

volücrum, Lücrmus, Lücreñus, Lücretia, nüclíus,
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cupressus, supremus, cüprum, stuprum, dúplex, ten-

lüplex, quadrüplex, locüples, düplus, centüplus, qua-

drüplus, octüplus; en los verbos de la primera conju-

gación en übrOj ücleo,ucro, üpro, üplo, üphco oüpléto,

como lucubro, elucubro, enücléo, lücror, stÜpro,dÜplo,

quadrüplo, centuplico, duplico, octuplico, quadrü-

plico, locüpléto; en el verbo pütreo i sus derivados

pütrklus, pütredo, pütresco (-ere), pñtrefacio (-ere),

etc.; en la preposición süpra i en los adverbios ütrum,

ütrinque; i así mismo en los casos de ruber, coliíber,

volücer, uler, alterüter, üterhbet, ütervis, üterque,

lo mismo que en sus derivados; pero es siempre larga

por naturaleza en uler (jen. ütris), sütrix, lübrlcus,

püblicus, salübris, insafabris, salübrUas, delübrum,

muero (-ónis)
,
pugna, pügnus, en el verbo pugno (-are)

i en sus compuestos oppügno, repugno, propugno, etc.,

así como en sus derivados pügnax, propügnacülum , etc.,

lo mismo que en el verbo nutrió (-íre) i sus derivados

nütritor, nütrix, nütrimenlum, etc., i en el nombre
propio Büthrotum:

Sperne lucrum, vexal mentes vesana libido. (V.)

Qui gurgis, aut quae flumina lugübris. (ale) (II.)

J/aec laqueo volücres, liaec captat arundine pisces. (Tib.)

Ostrea tu sumis stngno satúrala Lücrino. (ftíarc.)

Caussa mali tanti: tacet interfecta lúcrandi. (Prud.) .

Carmina sublimis tune sunl peritura Lücreti. (O.)
\

Mella dari nüeleosque tibi dulcesque placentas. (Marc.)

... túmulos lectura cupressus. (Claud) ... el düplkem
gemmis auroque coronam. (T.J

Dura dies regnis illa suprema fuit.
(
V.)

Centüplicemque ferant virlulis robore frugem. (Juv.)

Nullis polluitur casta domus stüpris. (coriámb.) (II.) 1

Aeque pauperibus prodest, locüplelibus aeque. (H.)
Ingens ad lerram duplicato poplile Turnus. {V.)

Estu ut ocGitltavitiala pútredine navis. (O.)



310 PROSODIA

... tum clauso putrefacta esl spina medidlo* (O.) ... tú-

nica patet ulcus ü trinque lévala, (Marc.)

... uncios saliere per útres. (Y.) ... sümit áb áltérütrd.

(Auson.)

Lúbrica convolvil etc. (Y.) ...püblicus nsus. (H.) ... sa-
lübribus herbis. [Tib.)

Salve, Narbo potens, salübritate. (fal.) (Sen.)

Ad delúbra cénit, monstratas excital aras. (Y.)

Propúgnat mtgis ele. [II.) ...crinem perfundere pügnal
amomo. (Sil.)

...et propüfjnacula jungunt. (Y.) ... alto stat vulnere

muero. (Y.) ...volücrigue fugacior aura. (O.)

Nütrimenta dedit ele. (Y.) ... celsam Bülhroti ascendimus
arcem. (V.) ...slabuli nütrilor Iberi. (Marc.)

Inde lupae fulvo nütricis tegmine laetus. (Y.)

Observación: La u breve de las palabras de esta

clase se hace también larga, por posición de la muda
i de la líquida:

Sanguinei lucubre rubent, aui Sirius ardor. (Y.)

Omnia lücrari dum cogitat, etc. (Mant.) ... foedique in-

famia tüeri. (Marc.)

Et gravis incumbens casto Lücretia ferro. (Claud.)

. . . Lücrinoque addita claustra. (Y.) ... cum düpliceficu. (H.)

Flebant, et cineri ingrato suprema ferebant. (Y.)

Súpra homines, súpra iré déos pietate videbis. (V.j

Düpliciler, nam vis venti contrudit et ipsa. (Lucr.)

... nox lucübrata Camenis. [Marc.) ... pülrúlt ora. (E.)

Et tamen haec cum sunt quasi putrefacta per imbres. (Lucr,)

Pútrida multivagis populalur flatibus antra. (Claud.)

Et primo similis volücri, mox vera volúcris. (O.)

... variae cum dente colúbrae. (H.) ... seu rubra canícula

findet. (II.) ... tol pullula l aira colübris. (F.)

Lata colübriferi rumpens confinia colli. (Lucan.)

Es larga la u en los casos siguientes: 1 .° en los nom-
bres acabados en «bes, Ubis i Ubo, como nubes, pubes,
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impúbes, Ánübis, innübis, búbo; en los en ü&er, como
saluber, púber, impúber, túber, uber (sust.) i über

(adjet.), menos en colüber i rüber; en los terminados

en ubilus i UbUum, como nübilus, innubilus, jubila

(jen. -órum), nñbila (jen. -orum); en los sustantivos

femeninos en libertas i úbüitas, como úbertas, pvibertas,

volübilitas; en los adjetivos en ñbilis, como nübilis,

volñbilis, revolübilis, solübilis, resolúbilis, dissolübilis

;

en los verbos de la primera conjugación en übero, como
[übero, extñbero, übero, exúbero; i así mismo en el

nombre propio Bu bastís:

Impübesque manas mirata vohcbile buxum (V.)

... fluidis adoperlus nübibus aelher. (O.) ,.. robora
pubis. (V.) ... binos alil übere fetus. (\.)

Per tua sistra precox, per Anübidis ora verendi. (O.)

fgnavus bübo diram mortalibus ornen. (O.)

Püberibus caulem foliis ele, (\.) ... semperque innubilus

aelher. (Lucr.)

Donaque promissis überiora feram. (Claud.)

Qui ne lüberibus propriis offendal amicam. (ff.)

...el assuetus colüber succedere teclo. (V.)

Crine rüber, niger ore, brevis pede, lumine laesus. (Marc.)

El laelus scopulis audivit jubila Cyclops. (Sil.)

... dum nübila ventus agebat. (V.) Púber late valent,

etc. [Maní.)

Jammatura viro,jam plenis nübilis annis. (V.)

Témpora si fuerint nübila, solus eris. {O.)

Sanctaque Bübaslis ele. [O.) ... corpus revolübile t>o.'-

vens. (V.) ... foliorum exüberal timbra. (V.)

Jpsa volübilitas libralumsuslinet orbem. (O.)

Plumboque ceroix verbérala exlüberet. (yámb.) (Prud.)

2.° en los terminados en ücus, como fücus, lücus,

mücus, caducas, manducas; en losen üca, como curruca,

eraca, lactuca, verruca , Sambuca, Lüca; enlosenwceVs,
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Zcius i ü cía, como caáüceus o cadüceum, lüchts, Lücius,

Muciiis, fidücia, ¡ndñciae (plur.), Mücia, menos en Mi-

nücius i Minucia; en los nombres griegos que acaban

en i+chus, compuestos, como cerüchus, eanüchus, lychnñ-

chus, ophiüchus, o simples, como brüchus; i así mismo

en los verbos terminados por ¿ico, de la primera con-

jugación, como fuco, manduco, o de la tercera, como
dñco, i sus compuestos abdüco, addüco, condüco, dedüco,

didúco, educo, indTcco,introdüco,obdüco, perdüco, pro-

düco, redücOy sedüco, subdüco, tradüco, etc., menos en

educo, verbo de la primera

:

Non ager lúe pomum, non dulces edücat uvas. (0.)

Aurave dislinctos edücit verna colores. (Claud.)

...tradúcere messes. (V.) ... nubes solemque redücit. (V.)

... nostra dedücit origine nomen. (V.)

Quassatam ventis licet subdücere classem. (Y.)

Quod non proposito condúcat et haereat apíe. (H.)

Qualia nunc hominum prodücit corpora tellus. (\.)

Addücitque cuíem macies ele. (O.) ... quod mandúcamus
in ore. (Lucan.)

Perdücunt aliquae etc. (TJ... in parles animus didücitur

omnes. (Y.) ... purpura fuco, (Cat.J

...Mos abdücere Thestylis orat. (V.) ...summique arsére

cerüchi. (Lucan

J

Sic equidem dücebam animo relarque futurum. (V.)

...Assyrio fücatur lana veneno. (V.) Éunüchum ipse facit

etc. (Juv.) Tu tibi tunc¡ curruca, etc. (Juv.)

Aut populator edet* gemmanlia germina brüchus. [Prud.)

. . . lucis habitamus opacis. (V.) ... et tela caduca, [Prop.)

Mücusque et mala pituita nasi. (fal.) (Cat.J

Erücam male pascit hortus unam. (escaz.) (Marc.)
Lucius obscuras aha coenoque lacunas. (Auson.J
Inde boves Lucas turrilo corpore tetros. (Lucr.)

Claudere quae coenas lactuca solebat avorum. (Marc.}'
... ignoscet verrücis illius: aequum est (H .) ... paribus cadü-

cifer alis. [O.) ,..generi$ tenuit fidücia vestri. (V.)

¡
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Samhücam citius caloni aptaveris alio. (Marc.)

Quem claro perhibent Ophiuchon nomine Graji. [Claud.)

Lucí, gloria iemporum tuorum. (fal.) (Marc.)

Suspkiones, inimicitiae, indüciae. (yámb.) [Terenc.)

Urere quam poluit contemplo Mücius igne
\\
(manum). [Marc.)

Brundisium Minüci melius vía dücat an Appi. (H.)

3.° Lo es también en los verbos terminados en uceo

de la segunda conjugación, como müceo, lüceo i sus

compuestos col/uceo, dilüceo, elüceo, pellüceo, relüceo,

etc.; en los adjetivos en ücídus, como mücidus, lücidus,

dilücidus, pellücidus; í así mismo en la primera sílaba

de jücundus, fücátus, lucubro (-are), mücor f-óris),

buceruso bücerius, bücolicus, bücülus, bücúla, bücetum,

BúcephaluSj encubo (-are), lúcifügu.s, Lucifer, Lücul-

tus, Lücina, Lücilius, lücülentus, Lücünus, Lucarna,

lo mismo que en la segunda de dilücídum i de hallü-

cinor (-ári); pero es breve en la primera de lri¿cü-

lentus i de lucerna, así como también en la segunda

devolíicer, i se hace común en las dos primeras sílabas

del sustantivo cücíilus i del verbo cúculo (-are), mas no

se conoce su cuantidad en torcular:

fíincomnispendet Lücilius, etc. [II.) ... lücidus ordo. {II. )

... nox lucúbrala Camenis. [Marc.) ... lücülenler disseret.

(yámb.) (Prud.)
. .. tu nobis lücem, Lúcina, dedisli. (O.) ... ana lucerna

vocor. (Marc.)
Et vigil Eois Lucifer exit aquh. (O.)

. . . seu quod Lúcania bellum. [II.) Moenia collucen tflammis,
etc. (V.)Elücent aliae etc. (Y.)

Ut mihi perpetuo lüceat igne focus* [Tib.)

... pellücida gemma. (O.) .._. Sigaea igni freía laetare-
lücent. (V.),.. lucent bücéta Malini. (Lucan.)

Dilucide expedivi, quid me oportuit. (yámb.) [Terenc.)

... in rebus júcundis vive beatus. [II,) Büceriique greges

ele. (Lucr.J
40
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Pudor sil ul dilñculum. (yámb.) {Ambros.)

... aul errans bíicula campo. (Y.) Bucephalus formae

etc. (Ser). ...magna compellans voce cücülum. (II.)

I
Bücolicis juvenis luserat ante modis. (O.)

Julia Gelis tato gens est Irüculenlior orbe. (O.)

Noctua lucífuga cücubut in tenebris. (Poel. de philom.)

¡ulerea colücer motis conlerrita pennis. (Petron. Arb.)

Garrulus, el verbis mücida vina fácil. (Marc.)

El cúculi cücülant, fritinnit rauca cicada. (Poet. de
philom.)

4.° en los verbos terminados en üdo, de la primera

conjugación, como nudo, sudo, denudo, exsudo, insudo,

o de la tercera, como cüdo, ludo, trüdo i sus compuestos

respectivos excüdo, procüdo, ablüdo, allüdo, collüdo,

deludo, elFtdo, illüdo, prolüdo, abstrüdo, contrüdo, de-

trüdo, extrüdo, intrüdo, protrüdo, etc., ío mismo que

en los del verbo claudo, por ejemplo, conclüdo, inclüdo,

interclüdo, reclüdo, praeclüdo, occlüdo, seclüdo; pero

es común en el verbo rudo (-ere):

Ingenhm res
\\
Adversae nüdare soten f, celare secun-

f
dae. [H.)

I Mulla tulil fecitque puer, sudavit el alsit. (H.)

Denüdat arhis duros atque ossa amputal. (yámb.) (Sen.)

/. . . exsüdat inu lilis humor.
(
Y.) Lüdere par impar ele. (H.)

Mulciber Aelnaeis fulmen cüdebat in antris. (Y.)

.. . in proelia Irüdit ineríem. [H.) ... haec a te non mul-
turn ablüdit imago. (H.)

Nec plura, allüdens, etc. (V.) ... in aqua collñdere plu-
mas. (Y.) ... vis venti contrüdit el ipsa. [Lucr.)

Pars aptare locum ledo el conclüdere sulco. (Y.)

Aul qnae sopilos delüdunt somnia sensus. (Y.)

...Jovem delrüdere regnis. (Y.) ... aeslivo pecus inclü-

datur ovili. (Calp.)

Qua vafer elüdi possit ratione maritus. (II.)

Quorum utrumque Ubi effugiumpraecludit et omne. (Lucr.)
Laudet venales, quae vult extrüdere, merces. (II. )
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...dtuum procüdit araior. (V.J ... ad pugnara prolúdit

arena. (Y.)

...verbis virlulem Ulule superbis. (¥.).A Teucri, seclü-

dite curas. (7.)

Findor ut Arcadiae pecuaria rüdére credas. (Pers.)

Ll rüdit a scabra turpis asella mola. [O.)

5.° en los nombres que terminan en üdo s como
hirüdo, testudo, assuetüdo, consuetüdo, mansuetüdo

,

hebetüdo, valetüdOj aegritüdo, aliitüdo, beatitüdo, cía-

ritüdOy dulcilüdo, fortMdo, firmilüdo, lassitñdo, lon-

gilüdo, multilñdo, pinguitndo, pulchrilúdo, similitüdo,

solilüdo, sollicitüdo, turpitüdOj vicissitüdo; en los

en üdus, como crüdus, lüdus, ?iüdns, üdus, rüdus

[jen.-eris); en los terminados en udum, como südum,

dúdum; i así mismo enjüdíco (-are) i en sus compuestos

adjudico, dijudíco, etc., lo mismo que en ludibríum,

lúdícrus i lüdifico (-are):

Non missura cutem, nisi plena cruoris, hirüdo. [H.)

. . . solans aegrum tes Indine amorem. (Y.) ... ni l assuetü-

dine majus. (O.)

Consuetüdo malí tenel insanabile mullos. (Juv.) ,

üralia, fama, valeludo con lingat abunde. (II.)

Solé tur senium, aegritüdinemque. (fal.) (Marc.)

Sollicitüdine dislrictum ne pañis aduslus. [II.)

Non plus habere longitüdinis modo, (yámb.) (Avien.)

. . . qui vulnera cruda retractet. (O.) Nüdus ara, seré

nüdus, etc. (Y.)

O jucunda, Covine, solilüdo. (fal.) [Marc]
... amoló quaeramus seria ludo. [II.) ... et Jove jüdicat

aequo. [II.)

Dona turpilüdo est, quae periclum vindicat. (ycimb.)

[Publ. mim.)
Nigra subest udo lantum cui lingua patato. (Y.)

Ilnderibus lalis teda sepulta jacenl. (llulil.)
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Ergo, ubi ver nactae südum camposque palentis,
\\ Erum-

punt por lis; ele. (V.)

Ipsa egomel dñdum Beroen digressa reliqui. (V.)

...Indis adjüdical armis. (/I.) ... Nam quis dijüdicet

ist/mc. (Lucil.)

. . . el celera ludiera pono, (ff.) Lüdibrium necis horre-
scens ele. (Sil.)

Ut puerorum aelas impróvida lüdificetur. (Stat.)

6.° en los sustantivos terminados en %o, como aerü*

go, ferrügo, lanugo; en los en üga, como nugae (plur),

ruga
y
arñga, excepto en fuga i transfuga; en los verbos

en ñgo, de la primera conjugación, como rugo, nñgor,

corrugo, ó de la tercera, como sugo, exsugo, excepto

en los verbos de la primera fugo, jugo i sus compuestos

conjugo, subjügo, etc.; en los de la cuarta en ugio, como
rügio, mugió i sus compuestos admñgio, immñgio, re-

mugió, etc., menos en fügio (-ere) i sus compuestos

aufügio, confügio, difugio, effugio, refugio, subterfu-

gio, etc.; en los en ügeo de la segunda, como lügeo,

i en ügesco de la tercera, como frügesco; lo es también

en la primera sílaba de sus derivados respectivos, como
lügUbris, mugítus, rügztus, nügütor, rugósus, así como
en la segunda de ferrügineus:

Sed reddat veterem cura tota úerügine follem. (Juv.)

Quvm caput obscura nitidum ferrúgine texit. (Y.)

Dum nulla teneri sordent lanügine vullus. (Marc.J
Non capil has nñgas humilis domus: etc. (Juv.) Jam ve-

nient rügae, etc. (O.) ... ubera sügunt. (O.)

Furtivae placnere fügae, etc. {Litcan.) Nügari cum Uto,

etc. (//.) Corrügat nares, etc. (H.)
. .

. primisque jügarat. (Y.)..* animo quoque subjúgat

hostes. [Claud.)
El ferrüginea subvectat corpora cymba. (Y.)

Ne fias isla tránsfuga sorte, vide. [O.) £
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Indoctum doctumque fúgat reciíafor acerbas. [IL)

Quum fera rügitu vox fremil aequoreo. (Marc.)

Mollibus in pralis admügit femina taaro. (0.)

Sed fúgií inlerea, fúgit irreparabile iempus. (V.)

Quisquís es, assiduas avfüge blanditias. (Prop.)

Tigrides indomitae raucant rügiunlque leones. [Poet. de
philom.)

Dtffúgimus visu exsangues, etc. (V.) ... versis lügeret

Graecia [a lis. (M .) ... immügiit Aetna cavernis. (V.)

Sanguinei lúgubre rubenl, etc. (V.) Si increpuit, cessns

nüyafov, etc. (ti.)

Quum mea rugosa pallebunt ora senecta. (Tib.J

7.° Es larga, ademas, en la penúltima de b«fo, rufas,

alleluja, cujas, así como en los jenitivos cüjus i hñjus;

en los terminados en ülis, como curülis, edülis, tribülis,

lülis ; en los en ülius, üHá i ülíum, como Apülia o

Appülia, Gaetülia, Julia, Jülius, pecülium; i en los en

üligo, como ¡üligo, üligo:

ínventusqae cavis bufo, el quae plurima terrae. (V.)

Amen reddidit, alleluja dixit. (fal.) (Prud.)

Praelor abest, vacuoque loco cessere enrules. (V.)

. . . capreas non semper edüles. (ti.) ... jussu cüjatis vene-

ril illa. (Pers.)

Boma magis fuscis veslitur, Gallia rüfis. (Marc.)

. . . dulciqtie üliyine laela. (\.) ..^jnec cura peciili. (\ .)

Jülius a magno deductum nomen Julo. (Y.)

Quidquid monstriferis gignit Gaetülia campis* (Claud.)
Velleribus primis Apülia, Parma secundis. (Marc.)

Nunc anus, et trémulo vix accipienda tribüli. {Marc.)
Semper et assidua postes füligine nigro. (V.)

8.° en los neutros que acaban en ümen. como acu-
men, alúmen, büümen, cacumen, flümen, legümen,

lumen, numen, sumen, volumen, menos en colúmeu,

docümen, tegümen o tegimen o bien tegmen, i así mismo
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en los cnúmeniwn, como argümenlum, jümenlum, adjü-

mcnium, frümentnm , indümentum, inslrümentumi, menos

en documentum, monümenlum, emolümenlum, tegümen-

twn, integümentum:

Pecíore perfixo docümen mortalibus acre. fLucr.)

...El frágiles ¡Hiende bitümine lauro. (Y.) Flüminibus
saltees, ele. (V.)

Nunc herbae rupia tellure cacümina tollunt. (O.)

. . . laelum siliqua aaassanle legümen. (Y.) Lñminibus
flammae arree lis ele. (V.)

...non haec sine nümine Divum. (V.)... sinuosa volümina
versal. (V.)

El manus uberior laclan ti in sümine sidat. (Liicil)

Tu colümen vitae praesidiumque meae. (O.)

El documenta da-mus, qua simns origine nali. (O.)

. , . adjümento moluque juvalur. (Lucr.) ... argumenta pu-
dor is. (Claud.)

... ingentem frumen ti semper acervum. (II.) Abjeclo ?Vi-

strümenlo arlis, etc. (II.)

Aelolis onerata plagis jumenta canesque. [II.)

[ndümenla pedam velul Mogses. (fal.) (Prud.)

Ferré sui dederal monümenlum el pignus arnoris. (F.)

... dique alia emolumenta no temus. (Juv.)

9.° en los nombres terminados en tima i ume, como
bruma, pluma, spüma, ruma o rümis o bien rumen,

Cúmae (plur.), Jdüme, menos en Nüma i cucüma; en

los en ümor, como humor, rumor, menos en tumor;

en los en ümldus, como fumidus, hümidus, menos en

tümidus; en los en ümeus, ümlneus i ümdsas, como

fümeus, plümeus, spümeus, dümosus, fümosus, plu-

mosas, bitümineus, flümineus; en los verbos en ñmo,

de la primera conjugación, como fumo, spümo, infamo,

o de la tercera, como sumo i sus compuestos absümo,

assümo, consumo, insumo, resumo, etc., menos en

autümo i humo, verbos de la primera; i así mismo ea

i
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los de la primera en ümígo i Zmíno, cómo fumigo,

rümigo, cacümino, rümino y
illumino; lo es también en

hümánus e inhümúms, hümeus, dümétum, brümális,

pamex, pümiceus, plümatUis, humecto (-are), frümentor

(-ári), plümesco (-ere), pero es breve en decumünus i

Bruma novi prima est, veterisque novissima solis. (O.)

. . . brümali frigore viscum. (II.) Pensilibus plümis etc. (Juv.)

Sic plumosa novis plangenles pee tora pennis. (0.)

...el spümas agel ore cruentas. (V.) ... fulsa spümant
aspergine cautes. (X.)

...Euboicis Cümarum allabilur oris. (Y.) ... palmarum
dives Idüme. (Lite.)

Ilaec fui l antiqui regia parva Númae. (O.)

...sudant humore lacunae. (Y.) ... nullo sepia lümore
placet. (Tib.)

Quid miserum lorques? rumor acerbe, tace. (Tib.)

. ..nox húmida coelo. (X .) ... consortem moestus húmabat,

(Lucr.)

Aon hace hümanis opibus, non arle magistra. (V.)

Qua niger hümectat flavenlia rura Galesus. (Y.)

Fümea Massiliae poneré vina potes. (Marc.)

.

.

, villarum culmina fümant. (Y.) ... assümere prava. (II.)

Ilhmentemquc aurora polo dimoverat umbram. (Y.)

Dúmosa penderé procul de rupe videbo. (Y.)

Sive bitümineae rapiunl incendia vires. (O.)

Exstruxit: cucümam fecil Otacilius. (Marc.)

... consumere mensas. (VJ Aulümet haec populus etc. (II.)

. . . resúmere vires. (0.) ... summasque cacúminat aures. (O.)

Lector inhumana liber ab invidia. (Marc.)

. . . tonelent dúmeta juvenci. (V .) ... niveo de púmice fon-
tes. (Cat.J

El qvae pumiceis fontibus antra canení. (Marc.)

. . . epastas qui rüminat herbas. (O.) ... vias iIlumina t igni.

(Stat.)

;. .acipensere cum decümano. (Lucil.) ... lum spara, tum
rümices por tan tur. (Litcil.)
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10.° en los terminados en ñnus, como Neptñnus,

jcjünus, importúmis, opportünns, tribvnvs, jünus, prü-

mis,münus, ñnus; en losen ñna, como fortuna, lacüna,

laguna o lagéna, cünae (plur.), luna, pruna; en los en

ünuní, como Lagdünum, prünum; en los en ünius, ünia

o ütnum, como Neptünius, Jünius, pecunia, jejüninm,

infortiínium, interlünium; i así mismo en los en ünis o

Tine, como funis, clürás, commünis, immünis, illünis,

impünis, münia (jen.-iumj:

Neptünum procul e ierra spectare fureníem. (II.)

... Neptünia proles. (\.) ... canil importuna per tim-

bras. (Y.)

Jejúmts raro stomachus vulgaria tenmit. (II.)

Longa doman t illos inopi jejünia viclu. (O.)

,. .nidis domus opporlñna volucrum. (Y.) ... fieriqne tri-

bünum. (//.)

'.. . spinos jam pruna ferentes. (V.) ... solvatur funis are-
na. (Prop.)

Subjiciunt verubits prunas et viscera torrent. (Y.)

Muñera, credemihi, placant hominesque deosgue. (0.)

Félix Eois lex füneris una maritis. (Prud.)

Cünarum labor etc. (O.) ... sudant humore lacünae. (YJ
.,. coelo fulgebat luna sereno. (H.) Lvgdünumque luum,

etc. (Sidon.)

Et gemís et forman regina pecunia donat. [H.)

jünius est juvenum, quifuit ante senum. (O.)

. . . Tun^tua me infortunio laedenl. [II.) ... vsus commünis
aquarnm. (O.) ... impune videmus. {Y.)

Thracio bacchante magis sub inter-
||
lúnia vento, (ff.)

lmmünes operum famulae etc. [0.) ... aliquid de clünibus

apri. (Juv.)

Illünem nacti per rura tacentia nociem. (Sil.)

Celera qui vitae servaret münia recle (H.)

,Jl\ .° en los verbos de la cuarta conjugación en unto,
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como münro, commmio, pünio, ünio; en los de la pri-

mera en uno, üníco o ünero, como fortuno, commünico,

münero, remunero; en los nombres que acaban en uno,

ünar, ünal o únale, como Juno, lacünar, tribunal, ¡úna-

le; en los en ünio, ünHas, animen o ünimentam, como
ünio, commünio,opportünitas, ünitas, commünitas, mü-
mrnen, münimenlum; i así mismo en losen ünícus, Una tus

oünábülum,, como Púnicas, únicas, fortúnalas, infortü-

natus, lünalns, tribünatus, cünabula e incünabula (jen*

-drum)

:

Sed müwmen habel nidio quassabile bello. (Lucr.)

El münire favos ele. (Y.) Münerat el lauro etc. (Calp.J

Al sita Ty elides mecum commünicat acta. (0.)

. . . non ego pünior ipsa. [0.) Posse, sed appellal puer üni-

cus, etc. (Juv.)

Jvrat Gallia, sed per uniones, ffal.) (Marc.)

Tu quamcunque deus tibi forlünaverit horam. (II.)

Ac te his suppliciis remünerabor. (fal.) (Marc.)

... memoran Jünonis ob iram. (Y.) ... doclus speefare

lacunar. (Juv.)

Quod facial magnas turpe tribunal opes. (O.)

... noclem flammis fünalia vincunt.fV.) ... fundent cüna-
bula flores. (Y.)

: . . Jovis incünabula Creta. (Y.) Juvenci nondum Innata

fronte etc. (Claud.)

Púnica quae lento cortice poma legunt. (O.)

42.° Es larga también en la primera sílaba de fune-

stas, fünereus, fümbris, lümris, puniceus, júnior, jüni-

perus, münicipium, üniversus, unan mis; pero es breve

siempre en Álbum d, cuneus, túnica i cuniculus:

Nam primi cunéis scindebant fissile lignum. (V.) 1

.. . lucosque sub alta
\\ Consulil Albünea: etc. (Y.)

Gaudet in effossis habitare cuniculus antris. (Marc.)
41
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In túnicas eal etc. (Juv.) Unánimes hic ore lubet fla-

grare etc. (Arat.)

Mermes (/loria Martis iiniversi. [fal.) (Marc.)

Pñniccis invecta rotis Aurora rubebat. (O.)

Mumcipalis eques etc. [Juv.) Lünari subjecla globo etc.

[Claud.)

,.. ver toto júnior auno. (íí.) Juniperi gravis timbra,

etc. (Y.) Fünercasque inferré faces, etc. (Y.)

Ira traces inimicilias el fúnebre belkim. (H.)

Füneslaeque iterum recidiva in Pergama taedae.[Y.)

13.° Lo es también en los terminados en upus, como
püpus, scrüpus, menos lupus; en los en upa, como
pupa, si upa o stuppa, menos en lupa; en los en

upe us, como scrüpeus, stüpeus o stuppeus; i así mismo
es larga en rüpes, püpillus, püpilla i Júpiter o Jup-

plter, pero breve en Clüpea i en el compuesto gua-

rírüpes :

Cantibus horrescit,scrüpas sola creber iniqua. (Avien.)

Ac mammam lactis sugenlem pascere püpum. fVarr.)

Torva leaena lüpum sequilar, lupus ipse capellam. (Y.)

. . . tradis ovile lüpae. (O.) Castoream, stüpas, etc. (Pers.)

. . . tol slüpea vincula eolio. (\.) Scrüpea, tula lacu nigro,

etc. (Y.)Et Clüpeam tenuit, etc. [Lucan.)

Püpam se dicit Gellia, cum sit anas. (Marc.)

lile velul pelagi rüpes immota resislit. (VJ
Júpiter, hospi libas jam te daré jara loquuntur. (Y.)

Quadrüpedes et frena jago etc. (Y.) Yos ego püpilli mo-
neo, etc. (Juv.)

14.° en los terminados en ürus, latinos, como dürus,

futuras, mürus, maluras, praematürus, pürus, im-
pürus, obscuras, perjuras, secürus, o griegos, como
Epkürus, Palinürus, aclürvs, arclúrus, paliürus^mü-
rus, sciürus, menos en camürus i nürus; en los en üra,
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latinos, como armalüra, caesara, captura, censura,

conditúra, crealüra, conjeclüra, commissüra, cultura,

curvatura, figura, jactüra, junclüra, litüra, mercatüra,

mensura, natura, pictüra, scriptüra, sculptñra, se-*

pultüra, structüra, statüra, tritura, textura, usura,

cura, o griegos, como Cynosüra, menos en purpura;

i así mismo en üris o üres, como secüris, gnarüris (4) 9

büris, Calagüris, Coretes (plur.), menos en curis i

Cures (plur.):

Düriler el duro terram pede pellere matrem. (O.)

Ingenio muros aeslimet Ule meo. (Prop.)

...jussa matürius hora. (O.) Non praematüri ciñeres

etc. (Juv.)

Et manibus püris sitmile fontis aquam. (Tib.)

Mollia secürae peragebani olia gentis. (O.)

Pes eliam et camuris hirtae sub comibus mires. (V.)

Nunquam aliud natura, aliud sapientia dicit. [JuvJ
Visa sub obscürum noctis ele, [V.JIUic aelüros, hic píscem-

ele . (Juv.)

Quum ridere voles Epicüri de grege porcum. (//.)

Aeternumque locus Palinüri nomen fiabebit. (V.)

... arclüri sidera nobis. (V-) ... spinis surgit paliürus

aculis.
f V.)

Ilic malres miseraeque núrits etc. (V.) ... caesüra coer-

ce!. (Lvcr.)

Sparsa per extremos levis armatúra maniplos. (Lvcan.)

Implebtt captura sinus, etc. (Sedul.) ...vexat censura co-

lumbas, (Juv.)

. . . et conjectüra futüri. [O.) ... cultura potentis amici. (//.)

Curvatura rotaeetc. (O.) ...hominum conversa figuras. (O.)

Nidia Sophocleo veniel jaclüra cothurno. (O.)

Emendare jocos una litüra potesl. (Marc.)

. . . brevior mensura capillis. (0.) Quam lenui conslel tex-

tura etc. (Lucr.)

(I) La u de gnarüris se encuentra breve en un yerso da
Auáonio, que dice:

arator gnarüri*. (Füpist. XXII. 19).
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Jíinc usura vorax etc. [Lucan.) O curas homimim ele. (Pers.)

...quorum Cynosüra pelatur. (O.) ... nova purpura ful-
ge!. (0.)

... sonaí ¡cía secunbus üex. (\ .) In búrim, el curvi for-
mam etc. {V.) Se satius parvique Cures etc. (0.)

Diclacos rcfcrunl Cúreles, ele. (Lucr.J ... Fabium Cala-
güris alumnum. (Auson.)

Simul gnarüres vos voló esse hanc rem mecam. (yámb.)

(ÍHaut.)

Sive quod hasta cüris priscis est dicla Sabinis. (O.)

4 5.° Es larga también en los femeninos que acaban

en uña, como centuria, penuria, injuria, curia, incu-

ria, Etrüria, menos en luxuria, furia, Curia i Lüriaé

(plur.), que tienen la u breve, i en Liguria, que la

tiene común; en los en ürzgo, como prurigo, scatürigo;

en los en tiritas, como düritas, secüritas, obscüritas;

en los terminados en ñrUtus i ürülis, como accüratus,

conjüratus, müraUsj nalürahs, rüralis; en los en ürax,

urex i ürío, como cürax, furaco, mürex, Curio, cen-

türio, excepto Büurix; lo es también en jüramentum,

jüridícus, jusjñrandum, lürídus, urina, uredo, plüñ-
mus, Ürarüa, i así mismo en la primera sílaba de t.ü-

ribulum i purulentos:

Curia pauperibus clausa est, dat census honores. (O.)

. .. funis surrexit Ehüria justis. [V.) ... quas aut incu-

ria fudit. (H.)

. . . sceleris tanta est injuria nostri. (Y.) ... penuria ade-
git edendi. (V.)

Luxüriam premeret quum crastina semper egestas. (Marc.)

Inlerea trisli proslrala Liguria casu. (Maní.) Ima sea-

türigo etc. (Ser.)

Si Ubi morosa prürigine verminet auris. (Marc.)

Füraces, moneo, manus repellas, (fal.) (Marc.)

El conjurati veniunl ad classica venli. (Y.)
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Témpora mürali cinclus turrila corona. (Sil.)

Natüralis apex etc. (Prud.) ... fulgen ti múrice vestís, (Y.)

Pascit aves nullo contectus Curio busto. [Lucan.)

Septem júridicis responsa ubi reddidit annis. (Énn.)

Lürida lerribiles miscent aconila novercae. (O.)

... concepta urina movetur. (Juv.) ... subitaque üredine
torques. (Marc.)

Excipit Uranie, etc. (O.)Et Bitürix longisque etc. (Lucan.)

Turibula el palerae etc. (Auson.)

Í6.° Lo es igualmente en los verbos en uro, de la

primera conjugación, simples, como curo, duro, furor,

juro, figuro, mensuro, maturo, i compuestos, como
obturo, obscuro, accuro, procuro, obdüro, perduro,

adjuro, conjuro, o de la tercera, como uro i sus com-
puestos adüro, ambüro, combüro, exaro, inüro, per-

uro, etc.; exceptúanse, sin embargo, los siguientes

verbos de la primera: auguro o augur or, cicüro,

fulguro, murmuro, saturo, i sus compuestos respecti-

vos, v. gr., inauguro o inaugüror, admurmüro, im-
murmüro, obmurmüro, remurmüro, cuya penúltima es

siempre breve, lo mismo que la de furo, de la tercera;

es larga también en los verbos de la misma conjugación

en üresco, como matüresco, düresco, indüresco:

Tu recte vivis, si curas esse, quod audis. (H.)

. . . Albanam fumo düraveris uvam. (II.) Non ego, júravi

etc. (0.)

Os tenerum pueri balbumque poeta figürat. (H.)

Matürale fugam, etc. (Y.) Aetheraque obscürant pennis
etc. (Y.) ... oculos furaré labori. (Y.)

Accúras rumpisque coquum, etc. (Marc.) ... Probitas Ion-

gum perdürat in aevum. (O.)

Sed obstinata mente perfer, obdüra. (fal.) (Cat.)

... abjürataeque rapinae. (V.) Ipsa adjúrat opes etc. {0.)

Acrior et Boreae pene trahile frigus adúrat. (V.)

Obt*rem patulas impune legentibus aures. [H.)
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... et conjürat amice. (¡I.) ... aut exüritur igni. (V.) Nec
saturare fimo ele. [V.)

Turbine ventorum combürens impete magno. (Lucr.)

nominu (jen lis inürunt. (V.) ... validoque perúrimur
aestu. (0.)

Auguror, uxoris fidos optabis amicos. (Tib.)

., si quid veri mens augürat, opto. (V.) ... murmura

t

unda. (V.) ... pleno malüruit anno. (0.)

.. Boreaeque admurmürat Auster. (O.) ... silvis immur-
müral Auster. (VJ

. . precibusque meis obmurmürat ipse. (O.) ... ipso vexa-
tam indüruit usu. (O.)

,. nec fracta remurmürat unda. (Y.) Quid füris? aut

quonam etc. (Y.)

17.° en los nombres terminados en üsus, como Drü-

sus, füsus (jen. -i), la sus (]Qn.-us), üsus (jen.-wsj, abü-

sus (jen.-us), füsus, infüsus, profüsus, perfüsus, suffüsus,

e¿clüsus, reclüsus, incüsus, obtüsus, retüsus, menos en

Ebüsus; en los nombres griegos en usa, como Arethüsa,

Creüsa, Medusa, Syracüsae (plur.), Musa; en los en

üslus i üsia, como Amathüsius, Rhamnüsius, Acherüsius,

AmathUsia, Rhamnüsia, excepto en Venusta, Syracüsius

o Syracosius, que tienen breve la antepenúltima; en los

en üsíum, como Clüsium, Pelüsium, indüsium, menos en

Brundüsiumi Canüsium, cuya u es siempre breve; i así

mismo en los en üsaeus, como Müsaeus, Medüsaeus:

Et morlem et nomen Drüso Germania fecit. (O.)

... grávidos pensó devolvere füsos. (Y.) Nix humeros in-

fusa tegit, etc. (\.)

..
. sunt apli lüsibus anni.(0.) ...ítalo profüsus aceto. (H.)

. . . lacrimis oculos suffüsa nitentes. (\ .) Jamque Ebüsus
Phoenissa movet etc. (SiL)

Moenibus exclusos etc. (Y.) ... dulce din fuil et solemne,

reclüsa. (II.)
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Incüsum aut atrae massam picis urbe reportat. (V.)

Vomeris oblúsidentemetc. [\.)...Acherüsia templa. (Lucr.)

Ore, Árethüsa, tuo Siculis confunditur undis. (\.)

... atque ipsius umbra Creüsae. (Y.) ... Phorcynidos arva

Medüsae. (Lucan.)

JJtque Syracusas Arelhüsidas absíulit armis. (O.)

Prima Syracosio dignata est ludere versu. (Y.)

Musa, mihi caussas memora, etc. (Y.) ... moenia Clüsi.

[V.) ... pueris indúsia nos tris. (Yarr.)
Exige t ah dignas ultrix Rhamnüúa poenas! (0.)

Nec Pelüsiacae curam adspernabere lentis % (Y.)

Brundúsii tulas magnus conscendil in arces. [Lucan.)

Servius Oppidius Canúsi dúo praedia dives. (II.)

Ipsa Medüsaeae quum timet ira deae. [Marc.)

4 8.° en los nombres terminados en üslo i üsor, como
püsio, prolüsio, lüsor; i en los verbos compuestos de la

primera conjugación que acaban en uso, como accü~so
y

excuso, incuso, recuso; es larga también en Hierüsalem,

inexcüsabilis, inñsitatus, i así mismo en la primera

sílaba de Lüsitünus, Lüsitanía, Büslris, füsilis, müsícus,

música, Usura, üsurarius, usurpo (-are); pero es siem-

pre breve en Venüsínus, püsillus, susurrus, susurro

(-are):

Acensare potest, etc. [Juv.) ... non cessat perderé lü-

sor. (Juv.) Ilinc usura vorax etc. [Lucan.)

Qua potes, excusa, nec amici desere caussam. (O.)

Nonne putas melius, quod tecum püsio dormit. (Juv.)

. . .iré recuso. (Y.) ... et inexcüsabilis absis. [II.)

Inüsitatum fare, quod populi horreant. (yámb.) (Sen.)

. . . Lüsitanumque remotis. [Sil.) Fusile per rictus etc. [0.)

...modulorum müsica triplex. [Auson.)

Saevior es trisli Büsiride, saevior illo. (0.)

Usurpare oculis, nec voces cerneré suemus. [Lucr.)

Nam Venüsínus eral etc. [II.) ... tractimque süsurrant. (Y.)

Terra malos /tomines nunc educa t atque pasillos. (Juv.)
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19.° en los nombres que acaban en ülus, como acü-

tus, praeacülus, argütus, astütus, cornülus, hirsütus,

nasütus, versütus, brütus, Brütus, tnütus, nutus (jen.-ws/,

tutus, lo mismo que en los que son orijinalmente deri-

vados verbales, simples, como minñlus, statútus, solu-

tas, volütus, o compuestos, como advolütus, evolütus,

revolütus, absolvítus, dissolutus, resolütus, dilütus,

elü tus, prolütus, pollütus, impollütus, attribütus, de-

libütus, indütuSy insütus, obtütus (jen. -us); sin em-
bargo, exceptúanse de esta regla el sustantivo arbutus

i los adjetivos verbales de ruó, p. ej., dirütus, erutus,

obrütus, subrütus:

Cur in amicorum vitiis tam cernís acülum? (H.)

... praeacü-tae cuspidis hastae. (O.) ... jacuit revolütus

arena. (VJ ... ac resoluta referri. (V.)

Forte sub argüía consederat Hice Daphnis. (V.)

,.. captes aslütus ubique (HJ ... cornüto ardore peti-

tus. (Marc.)

Quo bruta tellus el vaga flumina. (ale.) (H.)

Brütus erat slulti sapiens imita tor, ut esset
|| Tutus ab

insidiis, etc. (O.)

Hirsutumque supercilium etc. (VJ Molle pecus mütumque
me tu etc. ( V.)

Nasütus sis usque licet etc. (Marc.) ... saevae nülu Juno-
nis euni res. (V.)

. . .versuta Corinna. (O.) ... lacrimaeque per ora volütae.(V.)

Norme vides, quam sint subtilia, quamque minuta. (Lucr.)

Fies advolüta; quid prece indomitum domas? (yámb.)

{Sen.)

Et guando jacet absoluta casu. (fal.) (Marc.)

Mulla prolütus vappa etc. (H.) ... ad regem pollüta pace
Latinum. (VJ ...molli languore solütus. (O.)

Impollüta fides etc. (Sil.) ... exuvias indütus Achillis. (VJ
Possis, suus cuique attribütus est error, (escaz.) (CatJ

Terga boum plumbo insülo, etc. (VJ ... irriguo nil est

elutius hortoíff.)
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Dum siupet, obfatiique haereí defixas w uno*. (Y.)

Hoc delibülis ulta donis pellicem. (yámb.) [H.)

. ..radicibus erütapinus. (V.) ... obrülus undique telis. (Y.)

Subrüta fallad servai vestigia limo. (Stat.)

Dirüta sunt alus, ele. (O.) ... raraviridis tegit arbutus

umbra. (Y.)

20.° Es larga también en los terminados en uta, como
Matuta, alüta, cicuta, ruta, menos en el adverbio

puta; en los en ütum, como actütum, tribütum, brütum,

scütum, spülum, lutum o lüteum (yerba de tinte, co-

lor amarillo), menos en arbutam i lütum o lütus (lodo,

barro) ; en los en ütíus, Tttia o üthim, como argütia,

astútia, diutius, praepütia (jen.-órum), menos en Mi-
ñutías; en los en ütor, ütio, ütoiuten, como adjütor,

tutor, sutor, locütio, gluten, Piulo, tuto (adverb.); i

así mismo en los adjetivos en ütilis, uta tus o ütinus,

como maiütítms, diüñnus, fütllis, sütilis, ütilis, inü-

ñlis, scütatus, insalülatus:

Est mihi disparibus septem compacta cicütis. (Y.)

... rupia cuín pes vagus exit alüta. OJarc.) ... vel árnica

luto sus. (ff.)

Leucothoe Grajis, Matüla vocabere noslris. [O.)

Utilius sumas acuenles lumina rutas. (O.)

Hoc puta non jastum est, illud male, rectius istud. (Pers.)

Actútumvíndex, mea si suprema referré. (Sil.)

Et solí domino ferré tributa potes t. (O.)

Scüta virum et galeas el fortia corpora volvit. (Y.)

Inquesuos millit spüla subinde sinus. (¡yare.)

... jam croceo mulabis vellera luto (Y.) ... dant arbüta
sifvae. (Y.)

Quod mihi sil clarae resonans argütia vocis. (Tert.)

Fortunaeque velit meminisse diülius oro. (F.)

. . *ver ütile silvis. fVJ... et mox praepütia ponnnt. (Juv.)

... disjeclo Minüti vecordia vallo. (Sedul.) Ter centum
scüta ti etc. (Y.)

«9
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MagnwA adjñtorcm posset, etc. [II.) Sütllis aplehir etc.

(Marc. )

(¡íüline malcríes laurino jungilur una. (Lucr.)

Odié ti ipsc pater Plüton, etc. (V.) Inque salütatam lin-

quo, etc. iV.)

Sütor et elixi vcrvecis labra comedit? (Juv.)

Et ma túlints operalur festa lucemis. (Juv.)

. . . fütilis auctor. ( V.) Et sibi inútilior, etc. (0.)

21.° en íos verbos en ütOjáe la primera conjugación»

simples, como müto, nüto, salüto, sternüto, scrñtor*

tutor, volüto, i compuestos, como confuto, refuto, com-

müto, immüto, transmuto, annuto, etc., o de la tercera,

como Mor, abñtor, excepto los verbos de la primera

luto i puto lo mismo que los compuestos de este úl-

timo, v. gr., amputo, computo, deputo , disputo , imputo,

reputo; en los en üfio de la cuarta, como balbütio,

caecütio, glütio, deglutió, effülio, menos en los com-
puestos de quatio, que pertenecen a la tercera, p. ej.,

concütio, decuiio, discutio, excutio, incütio, percutió,

repercutió, succütio, cuya antepenúltima es siempre

breve; es larga también en el verbo puteo, de la se-

gunda, en obmütesco, de la tercera, i en mütüo i mü-
tüor, de la primera:

Mülat térra vices etc. (II.) ...sublimi vértice nütant. (V.)

Sed consumís, et usque mütuaris. (ful.) (Marc.)

... pressoque obmütuit ore. (V.) Hanc primum tufare

domum etc. (V.)

Mane salütantim lotis vomit aedibus undam. (V.)

Arcanum ñeque tu scrütaberis ullius unquam. (H.)

Ferratos ulrimqae rotarum succütil orbes. (Lucr.)

Talia flammato secum dea corde volütans. { V.)

An confulabunt? etc. (Lucr.) Aegida concuterel etc. (V.)
Omnia commúlat natura et verteré cogil. (Lucr.)

Utile sollicilis compütat articulis. (0.)
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... si te mors dirá refútet. (V.) Sic ait annútans, etc.

(Mant.) ... íransmülans dexlera laevis* [Lucan.)

Immülalque meam, videor sensisse, figuram*_(0.)

... nec abülere, Nenia, Quínelo. (Marc.) Utimur exem-
plis, etc. (Juv.)

El domini Trilon esse pütavit equos. (Marc.)

Nocturno cerlare mero, pülere diurno, (ff.)

Ne lütet immundum ele. (Marc.) Ámpütat esse manus,
ele. [Lucan.)

... Saturnia depütat timbras. (0.) Impütel ipse deus

ele. [Marc.) Excúlial Teneros vallo, etc. (V.)

Qaod optimum sil, dispúlat, convivium. (yámb.) (Marc.)

Ballmtit, senurum pravis fultum mate talis, (ff.)

Deglutiré virum, fauces implere capaces. (Av. Ale.)

Effülire leves indigna tragoedia versus. (H.)

. . . ipsum glütisse putares. (JuvJ ...sed enim reputa tecum
ipse sórores. (Sil,)

Percülilurque capul etc. (0.) Incüle vim venlis, etc. (V.)

22.° Es larga, finalmente, en los adverbios en ütimi

üt&tim, como tribu tim, lolútim o tollütim,minütatim; i

así mismo en la primera sílaba de pütidus, glütineus,

glütinosus,müiabilis, mütafio, mütüus, tutela, salütaris,

Plütomus; pero hace de común en la de bütyrum:

Sed flectipoterit, mens esl mütabilis illi. (II.)

Muluaque inler se laeta convivia curan l . (V.)

Ossa minuta tim morbo collapsa trahebat. (O.)

Pütidius multo crebrum est, mihi crede, Perilli. (II.)

... rerum tutela mearum. (ff.) Lac niveum bül\¡rumqiie

etc. (Van.)

Infundens acido comam butiro, ((al.) (Sidon.)

Qui lacle caseoque, sive bütyro. (yámb.) (Poet. anón.)

Si omne iler evadil stadiumque aeclive tolülim. (Lucil.)

Observación. No es de imitar la práctica de los poe-

tas cristianos, que descuidan la cuantidad de la u
t
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empleándola como breve en muchas palabras, en que

es larga por naturaleza, por ejemplo, en rubigo, fuligo

[Paul. Nat. VIII. v. 6)2.), lúgubris, cintas, involü-

crum, por rubigo, fuligo, lúgubris, chitas, involücrum:

Comiere vagina gladium, ne léela rubigo
||
Occupel efe.

(Prudenl. Psychomach. v. 105.)

Augmenlum lúgubris can tus, tubacum crepuisseí. (Damas.
elog. II. v. 2.)

Sol refugit, el lügubri sordidus ferrugine \\
tgnéum re-

liquit axem ele. (troq.) (Prudenl. Calhem. IX. v. 79.)

Mentem piatam sanguine,
\\
Mor lis lavacris elúiam;

||

ele. (yámb.) {Prudenl. Perislepli. V. v. 362J
Conlenlum involücris atque cubilibus. (asclep.) (Prudenl.

contr. Symmach. I. praef. v. oí J

VI. Y, que se encuentra solamente en palabras grie-

gas, es breve, 1.°: cuando le sigue una a, lo qne

sucede en los terminados en ya, ye o yas, como Libya

o Libye, Marsyas, Phlegyas, Hyas, Dryas, Hamadryas,

Minyae (plur.), Blemyae o Blemyes (plur.); en los en

yülus, yale, yamus, yanus, y&ne, yürus, yasus o ¡jathus,

como Eurycilus, cyamns, cyamts, CyUne, Gyarus,

Ihyasus, cyathus; en los nombres Lyaeus, hyacintkus,

Halyacmon; i así mismo en todos los que comienzan

por Asty, v. gr., Astyanaoc, Astyages; exceptúanse, sin

embargo, Thyas, cyUneus (i) i CVUnSe, cuya y se hace

larga :

Ipse ignotus, egens, Libyae deserla peragro, (Y.)

Arclurum pluviasque Hyades etc. (V.) ínter Hamadryades
etc. [0.)

(1) Prudencio altera la cuantidad que corresponde a las

dos primeras sílabas de cyánéus, haciendo breve la y i larga la

a. Así dice:

... Nam forte cyánea propter
\\ Stagna ¡apis cohibens etc. [Psy-

chomach. v. 858.^
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Interea Dryadum silvas etc. (\'.) Per Meroen Blemyasque
feros etc. (ClmtdJ

Jamque fretum Minyae Pagasaea puppe secabant.[0.)

Thyñdes, effusis per sua colla comis. (O.)

Euryálus forma insignis etc. (Y.) In Priami cyathis etc.

(Marc.) ... Cyáneos intrare fragores. (Val. Fl.)

ínter Sicelides Cyñne pulcherrima Nymphas. (O.)

Aude aliquid brevibus Gyaris etc. (Juv.) ... Patrique Ly-
aeo. (ÍL)

Instituit Daphnis thyásos inducere Baccho. [Y.)

... ferrugineos hyácinthos. (Y.) Dum stupet Aslyages,

etc. [O.) Mitlitur Astyanax etc. (O.)

El frustra rapidum damnanl Halyacmona Bessi. (Claud.)

2.° en los terminados en ycus, como Amycus, Cory-

cus, Erycus, Ibycus, Libjjcvs; i en los en ycivs e ycia,

como Corycüts, Lycius, Narycius, Corycia, Lrcia; lo es

también en Cybele, Corybas, Lilybaeum, Lycaevs, Ly-

cüum, Lycüon, Lycaonius, Erycína, Glycon, Glycera,

Mycone, Mycenae (plur.); pero es siempre larga en

bombycinus, Psyche i en sus compuestos o derivados

metempsychósis, psychomachta, psychotrophon, psy-

chicitSj etc., i común en Bebrychts, Bebrycia, Sjjchaeus

o Sichaeus:

Vaslatorem Amycum etc. (Y.) Corycidas Nymphas etc. (O.)

L'xor pauperis Ibycl. (II.)

Adspicit in tergo, tendit Bebí yeta glebam. (Avien.)

ínsula Córycns^iiondam celebérrima Nymphis. (O.)

Quid geminas, Erycína, meos sin e fine dolores? (0.)

Te propler Libycae gentes etc. (Y.) ... Lyciae qnoque fer-
tilis agris. (O.) ... Cybeles antis lita buxo. (Y.)

Próxima Bebrycii pandunlur moenia regni. {Val. FL)
. , . panniculus bombyeínus urit. (Juv.) ... Cybéleía frena

leones. (Y.)

...fortesque Mycenas. (Y.) ... invicti membra Glyconis. (H.)

Hoc Cúreles habent, Itoc Coiybantes opus. (0.)
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Aec Gfí¡cere y
vero Thais árnica fuit. (Marc.)

Exposttum Zcpht/ris Lilybaeon etc. (O.) ...saxa Lycaei. (Y.)

llic ti Aarycii posuerunt moenia Locri. (Y.)

Ituic conjux Sychaeus erat, dilissimus agri. [Y.)

. . . Ule S^chaeum II Impius ante aras etc. (Y.)

...sociiniHjue Lycáonasumit. (O.) Errantem Mycóne etc. (V.)

Garniel, Arislolelis sin/e te vixisse Lycéum. (11.)

3.° Es breve también en los nombres que acaban en

y don, como Amydon, Calydon, Corydon, Cydon; i así

mismo en Jupydía, Hydaspes, Syéne, Thyestes; pero

es larga en Lydía, Lydíus, Lydus, Lyde, Abados o

Abydum, Abydenus, Tydeus i Cydippe:

Allajacet Cálydon, etc. (O.) ... «5/ hic Amyd'óne relicta.

(Juv.) Tydeos illa dies, etc. (Stat.)

Ah, Córydon, Corydon, quae te dementia cepit? (V.)

Partíais sive Cydon etc. (VJ ... aut Medus Hydaspes. (Y.)

... porta Syenes. (Juv.) Fortis Tápyduxe miles etc. (Tib.)

Tereos aut coenam, crude Thyesla, tuam. (Marc )

Hic illi oceurrit Tydeus, etc. (VJ Lvdorumque manum
etc. [V.) ... ubi Lydia quondam. (Y.)

Aec tantnm Clario Lyde est dilecta poetae. {O.)

Littora Cydippen pomo perlata fefellitL (O.)

Pon tus et ostriferi fauces tentantur Abydi. [Y.)

Sesión Abydéna separat urbe frelum. (O.)

4.° en los nombres acabados en yges, como Ogyges,

Gyges (nombre de uno de los Centimanos), excepto

Gyges (nombre del rei de los Lidios); en los en ygius,

como Iapygius, Og ygius, Phrygius, Stygius; en los en

ygüa, como Japygia, Ortygia, Phrygia; i así mismo en

Phryglcus, Phrygiánus, phryglo ()en % -onis), phrygio-

nius i Taygetus; pero es siempre larga en pyga,

pygargus, Laestrygónes (plur.) i Laestrygoníus:

Quid gravius victore Gyge captiva tulisset. [O.)

1
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Lydia Gygaeo tincta paella laca. [Prop.)

Nanc javal Og'ygiis circumdata etc. (V.) Linquimus Orty-
giae portas etc. {V.)

Per Styffadetur iter, Styjias transibimus andas. (O.)

Linquit lápyyiam, ele. (O.) Nec Laestryr/ónía Bacchus
ekj (II.) Aut pingáis Phrygme etc. (H.)

Obstrepit, el Phrygio tibia curva sonó. (Tib.)

Snmine cuín magno lepas alqae aper el pygargus. (lav.)

Ne nami pereant aut pyga aat denique fama. (II.)

Stat fallo, phrygio, aurifex, lañarías, (yámb.) (Plaat.)

Pallan Mam, quam dudum dederas, adphrygiónem ut

deferas, (troq.) (Plaat.)

Fingen tem immanes Laestrygonas el Cyclopas. (Juv.)

Culmina Táygeti trepidae vidislis Amyclae. (Claud.J

5.° en los nombres terminados en ylos o ylus, como
corylus, crobylus, dactylas, erotylus, hecatompylus r

Pylos o Pylus, Eurypylus, Oxylus, Aeschylus, Hedy-
his, Staphylus, Dactyli(p\\ir.), menos en allophylus (<!)/

Massy lus i Pamphylus; en los en y la o y le, como Abyla,

Eurypyle, Hypsipyle, Pyle, Pylae (plur.), Thermopylae

(plur.), menos en Hyle o Hyla, Myle o Mylae (plur.),

cordyla, conchyle i Eriphyle; en los en ylum, y Ion, y lia

e ylium, como Babylon, xylon o xylum, amylum, pe-

ristylum o perisiylium, dactyliothéca, menos en asy-

lum, conchylwm> Massy lia i Pamphylia; en los en

ylas, ylis e ylax, como Hylas, Dorylas, Arctophylaw,

(1) Los poetas cristianos, fijándose en el acento de la palabra

allophylus mas bien que en ia cuantidad de sus vocales, hacen

breve la y, p. ej., Prudencio i Paulino de Ñola (ad Cyther.

v. 555.):

Alldph'ülus tua castra velit delere tyrannus, (Prudent. Hamartig.
v. 499.)

... in sata mittit \\
AUophylum segetesque cremat: etc. (Prudent.

Diptych. v. 71.)
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Hylax, ihutylis, T/icst'y lis, menos en Pamphylis; i así

mismo en Mitylénc, Pylades, cylindrus, Aeschyleus,

orylunun, pero no en Hylcs, Hyleus, Eylaeus i Massy-

lacus, cuya y es siempre larga:

Phijllis ama l corylos, illas dim Phyllis amabil. (Y.)

JJacíyliolhccam non habet. (ijámb.) (Marc.)

Quid Sopliocles et Thespis et Aeschylus titile ferrent. (II.

Desine el AcscLyleo componere verba coi/turno. (Prop.)

Lijmphaque in Oetaeis Malia Thermopylis. (Caí.)

Maura Abyla et dorso consurgit Iberia Calpe. {Avien.)

Cui non diclus tí'y las puer, etc. (Y.) ... perqué novem
timuit Pamphylia menses. (Stat.)

Et Massylaeum virga gubernat equum. {Mare.)

... roseo conchy lis purpura fuco. (Caí.) ... simul et Mas-
sylus et una. (Yal. Fl.)

.. . conchy lia Lunae. (ff.) ... gens quae residet Massylia
dorso. (Lucil.)

t . . moestamque Eriphylen.
(
Y.) A tergo nitet Arctophylax,

etc. (Marc.)

Assiduus jactet nec Babylóna labor. (MarcJ
...Junonisasylo (VJ... illos abducere Thestylis orat. (X.)

Laudabunt alii claram Bhodon aut Añtylenen. (H.)

Eurypylique placel Coae textura Minervae. [Prop.)

Geslari junctis nisi desinis, Hedyle, capris, (Marc.)

Ne toga cordylis, ne paenula desil olivis. (Marc.)

Subsidium infidum fugienlibus aequora, Myle. (Sil.)

Área cum primis ingenti aequanda cyíindro. (X.)

Cnm tristem Ilypsipylen etc. (Stat.) ... Hylaei percussus

vulnere rami. (Prop.)

Xescioquid cerle est: et Hylax in limine latrat. (Y.)

Narratur Pyladen ipse probasse Thoas. (0.)

Nos Pylon, antiqui JSeleia Nesloris arva
||
Missimus. (0.)

6.° igualmente es breve en los nombres terminados

en ymus, yma o ymum, como Hieronynws, anonymus,

homonyrrais, myrionymos, polyonymos, Dindymas (jen. -i)

o Dindyma (jen. -órum), Solyma, thymum, menos en
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azymon (i), cyma i Cyme; lo es también en Clymene,

Dindyméne, Ganymcdes, Endymlon, hymen, hymenaeus,

Cyminus, Hymettus, Erymanthus ; pero es larga en

Amymone, enthymema, cymdsus, Cymodoce:

Dumque thpmo pascentur apes, dum rore cicadae. (Y.)

. . . Solymis quod nalus in ipsis. (Marc.) Dindyma, ubi

etc. (Y.) Flevit Amymone ele. (Val. Fl.)

Non per mystica sacra Dindymenes. (fal.) (Marc.)

. . . Thallaque Cymodoceque. [Y.) ...praebent cymosa slirpe

Sabelli. (Col.)

El Cynñni cum monte ele. (Y.) ... arcanis Cymes antis

attigit ore. [Sil.)

...el Clymene veros, ait, edidit ortus. (O.) Torqneat en-
thyméma etc. (Juv.)

Quid ubi dormitor proderil Endymíon? (Marc.)

... Rapit Gánymedis honores. (Y.) ... cusios Ery manthi-
dosursae. (O.) ... aut Erymanthi. (Y.)

Yulgus hymen hymenaea vocat, ele. (0.) ... pascat Hy-
mettus apes. (Marc.)

7.° en los nombres que acaban en yo, como embryo,

Ámphitryo, menos en Eriyo, que tiene la penúltima siem-

pre larga; en los en yone yone, como Amphictyon, Cer-

cyon, Electryon, Hakyon, Sicyon, Thyóne, Halcydne,

menos en Gerjjon, cuya y es común; en los en yoiieus,

como HalcyoneuSj Geryoneso Geryoneus, Thyóneus; en

los en yops e yope, como Dryops, myops, Dryope; i así

mismo en careta:

Nil opis, fíalcydne, nobis lúa vota tulerunt. [O.)

Dilectae Halcyones íhetidi etc. (Y.) ... belli civilis

Enyo. (Marc.)

(i) Prudencio ¡ Paulino (ad Cyther. v. G50) hacen breve

la y de azymon, por el motivo indicado. Así dice el primero;

Lascivire c/ioris, similaglnis azymon esse. (Apotheos. v. 353.)
43
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lite pater Amphitryo, nec puer Hijllm adesl. (0.)

. . . ¡nfandvmque dedisti
\\
Cercyona, et saei'vm etc. {Slat.)

líie alia Sicyone, asi hic Amydone relicta. (Juv.)

Tergémini noce Geryonis spoliisque superbus. (Y.)

Et quaerunt Drtjopen etc. (O.) Cretesqjie Dryopesque fre-

mxmt etc. [Y.)... indetonsusque Thyóneus. (O.)

Áurea porrifjilur fani caryola Calendis. (Marc.)

Jloc ñeque Geryon triplex, nec túrbidas Orci
\\
etc. [Claad.)

8." en los en Tjpas e ypía, como typus, archetypus,

zelotypus, zeloiypía, prototypia; en los en yphus e

yphum, como Cinyphus, Sisyphus, scyphus, trigl yphus,

anaglypha (jen. -órum), menos en gryphus por gryps;

es breve también en coryphaeuSj cyperus o cypériim,

cyparissus, Cypassis, Hypanis, Typhóeus, así como en

las palabras compuestas que comienzan por las pre-

posiciones hypo o hyper, v. g., hypocrisis, hypocnta,

hypobolimaeus, hypocaiistum, hypodidascUlus, hypo-

géum, hypothéca, Hypate, hyperbUton, hyperbole,

Hyperboreas, Hjjperíon; pero es larga siempre en

Typhon:

El jubet archelypos plutenm servare Cleanthas. (Jvv.)

Nec me zelotypum, nec dixeris esse malignum. [Marc.)

Cinyphiae segeles citivs nnmerabis aristas. (O.)

. . . implevit dexlram scyphus ocius omnes. (Y.) ... Merope
tibi, Sisyphe, napsil. (O.)

.. . Aonidum coryphaeas Apollo. (Poet. anón.) ... violaeque

et molle cyptron. (Petr.)

... sollers caput exornare Cypassis. (O.) ... coniferae

cyparissi. (Y.)

Quantum non cyparissifer LycSus. (fal.) (Sidon.)

Saxosumque sonans Hypánis etc. (Y.) ... radiis Hyperiona
cinclum. (O.)

Tulis Hiperbóreo septem subjecta trioni. (Y.)

. .
. saper ora Typhoeos Aetne. (0.) Jamque FJyperionia

lux etc. (Sil.)

i
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Inarime Jovis imperiis imposta Typhoeo. (V.)

Et cognosce luum, deformis hypocrita, morbum. (Prud.J

Anlraque leliferi rabiem Typ/ionis anhelanl. (Lacan.)

9.° en los terminados en yra o Jre, como Antkyra,

Ephyre, Zephyre, philyra, lyra, pyra, Tyra, menos en

Ancyra, Coreara, Costra; en los en yrus o yros, como
Satyrus, Zephyrus, Zopyrus, Syrus, Tyrus o Tyros,

menos en Cyrus, Scyras o Scyros, gyrus, papyrus,

Cercyros o Cercürus, Nisyrus; en jos en yrum, yro e

yron, como zopyrum, hyperIhyrum o hyperíhyron, Myro
o Myron, myron o myrum, menos en Scyron i Tyro,

que tienen la penúltima larga, i en butyrum, que la

tiene común; i así mismo en los en yrius, yria o

yrium, corno Assyrius, S'jjrius, Illyrius, Zepliyrius,

Tyrius, Assyria, Illyria, Syria, lllyrium, Zephynum,
martyrium, menos en collyria (]en.-drum) , que tiene

larga la antepenúltima:

Ilic Ephyren bimarem etc. (O.) Innúmeras struxere py-i

ras, etc. (V.)

Quidquid et in tota nascitttr Antkyra. (0.)

Ebrius incinctus phiiyra conviva capillos. (O.)

El movet auratae pollice fila lyrae. (O.)

la portas, Corcyra, luos, seu saeva petalur
||
Ilíyris,

etc. (Lucan.)

Cercy rosque ferox etc. [O.) ... sterili vicina Cosyrae. (O.)

Me Salyri céleres ele. (O.) Crustumiis Syriisque piris

etc. (TJ ... Ancyrani Iriumphi. (Cland.J

Cartílago aul antiqua Tyros etc. (V.) Lac niveum buty-
rumque etc. (Van.) ... damnosa papyrus. (Juv.J

Sive sub incerlas Zephyris moranlibus timbras. (V.)

Scyros, in hanc fotos emisil puppe rudenles. (Stat.)

Septem ingens gyros septena volumina traxit. [V.)

Eoiqíce Árabes, divos et Assyria. {Tib.)

...Assyrio fucaltir lana veneno. {¥.) ...nigra meis col-

lyria lippus. (II.)
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An Ubi sum gélida vilior íllyria? (Prop.)

Audierat, Tyrias olim quae ver tere t arces. (Y.)

Vobiscum Antiope, vobiscum candida Tyro. [Prop.

Et simi lis verae vacca Myronis opus. (O.)

Infundens acido comam bulyro. (fal.) (Sidon.)

;. . et saevum velles Scyrona crematum. (Stat.)

10.° en los en y ras e yris, como Cinyras, Tyras,

lllyris, Porphyris, hypertlvyris ; en los en yricus e yri-

cum, como Illyricus> satyricus, paneg yricus, lyricus,

lllyricum, lo mismo que en mírica; es breve también

en labyrinthus, Zephyritis, porphyrilis, porphyrítes,

Porphjjrion, dithyrambus, pyrópus, Pyrois, Pyracmon,

Syracüsae, tyrannus, lyrannis; pero es larga en Cyrenae

(plur.), syrinoc, Pyramus, pyramis, Ancyránus, i común
en Pyrenaeus:

Sive oram Illyrici legis aequoris etc. (Y.) ... Cinyrae
cresceba t in alvo. (0.)

Ipsa suum Zephyrltis eo famulumque legarat. (Cat.J

Labitur, et nullo tardior amne Tyras. {().)

•• , . humilesque myricae. [Y.) ... auro flammas imitante py-
rópo. (O.)

Quodsi me lyñcis vaíibus inseres. (coriámb.) (H.)

Sive panegyñcos placeat contendere libros. (Auson.)

Uí quondam Creta feriar labyrinthus in alta. (Y.)

Seu per audaces nova dithyrambos. (sáf.) (H.)

Sic micat et rutilus Pyrois et rore corusco. (Claud.)

Pyrámus et Thisbe, etc. (O.) Non mihi Pyrámidum tu~
mulis etc. (Lucan.)

Al Pyrénaei frondosa cacumina montis. {Sil.)

Jamque Pyñnaeae, quas nunquam solvere Titán. (Lucan.)
. .

.
odioque lyrannidis exsul. (O.) Utque Syrácüsas Are-

thusidas etc. (O.)
Pars mihi pacis erit, dexlram tetigisse tyranni. (Y.)

J\aias una fuit
}
Nymphae Syringa vocabant. (0.)
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...et moenia Cyrénarum. (Lucan.) ..*£/ totidus membra
Pyracmon. (Y.)

Auí quid minaci Porph^ñon slalu. {II.)

\\.° en los nombres terminados en ytus, como Any-
tus, Eury tus, Hippolytus, inclyius, menos en Berytus,

CocytuSj corytus; en los en yta, yte, ytum o yton, como
Cyta, Hippolyte, Anyte, Euryte, adyton o adytum; es

breve también en las palabras siguientes: Clytius, Cly-

íia, EuryttSj Euryííon, Cytórus, cytisus, Clytaemne-

stra; pero es siempre larga en Archytas i Cotyto:

Pythagoram, Anytique reum doctumque Platona. (fí.)

Nec bonus Eurylwn etc. (Y.) ... tuque, inclyíe Mavors. (X .)

Hic late l Hippolyím loris discerplvs equorum. (O.)

Anliquamque Tyron, Béryto el muñera gratae. (Prisc.)

Cdcyii síagna alia vides, etc. (Y.) ... undantem buxo spe-

ctare Cylórum. (V.)

Córytique leves humeris, el lelifer arcus. (Y.)

Posse Cylaeneis ducere carminibus. [Prop.)

Florenlem cyfisum ele. (Y.) ... lassare Cotyto. (Juv.)

Quidve Clyiaemnestra ele. (Prop.)... Clytiam non amplius

auctor. (O.) Nec Clyt?o genitore minor etc. [0.)

Me creat Archytae sobóles Bobylonius lloros. (Prop.)

Talibus ex adyto dictis Cumaea Sibylla. {V.)

12. ° Es breve igualmente en las voces Amythuon,

Scythes o Scytha, Scythius, Scythia, Scythicus, Cythae-

ron, Cythere, Cythéra (plur.); lo mismo en Tuyas, así

como en las palabras compuestas que comienzan por

eury, poly, asty o lyco, p. ej\, Euryalus, Eury bates,

Eurydamas, Eurydice, Eurylochus, Polymeslor, Poly-

níces, Polyphémus, polypus, Astyanax, Asty ages, Asty-

damla, Astypalaea, Lycomedes, Lycophron, Lycambes,

Lycurgus; pero es siempre larga en Pylhon, Pythius,

Pythia, Pythagoras, zythum:
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Parce me tu, Cytherca, manent immota tuoram. (Y.)

...sunl alia Cythera* (Y.) ...puerum diva CytherHde
naíiim. (O.)

. . .venerabile onus Cylhéreius heros. [Y.) ... memoran

t

Amythaone nalum. [Avien,)

Sume Cyihériaco medicatum neclare ceslron. (Marc.)

3/edusque etjndus, te profugus Scythes. [ale.) (H.)

4/ non qua Scythiae gentes, etc. (V.) Eurjjbati data sum,

etc. (O.)

Nomen ama, Scy tilicas cetera pontus habet. (O.)

Utque vel Eurydamas, etc. [0.) Vidimus Eurylochum
etc., [O.)

Redditaque Eurydiee superas veniebat ad auras. (Y.)

Passa est Hercúleas Aslydamia manas. (An.)

. ..periisse Lycophrona narrant. [O.) imbelli nuper Ly-
comedis in aula. (Stat.)

Cinctaque piscosis Aslypalaea vadis. (O.)

...acri qnondam regnata Lycurgo. (Y.) ... pocuta zylhi.

[Colum.)

Qualis Lycambae spretus infido gener. (yámb.) (H.)

Porrectusque novem Tityus per jugera terrae. (Y.)

Nec de Pythagorae fallant arcana renati. (H.)

Stravimus innumeris tumidum Pytliona sagittis. [Q.)
Py thias in longa carmina veste sonat. (Prop.)

P'ythia perdomitae serpentis nomine dicta. [OJ
Pardor ad eives Polynicis inhorruit ensis. [Stat.)

Te scelus accepto Thraces Polymestoris auro. (Prop.)

Nam qualis quantusque cavo Polyphemus in antro. (Y.)

Polypus haeret et hac eludit relia fraude. (O.)

1 3.° Es breve también la y en las palabras, en que le

siguen una muda i una líquida, p. ej., en cyclus, Cyclas,

Cyclops, cyclícus, lychnus, cycnus, hydrus, hydra, che-

lydrus, clepsydra, hydrocéle, hydrops, Cyprus, Ery-
thraeus; pero es siempre larga en Amydae (plur.),

Amydaeus, Calydna, Hybla, Pygmaei (plur.), Pygma-
¡ion:
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Ántiphatae mores immansuetique Cyclopes. (0\
Atque Cyclópeis ferrum mollibat in antris. (Sil.)

Donatura cycni, si libeat, somim. (cor.) (H.)

Clepsidra mentilur verissima, nempe foramen. (Juv.)

Et beliare manu, et chelydris cantare soporem. (Sil.)

O Hymenaee decens, Cyprldis qui máxima cura es.

(Cap, Mari.)

Ne Cypriae Tyriaeque merces. (dáct.) (H.)

Virgine Pygmaea nullis adjuta cothurnis, (Juv.)

Égerat a stabulis, o Erythraee, tuis. (Prop.)
Pygmálíon, scelere ante alios immanior omnis. (Y.)

O quae beatam diva tenens Cyprum. (ale.) (//.)

... Fecundaque melle Calydna. (O.) ... tacilis regnavit

Amyclis. (Y.)

Castori Amyclaeo et Amyclaeo Pollaci. (O.)

Pascal et Ilybla meas, pascat Hymettus apes. (Marc.)

Observación: La y breve,, seguida por una muda i

una líquida, se emplea a menudo como larga. Ejemplos:

Ferrum exercebant vasto Cyclopes in antro. (V.)

Hac nnne aurata CycUde verrit humum. (Prop.)

... ut scriptor eyelícus olim. (H.) ... videt et Cycnéía
Tempe. (O.)

...et Cyclóplia saxa. (V.) Emensus Cypri scopulos etc.

(Lucan.)

Bailare, eyemas repetamus carmine voces. (Cat.)

FU novaeyenus avis, etc. (O.) ... cur Cyprida quídam. (O.)

Septem clepsydras magna Ubi voce petenli. (Marc.)

Nunquam dimoveas ut trabe Cypriá. (ale.) (H.)

... dependent lychni laqnearibus aureis. (Y.) Quidve in

Erylhraeo legilur etc. (Tib.l

Improba Niliacis quod fácil hydra feris. (Marc.)

Galbaneoqiie agitare gravis nidore chelydros. (Y.)

Dicenlem túmidas in Ziydrócelas . (fal.) (Marc.)

Jmmancm ante pedes hydrum morilura puella. (\ .)

Si notes sanus
r
curres fiydróp~>cus; etc. (H.) ... dirüs hy-

drops. (ü.)
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Es larga jcneralmente la y, cuando le sigue una n o

una s, i muí particularmente en los casos siguientes:

1 .° en los nombres terminados en ynus o y nos, como
tiithynus, Mosytii o Mossyni (plur.), Gothyni o Go-
t/iüni{p\ur.), Thyni (plur.), Tliynus, phrynus, menos en

Jos compuestos de gyne i de odyne, v. gr., androgynus,

anodynus, que tienen la y siempre breve, i en Pachy-

7ius (J), que la tiene común; i así mismo en los que

acaban en yna o yne
f
como Coryne, Coryna, Gortyna

o Gortyne, Gryne, Phryne, excepto los que terminan

en syne o syna, p. ej., Euphrosyne, Sophrosyne, ele-

emosyna, Mnemosyne, cuya penúltima es breve, lo

mismo que en mnemosynon i en euphrosynum ; mas no

se sabe Ja cuantidad de la y de Leucophryna, ni de Ply-

nus o Plyni (plur.):

Eois quamvis certet Gortyna sagittis. (Sil.)

. . . ne Bithyna negotia perdas. (H.) ... Getas rigat atqne

Mosynos. (Tib.)

Vidit nubentem Plinius Androgynum. (Auson.)

Mnemosynen pastor etc. [Auson) ... umbríferos obversa Pa-
chynos ad austros. (0.)

Verum esl mnemosynon sodalis. (fal.) (Cat.)

Ausi Danubium quondam tranare Gothyni. [Claud.)

... catagraphósqué Thynds. (Cat.) Contenta Phryne mace-
raí. (yámb.) (H.)

Phryne tam multis facta beata viris. [Prop.J

Thyná merce beatum. (H.)

2.° en los nombres que terminan en ymus, ynía e

ynium o ymon> como Gortynius, Bithynia, Thynia,

Bithynion, Crynium o Grynion, menos en Eercynia; en

(1) Los poetas de la decadencia hacen breve la y de Pachy-
ñus o Pachynum, como Ayieno (Perieg. Y. 645) i Prisciano
(Perieg. v. 482).

J
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los en ynis e ynias, como Bithfnis, Goríynis, Thytits,

ThVnias; en los en ynaeus e yneus, como Corynaeus,

Grynaeus, Grynéus, menos en cyneus o cymus ; i en los

en ynícus e yniacus, como Bithynicus , Gortyniacus,

Thyniacus, menos en Cynicus, cuya 1/ es breve; es larga

también en Gryneus, aeschynomene, Cymphkis, pero

breve en Cynosüra, Cynüpes, i todas las palabras que

comienzan por Cyna o Cyno, así como en los com-
puestos de la preposición syn, v. gr., sinagoga, syna-

pothnescontes, synódus, sinopsis, synonymia, synephebi

(plur,):

Nec Gortyniaco calamus levis exit ab aren, (O.)

... quae nimc Bithynia fertur, (ClaacL) ... Italiam ma^
gnam Grynaeus Apollo. (V.)

Prominel Hercyniae confinis Bhaetia silvae. (Claud.J

Quicquid Erechlheis Cynicorum turba volutat. (Silj

. . . et volvens saxa Cynapes. (O.) Cyniphiae pestes etc.

[Liican.J

... quorum Cynosüra petatur, (O.) Thyniacosque sinus

etc. (O.)

Yix mi ipse credens Thyniam atque Bilhynos. (escaz.)

(Cal.)

Ilis Ubi Grynéi nemoris dicatur oriyo. [V.)

Grata domus Nymphis hitmida Thyniasin. (Prop.)

lnachus in Melie Bithynide pallidus isse
\\
Dicitur. (O.)

Synapothnescontes Diplúli comoedia est. (yámb.)(Terenc.)

3.° en los nombres que acaban en ysus o ysos, como
Ambrysus, Amphrysus o Amphrysos, Dioriysus, Mysus,

Nysus, chrysos, menos en lalysns, cuya penúltima es co-

mún; en los acabados por yse e ysa, como Nysa, Chryse o

Chrysa, menos en Odrysae (plur.), que tiene la y breve;

en los en ysas, yses e yseus, como Cambyses, Chryses,

Chrysas, Nyseus; en losen yseis e ysías, como Chryséis,
44
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Xyséis, Dionysias, Nysias, meaos en Lysias; en los

en jsius, ysía e ysíwn, como Amphrysius, Dionysins,

Mysius, Níjsius, Mysia, Nysion, menos en Elysius,

Ialjsius, Odrysius, Elysium; i así mismo en los en

ysiacus, ysaeus
y
yseus e Vséíus, como chryseus, Am-

phrysiacus, Diomjsiacus, Nysiacus, Nysaeus, Nyséius:

Irrigat Amphrysus famulantis pascua Phoebi. (Lucan.)

Cum Geticis ingens premeretur Mysia plaustris. (Claud.)

Ádditur his Nyseus, indelonsusque Thyoneus. (O.)

. . . Nymphae Nyseides antris. (O.) Me Tenedon Chrysen-
que etc. (0.) ... Amphrysia vates. (Y.)

lYysiádes Nymphae, etc. (O.) ... captam Chryseída victor

amavit. (O.) ... et Nysígénis Silenis. [Caí.)

índica Nysaeis arma fagata choris. (Prop.)

fíaccjuga, quam Nysae colles,plus Bacchus amavit. (Marc.)

Cambyses longi populos pervenit ad aevi. (Lucr.)

Da capul Odrysiis, truncum mereantur Achivi. (Claud.)

Miltimur Elysium et pauci laeta arva tenemus. (Y.)

Aut Amphrysiaco pastor de gramine carpsi. (Stat.)

Dionysia hic sunt, hodie apud me sis voló, fyámb.)
(Terenc.)

Mysus et fíaemonia juvenis qua cúspide vulnus. (Prop.)

Et juga tota vacant Bromio NysUa, etc. (Lucan.)

Haud dormitandum est: est opus chryso, Chrysále.

(yámb.) (Plaut.)

Qui fontes, vage Chrysa, tuos, et pauperis alvei\\Hip-
parin. [Sil.)

Chalcea donanti chrysea qui dederas. (Marc.)
Phoebeamque RJwdon et íálysios Telchinas. (O.)

Quamvis Elysios miretur Graecia campos. (Y.)

Pro nata Chrysen non valuissesua. (O.)

4.° en los nombres compuestos de chrysos, como
Chrysippus, Chrysopólis, Chrysostdmus , Chrysáor,
Clirysogónus, chrysanthemum, chrysoUthus, chrysele-

ctrum, chrysoberyllus, chrysoaspides (plur.), chryso-
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cephálus, chrysocolla, chrysocome, chrysolachünum,

chrysolampis, chrysomallus, chrysomelum, chrysophrys,

chrysópis, chrysoproisus, chrysoptlros, chrysorrhoas,

chrysothales, lo mismo que en sus derivados, v. gr.,

chrysites, chrysítisj chrysUlis, Chrysoile; lo es también

en ios nombres compuestos que comienzan por Lysi,

como Lysippus, Lysithous, LysistrUtus, Lysippe, Lysi-

ndmus, Lysinde> Lysimachus, Lysimache, Lysimachia,

LysidícuSj Lysidice, Lysianassa, Lysander; pero es bre-

ve siempre en physis i lysis i en sus compuestos respec-

tivos, como dialysis, physicus (i), physica o physíce,

physiognomon , physiología, así como también en los de

chysis, v. gr., hypochysis, synchysis, i en los derivados

de Lysis i de Lysias, como Lysíüdes:

Chrysippus non dicit ídem etc. (Juv.) Sunl quae Chryso-
goniim etc. (Jav.)

Per juga chrysolithi, positaeque ex ordine gemmae. (0.)

Nomen ab aurato traxit Chrysostomus ore. (Marc.)

Chrysanthusque, hederaeque nitor, palíente corymbo.

(Virg. in Cul.)

Immodici tibi ¡lava tegunt chrysendéta mulli. (Marc.)

Gloria Lysippo est, animosa e/fingere saxa. (Prop.)

Chrysophrys imitata decus: etc. [O.)

Observaciones: 1. a La y, seguida de una i, nunca

hace de vocal, sino forma con ésta siempre un diptongo

propio de palabras griegas, especialmente de las que

acaban en yía, como Harpyía (2), Ilithyla, Orithyla,

cynomyía:

(1) En la época de la decadencia se encuentra también larga

la y de los compuestos o derivados de physis, p. ej., physicus
en Sidonio (Carm. XV. y. 101).

(2) Solo el poeta Claudio Rutilio Numanciano, contemporá-
neo de Teodosio i de Honorio, autor de un Itinerario escrito
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Praeposifam limidis pariendbus ¡ti/hijíam. (O.)

Pilumno quos ipsa decus ded\lJ)rH)ujia. (V.J

Jim Panlhioniae cessat gemía Oñthyiae. (Prop.)

I
novum dictuque nefas Havpifia Ceiaeno

|| Prodigiitm
canil, etc. (V.)

2. a Es mala práctica de muchos editores de obras

latinas escribir coa y en vez de i, no solo las vo-

ces, que, a pesar de su oríjen griego, no han pasado

simplemente de este idioma al Latin, puesto que han

sufrido una latinización mas o menos completa, como
hiems, hibernas, hiberno (-are), lacrima, lacrimabilis,

illacrimabilis, illacrimo (-are), pirus, pirum, silva,

sino también muchas voces, que son verdaderamente

latinas, i que se han considerado sin razón como grie-

gas, v. g., sátira, derivado del adjetivo latino satur,

no del nombre propio griego Saiyros; slilus, contrac-

ción de stimulus, como lo es prelum de premuhim,
¿

bien diferente del sustantivo griego stylos, cuya penúl-

tima es siempre larga. También el nombre propio Sul-

la es puramente latino; pues de Sura, nombre mui co-

mun entre los Romanos, se deriva Surula o contracto

Sulla, de la misma manera como de rarus se forma

rarulus o contracto rallus: los que escriben Sylla, no

tienen razón de fundarse en la manera como lo escri-

bían los Griegos, quienes lo transformaron a su capri-

cho en Sylas, como si fuese derivado del verbo sylan,

robar, saquear.

en dísticos, tuvo la ocurrencia de disolver el diptongo yi de
tales palabras en sus elementos, haciéndolos al mismo tiempo
breves. Así emplea Harpyia en el libro I. v. 608 :

Circumsistentes reppulit Hárpyiás.
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C. Be la cuantidad de algunos derivados greco- latinos.

I.

1.° Es larga la a de los derivados greco-latinos de

jénero femenino, patronímicos o análogos, que termi-

nan en ais o en u*as, como Achüis, Náis, Luis, Tháis,

Cylais (i) y
Ptolemais, Stheneláis, Ná?as, Achalas,

excepto Dañáis, Alheñáis, Phocoiis, Thebctis, así como
también los nombres masculinos Calais, Tawis i Esaias:

Pars ego Nympharum, quae sunt in Acháide, dixit. (O.)

Añida Bacchus amat, etc. (O.) ... multis Luis amata
viris. (O.)

Thebáides jussis sua témpora frondibvs ornen t. (O.)

3/iscuií incestara dncibus Plolernáida noslris. (Lucan.)

Nec Glycere, veré Tháis árnica fuit. (0.)

Ínter Achatadas lonye pulcherrima malves. (0.)

Acgle, Nüiádura pulcherrima, etc. (0.)... Tánáimque nava-

lera.
{
v.)

Nonhic herba valet, non hic nocturna Cfjláeis. (Prop)
[¡masque frustra Dauáídes plenas ferunt. (yámb.) [Sen.)

Phdcáis e/fundit vastos ballista molares. (Sil.)

Implmaes Cáláisque puer Zethusque fuerunt. (O.)

2.° Es larga la e de los nombres de la misma es-

pecie, terminados en éis o eías, como Achuléis, Aeneis,

Baccheis, Briséis, Cadmeis, Cephéis, Chvyseis, Cy-
thevéis, Echinéis, echenlis, Eléis, Niséis, Nyseis, Pria-

meis, Pimpléis, Theseis, Píelas, menos Nevéis, cuya

penúltima hace de común

:

Aequova distinguunt summis Cadmtides alis. (O.)

. . . captam Chrys'eída victor amabat. [O.) ... diva Cythe-
rtide natvm. (O.)

( 1 ) Varios de estos nombres vienen escritos también con ae

en vez de a, p. ej. Cytaeis, Achaeis, Ptokmacis.
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... Itacchi furiis E léales actae [O.) ... Nymphae Nysei-
des anlris. (O.)

Praeterita candis Niréide navila yaudet. (O.)

El tibí ob incidía ni Nére ides increpi taren t. (Prop.)

Ad\¿s ingrclilur consuela cubilia flucius. (0.)

¡fon haec Pléiádes faciunt ele. (O.) ... lanía Pimpléide
ganden l. [Marc.)

Parva ¿chinéis adest ele. [O.) In mediis echznHs aqitis

etc. (Lvcan.)

Hesionen Telamón, Bríseida cepil Achules. (0.)

El lamen Ule luae felix Aenéídos auctor. (0.)

Qualis si subeas Ephyres Bacchcidos allum. (Slat.)

3.° Lo es también ía o en los nombres de la misma
especie, acabados en ¿ú i dasu días (i), como Acheláis,

Adietólas, herbis, Lelóis o Latáis, Mináis, Typhois,

Trdas, Trolas, menos en diplois i haemorrhois, lo

mismo que en los masculinos Pyrois, Sirnois i Thoas y

que tienen siempre breve la penúltima :

Arca Phaon celebrat diversa Typhóídos Aetnae. (O.)

Confíteor, timeo saevae Latdidis iram. [O.)

... rapuit Minoida Theseus. (O.) ... ve teres he roídas

aeqvas. (O.)

Sirenum dedil ana suitm memorahile nomen \\
Parthenope

muris Acheíóíás: etc. (Sil.)

En ego ñlinóo nata Tildante feror. (O.)

Aut rigidam Nioben aut flentem Tróada fingil. (Claud.)

JSe nnlii Polydamas el Troí&des Labeonem
\\
Praetulerint?

etc. (Pers.)

Sed micat et rutilas Pyrois etc. [Claud.) Non Simdis tibi,

iiec Xanthus, etc. (V.)

4. Es larga la e en la terminación de los adjetivos

griegos derivados, que acaban en eus o €ius, como Ca-
dmeits o Cadmeius, Danaéius, Cyclopiíits o Cyclopéías,

eyemus o eyenéius, PriaméíuSj Giganteas, SophocléuSj

(1) Y ('ase lo expuesto en la páj 274. g. 4.
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Etiripideus, menos en la de los que en Griego no

terminan en elos o éíos, sino en eos con la e breve,

así como de todos los que al pasar al Latin, siguen la

formación jener.d de los adjetivos latinos en eus, es de-

cir, haciendo breve la penúltima (1)

:

Cum tribus Ete'is ele. [Stal.) ... proles Semeléía, Líber. (OJ
Tioas Achilleo conjvncta Philoxena busto. (Auson.)

Scandam eijo Thescae brachia longa viae. (Prop.)

¡bal Agenóreus praefulyens ductor in auro. (Sil.)

5 Lo es igualmente la o en la terminación de los

adjetivos griegos derivados que acaban en óns ti oíus,

como hcr'úus, patróus, Trolas, Minóus i MiridluSj Sar-

ddus (2):

Si Venerem Cóus nunquam pinxisset Apelles. (0.)

Carminis her'ói tangere jvssil opits. (Prop.)

Troíus Aeneas etc. (Y.) ... Latdía proles. [O.J

6. Es larga también la i en la terminación de los

adjetivos derivados que en Griego acaban en elos i

en Latin en íus, como Aristotellus, Bacchíus (3),

menos en la de los que en Griego terminan en ios

con la i breve, como Aegyptíus, Byzantius, Corinlhius,

i de los que tienen la forma enteramente latina, como
Bacchíus:

(I) Véase lo anteriormente expuesto en las pajinas 106,

§. 6, 150. §. 24., i 139—142. §. 22-24.
( 2) Véanse páj. 274. g. 4. i páj. 284. §. Í6.

¡3] Véase páj. 211. §. 57. En Latin toman los adjetivos

griegos en e¿o$, o la terminación ¿us o eWí, de suerte que se

dice indistintamente AristoteUus o Aristoteleus, Antiochius o

Antiochéus, Bacchíus q Bacchhis, etc.
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Done meis hederás, Bacchía serta, cornis. (0.)

7. Es larga la a en la terminación de los adjetivos

griegos, acabados en áeus, derivados de nombres en

üus, como Amphiaraéus, Meneláeus, Protesiláeus; pero

es breve en la de los que acaban en atius, formados

de nombres en aus o cíe, como Danaéíus:

Amphiáráéae nil prosunt fata quadrigae, {Prop.)

Prole siláeám Laodamia domum. (Cat.)

Naternis plangit volucer Dánáeiüs Argos. (Slat.)

Cam Mene Ideo surgerel e thalamo. (Prop.)

. . . haec esí Dánácíá Persis, [O,)

Advertencia: Sobre los terminados en ílis i ótis se

La tratado en las páj. 223. §. 8. i 282. §. 13.; s<»bre

]os en íne, yne i dne, en las páj. 184., 250. i 344.

§. 1.; i así mismo se ha hablado de los patroními-

cos i metronímicos en ides, tdes i cides en las páj. 161.

$. 16. i 92. §. 4.

II.

Algunas finales son largas en Griego, i breves en

Latin, como las de egd, ergo, Néstor, Héctor, ma-
ter, pater, i la de ciertos nombres femeninos de la

primera declinación, que acaban en a precedida de una
r, como lyrU, cufiara, etc., o en a pura, es decir,

cuya terminación va precedida de una vocal, como dea,

idea, etc.

La cuantidad griega de los nombres en a ya pura o

ya precedida de r, se halla conservada algunas veces

en los poetas latinos. Así es común la a final de Argiá,

Electrá, Nemeá, Rheá i Tegea:

Inachis Argid cernís qua nocte vageiur. (Stat.)

Nec sic Electr*, salvum cim adspexit Orestem. [Prop.)



FÉ DE ERRATAS.

PROSODIA.

Páj. Lín. Dice.

7 2*2 saccula

9 15 reemplazan el diptongo
griego ex o la e\a

» 28 época de decadencia

10 8 reemplazan las vocales

» 17 reemplaza la omega,
11 14 Majae.
13 1 compuestos, i en el nom-

bre

» 2 i el de pueblo

15 1 1 per pulpito

17 20-21 prohi-itivo

18 () vidé tace;

19 25 con el sentido <xsok»,

21 25 Nuda genu,

» 28 sp halla

28 22 SimolSy Pxjrols
» 23 reemplaza el diptongo

32 5 El cremento de la terce-

ra declinación es larga

» 25 Celliblr es:

33 16 Es brete etc.

» 17 3.° propios etc.

35 22 breve

41 21 Aetohipum
42 6 Macháon, los nombres
55 12 como níc i ñeque:

Léase.

sécula

reemplazan al diptongo griego

ei o a la eta

época de la decadencia

reemplazan a las vocales

reemplaza a la omega,
Majo.
compuestos, en el nombro

i en e! de pueblo

per pulpita

prohi-bitivo

vidé, tacé;

con el sentido de «solo»,

Nuda genüy

se halle

En Simols, Pxjrols

reemplaza al diptongo

A y
cremento de la tercera de-

clinación, es larga.

Celtibér es:

3.° Es breve etc.

propios etc.

breves

Aethiopum
Machüon, i los nombres
como también en néc i ñeque:



FE DE ERRATAS.

r.ij. Lin. Dice. Léase.

5S 2 rejicit rejicit

61 26 pedénientim pedétentim

82 10 Tarláríu*, cacsareus, Suprímanse estas palabras.

neelártus,

91 5 prosapia prosapia

92 12 ¿¡¿6'CÍS sicas

99 28 ¿«áréus, Aesáréus, Tartárcus, necl<lirus,

105 5 crfa o ede, édía, eda o ede, edia, édíum,

» 6 Media, Media, epicedium,

107 32 f¿/um, telum,

» 33 Sthenelus; Sthenelus, ¡ el nombre de la

tercera scelus;

111 1 Orchommos, Orchoménos,

112 11 Díndymcnes. Dlndyménes.

118 18 segunda por í/?, seguida de th.

120 5 Pellas, jen. ¿dos, Pélias, jen. ádos,

127 17 démit demit

130 6 Persephone, Persephone,

134 3 Camoenis. Carneáis.

» 22 ademas de los etc. ademas de serlo en los etc.

139 6 en éum, en éum,
» 25 sulphureus ; en re«s, sulphureus; en reus,

145 1 Camoenis. Carnenis.

146 25 comtñalis comilidlii

149 25 sítibundus sitlbundus

150 3 Liburna, Líbya e feí- Sibylla, Líburnaj Llbtja e h?-

biscus, pero larga en biscus, pero larga en llbella, li-

libellá, libero, bero, slbilo, slbilus o siLilum,

» 6 Cyllenins Cullenius

154 11 menos spiceus: menos phoenlcéus, spadlcms
,

spiceus:

155 3 coIUculus, collícuius,

» 16 arl¿cuio; articulo:

156 21 cornlcor, fornico, cornlcor, meretricor, fornico,

158 3 cuya í cuya i

)) 31 febricitantem febricitantem
159 9 sicilis, sicilis, Sicilia, Sichaeas,
102 30 Camoenae. Camenae.
105 29 quet erminan i]«p terminan
175 27 crí/is exllis

179 24 agrimonia, aegrimonia,
180 31 ímpticitus Implicitus
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Páj. Lín. Dice.

181 íi ignominiam
197 2 i unípírus,

200 5 la crymas
202 33 aniíltas

203 9 Brito'n i Tritón,

212 35 nombres comunes pro-

píos

Léase.

ignominiam
junlperus,

lacrimas %

aniUtas
Biton, Brlton i Tritón,

nombres comunes o propios

214 4 i 6 diminutivos diminutivos

215 11 en el sustantivo libra i en los sustantivos libra ¡ cr¿-

en el verbo libro, ^rwm i en los verbos libro i

crlbro.

21o 12 como llbralis, como crlbrarius, llbralis.

220 25 empíricas, emplricus,

225 5 Urbs fuit. Assyrio etc. Urbs fuit, Assyrio etc.

» 21 voiícaque voli caque

» 37 en os en ¿meo en los en ivesco

227 17 Idsion Idsion

238 30 Pactólas, Tmolus, Pactolus, ScdiuSy Tmolus,

240 19 Triptólémos, Triptolemus,

250 22 2Vro"ne, ¿Kotíc, Tordne, Acrisionc, Dibne,

257 11 epiceopus, episcopus,

2GG 24 Órithyla, Orithyía,

269 19 i su compuesto renovó; i sus compuestos renovó, inno-
vo, etc.;

275 26 Ilwneus

;

¡Hoiieus, llalcyoneus i Geryo-
neus por Geryon;

» 27 en onális ¡n oiontts, en oná lis i onilnus;

279 6 suspicio sus, suspici<~>sus,

» 8 como a aestuosus, como aesíi^su^

» 17 praebant praebent

287 25 c¿cü/u5, Suprímase
» 34 magna compellans voce Suprímanse

cñcülum. (11.)

292 SVpatfdus, patülus,

296 22 deminutivos diminutivos

303 29 cilpüre cupiere

308 33 involíterum, Suprímase
309 5 enñclco, enñcleo,

» 15 muero [-onis), pugna, muero (-ónis), involücrum

,

pugna,
321 27 f nestus, funestus,

» 28 puntee us-, pünicéus,
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Paj. i.in: Dice Leaso.

:>:U 16 puíorw, fütares,
_

341 '2*2 Bobylonius Babylonius

343 17 seguida por una seguida de una

844 i)0 Crynium Grynium
i3io 26 Synapolhncsconiez Synapothnescontes

Nota: La observación que se encuentra en la pajina 4o que
principia en fa línea 17, debe ser arreglada así:

Observación: lis larga la primera w en bübus i la o en bobvg,

síncopas i contracciones de bovíbus, lo mismo que la primeras
úe síúus, síncope i contracción de süibus.
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MÉTRICA I VERSIFICACIÓN
LATINA.

«Métrica latina» es la ciencia que enseña el «metro»

o la medida de los versos que usaban los Latinos en sus

composiciones poéticas; i «Versificación» es la aplica-

ción de las palabras al metro, conforme a la cuantidad

de sus sílabas que enseña la «Prosodia» (7j.

§ I.

—

De las varias especies de pies.

Llámase «verso» (versus) cierto número de pies dis-

puestos en orden fijo i con cadencia regular : este orden

se llama «metro» o mensura del verso (metrumj (2).

(1) Habiendo adoptado los Latinos la métrica de los Grie-

gos con pocas modificaciones, la «Métrica latina» forma parte

de la «Métrica clásica» que es una de las ciencias filológicas

que pertenecen a la enseñanza universitaria. El siguiente com-
pendio, destinado a la enseñanza preparatoria, no presenta mas
que los elementos de la «Métrica latina,» indispensables a los

alumnos de la clase final de Humanidades.

(2) El término de «métrc» se emplea también en otro sen-

tido, como se verá después.
45
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Llámanse «pies» (pedes) ciertas combinaciones de sí-

labas breves o largas. Los pies de que suele hacerse uso

en el verso son veinte i ocho: de éstos, unos son sim-

ples i otros compuestos.

Simples son los que no se componen de otros pies, i

de esta especie se cuentan doce, a saber, cuatro disíla-

bos i ocho trisílabos.

Compuestos son los que se forman de pies disílabos,

i de éstos hai diez i seis^cada uno de cuatro sílabas (1).

Pies simples disílabos

:

El Pirríquio (pyrrhichíus) oVarlambo (pariamhis), v u, casa.

El Troqueo (trochaeus) o Coreo [choréus), - u, arma.

El Yambo iambus), v -, eránt.

El Espondeo
{
spondéu$), - -, fúndünt.

Pies simples trisílabos:

El Tríbraco (tribráchys) o Braquisílabo, (6ro-

chysyllábus), t» u w, faceré*

El Dáctilo [daciylus], - u u, córpórá.

El Anapesto (anapaeslus), v u -, spécies.

El Anfíbraco (amphibráchys), v - o, vidété.

El A nfímacro (amphimácrus)o Crético (Creticus), - u -, cástitás.

El Bacquío [BacchlusJ, v — , honestas*

El Palimbacquío (Palimbacchzus}, (2) - - u, lügére.

El Moloso (Molossus)y. , doctores.

(!) A mas de estonios métricos latinos, especialmente Bio-

médes i Atilio Fortunaciano, mencionan otros treinta i dos

pies compuestos, cada uno de cinco sílabas; i así mismo va-
rios pies de a seis sílabas cada uno.

(2) A todos los pies que presenta esta lista, menos al Yambo
i Espondeo, suelen dar nombres mui distintos los métricos t

gramáticos tanto griegos como latinos; sin embargo ahora se

Jes dan los nombres arriba expresados. Pero es mui grande la

discrepancia, por no decir la confusión relativamente al Baquío-

i al Palimbaqnío, el primero de los cuales tenia en la antigüe-
dad diez nombres distintos, i el segundo hasta trece, que son
mas o menos los mismos. Así es que a estos mismos pies se les
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Pies compuestas tetrasílabos

:

El Proceleusmático [proceleusmaticus), o u v u, re fice re.

El Ditroquéo [ditrochaeus), - u - o, cantilena.

El Diyambo (diiambus), v - w -, se vé ritas.

El Dispondéo (diijjondétts), , fórtunátos.

El Coriambo (choriambns), - v u -, pontífices.

El Antispasto (aníispasíits), u - - o, recusare.
^

El Yónico mayor (Ionicus a majore), — o o, fdrtzssimá.

El Yónico menor, [Ionicus a minore), u u - -, Diomedés.

El Peón l.° (Paeon primus), - v o u, laetitiá.
,. tt 2.° [Paeon secundus), v - o o, póténtiá.
4i ts 3 #

o (Paeon íertiu*}, u o - c, sócidre.
n 44 /|

o [Paeon quartus), o u u -, Inméritas.

El Epitrito l.o (Epitritus primus), o , sacerdotes.

2." [Epitritus secundus), - u - -, prrmánébint.
3.° [Epitritus tertius), — o -, dlscórdicte.

4.° [Epitrzlus quartus), o, cómméndare.

(i (4

ti 44

Observación: De estos veinte i oclio pies solo se

emplean en los versos latinos i griegos los diez que
siguen: el dáctilo, anapesto, troqueo o coreo, yambo t

crético, peón 4 .°, peón 4.°, espondeo, tríbraco i coriam-

bo. Los diez i ocho restantes son puras ficciones teóricas

de los métricos griegos, simplemente adoptadas por los

latinos; pues ninguno de ellos se encuentra como pie

constitutivo de verso alguno, cuando se lo mide de
una manera conveniente.

§ II.—Escansión i medida.

i. La medida del verso, o la descomposición i dfs-

llamn sin distinción ya «Bacquío», ya «PaKmbaequío», ya
«Antibacquío», etc. Ahora se ha jeneralizado el nombro do
«Bacquío» para el primero, i el de «Palimbacquío» para el

otro, fundándose los sabios modernos en la mayoría de los au-
tores antiguos de mas crédito, como Quiut iliano, Viclorino,
Donato, Diomédes, Serjio, i otros, que están de acuerdo en ha-
cer esta distinción.
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tinción de los varios pies de que consta, se llama

«escansión» (scansio) (I).

2. El verso, según es completo, defectivo o redun-

dante, toma varios nombres.

3. El que tiene su medida justa, sin que le sobre ni

Jo falte ninguna sílaba, se llama «acatalecto» (versus

acatalectus) (2).

4. Si le faltan una sílaba o dos, toma el nombre de
«cataléctico, es decir, acabado en dos sílabas» (versus

catalectícus in bisyllabnm),o de «cataléctico o acabado en

una sílaba» (versus catalectícus in syllabam) ; si le falta un
pié entero, toma el de «braquicatalecto» (versus bra~

chycatalectusj.

5 «Hipereataleclo» (versus hypercatalectus) es aquel

que tiene de sobra una sílaba o un pié entero.

La sílaba final de los versos latinos es «indiferente»

(anceps), es decir, que no importa, si se emplea una
breve o una larga al fin del verso. Por esto, a la sílaba

final larga no pueden reemplazarla dos breves.

§ III.—De las varias especies de versos,

1 . Todos los versos latinos pueden dividirse en tres

jéneros principales:

1 ,° los «heroicos hexámetros» i los que tienen alguna
relación con éstos, como el «elejíaco pentámetro,» que

(1) Este término no se encuentra sino en Beda, escritor de
la edad-media, que compuso un tratado sobre «métrica». Los
escritores latinos que tratan sobre «gramática» o «métrica»,
emplean siempre e] \erbo scandere o la frase scandere ver-
*us, para expresar «hacer notar, al recitar los versos, los dife-
rentes pies de que constan».

( 2 )
En las obras délos gramáticos í métricos latinos se

hallan algunas veces las formas bárbaras acatalecticus, brachij-
calaleclicus, hypercatalecticus, las cuales deben atribuirse ya
a la lijereza de los copistas o ya a la ignorancia de los mismos
autores que sabían muí poco Griego.



LATINA. 357

se les une ordinariamente, o aquellos que se pueden
considerar como parte de uno u otro.

2.° los «dactilicos», que se pueden medir también

como «coriámbicos» , o como parte de uno de los dos

primeros.

3.° los «yámbicos» i los «trocaicos», cuyo nombre
indica como el de los que preceden el pié que domina en
ellos.

1:1 yámbico es propiamente el verso de la trajedia i

comedia, del diálogo, de la acción, como lo dice Hora-
cio A. P. 80, i se podría por esta razón llamar «dramá-
tico» , del mismo modo que se llama el primero « heroico» ,

porque, a pesar de usarse en otras clases de poesías,

v. gr., en la didáctica, bucólica, descriptiva, satírica,

epigramática, panejírica, es propiamente el verso de la

epopeya. Solamente en las canciones populares no se ha

usado nunca.

Los demás versos se comprenden bajo el nombre de
«líricos».

Observaciones: 1.' A la sílaba larga del troqueo i del

yambo se le dá el nombre de «ársis» (arsis), i a la bre-

ve el de «tesis» (thesis) ; así mismo se llama «ársis» la

larga del dáctilo o del anapesto, i a sus dos breves jun-

tas seles llama «tesis». La «ársis» se marca comun-
mente así: I u, o I, loo, o o I; la «tesis» no se marca.

2. a Reemplazando a la sílaba larga dos breves, se

les dá también a éstas el nombre de «ársis» ; i así mis-
mo se aplica el de «tesis» a la larga que reemplaza

a las dos breves.

3.* Por consiguiente en todo verso trocaico, yámbico,
dactilico o anapéstico, el número de las «ársis» o de
las «tesis» corresponde al de los pies de que se com-
pone.
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§ IV.—Del verso heroica hexámetro.

1

.

El verso «heroico hexámetro» fversus hexameter

o versus heroicas), a que se dá también por antonoma-

sia el nombre solo de «hexámetro», consta de seis pies,

como lo dice la descomposición de este apelativo grie-

go, hex, seis, i meíron y pié. Pues hablando de versos

«dactilicos» , metron o metrum no significa simplemente

«medida» o «mensura», sino que es sinónimo de «pié».

2. De todos los versos dactilicos el «verso heroico?

hexámetro» es el mas importante i el único de que
puede hacerse uso solo i sin unírsele versos de otra

clase.

3. La mensura fundamental del «heroico hexámetro»
es de seis dáctilos, de los cuales el último es incom-
pleto o cataléctico en dos sílabas, es decir, que forma
un troqueo, cuya última sílaba es indiferente.

4. En los cuatro primeros pies pueden sustituirse

espondeos a los dáctilos. El quinto debe ser dáctilo i el

sexto espondeo o troqueo ;

Lüdére

hifáñ-

quae v¿l-

düm> ré-

/em, cala-

gíná f
ju-

mó per-lniísit áAgresñ.

bes re noA vare do-ílórem.

5. El quinto pié es algunas veces un espondeo, i

entonces toma el verso el nombre de «espondáico»

[ versus spondakus):

Cira d&-
Sünt ápud
Cráno-

üm sobó

infér-

nisque do-

tes, ma-
nos íót

mós de

gnúm Jóvzs

mzllíá

imoeftíd

zncre-

fórmo-
Ldrzs-

méntüm. (F.)

sárüm. ¡Prop.

saéá. (Cat.)

6. Este verso se usa raras veces en las poesías de
los Latinos, menos en las de Catulo, que lo emplea
mucho; pero siempre se usa para hacer concordar el
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ritmo con el fondo i la forma del pensamiento, como
en los que preceden, i en éste:

Constituid (que ocultis Phrygi-\a ágminá\ctrcüm-\$pex?t.

7. El cuarto pié del «espondáico», como se vé, es

regularmente un dáctilo, i suelen componerse el quinto

i el sexto de una sola palabra de cuatro sílabas, de
suerte que o forma un dispondéo o un epitrito 4

o
. Sin

embargo, algunas veces se emplea también aunque con

menos elegancia al fin del «espondáico» una palabra de
tres sílabas, formando un moloso o uu paümbacquío,

como

Ipsa saumZephyrilis eo fámüAlüm \l- gárdt. (Cat.)

Áut levis ocreas lento dü- Icünt ár- géntó. (V.j-

i hasta una monosílaba, como

Cum populo patribus jue penafibus
\
elmá-

\
gnís d*s. (Y.)

8. Carecen de harmonía los hexámetros que constan

solo de espondeos, como

gdz. [Enn.)

pdnl. (Enn.)

rüptüm. (Lucr.)

réré. (Cat.)

9. Adolecen mas o menos del mismo defecto los

hexámetros, cuya primera mitad se compone de dácti-

los, i la segunda deespondéos, como

qiu
Cívis

rcspón-

Iiómá-

dét réx
ni tune

Albd-

fdctl

i Lón-
sünt Cám

An coé-

Qais té

lüm ndl-

léni-

bis nd~
rém nó-

tura ü\-

b~¿s, né

tro cor-

cbnd-

Aám tu

Sáxá pe

Hélé-\naé rá- \ptü prlAmoré s \Arg2- h5rúm.(Cat.)

t¡r \et scdpü-\l5s ét \dépré$-\$di cón-lvái.'e*. [V.)

40. Los hexámetros mas harmoniosos son los quo
constan de una sucesión alternativa de dáctilos i espoa»

déos, como
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Ludere quae vellcm cálamo pcrmisit agres ti. '(Y.)

Pinguis el ingratae premeretitr caseus urbi. (V.)

o los que tienen mas dáctilos que espondeos, como

Tilyrc, tu patulae recubans sub tegmine fagi. [Y.)

11. Es una gran belleza en un verso hexámetro,

cuando por un feliz uso de dáctilos i espondeos, con-

curre el ritmo a la harmonía del conjunto

:

lude ubi clara dedit sonitum tuba, finibus omnes,

Haud mora, prosiluere suis: feril aethera clamor. V. JE.
v, 139.

lili inter sese magna vi brachia tolluni

In numerum, versantque tenaci forcipe ferrum. V. G.
ív, 174.

Bine exaudiri gemitus, et saeva sonare

Verbera; tum stridor ferri traclaeque calenae. V. M.
vi, 557.

Pero lo que merece una atención particular en la

estructura i cadencia de los versos latinos, i especial-

mente del hexámetro, es la «cesura».

§ V.—De ¡a cesura.

í. La palabra «cesura» (caesura) viene de caedere,

cortar; i se aplica en la métrica a dos ideas distintas,

dándose este nombre o a la sílaba final de cada una de
las palabras, de que consta el verso, o ya a la sílaba

larga con que termina una palabra i principia un pié.

En el último sentido, el mas estricto, se usa la palabra

«cesura» en este compendio. Así en estos dos versos de
Virjilio

:
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Tilyre, tu pa/w-lae recw-bans sub íegmine fagi,

Silve-sirem tenu-i Mus-zm meditaris avena,

las sílabas lae, bans, strem, i, am son «cesuras».

2. La «cesura» recibe varios nombres según las di-

ferentes partes del verso en que se halla, i se llama

«triemímeres» , «pentemímeres» (penthemimeres) , «hep-

temímeres» (hephthemimeres) , «ennemímeres», es de-
cir, tercera, quinta, séptima, nona media parte (de los

pies del versp), según recae en el principio o, por me-
jor decir, en la ársis del segundo, tercero, cuarto o quinto

pié. A mas de éstas, se usan también la que se llama

«cesura cata tritón troquéon» , que divide al hexámetro
después del troqueo del tercer pié, i la llamada «tetra-

podía bucólica» o «cesura bucólica» , que coincide con

el fin o la segunda sílaba breve de la tesis del cuarto

pié.

3. Muchas de estas diversas clases de «cesura» se

encuentran algunas veces en el mismo verso :

Ule /a-lus nive-wm mol-\\ ful-ius hyacinlho. (V.)

4. Entre las varias «cesuras» que pueden encontrar-

se en un mismo hexámetro hai una que es la «princi-

pal», llamada también a cesura» con preferencia ; i es

la que divide el verso en dos partes casi iguales. Cada

hexámetro bien hecho debe tener una «cesura princi-

pal» . A las otras que algunas veces se hallan en el

mismo hexámetro, se les dá el nombre de «cesuras

secundarias»

.

5. Las «cesuras principales» de que se hace uso en

las poesías latinas son la «pentemímeres», la «cesura

cata tritón troquéon» , la «heptemímeres» i la «tetrapodía

o cesura bucólica»
,
que son las que presenta el cuadro

siguiente:
46
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Luu ¿uu III o o loo luu Iv
luu i u u Iull o Luu L o u I V

i u u Luu loo I
II
«o Luu I V

luu Luu Luu lo o|| l_ u u Ir

Las que mas se usan, son las dos primeras.

6. La «cesura principal» mas común i bella es la

«pentemímeres» o la que recae en la ársis del tercer

pié del verso hexámetro, como se vé claramente en los

que siguen

:

Fortunara Priamx || cantaba et nobile bellum. (jETJ

Arma virumque taño, ||
Trojae quiprimus aboris. (V.)

Tityre, dum rede-o,
\\
brevis est iría, pasee capellas. (V.)

Vi superum, saevae
||
memorem Junonis ob iram. {V.}

7. Muchas veces recae la «cesura principal» en la

primera sílaba breve de la tesis del mismo pié, siendo

éste un dáctilo; i entonces, como se ha dicho, toma el

nombre de «cesura cata tritón troquéon» , esto es, que
divide el hexámetro después del troqueo del tercer pié,

corno

Orphei Callio- Peá,\\t¿- no for- mosus A- pollo. fV. Ecl.

IV, 57.)

Per con- nubia nóstrá,\\per ince- ptos hyme- naeos. (V .

¿en. 77, ai 6.)

Id metu- ens vete- rlsqué\\me- mor Sa- turnia belli.{V.Aen.

/, 23.;
Eupolis atque Cra- ünfe \\ A- ristopha- nesque po~ etae. (H.J

8. Faltando tanto la «pentemímeres» como la «ce-

sura después del tercer troqueo» , es necesaria la «hep-
temínieres» , a la cual se unen a veces como «cesura

secundaria» o esta última o la «triemímeres» , para
disminuir la énfasis que con ella se expresa, como

JUi jse prac-\da accw-|gugt
||
dapi- 1 busque fu-Huris. (V. Aen.

I> 210.)
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Ode-\rnni
\\
pec-\care &o-|ni

j|
vir-\tutis a-\more. (27.)

Non ali-\[er,=quam\qui adver-\so y vi%\flumine\lembum
Remigiii subigit. etc. (V. Georg. 7, 201.)

Jamque /a-|ces II et\ saxa w>-|lant, [I furorlarma mi-\nistrat.

(V. Aen. /, 150.)
Poiihabi-Ua coíu-lísse [] Sa-lmo ; || hic\illius\arma. ( V. Aen.

/, 16.)

9. La «tetrapodía o cesura bucólica»
,
que se emplea

mucho en los hexámetros de los poetas bucólicos grie-

gos, de donde saca su nombre, se encuentra también
algunas veces en los de los poetas latinos que procura-
ban unirle siempre como «cesura secundaria» o ya la

«triemírneres» o bien la «pentemímeres» o i aun a ve-

ces la «cesura cata tritón troquéon» , como se vé en los

versos siguientes de la epoda 1 6 de Horacio :

Aut pars indocüi meliór grégej \\
mollis et exspes.

Quaeque carent veni\$ et sólílms
||
ossa Quirini.

In mure seu cekus procürrent
\\
Apenninus.

Forte quid expedid commüníiev || aut melior pars.

Nulla sit hac potiov senténtiíí ||
Phocaeorum.

Neu conversa í/omum pigeát dáve \\
lintea, quando.

Nos manet Oceanus circümvágüs \\ arva beata.

En el cuarto pié de los hexámetros de esta clase pue-

de también reemplazar al dáctilo un espondeo, como en

estos versos sacados de la misma epoda:

Quam ñeque finitimx valuévünl
||
perderé Marsi.

Impía perdemus devóií ||
sanguinis aetas.

Barbarus heu cineves inszslel \\
victor et urbem.

Vos quibus est w'rtus, muliebrem
\\

tollite luclum.

Germinal et minquam fallénüs^ termes olivae.

Huc i'/luc, media ipsa ingeniera ||
sustinet umbram. (V.

Georg. //, 296.)

Solamente los poetas mas antiguos se permiten el

uso del troqueo en este pié, como

Omnis
i cura vi-\v\s, ater I e$sut || endope-\rator. (Etrn.)
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10. En ciertos versos no solo de Ennio sino tam-
bién de otros poetas latinos, como en los que siguen:

Jiórnác móenlá terrüzt \\
ímpzger Hánnibál ármls. (Enn.)

Bldntibüs aüdirl frágür: \\aüt r&sdndntid ÍÓngé. (Virg.

Georg. /, 358.)

Pócni pervdrténiés [| omriiá círcümcürsdñt. (Enn.)

partiéndose los veinte i cuatro tiempos del hexáme-
tro en dos partes absolutamente iguales, reemplaza el

«hemistiquio» a las cesuras.

11 . Un hexámetro en que falta la «pentemímeres» o

una de las otras «cesuras principales» , o por lo menos
el «hemistiquio» , es defectuoso.

12. Así mismo carecen de gracia i harmonía, los he-

xámetros, en que se repite dos o mas veces la misma
sucesión de pies, como en éstos:

Disperge hóstés, dístráhe
f
didüc, \divide, díffer. (Enn.)

Quae mínimís sft- pata cóhuerent
\
pdrííbüs arete. (Lucr.)

13. Lo mismo sucede, cuando el fin de las palabras

coincide con el de los pies del hexámetro, como

Sjparsisíhástís llóngís icámpüslspléndét ét\horrét* [Enn.)

Dz%pér->gehdstés,\dzstrahe,\dídñCy [divide*, \differ. [Enn.)

14. Carecerían también de elegancia los hexáme-
tros, en que se hallare la sucesión de muchas palabras

de la misma mensura, como

Solé cadente jüvencüs \\
árülrd reBnquít in árvó,

siguiéndose en este verso cuatro palabras todas anfi-

bráquicas, a las cuales se agregan ademas las palabras

in arvo, que por su sentido forman casi una sola mas
o menos de la misma mensura que las anteriores. Del

mismo defecto adolecen algunos hexámetros, como éste:

i i i i i i

Augescunt aliñe gentes, áftae minuunlur, (Lucr. //, 77.)
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en que se siguen las tres palabras a/*tfe, gentes i aliüe,

que son anapésticas, como lo manifiestan sus ársis.

1 5. Raras veces se usa la cesura en la ársis del

quinto pié, acabando entonces el hexámetro jeneral-

mente con una sola palabra que es casi siempre un
nombre propio griego, que forma un peón tercero

o un yónico menor, como hyacinthus, hymenaécs,
Garamüntes. Sin embargo, a veces se encuentran tam-

bién dos palabras en vez de una sola, principalmente en
Ennio, como

Nam me visus homo pulcher per amoena salicta

Et ripas raptare locosque wo-|vos:
||

¡ta sola

Post, illa, germana sóror, errare videbar,

Tardaque vestigare et quaerere\íe,
||
ñeque posse

Corde capessere: semita nulla pedem slabilibat.

16. Con frecuencia se permiten los poetas latinos una

cesura secundaria al fin del quinto pié, delante de una

interpuncion ; en tal caso este pié debe ser siempre

dáctilo, no espondeo:

Nunc te marmoreum
\\
pro tempore fécimus;\at tu. [V.

EcL V7/,35.)

Nec percussa sonant
||
fluctu tam littórd,\nec quae.

(
V. EcL
V, 83.;

Ipsi tela regent
||
per viscera Caésavís,\ipsi. (Lucan. Vff,

350.)

17. Es mui rara la cesura que recae en la ársis del

sexto pié, de manera que un monosílabo termina el

hexámetro; pues no son del caso ejemplos tales, como
...lu-\p~i cete(,...| szqiiis],... ad-\émptum est\, en que la

última palabra está íntimamente ligada por el signifi-

cado i la pronunciación a la que precede. Comun-
mente se usa esta cesura para hacer mas sensible i

viva la imájen de lo que se quiere pintar, como
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Dat latas. Insequilur cumulo praeruptus aquaé
|
mons.

{V.JE. I, 105J
Concurrunt: haeret pede pes, densusque vivó

\
vir. {V. JE.

i 361.)

Manet impertérritos Ule,

Ilostemmagnanimum opperiens, et mole suñ\stat. [Ib. 771.)

Slernilur, exanimisque tremens prommbit humi \ bos.(V. JE.

v, 48í.)

Parturiant montes, nascetar ridicu\üs\mns. (Z7. A. P. 138.)

Li floréis ingens inventa snb ilicihñs\sus. [V.JE. VIH, 43.)

filie, ut perhibent, aut intempesta si\él\nox. (V. Georg.

I, 247.)

Veriitur inlerea coelum, et ruit océano \ nox. fV. JE. II,

250.)

saepe exiguas
\
mus

Sub terris posuitque domos atque horrea fecit. (V. Georg.

I. 181.)

Mancipiis locuples eget aeris Cappadocñm
\
rex. (H.

Epist. I. 6,39.)

18. Confundiéndose en una las enclíticas con las pa-
labras a las cuales van pospuestas, no hai cesuras en

el fin del verso siguiente:

Si qui sin adversum rapiat casusve deusve. {V.)

19. En el primer pié del hexámetro los poetas mas
antiguos empleaban algunas veces en lugar del dáctilo,

un anapesto o proceleusmático, recayendo la cesura en
la ársis del segundo pié, como en estos versos de Ennio

;

ii i i * i

Melanu-
1 rum,\\tur-\dum, meru-\ lamque, um- \

brartique ma- ¡rinam,ii i ii i

Có|)iíf-|bus
|] nu-\tanti' pi-\nus re-\ctosque cu-[pressos.

20. Muchas veces se dá el nombre de «cesura» tam-
bién a la división de las palabras, que se verifica en el

hexámetro, cuando el fin del pié métrico no coincide con
la silaba final de la palabra, sino que recae en cualquiera
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otra de sus sílabas. Esta clase de cesura contribuye mu-
cho a aumentar la belleza del hexámetro (1), como se
vé en éstos

:

Una sá-\lüs vz-]ctls nüU\lám spe-]rdre sa-\lñtem.

JU& la~\tüs nive-\üm mól~\li fül~\tüs hyá-\cínthó.

Infán-\düm ré-[g¿ri(zjü*[bés rénó^lvctré d5-\ldrem,

2 1 . Hai muchas otras clases muí interesantes de he-

xámetros que se distinguen no tanto por ciertas cesuras,

como por otras particularidades, por ejemplo, los que
se llaman «fistularcs» o «ropálicos» (kexametri fistillares

o rhopaUci, parecidos a una fístula o maza), es decir,

cuya primera palabra es monosílaba, la segunda bisílaba,

la tercera trisílaba, i así sucesivamente, como los que
siguen :

1. 2. 3. 4. 5.

liem I tibí 1 con/'eci doclissime dulcisonoram. (ServS

Quae
¡
quarum\ facie pulcherrima Deiopeja, [Pío

l

22. Dos monosílabos seguidos o un monosílabo li-

gado por el sentido i la pronunciación a la palabra que

precede, hacen una cesura regular:

/ lamen, i pro me, tu cui licet, adspice Romam. (0.)

Difíicile est lamen hic, remls utaris an aura. (0.)

Nemo adeo ferus cst, ul non mitescere possit. (II.)

23. La cesura principal, cuando recae en una ársis,

puede hacer larga la sílaba final breve de una palabra

bisílaba o polisílaba, terminada las mas veces por con-

sonante:

Pee tori- 1 bus ||
¿?z/¿i-|ans spiranlia consulil exta. [V. AL

IV, 64.)

(1) A un hexámetro de esta estructura los Latinos lo lla-

man conjunclus; i a uno, en que el fín de las palabras (¡no

entran, coincide con el de los pies de que consta, lo llaman

districtus o disjunclus o bien partipes.
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Omnia vincit fl-|mor; || et\nos cedamus amori. (V.)

Dona deAúm aa-ro gravi-\&
|| se-\cloque elephanlo. (V.j

Grajushomo infestos /m-quens profu-\gñs{\hyme-\naeos. (V.)

Desine piara pu-\er,
||
et\quod nunc instat, agamus. (V.

Buc. IX, 66.)

Tum Thelis humanos non despe-\xlt hyme-\naeos. (Calul.

LXIV, 20.)

24. Esto sucede particularmente cou la final de
quasi, modo, i con la de la segunda persona del pre-

térito perfecto de subjuntivo i del futuro perfecto:

Et démela qua-\sí
||
co-\gatur ferré palique. (Lucr.)

Huienon una 7no-|dó
|]
capul\ornans slellareluceL [Cic.)

Miseue-\xls
|] e-\lixa simul conchylia turdis. (H.)

25. De este modo la enclítica que, cuando está en la

segunda ársis del hexámetro, puede hacer de cesura,

como en los versos que siguen

:

Vix ea falus eram, tremeré omnia visa repente,

Limina-\qué
\\
lau-\rusque dei etc. (V.)

Sidera-lque
\\
ven-\tique nocent avidaeque volucres. (Oo.

Met. V, 484.)

En el primer verso se pierde la última vocal de tre-

meré en la primera de omnia, como en algunos de los

versos que se han citado mas arriba

:

Cónstitil átqne 6culis Phrygis dgminá círcümspéxít;

Jnde ubi clara dedil sonitüm tuba, fznibüs ómnes;

lili ínter sésé magna vi bracBá tóllünt;

la última de aique, Phrygia, inde, Mi, en la primera

de oculis, agmina, ubi, ínter.

Es loque se llama «elisión» (elisio) i «sinalefa»

(synaloephe) ,
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§ VI.—Elisión i sinalefa.

1. Concurriendo una vocal o diptongo con otra, se

hace «hiato» (hiatus), que en los versos latinos se pro-
cura evitarlo de varios modos, no solo entre dos pala-
bras distintas, de las cuales la primera termina en vocal

o diptongo, i la segunda comienza lo mismo, sino tam-
bién en una misma palabra. Lo mismo sucede, cuando
la m acaba la primera o la h principia la segunda.

2. Perteneciendo las dos palabras a versos distintos,

de suerte que la una está al fin del primero i la otra al

principio del siguiente, no hai hiato, a causa de la

pausa natural que necesariamente se hace al fin de todo

verso.

3. Los medios que mas se emplean, para evitar en

los versos latinos el hiato, son la «elisión» (elisio), algu-

nas veces llamada también con su nombre griego corres-

pondiente «ectlípsis» (ecthlipsis) o «tlípsis» (thlipsis), la

«aféresis» (aphaeresis), la «sinalefa» (synaloephe), la

«crasis» [crasis), la «sinizésis» (synizésis) i la «sinec-

fonésis» (synecphonesis) (i).

(!) No solo en los escritores antiguos tanto griegos como la-

tinos, sino también en los modernos, es mui grande la confu-

sión de los varios términos que se emplean ya para la mis-

ma cosa o ya para cosas bien distintas, pero mas o menos
parecidas. Así se encuentran, v. gr., «sinalefa» (synaloephe) o

«sinálife» (synañphe), «ectlípsis» (ecthlipsis) o «tlípsis» [thlipsis]

o bieu «elisión» (elisio), «crasis» (crasis), «sinéresis» (synaeré-

sis) o «contracción» (contractio), «síncope» (syncópe), «sinizésis»

(synizésis), «sinecfonésis» (synecphonesis), «aféresis» (aphaere-

sis), «apócope» (apócope), «complexo» (complexlo) . Hablando

con propiedad, los términos idénticos «ectlípsis», «tlípsis» o

«elisión», signiGcan la supresión de Ja letra final de una pala-

bra, sin alterar ésta por lo demás, p.ej., vita illa dignu' locoque

(por dignus locoque) ; certissimu' nuntiu' mortis (por certissimus

nuntius mortis); nostin\ quaeso (por nostine,quaeso); i están opues-

tos a la «aféresis» o supresión de la letra inicial de una palabra

sio otra alteración, p % e].,quid opus 'st verbis o creditum'st

'*
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4. La «elisión» o «ectlípsis» es la supresión comple-

ta de la final, sea diptongo o sea vocal, de la primera

de dos palabras consecutivas; la «aféresis» es la de la

(por opus est ¡ creditum est). «Complexo» es el nombre jenera I

que se dá a la contracción de dos palabras en una, i compren-
de dos especies, la «sinalefa» o «sinálife» i la «crasis», la pri-

mera de las cuales se usa cuando, a pesar de la contracción la

vocal, no cambia, como magndpere por magno opere, sis por si

vis (en cave sis), i la segunda, cuando de la contracción de dos

vocales diferentes resulta otra distinta de éstas o se conserva

solamente una, como en sbdes de si audes, sultis de si vultis,

quorsum de quó versum, malo de máge (por má#is) voló, nólo
de né vólo, véneo áevenumeo, dégo dedéágo, cbgo de có (por

con o cum) ágo. La «sinéresis» o «contracción» propiamente
dicha, así como la «síncope», se aplican solamente a la reduc-

ción de una misma palabra, dando la primera por resultado una
vocal siempre larga o un diptongo, como tiblcen por tibiicen,

auceps por aviceps, nauta por návzta, bóbus por bóvibus, dÁs por

dizs,níl i nllum por nihíl i nihilum, petlt por petiit, véinens por

rehemens, prendo por prihendo, i suprimiéndose simplemente
por la segunda o una vocal o una sílaba entera en medio de la

palabra,como Lentlus por Lent ülus^periclum porpericülum,Sulln

por Surüla, puertia por pueritia, nórim por nóvérim, commosse
por commdvisse, scripsti por scripsisti, deléram por deléveram,
abscessem por abscessissem. Quitando a una palabra la sílaba ini-

cial o final, se verifica la «apócope», como en coma por ciconia,

fa por famúlus. Gomoestas operaciones de que se acaba de hablar,

alteran mas o menos la forma de la palabra, corresponden a la

gramática mas bien que a la métrica; pero del dominio exclu-

sivo de ésta son la «sinizésis» i la «sinecfonésis», que no cam-
bian la forma de la palabra misma en la escritura, sino que en

la recitación de los versos se dejan notar tan solo por la pro-

nunciación particular.La «sinizésis» pues consiste en pronunciar

juntamente dos vocales largas o diptongos, de manera que forman
un solo sonido mezclado, i se aplica comunmente a dos pala-

bras, la una de las cuales acaba en un diptongo o vocal larga i

la otra principia de la misma manera, como Dardanldáe^é
muris, digitl^áuricüldris Por otra parte, la «sinecfonésis» so

usa jeueralmente en una misma palabra en que se encuentra
una vocal breve delante de una larga o de un diptongo, para

pronunciarlas juntas, como akéárium, prende, déorsum^

Thesei*
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inicial de la segunda; la «crasis» es la contracción de las

dos en una, de manera que se forma otro sonido ente-

ramente distinto de ambas o que se conserva solamente

una de ellas; la «sinalefa» es la contracción de dos vo-
cales o diptongos déla misma naturaleza; la «sinizésis»

es la manera de pronunciar juntos dos diptongos o voca-

les largas, sin suprimir completamente ni el uno ni el

otro; i la «sinecfonésis» consiste en la pronunciación

rápida de una vocal breve delante de una larga o un
diptongo.

5. Era práctica jeneral de los Romanos juntar las

vocales final e inicial de palabras consecutivas en la

pronunciación no solo de versos , sino también de

proposiciones en prosa, i no pronunciarlas cada una

aparte, como se hace ahora: según se vé en Cicerón (1)

(Or. §. 150 i §. 162.) i Quintiliano (2) (IX. 4. §, 40. i

XI. 3. §. 33). Aunque se ignora de qué manera se ve-

rificó esto, se sabe por lo menos, que no se suprimió

así no mas ni la final de la primera palabra ni la inicial

de la segunda, i que tampoco se elidió la m final.

C. En la parte siguiente de este compendio se em-

plean los términos «elisión» i «sinalefa» indistintamente

para expresar toda clase de unión de la final de una

palabra con la inicial de otra, exijida por razón del me-

tro, como se vé en los versos que siguen:

! Si jun(j{\) hospitio properat, etc. (V.) Spargil(e) humum
foliis, etc. (V.)

Cdnticuér[c) ómnes, intinñqu(é] °>a thicbant. (V.)

(1) Dice Cicerón en so «Orator» cap. XLIV. g . 150.
:
Quotl

quidem Latina lingua sic observat, nemo ut tam rusticus stt,

(¡Uin VOCALES nolit CONJUNGERE.

(2) Quintiliano dice en sos «Institutiones oratonae» Iib. IX.

cap. 4. I 40: Etiamsi scribitur (m), tamen parum exprimilur;

odeo ut paene cujusdam novae litterae sonum reddat; ñeque

enim ex\m¡tur,sed obscuratur, et tantum aliqua Ínter diws vo-

cales velut nota e$t, ne ipsae coeanU
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Arcturum pluviasqu(e) fíyades geminosque Triones. (V )

Si reddat veterem cum /¿¿(a) aerugine folien. (Juv.)

7. La «elisión» o «sinalefa» se verifica también, co-

mo se ha dicho, cuando una palabra acaba por m, a

causa de hallarse otra vocal o diptongo o una h a prin-

cipio de la dicción siguiente:

O cürUs hdmznuml ó quantum est m rébüs inane! (P.)

Illum étiám laüri, zllnm éñám fléveré myrwde. (V.)

Spem, si qudim adscitis Aetolam habuistis in armis,)Po-

nite. [V.)

8. La «elisión» o «sinalefa» mas común i fácil es,

cuando se pierde una vocal breve en otra breve, como:

Átqu(é) &liós alii inridenl, etc. (Lucr.) Flümin[&) amém
silvasque etc. (X.) ,.///(§) ubi mátrem. (X.J

9. Es mui usada también, cuando la final es breve

i la inicial, en que se pierde, es una vocal larga o un

diptongo, como:

CónUcüer(é) ómnés, inténfiqu(é) ora tenebant. (X.)

10. En los mejores poetas son mui raros los ejem-

plos, en que la final de la primera de dos palabras que

concurren es una vocal larga o un diptongo, i la ini-

cial de la segunda una vocal breve (1), como:

Concurrunt Tyr-\rhén[a,e) sici-\es etc. [X.)

Pdlli{p) ama/ nostram, quamvis sit rustica, Musam* (X.)

Ejemplos de esta clase no son tan escasos en las poe-*

(1) En Virjilio concurren entonces, casi siempre, el diptongo

ae con la o breve de ácíes*
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sías de jénero menos elevado, p. ej., en las «Sátiras» i

«Epístolas» de Horacio i otros, como

Ponendum aéqu{o) mimó, etc. (H. Sát. II. 3, 16.)

11. En el jénero elevado no se permite la concu-
rrencia de una final larga i de una inicial breve de la

misma naturaleza, de suerte que no se pierde una i

larga en una i breve, una o larga en una o breve, etc.

Pero los poetas que pertenecen al jénero menos eleva-
do i que tratan de aproximarse en sus versos al tono
de la conversación culta, no la evitan, como se vé en
éstos:

Quid m[i) ígitur svades? etc. (H. Sal. /. 1,101.)
Liqnum praestabó m{é) e/íám etc. [H. Epíst. I. 7,24.)
Non islíc óf)Iifjv(ñ) 5c*/ó etc. [II. ibid. I. 14,37.)
Qudl{\) íyiiür sapiens utetur, etc. (II. Sát. II. 2,63.)

12. Es mui dura i, por esto, poco usada la «sinalefa»

o «elisión» de dos vocales largas o diptongos, que con-

curren, como:

¿7n(á) (<j)&démqve vid sanguisque animusque feruntur. (Y.)

13. Algunas veces, se encuentra la «sinalefa» o «eli-

sión» al fin de un verso:

Sternitvr infelix atieno vulnere, coelwmqvie

Adspicit, et dulces moriens reminiscitur Argos. (V.)

Jamque iter ememi, turres ac teda Laltnorum

Ardua cernebant juvenes, murosque subibant. (Y.)

14. El verso a cuyo fin sobra la sílaba que se elide

se llama «hipérmetro» (hypem,etrus) o también «hiper-

cataléctico» (/¿ypercatalectkus).

15. Raras veces se eliden monosílabos en principio

de verso, i en el quinto i cuarto pié, otras palabras que

enclíticas:
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Nam út férula féríüs méritüm májdrá subiré. (H.)

Incüte vim véntts, sübmérsásque óbrúe püppes. (Y.)

Tüm Cérérem corrüptam ündis cereáliáquG arma
Expedlünt (Y.)

16. Las interjecciones monosílabas ah, hei, heu, o,

pro y vae, vah
f no permiten la elisión o sea sinalefa:

El bis i-\ó
|| Are-\lhusa, í-\o

\\ Are-\ thusa vocavit. (O.

Met. V, 625J

Flumina amem silvasque inglorws>\0,\\úbi campi. [V.

Georg, //, 486.J

O üit-\nam tune, cum Lacedaemona classe petebat. (O.)ii
Opálér,\ o hdrni-\nüm dwümque aéterna po testas. [Y.)

i

Beñ! übi\ pacta fidés? ubi quaé juraré solébás? (O.)

Ah! ego'mn possum tanta videre mala. (0.)

47. No permiten tampoco la sinalefa cuando están

en la tesis; pero entonces se hacen jeneralmente breves,

como

Florentem cytisum sequitur lasciva capella;
i i ^

Té Cory-\dón, o A-\lexi. Trahit sua quemque vohtptas.

(Y. Ecl. II, 65.)

18. El hiato se tolera i la sinalefa se omite por li-

cencia, siendo la final de la primera palabra una vocal

larga o un diptongo, que están en la ársis, en que mu-
chas veces recae, al mismo tiempo, la cesura; entonces

se conserva su cuantidad:

i

Orchades etradi-\l || étá-\mara pausia bacca. (Y. Georg.

II, 86.)
i

Ter sunt cona-\ti
||
ím-\ponere Pelio Ossam. (Y.)
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Lamenlis gemituque el fem¡ne-\ó || ñlü-\latu. (Y.)

Ante H-\biEó-\'de \\X-\tlantides abscondantur. (Y.)

Amphion Dircaeus inActae-\ó \\Xrá-\cyntho. (Y.)

Nereidum ma-\ lri\\el\Neptun-\r!qke-\gaeo. (V. JE. III, 74
.)

49. Lo mismo sucede cuando con la ársis i la ce-
sura coincide la interpuncion, como en estos versos:

Posthabita coluisse Sa-|mo:
|| Mc\illius arma, (Y.)

i

Ut vidi, ut peri-\i,
||
üt\me malus abstulit error. (Y.)

i

El succus peco-\rl,
||
ét\lac subducitur agnis.(V.)

20. La vocal larga o el diptongo con que se omite
la sinalefa, pierde su cuantidad i debe hacerse breve
cuando está en la tesis, como:

lnsúldQ] Ionio ¡n magno: qaas dirá Celaeno. (Y. JE. III,

t\\.)
\_

Credimus?\ An quí á-\mant, ipsi sibi somnia fingunt? (Y.

Ecl. íIII 108.J
Implerunl montes, /Jerunt Rhddd-\pézsíe\arces. (V.)

Ter stint ccnall imponere\Pélio\Ossam. [Y.)

Glauco el Pano-\péüé it\ínoo Melicerlae. (YJ

Lo mismo sucede en los versos de los poetas escé-

nicos, como: iii
Arte gy-\mnaslica,\dzsco, há-\stis, pila,i_i
Cürsü, ár-\mis,equo. (crélic.) (Plaut. 3Iost. I.%, 73.)
i i i

Ancillam fer-\ré Vénéri aut\Cupidini. (yámb.) [Plaut.

Askar.IV. 4,59J

Se nota el hiato también en los versos siguientes,
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aunque no se puede decir con certidumbre, si la o i la i

hacen en ellos de breves o de largas:

I VI I

Stat fullOy phrygi-\o, aurifex,\lanarius. (yámb.) (Plaut.

Aulul. III. 5, U.)
I TI VI

Tidere, ample-\ct\, oscula-\r\, alloqui. [yámb.) (Plaut.

Mercal, i V'.4,5.)
I I I V I

Egomet mihi coimes , calator ,\equus , agaso,\armiger.

(Iroq.) (Plaut. Mercal. V. 2, 11.)

21. Son mui raros los ejemplos, en que los poetas

latinos se permiten el hiato, sin sujetarse a las reglas

que se acaba de exponer; entonces éste se explica por

la pausa aunque lijeraque se hace conforme al sentido,

como en el verso citado:

i i

Glauco\et Panopeae el Inoo Melicertae, (\.)

en que el doble et no liga estrechamente los diferentes

nombres, sino mas bien los separa.

22. A pesar de encontrarse la final larga en la ársis

i en la cesura i de conservarse su cuantidad, es mui
duro el hiato, cuando las dos vocales que concurren

son las mismas, p, ej., dos a, como en los siguientes

versos:

Arsit et 1 Oeni- \ des \\
in \Maenali-\a

\\ Atá-\ lanía. (Ovid.

Heroid.IV.m.)

23. Es lícito el hiato que hace una final breve,

cuando está en la tesis i al mismo tiempo acaba ya la

proposición o ya una oración o bien una proposición

incidente, o cuando la cesura recae en ella o la misma
palabra se repite, como:

Et vera incessu patu-\*t c?eá. |] Ule ubi matrem. (Y. JE.

L 405 J
Addam cerea\prmsi: II ho-lnos erit hule quoqite pomo. (V.

Ecl. II, B3J
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Tibi auscultadlo. \tur ad\te, Pseudole. (yámb.) [Plaut.

Pséudol. I. 5, 38.)

Et bis io Are-\thüs&, í-|o Arelhusa vocavit. [O. Met.

V, 625,)

Delie te Paean et\te éviQ,\évie Paean. [Colum. X, 224.)

24. Pero es intolerable el hiato de las vocales de dos
palabras que están íntimamente ligadas por su signifi-

cado o por la construcción, i no separadas ni por la

interpuncion ni por la cesura, como en estos versos

yámbicos de Nevio:

i i i

Vos qu\ dccoHAtis Jstrum fluvi^um atque Algidum,

Quam nnmquam vo-\bis Grajl átAque barban.

25. Acabando la proposición misma con una palabra

terminada por m i seguida por otra que principia con

vocal o con h, se permite algunas veces el hiato:

I I E

Sed eccum Dinaci-[um ejus pueArüm —Hóc vide. {yámb.)

(Plaut. Stich. II. 1,113.;

2 6. También es escusado el hiato, cuando la primera

palabra es monosílaba i coincide con la primera breve

de la tesis de un dáctilo, como:

i

Sed dñm áb-\est
}
quod avemus, id exsuperare vide tur.

(Lucr. III, 1095.)

Quam laudas pluma? coActd wüm ádAest honor ídem?

(Hor. Sal. II. 2,28.)

27. Son raros los ejemplos en que es polisílaba la

palabra i que su sílaba final coincide con la segunda

breve de la tesis del dáctilo, como:

Insignita fere tum millia\míblum\octo. (Enn.J
48
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28. Los poetas escénicos admiten también el hiato,

cuando las mismas palabras van mas o menos repetidas,

como

:

i i i

Eloquar, quan-\doquidem me oras.\— Tuus pater.—Quid]
i

meus pater?
X i i

Tü&ux &micam.\—Quid eam?—Yidit.\—\idit? Vae mise-\
i

ro mihi. [troq.) (Plaut. Mercal. L 2,68.;
i ii

Quid id est, quod scis?\—Tuus pater volt\vendere.—
i

Omnem\rem tenes.

i
•.-: i i i

Jwám zmicam.—\Nimium multum\scis.—Tuis in-\gratiis.

(troq.) (ibid. Ií. 4,10.)

§ VIL

—

Diéresis, sinéresis.

1. La «diéresis» (diaeresis) es lo contrario de la

«sinéresis» (synaeresis),en medio de dicción.

2. La «sinéresis» en efecto es la contracción de dos

vocales en una, i la «diéresis» al contrarióla división de

una en dos.

3. La «sinéresis» es exijida, regular o lícita. Es exi-

jida por varias razones i particularmente siempre que
las palabras respectivas no entran de otra manera en

el verso.

4. Esto sucede en el dativo en el de los nombres
griegos de la tercera declinación en eüs, jen. eos, que

tienen la penúltima larga, como Théseüs, Orpheüs, i

así mismo en el jenitivo en eí i en el dativo o ablativo

en eó de los mismos nombres en ¿us, cuando van por

la segunda:

Inarime Jovis imperiis imposta Typhdeó. (Y.)

Notus amor Phaedrae, nota est injuria Thesei. [0)
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... Scelus estpietas in conjuge Téréo. [0.) ... herhosaque

„ ^ pascua Néíéi. {O.)
... furias Ajacis^OUél. (Y.) ... furtumque Promethüi. (V.)

Inferías ürphéí Lethaea papavera mittes. [Y.)

5.° Esexijida también en ünl^liüc, anteire, unmctus,
antéxmbülo, i los demás compuestos de ante i de una
palabra que comienza por vocal o por /&, de modo que
la e breve se encuentra entre dos sílabas largas, i así
mismo en zntrdíre (Plaut, i Ter.), retróáctus; pero no
en mtroitus i análogos:

Si quis vult forma tabulas antfire vetustas. (Prop.)
Qui candore nives anlfirent, cursibus auras. (Y.)

Quem memor antíactos semper dolor admonet annos. (Tib.)
coeiique mea tus

Turbare t, jussi re irocteto lüminé so lis. (Non.)

Antíambu Iones el togatulos ínter, (escaz.) (Marc.)
Cujus in zntroilü geminas habítasse sórores. (O.)

6.° Así mismo en deésse, i otras formas del verbo de-

suní en que concurren dos e i que también en prosa solían

pronunciarse como una sola larga:

Vi lis amicorum est annona, bonis ubi quid deest. (H.)

Divilis ubcr agri, Trojaeque opulentia dílrit. (V.)

7.° Es igualmente exijida en álvéüre o akearium,gra.-

veolens, semiammis, sémihonio, semiustus, i los demás
compuestos de senú en que concurre la i final con otra

vocal o con h; pero no en ülvear, sudveolens u otros,

cuya medida tiene cabida en el verso:

Sémíénimesque micant digiti ferrumque retractan!. (V.)

Seu lento fuerint alvíaria mminejexta. (Y.)

Inde ubi venere ad fauces graveolentis Averni. (Y.)

Prosiluit busto, semiuslaque membra relinquens. (Lucr.)

Sémihómínis Caá facies etc. (Y.) *>- suác&qleniza mala.

[Cal]
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8.° Lo es también en los casos de nombres polisíla-

bos en sus, $a o eum, que tienen larga la antepenúl-

tima siempre que a la e breve sigue una vocal larga,

como en ceré<t, álveo, áureo, auréá, aurels:

Qaum refluit campis, et jam se condidit álvéó. (V.)

dependent lychni laquearibus aüríís. (V.)

9.° en dein, delude, déhinc, déznceps, proin,

prolnde:

I
Experiar; tu dñnde jubeto certet Amyntas. (Y.)

i Si possent homines prfónde ac sentiré videntur. (Lwr.)

Eurum ad se Zephyrumque vocat, déhinc talia fatur. (V.)

I / Ztéln usque altera mille, d&nde cenlum* (fal.) (Cat.)

10.° Lo es también en átt, diü,ii, iis, iidem, m*
dem, formas en que aun en prosa no se pronunciaban

dos i, sino solo una circunfleja ; usándose las formas

de i, deis, el, e^s, etc., cuando se necesitaba en verso

una sílaba mas:

Non ego té éíis et mensis accepta secundis. (V.)

Dum se dTéssé Deis, ai non sibi numina credit.

Sed tamén ídem ólim curru succedere sueti
|
Quadrupe-

des, etc.(V. M. III, U\.)
Dü quorum jurare timent et faltere numen. [V.)

11.° Finalmente es exijida en el jenitivo de singular

de los nombres propios i sustantivos comunes de la se-

gunda declinación en ius e %um, como Appii, Antónii,

Capitólii, ingenii, consUii. En estos jenitivos i en sus

análogos no se pronunciaba ni se escribia sino una sola

t larga, tanto en verso como en prosa; solamente en

los siglos posteriores a Augusto se les terminaba tam-
bién en dos t según la conveniencia del poeta o pro-

sista. Pero los jenitivos de los adjetivos en tus, como
egregms, no permiten nunca la contracción:
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... Cdpitbli ímmdbHe saxum. (V.) ... mitis sapientia

„ . 71 .
LaelL (H.)

Carmina subhmis tune sunt peritura Lucren. (0.)
Áurea qui statuit Cápitdlíi culmina Caesar. (Auson.)

'

Vis cdnsill^éxpers mole ruit sua. (H).

12.° Es regular o muí usada en prdüt, qnoad, quiü,

principalmente en Plauto i Terencio que abundan tam-
bién en otras licencias de esta especie:

Pasco libaíis dapibus, proñt cuique libido est. (H.)

13.° en eódem, éádem (ablat.), eáedem, de idem, i

en e¿, dativo de singular de is:

Un& e&démqué vid sanguisque animusque feruniur. (V.)

Ridetur, chorda qui semper obérrdt éádem. (II.)

Hác Sidem rursus, Lyydame, curre vid. (Prop.)

Erlpíré eí nóll, multo qaod carius illi. (Caí. LXXXH, 3.)

14.° Lo es también, no solo en verso sino en prosa,

en las formas de los tiempos pretéritos, en que por

contracción concurren dos t, seguidas de una 5, como
audíssem, petisse, sc¿sset> Utij por audivissem, pefi-

visse, scivisset, h)isli:

Macra cavum repeles arctum, quem macra subüsti. (H.)

15.° Es lícita en el nominativo i dativo o ablativo

de plural de los nombres propios i sustantivos comunes

en tus o íum de la segunda declinación, como Gabii,

d enariis, gymnasiis

:

Ety qui nunc nulli, máxima turba Gdbll. (Prop. IV.

Quo nos decet citatis celerare tripudas, (crétic.) (Cat.

lxui, m.)

Abero foro,palaestra, stadio, etgymnasíis. (crétic.) (Cat.

ibid. 60.)
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\(5.° Lo es también en la tercera persona de singular

del perfecto pretérito terminada en ívit e nt, contraído

en U, como petlt, immugit, abít, por petzvit, immu-
glvit, abiit:

Scepira Palatini sedemque peftt Evandri. [Y. JE. IX, 9.)

Magnus civis óbit et formidatus Othoni. (Juv. VI, 5S9.)

Intremuere undae, penitusque exterrita tellus

Italiae, curvisque tmmüglt Aetna cavernis. (V. M. III,

674.)

Non slít ege~\stas faceré nos.\Tu nunc tibi etc. (yámb.)

(Terent. AdelpL /. 2,24.)

/ Sed Stalagmus
|
quojus erat

|
tune nationis, \ cum hinc

ablt? (troq.) (Plaut. Captiv. IV. 2,107.)

W* en dedrsum, Sedrsum, Sedrsus i vehemens:

I Séórsus item sapor oris habet vim, sTórsus odores. (Lucr.)

/ Corpora quum déórsum rectum per inane feruntur. (Lucr.)

/ Vémens et liquidus puroque simillimus amni. (H.)

Manumque seürsum habebis; hoc tibi expedit. (yámb.)

(Caí.)

. . . ópera vehemente mlnlster. (H.)

48.° en el verbo de errare:

Vir gregis ipse ca-\ptr déér-\raverat. Atque ego Daphnin.

(V. Ecl. VII, 7J
... Dum caeca\vülle de-\errat. (Marc.)

19.° Es lícita también en ciertas palabras, por con-

versión de la i en /, de manera que ésta, cuando va
precedida por otra consonante, hace posición, como en

flüvjus por fluvius, ábjes por abies:

Hae sacris sedes epulis, híc ñr]éU caeso. (V.)

Flüv]5rum rex Eridanus etc. (V.) ... quin protinus 6mnS
Perlegerent oculis. etc. (V.)...intexunt ab]'ete costas. (V.)

Arjetát in portas et duros óbjice postes. (V.)

\¡t I\
7ásUm¿ jussit te coena beati. (H.)
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Inde lefjil Capreas prómdntormmque Minervae. (0.)
Haerent párjétibus scalae postesque sub ipsos. (V.)

Ab]étibus juvenes patriis et montibus aequos. (V.) ,

Populus in flúvns, ábiés in montibus altis. (V.) í

£0.° de la «en v:

Génvá labant, vastos quatit aeger anhelitus artus. (V.)

Propterea quia corpas aquae naturaque tenvis. (Lucr.)

Praecipue sanas, nisi quum piixktá molesta est. (H.)

21.° Es rara en las primeras personas de singular i

plural de los perfectos en ivi e Sí, como redi por redn,

i solo los poetas de la decadencia la usan:

Unde redi, nescis? palíame audire satelles? (Claudian.

inBufin. //, 387J

22.° Lo es también en Phaethon, i solo los cómicos

la usan en ais, alt i aín.

23.° La «diéresis» dá algunas veces su valor propio a

lau líquida, precedida de s i aun de q; en el último caso

la q se convierte en c, p. ej,, cüoque, acüa, relicüus:

Quum mihi non tanhtm furesque, feraeque sueiae. (H.)

Atque alias alii virident,veneremque síiádént.(Lucr.)

Fit cüoqae in magnas ucüae vastasque lacunas.(Lucr.)

ftelicñüs tamen esse vias in mente patentes. (Lucr.)

24.° a la r precedida de /, i convertida en u;

Ut volucris visis rapidissima milüüs extis. (O.)

Stamina non ulli dissdlñéndadeo. (0.)

Aürdrum tt frlüaé mélü. (H. Od. L 23,4.)

25.* a la primera de deest enStacio, imasjeneral-

mente a la de dehinc:

S% d&runt, rarum. pecorique et vitibus a\mis. (V. Georg.
' *

11, 233.;

Cervici subnect^ dshlnc ubi libera colla, (VJ
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26.° a cada una de las vocales que entran en la com-

posición de un diptongo:

Si recte facies, hic múrüs áéneüs esto, (H.)

I Tertia post Mam successit áéí?£ó proles, (0.)

i especialmente en cut, i sus compuestos, culque, cui-

quam, cuívis, cuicunque:

Sic erit et sedes fugienda petendá cüíque. (ManiL)

Quis nunc diligitur, nisi conscius, et cüX fervens

Áestuat occultis animus. (J.)

Ule cül ternis Capitolia celsa triumphis

Sponte deum patuere (Alb.)

Mittat et aónét cuicunque terrae. (sáf.) (H.)

§ VIII.—Apócope, síncope, diástole, sístole.

1.° La «apócope» (apócope) o supresión de una o mas
sílabas enteras al principio o al fin de una palabra, no se

usa sino en la poesía latina mas antigua, v. gr. po en

vez de populus, fa por famulus, conia por ciconia.

2.° Muchos consideran como «apócope», la elisión

que se usaba hasta la época de Virjilio i Horacio, de la 5

final de una terminación breve, p. ej., us, is:

Apta silet cari?; forte feram, si nare sagaci. (Enn.)

Quid dubitas, quin ómni' sit háec rañóni' potestas. (Lucr.)

At fixus nostris, tu dábi suppliciuin. (Cat.)

...certissimu nuntiu mortis vita illa dignu locoque.

3.° Pudiendo escribirse dii, diis, iidem, iisdem, Anto-

nii, Capitolii, denariis 9 redii, petiit, etc., con una sola i

circunfleja, di, dís, petit, etc., i también vémens, gravo-

léns, sémhomÓ, léníbam, etc., en lugar de vehemenSj

graveolens, semihómo, leriíébdm, etc., se conviértela

sinéresis en «síncope»,.
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4.° Consistiendo la «diástole» (diastole)en alargar las

sílabas breves, i la «sístole» (systdle) en abreviar las lar-

gas, se puede considerar como «diástole» la sinéresis en
que se convierte la i en ; i la u en u, i como «sístole» ,

la diéresis contraria.

5.° Se puede decir también que se alarga por «diás-

tole» la sílaba breve que hace de cesura

:

Considant, si íantus amor,
\\ et moenia condant. (Y.)

ldaeumque nemüs:
¡|
hinc ¡ida silentia sacris. (V.)

Angulus rúfél,
||
ubi non Hymetto. (sáf.) (H. Od. II. 6,1 4.)

6.° Así mismo se alarga la inicial re por la ársis en
que está i no por duplicación de la / que sigue, ni por

contracción de su final con la sílaba ji:
i

liclígio vetuit segeti praetendere sepem. (V.)

Troas, reliquias Danaum atque immitis Achillei. (V.)

/
I

Tityre pascentes a flumine relee cápellas. {V.)

7 %
° Lo mismo sucede con la vocal breve de ciertas pala-

bras polisílabas i nombres propios, cuya medida no cabría

de otra manera en ciertos versos, como en PriUmzdés

cuando se aplica al heroico hexámetro

:

Forsitan el Priámí fuerint quae fata requiras. (V.)

Prlámídln Ilelenum Grajas regnare per urbes. { V.) I

8.° Por la misma razón se emplea en la tesis la sís-

tole, abreviándose la e penúltima de la tercera persona

plural de indicativo de los pretéritos, cuando termina

en énm/, como stetfrunt por stethunt; pero no cuando

viene terminada por ¿re;

Obstupui, st'etérúntque comae, et vox faucibus haesit.

(V. M. II, 774.}

Matri longa decem tülérmit fastidia menses. (V.)

Di Ubi dividas dídér*nt artemque fruendi. [II. Epíst.

L 4,7.)
49
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Adhuc frénenles verlérunt bis mille equos. [yámb.) [H.

Epod. 9, 17.j

9.° Así mismo la vocal de la preposición en los com-
puestos abjicio, üdjiciOj dbjHío, sñbjícío, por síncope o

supresión de la j:

Turpe putas ábicí, quia sit miserandus, amicum. (0.)

Ipse manu subiczt gtadios, ac tela ministrat. (Luc.j

10.° Se abrevia también, por el mismo motivo, la i

larga de alte ruis, para darle cabida en los versos

dactilicos, i muchas veces también la de illlüs, ümus, i

jenilivos análogos:

Quam nostro ílllüs labatur pectore vultus. (V.)

Alter ab álleríüs funere mersus eraL (0.)

L * l * -
Allerlús sua üt cómpütént cómmóda? Ah. (crét.) (Terenc.

Andr. IV. 1,4.

;

Iltíüs immensae etc. (Y.)

1 1 .° Se abrevia también en verso, pero no en prosa,

la primera de las i que concurren en ciertos pretéritos,

después que se ha suprimido la v que debia intercalar-

se entre ellas, particularmente en los de los compuestos

del verbo iré, como

:

Non ábizsst rali, el vento pefttsse Mycenas. (V. JE.

II, 25.)

Audlíl et Triviae longe lacus; dudíit amnis. (V. M. Vil,

516.)

Morte venalem petilssé laurum. (H. Od. III. 44,2.)

Quod peñit spernit, repetit quod nuper omisit. (H. Epíst.

I. 1,97.)

Fábula si dubitem, clament perítss* pudorem. (ibid. II.

1,80.)

Quod cupide petill, matura plene reliquit. (ibid. II.

4,100.)
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Quum gravius dorso súbitt onus: incipit Ule. [H. Sát.

7.9,21.)
Quid? qui dpperut minor uno mense vel auno. (77. Epíst.

II. '1,10,)

12.° Se puede considerar también como «síncope» o
mejor «sinecfonésis» la pronunciación rápida que se

permiten algunos poetas, particularmente los cómicos,

de varias palabras bisílabas, como Davus, navem, meus,

kius, hujus, ejus, cujus, dorni, de manera que forman
una sola sílaba,

§ IX. Los diferentes versos dactilicos.

1.° De las diferentes clases de versos dactilicos, a

mas del heroico hexámetro, las mas notables de que se

hace uso en las composiciones poéticas de los Latinos

son las que se expresan

:

1. el hexámetro lírico;

2. el hexámetro miuro;

3. el pentámetro elejíaco;

4. el dactilico tetrámetro cataléctico en dos sílabas;

5. el dactilico tetrámetro acatalecto;

0. el dactilico trímetro cataléctico en una sílaba, lla-

mado verso arquiloquío menor;

7. el dactilico ("metro cataléctico en dos sílabas, llama-

do verso adonio.

2.° El «lírico hexámetro» (hexarrieter lyricus), lla-

mado así, por emplearse en composiciones líricas, p.ej.

de Stacio, Catulo (LX), Boetio (III, 9.), i en los coros de

las trajedias, p. ej. de Séneca (Edip. v. 403 etc.; v.427-

429; v. 444-447; v. 46o-470), se distingue del «he-

roico hexámetro» solamente en la manera distinta de

medirlo. Pues no se le mide por pies, sino por «dipo-

días», de a dos pies cada una. Luego consta el «lírico

hexámetro» de tres dipodías de a dos dáctilos»
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3.° El «hexámetro miuro» (hexameter miürus), lla-

mado también «hexámetro escazonte» (hexameter sea-

zon o ecaudis), no tiene en el sexto pié un espondeo o

troqueo, sino un yambo o pirriquio. En la poesía latina

casi no se usa, Terenciano Mauro cita algunos versos

de esta clase

:

ffymnum quando chorus festo canit ore Triviae.

Balteus et revocet volucres in pectore sínus.

Dirige odorisequos ad certa cubilia cmes.

§ X.— Verso elejíaco pentámetro.

1.° El verso «elejíaco pentámetro» (pentameter ele-

giacus) se compone de cinco pies, a saber, cuatro pies

enteros i dos medios pies: contándose antiguamente estos

dos últimos por uno entero, se le dio a este verso el

nombre de «pentámetro» } que trae de pente «cinco» i que
toma por excelencia o por ser el mas usado de los versos

que tienen el mismo número de pies.

2¡.° Se divide en dos hemistiquios iguales, compues-

to cada uno de dos pies dactilicos i de una sílaba larga

que está siempre en la ársis. Se ha formado evidente-

mente por repetición de la primera parte del heroico

hexámetro terminada por la pentemímeres. Por esto,

cada «elejíaco pentámetro» bien formado tiene una «ce-

sura principal invariable» i es la pentemímeres o la que

recae en la ársis del tercer pié, como se vé en éstos:

i i i i i i

Participes z-\ráe,
|]
quam déüs\ünüs ha-\bét. [O.)

!
_i I i i i i i

lntéri-\tüs cláu-\sás
\\
éssé vé-\tdté fó-\rés. (0.)\

i i i i i i

JSñllá ve-\mt siné\te
\\
nox mihi,\nüllci dí-[es. (0.)II iii i

El plús\ln nó-\stró \\pectoré\párté té-\nes. (O.)

3.° Es regla jeneral, que debe concluir siempre el
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primer hemistiquio con una palabra entera i principiar el

segundo con otra. Los siguientes pentámetros citados

por ios métricos latinos (f), en que una misma palabra
pertenece a los dos hemistiquios, son indudablemente
de su propia hechura, no sacados de poetas latinos:

ii ii ii
Labilur\hinc Hel-\les-

\\ pontus in\Ocea-\num.ii iii i

Vene-\runt in-\ter-
|| lunia\sancta po-\lo.

i i iii i

Haec no-\strae quoque\sen-
\\ tentia\mentis e-\rat.ii iii i

Inter\nosiros\(jen-
\\

lilis ob-\errat e-\quus.

4.° También es regía jeneral, que la última sílaba

del primer hemistiquio o sea la en que recae la cesura

principal invariable del pentámetro, ha de ser necesa-

riamente larga. Sin embargo hai algunos ejemplos, en

que esta sílaba es breve terminada por consonante, que
se hace larga por la ársis i la cesura, como en los versos

siguientes

:

ii ii i i

Illo,\quod subi-\ It
||
Aesone\nalus o-\nus. (0.)

Nec, quae\praeteri-\ ít,
||
hora re-\dire pot-\est. (0.)

i

fíic,precor,\ ut prope-\ñt
||
Ule ve-\nire di-\es. (Sabin.)

i

Egregi-\umque de~\cñs
||
insidi-\amque tu-\lit. (Claudian.)

En tales casos la sílaba breve, según se vé, no termina

nunca en vocal; pues en el verso

Filque re-\porlan-\áii
\\
carmine\praeda le-\vis [Rutil. J,

se lee ahora reportando.

(1) Véanse Victorino, páj . 256 J, Diomédes páj. 502 i Te-

renciano páj. 1788.
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5.° Es lícita la elisión en el tercer pié, aun cuando

coincide con la cesura principal del pentámetro. Con

todo no se la han permitido nunca ni Tibulo ni Ovidio,

que son los autores de los pentámetros mas acabados; pero

sí algunas veces Propercio i muí a menudo Catulo i los

poetas elegiacos posteriores

:

i i i i i i

Quaerere\non m-\pu-\\ne tila roígala ve-\nit. (Prop.)
i i i i i i

Herculis] Antae-\¿-\\qxie Resperi-\dumque cho-\ros. (Prop.)
i i i i i ^

Qaam modo\qui me~u-\num ál-
\\
quelinicum a-\micum ha-

i

bu-\it. (Cat.)
i i i ^i i i

Quam veni-\ens w-|nfiíal-
||
que altera\rursus hi-\ems.[Cat.)

6.° Los poetas latinos no se permiten nunca el hiato

en la cesura principal del pentámetro elejíaco.

7.° Carecen de gracia los pentámetros en que el fin

de las palabras coincide con el de los pies del verso,

como:

JL iii i i

Aut fácereAháec alte
\\
d¿c taque] fáctaqué\súnt. (Catal.

LXXVI,8.)

8.° No son harmoniosos tampoco los que se compo-
nen solamente de dos palabras, como éste:

i i i i i i

BélUr6-\phonte-\is
||
sóllicí-\tüdhii-\büs. (Rutil. /, 450.)

9.° Los dos pies del primer hemistiquio pueden ser

dáctilos o espondeos, pero los del segundo deben ser

siempre dáctilos:

i i ii i ^ i

Non sóléÍ\*ngéni-\o
\\
summd no-\cer& di-\es. [O.)

i iii i i

CarmimAbus ví-\vés
||
tempüs m\ómne me-\zs. (O.)

40,° Solo los poetas de la decadencia admiten al-
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gunas veces el espondeo en el segundo hemistiquio del
pentámetro elejíaco.

11.° Se consideran como los pentámetros mas har-
moniosos i son, por esto, los mas usados, los en que el

dáctilo precede al espondeo, como:

i iii ii
ViX Pria-\mi tán-\t¿

|| lolaque\Troja fu-\U.

12.° Son mui usados también los pentámetros, cuyos
primeros pies se componen solamente de dáctilos, así

como los que principian por un espondeo, seguido de
un dáctilo, como:

i i^ ii i i

P/ülH ve-\mt sille\té
||
rióx miJü,\tlüllá dí-\eS. (0.)

I I I I I I

Res ést\sollici-\lí
\\
plena ti-\mórh á-\mor. [0.)

13.° Tos que se emplean con menos frecuencia son

Jos en que el primer hemistiquio trae dos espondeos,

como

:

_i i iii i

Ei plüs\m nó-\slró
\\
pee tóre\paríe te-\nés. (0.)

I

4 4,° Carecen de harmonía los pentámetros que aca-

ban por una palabra trisílaba, como éstos de Catulo;

I III 1 I

JSec prope \ cogna- |
tos || conwosi- ¡ tnm cine-I res. (Cat.

LVIII, 98.)

15.° Se evita también concluir el pentámetro con

una palabra de cuatro o cinco sílabas. Versos de esta

clase se encuentran con frecuencia en Catulo, que no

presta mucha atención a la versificación; pero son mui

raros en los otros poetas latinos, tales como:

i i ii ii
Quue dul- 1 eem cu- \ ris \\

miscet a- I iaarili- |
em. (Cat.

LVIII, 18.)
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i i iii i

Talefu-\\t no-\bis
\\
Manlws\mx\\\-\\\m. (Caí. ZF/7/,66.)

i i ii ii
PolUci-\la esímagi-[co \\ maya mi-|nisteri-|o. (Tib. I. 2,41 .)

i iii ii
Cum mea\ride-\bunt

||
vana ma-|£isleri-|a. (Tib. I. 4,84.)ii ii ii

Conta-\clum nul-\lis\
\\
ante Cu-[pidini-|bus. (Prop. 1. 1 ,2.)

i i iii i

Improbus,\et nul-\lo
\\
vwere\com\}i-[o. (Prop. I. 1,6.)

16.° Los buenos versificadores hacen abstracción de
esta regla principalmente cuando tal palabra es griega,

como se vé en estos versos:

I i I I I

Aurea\nec supe-\rent || munera\P\er\-\das. (Tib. I. 4,62.)it i i i i

Saemti-\am du-\rae
||
contudil]\as\-\(\os. (Prop. I. 1,10.)

i i i i ii
Hic I-\xioni-\den,

||
Ule Me-fuoetia-|den. (Prop. IL 1,38.)

i i ii ii
Maxima[de nihi-\lo

\\
wasct7wr|histori-|a. [Prop. IL 1,16.

17.° Los pentámetros mas harmoniosos i perfectos

son los que acaban con una palabra bisílaba i en que
el fin de las palabras de que consta no coincide con el

de sus pies, como en éstos:

i i ii i

Res est\sollici-\ti
||
plena ti-\moris a-|mor.

i i ii ii
Ut reor\a faci-\e, ||

Callio-\pea fu-|il.
i iii ii

Spesque tu-\i no-\bis \\
caussa vi-\goris e-|ril. (O.)

i_ i ii i i

lnter\Sauroma-\tas [| esse Ge-\tasque pu-ltas. (0>)

18,° La cuantidad de la última sílaba del pentáme-

tro es indiferente como la del hexámetro. Cuando es

breve, va terminada jeneralmente por consonante,

como:
1 * x i *

.

l

Frater-\num ve-\re II dulce so-\daliti-\üm. (Cat.)
i i iii i

Aaden~\dum est: for-\tes \\
adjuvat\ipsa fa~lnüs, (Tib.)
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i ; i f i i i

Perqué de-\os o-]mnes
\\ se memi-\nisse we-|gét. (Tib.)

Vel Pria-\mo bel-\li
\\ caussa pro-\banda fu-\ií. (Prop.)

Jam veni-\et tene-\bris
\\
mors ado-\perla ca-fpüt. (Tib.)

49.' De menor gracia son los pentámetros, cuya sí-
laba final acaba en una vocal breve, como:

ii ii i i

SaheMeqw bo-\ná\Juppiter\auctet o-lpé. (Cat. LXVII, 2.)
i i i i i i

Sciiis et\in quo\me
\\
corrue-\rit gene-\ré. (Cat. LXVIH.

62.)

20.° Raras veces se encuentra al fin del pentámetro
una palabra monosílaba; entonces viene casi siempre
precedida de otra monosílaba. En tal caso Ovidio ter-

mina comunmente sus pentámetros por la palabra est,

precedida por una bisílaba que acaba en vocal i que por la

elisión necesaria se hace monosílaba, como meaT est(1).

Tlepole-\mi le-\to R cura no-\vata mé-|íTést. (Ovid. Her.

/, 20.)

Littori-\bus no-[stris ||
ancora)pacta tü-|á~ést. (Ibid.Il,k>)

21.° Apenas terminan un pentámetro palabras de

siete sílabas, ocupando un hemistiquio entero; i los tres

versos de esta especie que se citan de Escévola, Catulo

i Rutilio, acabados por innumerabilibus, Amphitryonia-

dae i AmphitryoniadeSy así como el verso del mismo

Rutilio antes citado, que acaba por sollicitudinibus, no son

ciertamente de los mejores.

22.° Es necesaria una pausa mas o menos larga al fin

(1 ) De esta regla se aparta Ovidio solamente en dos pentá-

metros, (Fast. IV, 922 i Trist. V. 7,68), en que a Ja palabra

est precede el monosílabo sat; i en otros tantos, en que la pa-

labra que precede a est, tiene mas de una sílaba, a saber,

icUüslést (Pont. 1, 6,26.) i ád-\últéri-\um ést (Trist. II, 430.)
80
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de cada dístico, de suerte que se acaba o toda la pro-

posición o por lo menos una de las oraciones de que se

compone. De consiguiente siempre están estrechamente

ligados los hexámetros con los pentámetros que perte-

necen a los mismos dísticos; i por esto se admite también

Ja elisión al fin de los primeros, cuando estos últimos

principian por vocal, como:

Haec gemís humanum pecudum volucrvmque ferarumque
Et quidquid loto spirat in orbe, creat. (Gall. 5, 113.)

23.° El «elejíaco pentámetro» es en realidad dactilico,

por ser dactilico el ritmo que domina en su compo-
sición.

24.° El pentámetro elejíaco no se usa solo, sino va

ordinariamente precedido de un heroico hexámetro, i la

unión de estos dos versos forma un «dístico» (disfichon).

Los «dísticos» se emplean principalmente en las elejías,

i así mismo en los epigramas, poesías didácticas, fábu-

las, epitafios i muchas otras pequeñas composiciones

poéticas:

Dividas alius fulvo sibi congerat miro,

Et teneat culti jugera multa soli,

Quera labor assiduus vidrio terreat hoste y

Martia cui somnos classica pulsa fugent:

Me mea paupertas vitae traducat inerti,

Dum meus adsiduo luceat igne focus. (Tib.)

25.° En la época de la decadencia los mismos poetas

que admiten el espondeo en el segundo hemistiquio del

pentámetro, tuvieron el mal gusto de presentar compo-
siciones poéticas que constan solo de pentámetros, hasta

diez i seis. En algunos epitafios viene un solo hexámetro

seguido de dos o de tres pentámetros. I Virjilio tuvo la

ocurrencia de unir con un hexámetro que precede, aun

cuatro pentámetros consecutivos, en la siguiente i di-
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vertida composición, que es también bajo otro aspecto

mui notable:

Hos ego versículos feci, iulit alter honores.

Sic vos non vobis nidificalis aves.

Sic vos non vobis vellera fertis oves.

Sic vos non vobis mellificatis apes.

Sic vos non vobis fertis aratra boves.

§ XI.—Dactilicos tetrámetros.

1.° El «dactilico tetrámetro cataléctico en una sílaba»

(versus dactylkus tetrameter catalectkus in syllabam)

se puede considerar como la primera parte del heroico

hexámetro terminada por la heptemímeres. Los poetas

latinos no lo emplean mucho , i los de la decadencia

admiten algunas veces espondeos en lugar de dáctilos.

Pueden servir de modelo los siguientes de Septimio:

Tnquit a-\micüs á-\ger dómíAnd

,

Si bene\mi facidas, memi-\ni.

Pinea\brachia \ citm trepi-\dant,

Aadio\canticu-\lum Zephy-\ri.

2.° El «dactilico tetrámetro cataléctico en dos síla-

bas» (versus dactyhcus tetrameter catalectkus in di-

syllabum) que se llama también «tetrámetro heroico»,

tiene los cuatro últimos pies del heroico hexámetro. Los

poetas, particularmente Horacio, no lo emplean solo,

sino siempre unidos conversos de otra clase, admitien-

do también espondeos, como en éstos:

Carminé \perpétü-\5 célé-\bráré .

O fdr-\lés pé-\jóráqite\passí.

Crds m-\géns zié-\rábimüs\aéqudr. (H.)

3<° El «tetrámetro heroico» puede ser espondáico,
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reemplazando el espondeo al dáctilo en el penúltimo

pié, como:

Óssibüs\ét capí-\ti mhü-\mat5.

Ménsó-\rém cóhi\bént, Ár-\chyta. (II.)

4.° El «dactilico tetrámetro acatalecto» (versus da-
ctylkus tetrameter acatalectus)

, que toma también el

nombre de «tetrámetro bucólico» , tiene los cuatro pri-

meros pies del hexámetro dactilico. Los poetas latinos,

que no lo usaban mucho (1), admitían también espondeos

en este verso; pero al mismo tiempo procuraban emplear

siempre en el ultimo pié un dáctilo puro, evitando el

hiato entre las sílabas final e inicial de dos tetrámetros

consecutivos, i principiando el segundo por vocal, cuan-

do el primero acaba por consonante, como en éstos:

Hoccine\crédibi-\le aüt memó-\rábUé. (Terenc. Andr.

Heü vtgí-\les, prdpé-\rdte, éx-\pérgite

,

Pee tórá\tárdá so-\póre, éx-\sürgité! (Attio oAccio.)

§ XII.—Dactilicos trimetros i dimetros.

4 .° El «dactilico trímetro cataléctico en una sílaba»

(versus dactylicus trimeter catalecficus in syllabam),

llamado también «Arquiloquio trímetro» o «Arquiloquio

m enor» , es igual a un hemistiquio del pentámetro ele-

jíaco:

PüMs et\ümbrd sü-\rnüs. (H.)

En Horacio i otros poetas latinos acompaña jeneral-

mente a versos de otra clase.

2.° Los poetas latinos se permiten algunas veces es-

pondeos en el primer pié o en el segundo o ya en los dos.

(1) Empléansep. ej. en el «Hippólito» de Séneca v. 761-763,
i en su «Hércules Etéo» y. 1946-1964.
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3.° El «dactilico trímetro cataléctico en dos sílabas»

(versus dactylicus trimeter catalectlcus in disyllabum)

apenas se usa en las poesías latinas. Sustituyéndose un
espondeo al primer dáctilo, se parece mucho este verso

al que se llama «Ferecratío» , con el que se confunde a
menudo.

4.° El «dactilico dímetro cataléctico en dos sílabas»

(versus dactyficus dimeter catalecticus in disyllabum),

que se llama también «verso Adónico» (versus Adonius) o

c heroico dímetro» (dimeter heróicus), no tiene masque
los dos últimos pies del heroico hexámetro:

Terrü?1\ürbem. (ff.J fiará Jú-\véntüs.(H.)

Füscé, phá-\réirá. [H.)

5.° Este verso no se usa solo, sino ordinariamente

se pospone a versos de otra especie para servir de clau-

sula. En el primero de sus pies el dáctilo no puede ser

reemplazado por un espondeo.

§ XIII.— Versos anapésticos.

4.° Los «versos anapésticos» (versus anapaest%ci) cons-

tan de anapestos, como indica su nombre. El ritmo de

los anapestos es contrario al de los dáctilos, estando la

última sílaba de aquellos en la ársis (uui), i no la prime-

ra como sucede en éstos (Lou). Por consiguiente es con-

trario también el movimiento rítmico de los versos ana-

pésticos al de los dactilicos.

2.° Mídense los «versos anapésticos» o por pies o por

combinaciones de dos pies. Aplicándose la expresión

«metro» (metrum) tanto a un solo pié o anapesto simple

como a toda una combinación de dos pies o anapestos,

llamada «dipodía» (dipodia), resulta una diferencia

notable de su significado.
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3.° En la poesía latina se usan solamente versos ana-

pésticos que se miden por dipodías o sea metros de a dos

pies anapestos, entendiéndose entonces, v. gr., por «te-

trámetros» o versos de cuatro metros, los que tienen

ocho anapestos, así como por «dímetros», o versos de

dos metros, los que constan de cuatro anapestos.

4.° Los versos anapésticos que se encuentran en las

composiciones poéticas latinas o son «tetrámetros» o

«dímetros» i de mucho uso, particularmente en los coros

de la trajedia. Admiten en vez del anapesto el dáctilo i

el espondeo:

Audáx\nimiVL im\qm fretá\pñmus\
ii i ii i

JRáté tám \fragtU\pcrfidá\rüpit,\
ii i ii i

Térras-\qué süás\póst ter-\gá vidéns]^n i ii i

Ariíwfiam \ lévibüs\crédidi
l
\ünd*s.\ (Sénec.)

H i n i

Defle-\1é mrwm\quó non\áUus\ni n i

Pdiüzt\citms\discerz\caus$as.\[Sénec.)

5.° Sucede algunas veces que este verso no tiene

ningún anapesto, i parece que es dactilico mas bien que

anapéstico

:

ii i ii i

Té Tyr-\rhéná, pü-\ér, rápü-\ít mánüs\
_ii i n i

Et tümí-\düm Né-\reus posü-\ít máre.\ [Sénec.)

6.° Séneca en sus trajedias no admite nunca el dác-

tilo en el último pié de los versos anapésticos,

7.° El «anapéstico dímetro acatalecto» (versus ana-

paestus dimHer acatalectus) tiene ordinariamente la

cesura al fin del segundo anapesto de la primera dipodía,,

como se vé en éstos:
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H 1 II i

Quánti\cá$us
|| huma- \na rdtánt!\

ii i ii
*

Min6r m\parvz$
|| Fortü-\ná fúñtA

n i li i

Lévius-\qa~e fent |)
lévió-\rá deüs;\

n
j

ii x

Serva t\pl^cidds
|| 5&scw-|ra ^Mzé5;|

n i n i

Práebét-\que sSnés
|| cásáse-lcúrós-lf^ec^p/jd/. 1124-

1128.)

8.° Una serie de versos anapésticos consecutivos, tal

como los que se acaban de citar, forman un «sistema
anapéstico» (systema anapaestícum) , cuyos versos no se
pueden considerar aisladamente, sino que están siempre
vinculados cada uno, tanto con el que precede como
con el que sigue.

9.° Por este motivo, en los versos que pertenecen
a un sistema anapéstico, no es lícito el hiato al fin de
ellos, de modo que el que precede no puede terminar

por vocal ni principiar el que sigue por otra vocal. Tam-
poco se admite al fin de tales versos la sílaba indife-

rente o común (anceps). Así mismo hacen posición la

consonante final del verso anterior con la inicial del que
sigue.

10.° Los «sistemas anapésticos» concluyen jeneral-

mente, cuando termina toda la proposición, ¡acaban con

frecuencia por un amonómetro anapéstico» (versus ana-

paeslus monometer) o sea dipodía anapéstica.

11.° El «anapéstico dímetro cataléctico» (versus ana-

paestus dimeter catalectícus) se compone de una dipo-

día completa i de una incompleta ;
pues al segundo

anapesto de la última dipodía faltan dos sílabas, i siem-

pre carece de cesura. Por servir ordinariamente de

cláusula que necesitan los sistemas anapésticos, este

verso toma el nombre de «paremíaco» (versas paroé-

miacusj:
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i ii iii i H
Hei qmslsálszs

\\
flüctíbüs\mdndét\

ii i ii i

Me ex sü-\blzmi || verticé\sdxí?\
ii i n i

Járnjam db-\sümór:
\\ c5nficit\ánmüml

ii i n
Vis vbl-\nérh, ul-\ceri$ ae-|stüs.| (Áttio o AccioJ

Séneca ignoraba evidentemente la absoluta necesidad

que hai de la cláusula en los sistemas anapésticos; pues

en los que se encuentran en sus trajedias no emplea

nunca el paremíaco ni cualesquiera cláusulas de otra

especie.

42.° Ademas se usa el «dímetro cataléctico» como
pié constitutivo de varias composiciones poéticas, to-

mando entonces el nombre de «Falisco» (versusPhaliscus)

sacado de cierto poeta latino que se llamaba así i que

lo empleaba mucho, como se vé en éstos

:

Uva ü-\vá sum et ü-\va F&l2r-\nx
__ h i ii

Et tér\ferór él[qu%ter án-\nó.
_ ii i ^ii

(Jnde ün-\d8 Goló-\nüs Eo-\í
_ n i w ii

A flü-\míne* vé-\nit Orón-\tde. (Falisc.)

En los «versos Faliscos» no se observan las reglas

anteriormente expuestas a que están sujetos los versos

que forman un sistema anapéstico.

13.° Los «anapésticos monómetros acatalectos» al-

gunas veces se intercalan entre otros versos de un sis-

tema anapéstico, como los emplean Séneca i Boetio,

Pero los poetas de la decadencia forman de ellos com-
posiciones enteras, como Ausonio; estos mismos poetas

hacen otro tanto con los «anapésticos dímetros acata-

lectos.»

14.° En las comedias de Plauto, pero no en las de
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Terencio, se usa también el ((anapéstico tetrámetro
cataiéctico» que toma muchas veces el nombre de
«Aristofanéo» (Aristophanéus)

, del célebre poeta griego
Aristófanes, que compuso escenas enteras de sus co-
medias en esta clase de versos. La cesura principal
coincide siempre con la sílaba final de la segunda di-
podía, partiendo así todo el verso en dos hemistiquios
casi iguales de a dos dipodías cada uno.

15.° Piauto, sin embargo, se permite mucha liber-
tad, descuidando unas veces la cesura principal, i otras
admitiendo el hiato en medio del verso i el espondeo
en el último de sus pies: también disuelve la última
larga que está en la ársis, en dos breves; emplea al fin

la sílaba indiferente o común, i a mas reemplaza a
veces el anapesto con el proceleusiriático, como se vé
en su oMilos ^loriosuso IV. 2,20 etc.

1G.° El mismo Plauto presenta también «anapestos

octonarios» (versus anapaesti octonarn) o sea «anapés-
ticos tetrámetros aaiialectos», en que reina la misma
libertad, como se vé en su «Aulularia» IV. 9.

§ XIV.— Versos trocaicos.

\.° En los «versos trocaicos» (versas trochaici), como
en los «anapésticos» i «yámbicos» ,. el conjunto de dos

pies forma un «metro» , llamado «dipodía» , según se ha

expuesto anteriormente, i se llaman, p. ej., «dímetros»

los que tienen cuatro pies o dos dipodías, «trímetros»

los que tienen seis pies o tres dipodías, «tetrámetros»

los que tienen ocho pies o cuatro dipodías, i así sucesi-

vamente.
2.° En los versos trocaicos largos el troqueo vie-

ne mui a menudo reemplazado por el tríbraco, pero

rarísima vez por el dáctilo, i nunca por el proceleus-

mático. En vez de troqueo se admite también el espon-

deo, pero tan solo en los pies pares del verso o sea en
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lugar del segundo troqueo de cada dipodía, como en es-

tos tetrámetros:

i i i i

Nullá\vdx hñ-\mana\cons(át\\ ábsqué\séplém\lítté-\r¿s ,|ii ii
líité[voc3L-\lés VQ-\cávlt,\\quás má-\gistrá[ Graecí-\á.[

(Terencian. Maur.)

3.VDe los versos trocaicos son los mas usados los

«tetrámetros», divididos poruña cesura principal que
coincide siempre con la sílaba final de la segunda di-

podía, partiendo el verso en dos hemistiquios, i a la cual

se dá el nombre de «diéresis» (diaere sis). Hai dos cla-

ses, a una de las cuales pertenecen los «tetrámetros

catalécticos» (versus tetrametri tróchala catalectki)*

llamados también «versos cuadrados» (versus quadrüti)

o «versos septenarios» [versus trochaici seplenarU), a la

otra los «tetrámetros acatalectos» [versus tetrametri

trochaki acatalecti) , llamados así mismo «versos octo-

narios» [versus trochaici octonarn),

4,° Los «tetrámetros catalécticos», inventados por el

famoso poeta griego Arquíloco, son también en la poesía

latina de mucho uso; pues no solamente se empleaban

en las trajedias i comedias, sino también en poesías

líricas i satíricas, i aun en las canciones populares. En
las trajedias i comedias se encuentran escritas en esta

clase , de versos escenas enteras o por lo menos una
parte considerable de ellas, en que se expresa siempre

mucha animación:

i i i }
Cónsü-\lés fí-\unt qudt-\ánm$\\ etno-\ví pr5-\consü-\lé$ ;|iii i

Sdlüs\áut re¡j\dut pó-\étá\\nón qudt-\dnr&s[násci-\lür.\(P.)
I i i i

Gállós\ Cdesár\m tri-\ümphñm\l ducit,\idem ln\cüri-\am;\
i ii i

Gálti\brác&$\dépQSu-\ervLnt,\\ látñm\cldvíim\sümpse-\ rúnt\

(Canción triunf, en Sueton. Caes. 80.}
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o.° Los poetas cómicos admiten el espondeo, el dác-
tilo i el anapesto en vez del troqueo en todos los pies
menos en el séptimo, formando la cuarta dipodía un
crético o un peón 4.°. De ahí resultan por cierto «tro-
caicos tetrámetros catalécticos» mui variados.

Ademas, los mismos cómicos descuidan a veces la

«diéresis» , i se permiten el hiato, como en este verso:

i i i

Credo ~e\go hác n^-\ctü Nó-\ ctürnüm\l6bddr-\mivls-\

se ébri-\üm .\ (Plaut. Ámphitr. I. 1,116.)

G.° Séneca admite el anapesto i el dáctilo en vez del

troqueo tan solo en el primer pié i en el quinto, es de-
cir, al principio de los dos hemistiquios, como se vé en

su «Medéa» v. 744.
7.° El «trocaico tetrámetro acatalecto» se usa en las

trajedias i comedias latinas, observando los poetas las

mismas regttfl i permitiéndose las mismas licencias de

que se acaba de hablar con respecto al «trocaico tetrá-

metro cataléctico.» Ejemplos:

i \ i i

Opta.-\fici-\ires, popü-\ larest \\lnc6-\lae, acc6-\lae,ddv~e-\

nae ómnés,\

i iii
Daté vi-\ám, quá\fü(ier'e\licéát; \\ fací té

\
tótde\pláléüe\

pátéánt.l [Plaut. Aulul. III. 4,1-2.)
i * i

Petuláns,\prótér-\vo, ír$-\cünúo,\\&nimo ín-\domítOj íw-|
i

cogi-^áídj]
i i i

•

Siné mó-\do él mo-\désti-\á' süm, \\sine bo-\nó jú-\
i

-"*•

re atque hó-\nóre,\
i_ i i i

Incre-\dibiHs,\¿mpds-\que áním\,\\íwma-\biUs, U-\l*pidüs\

vivó\ (Plaut. Bacch. IV. 2,1-3.)

8.* De los versos trocaicos los «trímetros» no se usa-
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han en las poesías de los Romanos, pero sí los «díme-

tros», aunque no mucho. El «dímetro cataléctico»

(versus trochaücus dimeter catalecticus) sirve jeneral-

mente de cláusula para otros versos mas largos que le

preceden, como:

Trlidt-\t*r dí-\¡s di-\é.\ (H.)

9.° El «dímetro acatalecto» (versus trochatcus dime-

ter acatalectus) es mui poco usado en las composiciones

latinas; se encuentra en las comedias de Terencio(Andr.

IV. I, 14.):

i i

Ble ü\bi ópüg est\\ndn ve-}réntür.\

10.° Tres troqueos puros que se sigueu forman el

verso llamado «itifálico» (versus ithyphalllcus). Sirve

comunmente de final para algunos versos mas largos de

otra clase, p- ej., dactilicos, yámbicos, como ea éste:

i i i i i i i

Sólvitür\ácrís hi-\éms gra-\ta vloé\[ vérísjét Fá-[voní.|7^

\ \ .° El «verso itifálico» no se mide por dipodías, si-

no es una «tripodía» , esto es, un conjunto de tres pies.

Por esta razón no admite en vez del troqueo sino el trí-

braco en los dos primeros pies, i en el último el es-

pondeo.

§ XV.— Versos yámbicos.

1 .° Hai que considerar en los versos «yámbicos» [ver*

sus iambici), lo mismo que en los «dactilicos», «anapés-

ticos» i «trocaicos» , su pureza, el número de sus pies, i

su perfección o imperfección. Así mismo debe tenerse

presente, que entre los versos «yámbicos» i los «trocai-

cos» hai la misma diferencia del ritmo que existe entre

los «anapésticos» i los «dactilicos» , estando la segunda
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silaba del yambo en la ársis (ul), i no su primera* como
sucede en el troqueo (lu), i siendo de consiguiente el
movimiento rítmico de los versos «yámbicos »ei contra-
rio del de los «trocaicos»»

2.° En su forma primitiva no admitían otro pié que
el yambo; i los de esta especíese llaman «yámbicos
puros»

:

Pká$é-\lüs il-\le, quem-\vidé-\tis, hl-\spítél fCat.)

3.° Después, para dar al verso mas gravedad, lije-

reza o variedad, se admitió el espondeo en los pies im-
pares, i el tríbraco, aunque no con tanta frecuencia, en
lodos los pies, menos el sexto:

ii i i i i

Pürs sá-|mM-|tls vol-|/e sa-|narí|/t*í/.i (Sen.)

YücU-¡bor hüme-]rls lünc|égo íní-|micís| equis.] fH.)
i i i i ii

Alxti-\hu* tf/-| quü caní-|büs hüml-|cídam lie- 1 clore m. I

(IÍ.Epód. 17,12.)

4.° Raras veces Be admitieron también el anapesto i

el dáctilo en los pies impares, por ser sus tiempos igua-

les a los del espondeo:

l
l i i i i

F»rtu-\nU /*or-[lC'S métü-|í/, z-\gnavóa[premit. (Sen.)
i

. i i i i i

¡ni-\quá nún-\(¡uam re-\gná pér-\pelüo\mánént.\ (Sen.)

5.° Basta en varios jéneros de composición que sea

yambo el último pié. Pueden ser los demás no solo

tríbracos, espondeos, dáctilos i anapestos, sino también

proceleusmáticos i aun anfímacros:

Sai habet
i

Quam ma-
i

Ñeque il-

favitu-

(jtiujn est non
i

rum sem-
i

lauda-

lutn hanc per- peino hale-

per qm
i

ri esse et

i

re, ñeque

i

rede
i

laúda-

me per-

fácit. {Ter.J
i

bilem. (Syr.)

pe tú [Ter.)



406 MÉTRICA I VERSIFICACIÓN

6.° Los versos «yámbicos» se miden ordinariamente

por dipodías o metros de a dos pies cada uno, de la

misma manera que los «trocaicos», i a las diferentes

clases de aquellos se aplican los mismos nombres que a

las de estos últimos, según el número de dipodías o me-
tros de que constan, llamándose, p.ej., «dímetro», «trí-

metro», «tetrámetro», el verso que tiene respectiva-

mente dos, tres, cuatro dipodías o metros, esto es, que
se compone de cuatro, seis, ocho pies yámbicos.

7.° Es mui poco usado en las composiciones latinas

el «yámbico monómetro hipercatalecto» (versus iambi-
cus monom ter hypercatalectus);i siempre principia por

un pirriquio, como :

V&[víd-[que pen-\det. [Sénec. Mecí. v. 661

J

8.° El «yámbico dímetro braquLcatalecto» {versus

iamtáciis dimeter brachycatalectus) sirve comunmente de

clausula para un conjunto de versos yámbicos de otra

ciase que le preceden, como:

i i

Qu?.s cré-\dát éx-\sülém.\ (Sénec, Med. v. 856.,)
i i

Gángé-\tkKm\nem¿¿s.\ {ibid.v. 860.)
í i

Düx n'ó-\clis Hé-\sp~erümJ [ibid. v. 867 .J

9.° El «yámbico dímetro eataléctico» ípersus iambi-

ms dimete?* catalecticus) se usaba también entre ios Ro-

manos, como se vé en éstos:

i> i

M'emphz-\ lides\püél-} \áe\
i i

Sácñs\Déüm\párd-\tde.\ (Canción popul.)

10.° En las comedias el «yámbica dímetro acataíec-

to» (versus iambicus dimeter acatalectus) , llamado tam-

bién quatemarius en Latía, se usa muchas veces coma
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clausula de un conjunto de tetrámetros ya yámbicos O
ya trocaicos que le preceden, como:

i i i i

Mira-\bir, hóc\s* slc\ábi-\ret, et hé-\ rí sém-\per lé-\

nitás, |
i i

Vére-| bar, quor-\sum evá-\der*t\ (Terenc.Andr. L 2,5.)

Ademas, Plauto i Séneca lo emplean también en ver-
sos consecutivos, o metido entre otros; i lo mismo ha-
cen otros poetas latinos, como Horacio, Ausonio :

i i

Imbrh
\
nives-

\
que c5m-\ párat.\ [ff.)

Aun composiciones enteras se hicieron en este verso,

como la siguiente del emperador Eiio Hadriano \

^ i i

AnUnñ-\lá vagü-\ la, blán-\dülál
i i

Ifósp(>s\c'jmés-\ que cór-| póris,\

Qude mnc\ ab~i-\ bis ln\ lócá\
i i

Püllídú-\lá y
rígi-\da, nü-\ dülá,\

i i

NeC, üt\sdlés,\ dábís\jocós.\

Los autores de himnos cristianos, Ambrosio, Sedulio,

Prudencio, i otros, lo empleaban mucho.
11.° Al «yámbico dímetro hipercatalecto» (versusiam-

bicus dimeler hypercatalectus) f se dá a menudo el nombre
especial de «verso Alcáico eneasílabo» fversus Akaicus

ermeasyUabus) por formar parte de la estrofa Alcáica.

Como tal tiene la forma siguiente :

ul|u-t-i.|ü-|0

es decir, el segundo pié i el cuarto son siempre yambos

puros, el tercero de todos modos ha, de ser espondeo, i
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la primera sílaba i la última del verso pueden ser largas

o breves, por ejemplo:

i i

Bt scín-\dát hae-\rentem\coro-\nam\ [H.)

Se vé que los «versos Alcáicos eneasílabos» no admi-

ten las mismas sustituciones que los otros versos yám-
bicos,

42.
6 Adviértase que la cesura principal, que es nece-

saria en este verso, recae jeneralmente en la sexta síla-

ba o en la séptima, como

:

i i

Depró-\me qw-\drímüm
\\
$abz-\na.\ (H.)

Sédés\Atlán-\ téüs-\qué
||
fi-\nis\ (ÍIJ

i mui a menudo en la quinta, pero raras veces en la

cuarta, como:

i i

Deproe-\ Hdn-\ tes, \\ nec\ cüpres-\si.\ (H.)
i i

HüncLés-\bid\[sdcrd-\r& ptt-\ ctró.\ (H.)

43.° Nótese también que Horacio, en las estrofas

Alcáicas, unas veces admite el hiato al fin del «verso

Alcáico eneasílabo» 3 aunque éste termine en vocal i el

siguiente de la misma estrofa principie por otra vocal,

como:
i i

Spársts-[sé no-\ctürnd\crü5-\ré
|

üóspitis etc. (Od. II. 13,7.;,

otras se permite la elisión o sinalefa de la sílaba final

del primero i de la inicial del último, como:

l t

Sórs ex-\ itu-\ra, ét nos\in áe-\tér-\num

Éxst'/tum impositura cymbae. (Od. II. 3,27.;
i. i i _

CümpU-\ce dé-\lábén-\tis E-\trü-\sc\\m

In mate mnc lapides adesos. [Od. III. 29,35.)

\
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14.° Eljcyámbico trímetro catalécfico» fversus iam-
bicus trimeter catalectzcus) se encuentra en Horacio i

otros poetas, como:

i * i

Trahünl-\qué síc-\c3s m<í-\cBn&e\cari-\nás\ (H.)

Horacio admite solo el espondeo en el primer pié de
!a primera i segunda dipodía, i el tribraco en el se-
gundo de la primera.

lo. De todos los versos yámbicos el «trímetro aca-
talecto» (versus iambicus trimeter acatalectus) es el mas
importante, por el mucho uso que de él se hace casi en
toda clase de poesía latina, i por la gran variedad de
que es susceptible. Bajo este punto de vista se asemeja
al «dactilico o heroico hexámetro» , i por esto se llama

simplemente «trímetro); con preferencia, o bien «senario»

(señar ius) en Latin, esto es, verso de seis pies.

16.° Los Romanos tomaron este verso de los Grie-

gos, así como toda su métrica i versificación; lo emplean
con especialidad en las poesías escénicas i líricas, en

composiciones didácticas i satíricas, i aun en las fábulas.

Desde Gatulo i Horacio se nota en la estructura de los

«trímetros» mucho mas arte i una gracia mui superior

a los que se conservan de los poetas que pertenecen a

las épocas anteriores.

17.° Es mui grande la licencia con que los poetas

anteriores a Catulo usan otros pies en reemplazo del

yambo en sus «trímetros»; pues admiten en todos los

pies, menos el sexto, no solo el tribraco i el anapesto,

sino también el espondeo i el dáctilo. Pero no se sabe

a punto fijo, si admitían también el proceleusmático;

puesto que en unos versos que se sacan desaparece en-

teramente, aplicándose en ellos la sinéresis, la síncope i

la sinecfonésis a ciertas palabras; hai otros que adolecen

de varios defectos. Ejemplos;
32
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i l i

Póé-\tá quüm\prlmum ám-jmwm ácJ scñ-\béndum ád-f

-i ii
Id síbi\négó-\tl cré-\d*dzt\$dlú.m\dárí,\

i i i

Populo ut\plácé-\rent, qu&s\fécls-\sét f&-\bülá$\

Vérum á/í-|/ér é-\vení-\ré mül-\to lntél-\légit.\
i i i

Nam In prd-\lagís\$crlbm-\dis opé-[ram ábü-\títür.\

(Terenc. Andr. próloy.)

Quae ibi áí/é-(ranír for-\te ñnam áí/-|spício ádü-J/éscén-f

tülám.\ (ibid. í. 1,91.)

Sin embargo, los poetas trájicos no emplean los pies

trisílabos en un número tan crecido como los cómicos.

48.° Gatulo es notable por evitar el espondeo en los

pies pares; i aun mas por haber compuesto varias

poesías en yambos puros, p. ej., la 4. a
,
titulada «de-

dicatio phaseli» t que consta de 27 yámbicos trímetros

puros, la 29\ titulada mn Caesarem» , que se compone
de 25 i entre los cuales no bai mas que uno solo(v. 20)

que tiene un espondeo en el primer pié (Hmc Gül-
Báe etc.).

19.° Los demás poetas no son tan rigorosos, admi-
tiendo con mas o menos frecuencia los pies trisílabos en

sus «trímetros» » Así los tiene Fedro en todas partes;

Séneca los admite particularmente en los pies primero

i quinto. El citado Fedro i Ausonio admiten muchas
veces el espondeo aun en los pies pares.

20.° Merece la atención particular la «diéresis» o

sea cesura principal que coincide las mas veces con la

tesis del tercer pié, i se llama entonces «pentemíme-
res» , o que recae por falta de ésta, en la tesis del cuarto

pié i toma entonces el nombre de «heptemímeres» ,.

como se vé en los trímetros siguientes

:

i i i

Phdsé-[lüs U-[!a,
1|
qném\vidé-[fis ho-[spítes,l
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I i i

Áit\füís-\sé || ná-\viüm\célér-\rímüs,\
i i i

N^que ül-\ líüs\natán-\tts
\\ m-\pltüm\irabis\

Néquís-\se práe-\lérí-\ri,
\\ sz-lvé pil-\mülís\

i i i

Opú$\fdrét\09lá-\re,
\\
sí-\ve lín-\féd.\(CatulIV, 1-5.)

i i i

Sétó-\sd dü-\rís
|| éx-\üé-\r$ pél-\libüs\

i i i

Lábó-\rtó-\si
|| ré-\mifjes\Ülz-\xe¡\

Vdlén-\te Cir-\cá mm-\brá: etc. (ff. Epód. XVII, 15-17.)

D^dl\sátts\súpér-\que\\pde-\ndrüm\tm.\(ibid. v. 19.)11 i

Párd-\tús ex-\p?á-\re,
|| seu\popo-\scerís.\ [ibid. 0, 38.)

Algunas veces descuidan los poetas anteriores a Ca-
tulo la ((diéresis», no usando ni la pentemímeres ni la

heptemímeres.
21.° En cuanto al verso principal de la poesía escé-

nica, presenta la misma particularidad que el de la

poesía épica, i consiste en que se encuentran varios trí-

metros incompletos que se intercalan entre otros com-
pletos en los diálogos de las trajedias de Séneca, como :

Jübén-\t¿ (e\oH ví-\vet. (Sénec. Phoen. 319.)

S¿(¡ulr.\ (id. Thyest. 100.)

Mi nól-\l<. (id. Ilippol. G06.)
i i

In mód*-\é Priá-\ml r&-\gna.\ (id. Troad. 1107.)

Así mismo ocurren en Virjilío mas de cincuenta

hexámetros no concluidos; jeneralmente acaba con ellos

toda la proposición, o una que otra vez a lo menos una

oración o proposición incidente* Es cierto que no se

sabe el motivo porqué Virjilío i Séneca han entremetido

unos cuantos versos incompletos entre tantos otros com-

pletos del mismo jénero; pero lo que hai de cierto es

que son jenialidades ridiculas los hexámetros suplidos
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i suplantados por un francés, un tal Jacques Vaniére.

22.° Hai una clase de «yámbicos trímetros acata-

lectos» muí interesante, que es de mucho uso en los

poetas latinos, como Marcial, Mattio, Catulo, Persio,

Ausonio, Boetio, Terenciano Mauro, i es el llamado

«coliámbico» o «escazonte» (versus trimeter acátale-

ctus claudus o versus scazon o bien choliambícus), que
toma con frecuencia el nombre de «verso Hipponactéo»

(versus Hipponactéus), de su inventor Hippónax, célebre

poeta griego. El «yámbico trímetro acatalecto» se hace

«coliámbico» o sea «escazonte», convirtiéndose el sexto

yambo en troqueo o espondeo.

23.° En realidad el «escazonte» es una especie de

trímetro yámbico, que parece cojear, como dice su nom-
bre, a causa de ser siempre troqueo o espondeo su sexto

pié, cuya primera sílaba está entonces en la ársis, i no

la segunda

:

i i i i i i

Miser\Catül-\U, dé-\sinás \iné-\ptire,

Ét quod\vidés\perzs\se, pér\dUüm\ducás.\ (Cat.)

24.° El «escazonte» es por lo demás, como se vé, un

yámbico sino puro, a lo menos mui regular.

25.° En las dos primeras dipodías del «escazonte»

dominan las sílabas largas, como :ii i i i i

Rídé-Ue quid-huid est\ddmi\cáclñn-\norüm\ Cat. XXXI,
14.)II i I l l

Desí-|ítera-| toque eLC-\quié-[scimus\lecló.\ (ibid. v. 10.j

En las mismas dipodías se usan también pies trisíla-

bos, como:
i i j j ii

Et cüpil,\etui-lst&t, et\préca-\tür el\ábndt\(Marc. I.

11,2.)
i II i i i

Quid tr-\go *n í/-|lá pétí-]f«r U\plUcet?\Tú$sít.\ (ibid.

v. 4.)
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Tléri\pdé-\tám pós-\se quí\pülás\tánti\ (ibid, 67,2J
i *

t i t t

3fütá-\vé d6mí-|nüm ndn\pdtest\Ubér\ndtü$,\ [ibid. v. 9.)

Pero con todo, Catulo no admite el pié trisílabo, ex-
cepto el tríbraco, i aun éste tan solo en muí escasos
versos.

26.° En el quinto pié del «escazonte» apenas se ad-
mite el espondeo; pues en Catulo no se encuentra nin-
gún escazonte que acabe por un dispondéo o epitrito 4.°,

i solamente en un número mui reducido en los otros

autores latinos de composiciones coliámbicas, excepto
Boetio que con frecuencia emplea el «escazonte dis-

pondáico» que toma el nombre de «verso Hipponactéo
doble» (dúplex claudus Hipponacteus).

27.° Se puede considerar como regla jeneral, que el

pié penúltimo es siempre yambo no solo en los esca-

zonles o coliámbicos, sino también en los tetrámetros,

trímetros i dímetros catalécticos, como:iii i

Remit-\te pal-\lium\nühi\meum t \quod «Vi-|vóla-|$fi. (Cat.)
i i i

Vulca-\nus ar-\dcns u-\ril o/
,

-|fíci-|was. (HorJ
i i

Regi\mina-\i\ír ül|/ro. (Sen.)

i así mismo en los dímetros hipérmetros o hipercataléc*

ticos:

Stete-\re caus-\sae cur\péñ-\rení. (B.)
i i

Lenes-\que sub\noctem\sñsñr-lri. (HJ

28.° Del «yámbico trímetro braquicatalecto» (venus

iambkus trimeler brachycatalectus) hizo uso Séneca (1).

Este verso tiene siempre larga la primera sílaba del

último pié, i ademas una cesura que recae en la quinta

(1) Véanse los versos 805, 842, 853 en el «Agamemnon» dé

Séneca.
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sílaba, i principia jeneralmente por un pirriquio, coma
se vé en éste

:

i i

Motiítü-\que Phóe-\bi\\jüs\-$üs ér-\ rántí. (Sénec. Edip.

717.)

29.° En las comedias se usa mucho el «yámbico te-

trámetro» tanto el «cata láctico» (versas iambicus tetra-

meter catalecticus) como el «acata lecto» (versus iambi-

cus tetrameter acatalectus). AI primero se dá también

el nombre de «verso septenario» o «cómico cuadrado»

fuersus septenarms o comíais quadr&tus), i al último el

de «verso octonario» o «cuadrado» (versus octonarius

o quadrátus). Los dos tienen ordinariamente la «diére-

sis» o cesura principal al fin de la segunda dipodía.

30.° En la estructura de estos versos los poetas có-

micos se permiten licencias sin número. Por esto abun-

dan en todas partes de los «yámbicos tetrámetros» los

espondeos, tríbracos, dáctilos, hasta aun proceleusmá-

ticos.

31.° Aun en la primera parte de la última dipodía

del «tetrámetro cataléctico» entran mui a menudo los

expresados pies en lugar del yambo; i no es siempre

yambo el segundo pié de la segunda dipodía, como:

i t i

Dórmí-|/2Sín-|téréálrfómí, ál-[quehéms ín ha-|ra, háudáe-\

dibüs hB,bi-\tát.\(Plaut. Asinar. II. 4,24.)
i i i

Satín éx-Iplórá-|/á smt? [Vídeo és-|se: pés-\sülum ó-|
i

stio ób-\d5.l (Terent. Eunuch. III. 5,55.)ii i j
Prócá-lció-lvés é-jstís v5s,|seí/¿/-|lí pér-|jürÍ5-|í¿.| (Plaut.

Trucul. I. 2,52.)
i t i

P]iílu-\mh\am ¿s-\se cóm-|préssamábe'-|o y eí/z-|Zéw77i2n-|
i

de uünc na-l/ám.l (Ter. Hecyr. 7. 3,34.)
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32.° Se admite en la segunda ársis de la segunda
dipodía de este verso, en la cual recae la «diéresis»,
en lugar de la sílaba larga una breve, siempre que ésta
va precedida de otra breve; i se tolera también el hiato
en esta misma parte del verso, como:

i i ii
Séd$i\tUi ví-\gínli\ wínae||ár^n-|^ pro-\ferén-\tür,\

i i i i

Quo nós\vocá-\bis no-|míné?¡| Db'er-\tós. Non\pátrd-\n5s?\
1 i i i

Id poti-\üs. )i-\ginfi\ wínáe(|híc zn-\sünt zn\crume\m\
(Plaut. Asinar. III. 3,61.)

.i i i i

Lum\c5gnó-\uit }lyr-\rhlnei[\Tn dlgí-\to modo\me kabén~\

tm.l(Ter. Hecyr. 7,3,32.)

33.° Fuera de la poesía cómica, parece haber sido

aplicado el «yámbico tetrámetro cataléctico» también a

las composiciones líricas, sin admitir las libertades ex-
puestas anteriormente, que se tomó la comedia. Única-

mente hai de Catulo una sola composición de 13 tetráme-

tros titulada ad Thallum (XXV), en que se observa

escrupulosamente la «diéresis» i en que no se admiten

sino yambos puros, excepto en el primer pié de cada

hemistiquio, cuya primera sílaba es indiferente (1).

En los pocos «septenarios» que hai de Terenciano

Mauro, se descuida casi siempre la «diéresis».

34.° En «tetrámetros catalécticos» o «septenarios»

vienen escritas muchas partes, hasta escenas enteras de

las comedias de Plauto i Terencio. Ambos autores

usan también mucho los «tetrámetros acataieetos» u

«octonarios»
;
pero solamente Terencio présenla esce-

nas enteras escritas en estos versos: i aunque los dos

se permiten en sus «octonarios» las mismas licencias

que en sus «septenarios» r procuran, sin embargo, ter-

(1) El único tríbraco que en esta composición se encuentra,

es muí dudoso.
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minarlos siempre con un yambo puro o un pirriquio,

como se vé en éstos:

1 * Á l

Nünc km-\phítrü.ó-lném volt\délñ-\dl méüs\pater:\f&xó[
probé. | (Plaut. Amphitr. 11/. 4, 14.)

t 1 I i

I//é ná-|t>ém 5áZ-|i;amíiün-|cíát,||áM/ \-\rUum &d-\vent\im\

séms.\ (ibid. 11L 4, 5.)

j i i

O Tro-J/a, 5 psitñ-\a,ó Pér-|gamüm,||6/Víá-|roé, pérl-l

fcrfi,| sénéx.| (Plaut.\Bacchid. IV. 9, 9.)
i it

Sed quld-\nñ,m P&m-\phílum ex-

\

anima-

1

tñm vlde*~[
i

o? Vere-|or quíd\ síé\.\(Terent. Ándr. I. 4, 7.)

35,° Así mismo, aunque rarísima vez, emplea Planto

el «tetrámetro hipercatalecto» (versus iambicus tetra-

meter hypercatalectus)

.

36.° Finalmente hai que agregar que se conserva de
Ausonio una composición mui singular que consta de
cuatro versos, teniendo el primero i el último quince

sílabas cada uno, el segundo catorce, i el tercero otras

tantas, pero breves todas, de manera que no se en-
cuentra en ella ni una sola sílaba larga. Es ésta

:

Et amita Veneria properiter obiit,

Cui brema mala modifica reciño.

Cinis uti placidula supera vigeat>

Loca tacita celeripes adeatÉrebi. (Áuson. Parent. Ti.

Lo mas conveniente parece considerarlos i medirlos

como versos yámbicos,

§ XVI.— Versos créticos.

1.° Entre los aversos créticos» (versus Cretíci) se

distinguen dos especies, es decir, los «acatalectos» i los

«catalécticos» ; los que mas se usan son los primeros, i

entre éstos los «tetrámetros»

.
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2.° Usábanse los «versos créticos» particularmente

en las comedias i trajedias, pero no en composiciones
líricas.

3.° Muchas veces se disuelve ya la primera sílaba

larga del crético o ya la última larga en dos breves, de
suerte que al crético pueden reemplazar o un peón 4.°

o un peón 1 .°. Pero son mui escasos los ejemplos, en
que las dos largas vienen disueltas a la vez, o en que
hai sustitución del crético por cinco silabas breves. El

pié que en los «versos créticos» se encuentra con mas
frecuencia, es el peón 1.°.

4.° La última sílaba de los «versos créticos» es indi-

ferente o común. Los Romanos se permiten aun en ellos

muchas licencias, introduciendo otros pies, v. gr., el

moloso, como:

i i i t

Áut sólú-\t''SshvU,\\(\wos'dr^én-\loSmer\l.\(Plauf. Captiv.

II. 1,11.)

I I ! I

Quáene ü\Q-\ctae ¿ morí ám-\b¿e sumüs,\ te obsecro.] (id.

Rud. 7.5,15.)

tí túr,\r¿cípíCis{\[¿clo, sür-|ivs</ué nb$.\ (ibid. I. 5,19.)

i admitiendo el hiato, así como la sílaba breve» en

medio del verso, como:

i i i «

Quid petám\praes~idi, ául\exséquir,\qubve nunc\

Áut íiuxílí-lo txsAl
||
áut fúgá\fr'etá sim.\ (Enn.)

5.° Jeneralmente se procura hacer coincidir la cesu-

ra con el fin de cada segundo pié del verso; pero mu-

chas veces se la descuida completamente, como se vé

en los versos que se acaba de citar.

6.° De los «versos créticos acatalectos» se usan en

las poesías escénicas latinas el «dímetro» ,
i con mas

frecuencia el «tetrámetro», como:
K4
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i i ii
Quae áegrilü-\ do Insólcns

\\
mentem áttén-\ tal túám.

\

(Paeuv.)

7.° De los «versos créticos catalécticos» se encuen-

tra, ademas, en estas poesías únicamente el a tetráme-

tro» , como se ha dicho. Es notable, que Plauto disuelve

con frecuencia la sílaba larga del último pié del «tetrá-

metro cataléctico» , de modo que termina entonces por

un tríbraco> como en éste:

AJón sátís íd[est mafr,
\\
ni ámpliüst\élíám* (Plaut* Trin.

8.° Por usarse mucho el peón 1 .°
i 4.° en los «verso»

eréticos» , se les llama a veces «versos péonicos»

.

§ XVII.— Versos coriambicos.

1.° Los «versos coriambicos» fversus choriambici

)

pueden ser puros, esto es, en que entran solamente

coriambos, o mezclados, esto es, en que se juntan di-

yambos con los coriambos. En los «versos coriambicos

mezclados» los di yambos ocupan comunmente los pies

pares, pero a veces se encuentran también en los pies

impares.

2.° Los poetas líricos romanos, particularmente

Horacio, Catulo, Claudiano, Ausonio, Prudencio, Boerio,

Sidonio Apolináris, lo mismo Séneca en los coros de sus

trajedias, emplean mucho los «versos coriambicos» de
diferentes clases ; i aun en las comedias de Plauto i

Terencio se encuentran alguros.

3.° La cesura recae ordinariamente en la última sí-

laba de los coriambos. Horacio separa siempre cada

dos coriambos por medio de la cesura, pero no Catulo ;

los poetas posteriores siguieron el ejemplo del primero,

La sílaba final de los versos es común.

k.° De los « versos coriambicos puros» se usan el
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«dímctro acatalecto» , tales como el primero i tercero
de los que siguen

:

i i

Hembra métü
|| debili*\

i i

Súnt: Anlmüs
\\
limó re

\

i i

óbttipüil:
||
péctóre n¿l\

i i

SislerQ cón-\sill quU.\ (Terent. Adelph. IV. 4, 4-7.)

i el «tetrámetro acatalecto», como éste:

Ai mala, Hi\stüllá siéi,
|)
ni indómita lm-\posque ánimí.\

(Plaut. Menaechm. L 21,1.)

5. A los «versos coriámbicos mezclados» pertenecen

todos los «coriámbicos catalácticos », siendo su último

pié siempre un diyambo cataléctico o sea falto de la

última sílaba, j>. ej. «dírnetros catalécticos», tales como
el segundo i cuarto del trozo antes citado, i los si-

guientes:

lio igtfar ||
CámcnUe,\

i i

Fbnti^úlae ^püelláe. (Angustia.)
i i

Él ek #riajw-|Ww ún¿n\
i i

Práeditúi án-\Hbácchó\
i i

Claudica i üt \
prioré$.\ (Terenc. Maur. v. 2525-2527.)

i así mismo los «tetrámetros catalécticos» , cuales son

los que se encuentran en el mismo Terenciano v. 1892-

1907, en que se nota la misma inobservancia de la ce-

sura como se deja ver en sus dírnetros citados.

6.a Ademas de éstos, hai una clase particular de

«versos coriámbicos con una básis» {versus choriambki

cum basijt entendiéndose por «básis» las dos sílabas que
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en calidad de independientes encabezan un verso o una

serie de pies coriámbicos, trocaicos, dactilicos u otros,

i que de consiguiente no se miden como los expresados

pies, sino que se consideran aisladamente. La «básis»

es pues, un conjunto de sílabas introductorias para di-

ferentes especies de versos mas o menos largos; se

compone de dos ársis que pueden ser largas o bre-

ves una u otra o las dos a la vez; a veces se emplea
una «básis» de tres hasta cuatro sílabas. Cuando la

«básis» se compone de cuatro sílabas, toma el nombre
de «dibásis» osea «doble básis». Se márcala «básis»

así: A A .

7.° En los «versos coriámbicos» los poetas latinos,

particularmente Horacio, solo admiten como «básis»

dos sílabas largas,

8.° A los «versos coriámbicos con una básis» perte-

nece el «monómetro hipercatalecto» que se llama co-

munmente «Ferecratéo o Ferecratío» (versus Pherecra-

Uus o PherecratiusJ. Componiéndose este verso de una

básis disílaba, de un coriambo i de una sílaba que sobra

i que, como final, es común, su medida es ésta :

;. iiiuu-[o.

Los que se fijan solamente en la forma particular de

que lo revistió Horacio, que emplea siempre dos sílabas

largas en la básis, lo consideran equivocadamente ya

como «dactilico dímetro cataléctico en dos sílabas» o

ya como simple «dactilico trímetro»

.

9.° El «verso Ferecratéo» se encuentra en las estro-

fas precedido siempre i algunas veces seguido de «ver-

sos Glicónicos» de que se tratará después. Ejemplos:

i 1 I

Vis fbr-\\mósa wdé-\-ri. (Hor.)
i i t

Time hós\\jungzt epó-[dós. (Terenc. Maur.)
i i i

Crás do-{\náb~erh háe-\dó. (Hor.)
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1 i i

N\grls\\aequora v¿n-\tU* (Hor.)
i i i

Já«rfém||rfesí«e mü-\trem. (Hor.)

10.° La práctica de Horacio adoptaron muchos poe-

tas latinos, como Terenciano Mauro^ Boetio, Prudencio,

sirviéndose solamente del espondeo como básis del

«Ferecratéo» . Exceptúanse solo Calillo i Séneca (1),

quienes conservaban la práctica de los Griegos, ha-

ciendo uso indistintamente en la básis del yambo, tro-

queo, espondeo, tríbraco i tal vez del dáctilo (2)> como

se vé en éstos:

vL l l

77vwie/i||ó IIyméncie-\e. (Cal.LXl. v. 4.]

1" //y-||wen Hymenáe-\2. (¡bid. v. 125.J

Pln¿-\\ám quálé tie-\dám. (ibid. v. 15.)

hrú-\\rm impUcát ér-\ráns. (ibid. v. 35.)

slmíhx-\\üntr lábél-\ló. (ibid. v. 220.)

É06r-||céfií jüien-\tám. (ibid. v. 225.)

T&ct&\\frügibü* eX-\ples. (Cal.)

11.° Parece haber admitido Catulo en el «Ferecra-

téo» la contracción de las dos sílabas breves del pié

coriámbico en una larga, como:

N\\lr\-\\únt hümó-\r~e. (Cat. LXI. v. 25.)

12.° Usase también el «coriámbico dímetro hiperca-

M) Séneca va emplea el espondeo, p. ej., en su HercuK Oet.

y. 1062 ¡ 1081, va otros pies, p. ej.,ensu Agarnemn. v. büdetc.

[% En estev'erso las tres primeras sílabas de la palabra

sémihiante o hacen de dáctilo o deben hacer por lo menos de

troqueo, aplicándose la síncope i pronunciándose sémihiante,

como sémViómo en vez de sémihómo.
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talecto con una básis» (versus choriambicus dimeter hy-

percatalectus cum basi), que tiene siempre una cesura

que recae en la última sílaba del primer coriambo

„

como

:

C'desar\\íántüs eras,
II quantm ét or-\bís;

kt níinc\\exigüa
\\
cl^udém ür-\na. (epigr. anón.)

Boetio reemplaza en este verso la básis por un simple

dáctilo (1).

13.° De todos los versos coriámbicos que principian

por básis, los mas usados en las poesías latinas son los

llamados «Glicónicos» i «Asclepiadéos» , siendo todos

braquicatalectos, es decir, teniendo la misma cadencia

final, i difiriendo solamente por el número de los co-

riambos que entran en ellos. Pues el «verso Glicónico»

tiene un solo pié coriámbico, el «Asclepiadéo menor»
tiene dos, i el «Asclepiadéo mayor» tres.

14.° El «verso Glicónico o Gliconéo» [versus Glyco-

níus o Glyconeus) saca su nombre del poeta griego Gli-

con, quien lo inventó. De las diferentes especies que hai

de él, los poetas latinos cultivaron solamente el que se

compone de una básis disílaba, un coriambo completo i

el primer pié de una dipodía yámbica, no admitiendo

Horacio i casi todos los demás sino el espondeo en la

básis, como:

iii i

JSil mor-\\tdltbüs ár-\düum ést. (H.)iii i

Vinel l\\mrgmms\dec6riii i

Longé\lCécrópiás\nürüs. (Sen.)

15.° Hacen uso del «verso Glicónico» los poetas líri-

cos, i Séneca en los coros i otros trozos líricos de sus

(1) Véase Boétb. 1,2.
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trajedias: a la poesía didáctica lo aplica Terenciano

Mauro. Se emplea bien en las estrofas, pero no es a pro-

posito para formar de él composiciones enteras o trozos

maso menos largos, como presentan con frecuencia Sé-

neca 2
;

i el mencionado Terenciano.

l(j.
u En la básis del «Glicónico» Séneca sustituyó mui

a menudo el troqueo al espondeo, como:

íii i

f&fá||sí kceüt\mihziii i

Fin(j(?-\\re drbílrid\méo. (Sen.)

m
Esto lo hizo también Boetio en una composición (IV. 3.),

cuyos versos todos, menos el último, principian por una

básis trocaica ;
pero en varias olivas emplea siempre la

espondáica. Es mui rara en la básis la sustitución del

yambo al espondeo, como:

ni i

\\náe siimüs ~¿n\fidé,iii i

]J nrl-\\Uu\ él püén ln-\l¿(jri. (Cal.)

17. Suelen de Horacio, a pesar de que en la

básis solo admite el espondeo, dos «Glicónicos» ,
que

comienzan con una básis trocaica, i son éstos:

Téucér||l/ Sthniélú$\pdl¡n$. (llar. Od. L 15,21.)iii i

IgnU |//i '<:¿s\dómos. (ibid. I. 15,36.);

pero ahora se leen estos versos así

:

iii i

/ i / lié Slhen'tlús\sáéns.iii r

lgms\lPérgomtá$\d6mds.

\9 largos qae constan solo de «Glicónicos» se en-

cuentran i. Séneca, p.ej., en su Herc. fur. v. 877-896; Thyest.

Med. v. 57-92; Herc Oeí.v. 1032-1 131 : i así mis-

mo en Terenciano Mauro v. 1-84; v. 26JG-2649; v. 2666-

2üb8; v. 2726-2745; v. 2782-2791,
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18.° Séneca aplica raui a menudo la contracción de
las dos breves del pié coriámbico en una larga, princi-

piando entonces los «Glicónicos» siempre por un tro-

queo, como

:

IIII
Cáerü-||/«m éréxlt\cdpüt. (Sénec. Oedip. v. 728.)

19.° Los versos «Asclepiadéos» difieren también entre

sí solo por el número de sus pies, teniendo los unos un
coriambo mas que los otros* Traen su nombre del poeta

griego Asclepíades por haberlos éste empleado con mas
frecuencia en sus composiciones.

20/ El «Asclepiadéo dodecasílabo» o «coriámbico

trímetro braquicatalecto» fversus choriambicus trimeter

brachycatalectus o Asclepiadeus dodecasyllabus), a que
ahora se dá comunmente el nombre de «Asclepiadéo

menor», consta de dos coriambos i del primer pié de
una dipodía yámbica, a mas de la básis disílaba. Lo em-
plean mucho en sus composiciones líricas Horacio, Clau-

diano, Ausonio, Luxorio, Boetio, Prudencio, Marciano

Cápela i Sidonio Apolináris, lo mismo Séneca en los

coros de sus trajedias, i Terenciano Mauro en la poesía

didáctica. Ejemplos:

III i l_

Cur pen-\\dét tácilá\fístula cüm\lyrá? (II.)iii i i

3Iíxfis\\carminibüs\ non sine fi-\itülá. (H.)iii i i

Dignum\l laude virüm\Musá velñl\mon. (II.)III I ^ I

Créscén-\\tém sequitür\cürU pecu-\ niám. (H.)iii i i

Guudes\\cármínibüs;\carmlná pds-\sümüs
ii i i i

Dóna-\\re et prétiüm\dtcéré rnu-\neñ. (II.).

21 .° Horacio i los demás poetas citados emplean en ía

básis, como se vé, solo el espondeo, menos Terenciano

Mauro que admite también el yambo:
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Exa-\\gi mónümcn-\tum aeré peren-\niüs,

Quód noii\\lmber edáx,\nón áquilo zm-\pdtlns

Póssit\\dirüere áut\innümerá-[bilis

Annb-\\rüm sme$\ét fuga tém-\pdrüm. (Hor.)
3 * i i

&po-\\dum ex gémiws\sübjícít al-\tirüm. (Terencian.

Maur. v. 2678.)

22.° En el « Asclepiadéo dodecasílabo o menor» se
observa escrupulosamente la cesura, que recae en la
sílaba final del primer coriambo, como en éstos:

iii i i

Máecé-\\)iás átavís
\\
edite re-\gíbüs. (Hor).

j i i i i

Éré-\\ptum Stygns
\\
flücfibüs AeAácümiii i i

Virlüs\\et favor et
\\
Hngud potén-Uiüm

1 I I _ I I

\átüm\\dmttbus
||
cdnsccrát in-\sülls.(Hor.)

Solo en un nombre propio de cuatro sílabas se la des-
cuida una vez en Horacio i otra en Terenciano Mauro (v.

2707), diciendo el primero así:

I 1 I I 1

Non sli-\\ppndid Cür—Jlhagiuís im-\piáe. [flor. Od. IV.

8,17.)

23.° Es notable la contracción que Séneca se permite

de las dos breves del primer coriambo en una larga,

empleando en lugar de este pié un moloso: presenta

ademas un «Asclepiadéo menor» incompleto, según se vé

en éstos:

i i i_ i w i

Üt pñ-\\mum miigiií\wtús Age-\n6ñs. (Senec. Oedip.)
i i i

Quo nón\\nátá jácént.\ (Senec. Troad. 405.)

24.° El o Asclepiadéo heccedecasílabo» o «coriámbico

tetrámetro braquicatalecto» (yersus choriambkus tetra-
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meter brachycatalectus o AsclepiadSus heccaedecasyila-

bus) tiene un coriambo mas que el «Asclepiadéo dodeca-

sílabo o menor» ; por esto se le llama ahora jeneralmente

« Asclepiadéo mayor» . Ejemplos:iii i i i

Nüllám, (I
Vare

9
sácrñ\víte prius\séveris ár-\borem. (fíor.)iii i i i

Clrcá\\mz(é so lüm\Tibüri$ ét\móenia Cá-\tilí. (Hor.J

25.° El «Asclepiadéo mayor» es también de mucho
uso entre los poetas latinos, así como el anterior; lo em-

plean particularmente Gatulo, Horacio,Terenciano Mauro

i Prudencio, sujetándose mas o menos a las mismas re-

glas que se acaba de exponer, con la sola modificación

de que en el «Asclepiadéo mayor» hai siempre dos ce-

suras que coinciden con la sílaba final del primer co-

riambo i del segundo, como en

:

i i i i i i

Quáe méns\\ést hodíé, |]
cur eádem

\\
non püeró\füit,

i i i i i i

Vé l cúr\\hzs ánimis \\
incólumes

||
non redéünt]genáe? (Uor.

Od. IV. 10,7-8.)
I T I I I I

Siccn\\ómriía ndm \\4ura déús Wpróposüit^neque
i i i i i i

Mdrdci-\\cés álítér \\ díffügtmt ||
solUcztú-\dinés. (ibid.

I. 18,3-4.)
i i i i i i

Quis post\\vzná grávem
\\
mililiam áut

||
páuperíém\crepát.

(Hor.)

26.° Horacio descuida en un solo verso la cesura al

fin del segundo coriambo, siendo compuesta la palabra

respectiva

:

iii
j|

i t

Árca-\\nzque fidés §
prodiga pér-|lücídíór|ü2/ro. (Hor.

Od. L 18,16.)

Pero Catulo, imitando la práctica menos estricta de los

Griegos, no observa las cesuras ni al fin del primer pié

coriámbico ni al del segundo, como se vé en éstos:
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Nec fá-\\cta Impía fál-|lácum hominum\\cdelkól¿s\plac~enL

(Cat. XXX, 4.)
' I Y ¥

Cérté\\lüte jübé-|bas ánimám II trádere, m*-\que me
i ' i i i i

hdür-\\cen& in ámo-lrém, quásl tü-\ta ómniá rw\forent.

(ibid. 7-8.)
1 i > i í i

Si tu ób-\\litüs l$% ¿t
||
Di mémíné-lrünt, mZmiriit\Fidés,

(ibid. 11.)

27.° En la básis del «Asclepiadéo mayor» no tiene

lu^ar la sustitución del espondeo.
28.° El pié íinal tanto del «Glicónico» como de los

«Asclepiadéos» ha de ser siempre yambo puro. De esta

regla se aparta solo Catulo, admitiendo el espondeo
como pié final de un «Asclepiadéo mayor» :

iii i i i

Certe^lute jube-\bas animam\\ trádere, im-\ que mé..

(Cat. XXX, 7,)

§ XVIII.— Versos bacquíacos.

1 .° De mucho uso en la poesía escénica de los Roma-
nos eran los «versos bacquíacos» (versus b acchiaci); pero

no empleándose siempre bacquíos puros, sino, mui al

contrario, sustituyéndose a la inicial breve del bacquío

ya una Iarsa o ya dos breves, resultan, por cierto, versos

mui variados. El que con mas frecuencia los emplea es

Plauto, que compuso en ellos hasta escenas enteras;

también Terencio los usa:

i i i i

Ouamquam lifiiul fál-lsa süm nos I odiosas \hábéñ.\ii ii
Nfim mültíim I IdouácSs |

mérito omnés
¡
hab'emür.X (Plaut.

Aulular.II. 1,4-5.)

A mas sucede que cada una de las dos largas del bac-

quío se disuelven en dos breves, i mui a menudo solo
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una de ellas indiferentemente suele disolverse, excepto

la larga final del último pié del verso, la cual se consi-

dera mas bien como común

:

ii ii
Mérito hóc no-\bi$ flt, qul\quidem hücve-\wrzmiís.\(Plaut.

Menaechm. V. 6,6.)
i i i _ i

Tan me, ver-\Uro, dudes\herúm lu-\d\fíc&rl.\ (Plaut.

Amphitr. II. 4,15.)

2.° Muchas veces se presentan los diferentes «versos

bacquíacos» tan vinculados entre sí i tan íntimamente

ligados por el sentido, que parecen formar un solo con-

junto bastante largo. En tal caso no se admite solamente

la elisión de la sílaba final del uno con la inicial del que

sigue, sino se aplica también la división de la última

palabra del primero, con cuyo fin principia entonces el

otro, como se vé en éstos

:

i ii i

Satín par-\vá res est\voluptá-\tumín vita a/-|que
^ i i i i

In áetá*\te ágündá,\práe quám qudd\molestumést.\ (Plaut.

Amphitr. II. %)

i i*i
Quemnam te és-\s$ dícom

% \ferá qui\manü cor-|
i i i i

porls fer-\vidós fón-\tium ápeñs\lácus sán-l
i ii i

guínls, d¿>-\qw vltá\tews fer-\reo ense.\ (Varro.)

3.° De los «versos bacquíacos» los mas usados son

los «tetrámetros acatalectos i catalécticos» (bacchiaci

tetrametri acatalectiicatalectíci). En el último bacquío

de los «tetrámetros catalécticos» que carece de la síla-

ba final, no se permite sustitución de ninguna clase, de

modo que ha de ser siempre yambo puro o pirriquio

como se vé en el trozo siguiente, en que se juntan

tetrámetros de las dos clases;
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I t i t

Spectamin\bóno ser-\vo id ést, qul\rem h'eriléml
* » ti

PrócürSt,\vidét, cól-\ldcátf co-\gltát,
1 x ti

Üi ábsén-\le tero sublrem teri di-\Uqenter\
i i t

*
,

Túté tur,\qudm si ípse á$-\sit, áut re-\cfiüs.
i i i i

Térgüm, qwm\gülám; crü-\rá,, qwm v~en-\trem, 6pdrtet\

Pótlóra és-\s?, qudi cór\mddéste\sitümst. [Plaut.

Menaechm. V, 6.)

4.° A veces los «bacquíacos tetrámetros acatalectos»

tienen por clausula un yámbico dímetro cataléctico,

como:

Quód jüssi éi\dáñ bibe-\re ét quantum tm-\pérdví,
\

Date mdx ego húc\revértór. (Terent. Andr. 111. 2,4.)

5.° A mas de los tetrámetros se usan mucho en las

comedias los «bacquíacos dímetros acatalectos i cataléc-

ticos» (bacchiaci dimeiri acatalecti \catalecticifi. Los que
llaman mas la atención, son los últimos, por ser suma-
mente parecidos a los «versos docmiacos», de que se

hablará en seguida i con que se confunden muchas ve-

ces, siendo su mensura casi la misma. Serán en todo

caso «bacquíacos dímetros catalécticos» , i no «versos

docmiacos» todos los que vienen precedidos o seguidos

de versos bacquíacos de otra clase, como sucede en

éstos de PJauto:

i
,

i

Perge üt coe-^rás.

flóc ltnó\llbl.
i i

Delude, ut\lúb$t,
I !

B&rüs dura hmc\ábést.
i i

Yidesne, út\lüís

DUtis pu-\rtó? [Plaut. Per$. Y. 2,28 etc.)



430 MÉTRICA 1 VERSIFICACIÓN

§ XIX.— Versos docmíacos.

1 ,° El pié que se llama «dócmio» (dochmíus) no es

simple, sino compuesto, siendo la combinación de un

vambo i de un crético; i llámanse «versos docmíacos»

(versus dochmiaci) los que constan de dócmios.
2.° Permitiendo el «dócmio» no solo las mismas susti-

tuciones que el yambo i el crético, sino que también sien-

do susceptible de otras tantas, es claro, que de los «versos

docmíacos» debe haber una variedad immensa. I en

realidad se encuentran en las poesías griegas mas o me-
nos cincuenta diferentes especies de «dócmio» ; pero

en las latinas solamente en un número mui reducido,

por ser de mui poco uso el «verso docmíaco» entre los

Romanos; pues únicamente Plauto lo empleaba, aunque
no muchas veces.

3.° La forma fundamental, por consiguiente, del «pié

dócmio», es la que se expresa:

o l\ lo l¡.

Los «versos docmíacos» se dividen según el número
de los pies dócmios que en ellos entran, en «monóme-
tros», «dímetros», «trímetros», etc., esto es, en los

que constan de un solo dócmio, de dos, de tres, etc.

4.° Siendo el «dócmio», como se ha expuesto, sus-

ceptible de las sustituciones usadas en el yambo i en el

crético, puede ser reemplazada, p. ej., la primera sílaba

breve por una larga, la segunda i tercera largas por

dos breves cada una, la quinta larga o disuelta en dos

breves o en calidad de final, considerada como indife-

rente o común. Ejemplos

:

iii
Vérbérá, |

compedes,\
i i i ii i

Molde,\magw lás-\sítu-\dd, fámés.tfPlaut. Menaechm.
F. 6,9.)
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§ XX.— Versos yónicos.

A.* Estos versos sacan su nombre del pié llamado
yónico. Como hai dos especies de este pié, es decir,
yónico mayor i menor, los versos yónicos se dividen
precisamente en dos clases principales llamadas «yóni-
cos mayores i menores» según el pié que en ellos do-
mina.-

2.° Por principiar el yónico mayor con dos ársis con-
secutivas, los «versos yónicos mayores» son mui ásperos;

al contrario, los mas harmoniosos son los «versos yóni-
cos menores» , en que lo áspero de esas ársis se suaviza

por las dos tesis que les preceden en el pié yónico

menor.
3.° Los pies yónicos, tanto el mayor como el menor,

son susceptibles de varias alteraciones; pues en los dos

pueden sustituirse una sílaba larga a las dos breves, i

así mismo dos breves a cada una de las dos largas.

4.° Los «versos yónicos mayores», por la aspereza de
su ritmo de que se acaba de hablar, son mui poco usa-

dos; para subsanarla en cuanto sepodia,se los mezclaba

con dipodías trocaicas. En las composiciones latinas de
esta clase se encuentran solo el «trímetro braquicata-

lecto», que se compone de dos pies yónicos mayores

completos, i de la primera mitad de otro tercero, como:

Ipsa ést CIúos,{ zpsa ¿sí Samó-\thracc .| (Juba.);

i el «tetrámetro braquicatalecto», mas conocido bajo el

nombre de «verso Sotadéo o Sotádico» fversus Sotadeus

o So(adicus), que toma de Sotádes, poeta griego, quien

lo usaba mucho en sus poesías satíricas i burlescas.

5.° Composiciones latinas escritas en «versos Sota-

dcos» se conservan mui pocas, a no ser solamente al-

gunas de Terenciano Mauro (1), un pequeño epigrama

flj Véanse pn Terenciano Mauro los versos que se indican:

y. 85-278; v, HoMoTO; y. 2099-2060; v. 2072-2092.
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de Marcial i unos cuantos versos aislados del mismo poe-

ta; pues los ejemplos de «versos Sotadéos» que sacan

los gramáticos i métricos latinos, son evidentemente

hechos por estos mismos. Respecto a los que se atri-

buyen a Ennio i a Attio, no se sabe nada con certi-

dumbre.
6.° En los «Sotadéos» latinos, cuya medida es mucho

mas sencilla que la de los griegos, los dos primeros

pies son jeneralmente yónicos mayores, i el tercero un
ditroquéo o sea dipodía trocaica. Raras veces se en-

cuentra un yónico mayor ocupando el tercer pié en vez

de esta dipodía, o ésta reemplazando al yónico mayor
en uno de los dos primeros. Ademas es susceptible de
la sustitución por dos breves cada sílaba larga de los

yónicos mayores que entran en el «verso Sotadéo»,

como se vé en éstos

:

i iti
Has cüm gémí-\ná cómpédé\dedicat cá-\ténás.\iii t

Sa turné, tt-\bi Zóilüs,\ánnülós pri~\orh.\ (Marcial. ¡11,

29.)
I I

v. f
* *

Méssem áréá,\clássés máre, ¡coelüm tenet\ástrd;\
i i I I

Cápüt e%érür-\it móbUe\plnus repe-\tita.\ [Quintil. IX.

4,90.)

Muchas veces se observa la «diéresis» o cesura al fin

del segundo pié, como en los versos citados; pero no

parece ser regla fija.

7.° Empleábase también el «tetrámetro acatalecto»

,

cuyos tres pies primeros han de ser yónicos mayores
puros, el cuarto puede ser ditroquéo, como:ii _i i

Uvas riíti-\dis fróndibüs\Éván hede-\rísillígat.[(Maecenas %)

8.° En cuanto a los «versos yónicos menores» no se

admite una sílaba breve en lugar de la última larga
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del pié yónico menor, sino o al fin del verso, o en medio,
cuando la final de un nombre propio o palabra polisílaba

es al mismo tiempo la final del mismo pié, como:

Eques lpsó\mélior Bél-\tiróphónle,\néque pugno]

NéquZ s'(jm\péde ttfctüs.I (Hor. Od, IIL 12, 8-9.)

9,° Los «versos yónicos menores» presentan un fe-

nómeno mui particular que merece mucha atención, i

es la llamada «anáclasis»
, que se expresaría perfecta-

mente por «inflexión» en Castellano. Consiste eñ unión

completa de dos pies yónicos menores que se siguen

inmediatamente, cuya unión se verifica quitando a la

última sílaba larga del primer pié uno de sus tiempos,

agregándolo a la primera breve del pié siguiente i con-

trayéndolo con ésta en una sílaba larga, de manera que

el primer yónico menor acaba en una breve i prin-

cipia el segundo por una larga. Así resultan de dos

yónicos menores comunes de seis tiempos cada uno,

como:

dos yónicos menores «anaclásticos o inflejos» , de cinco

tiempos el primero i de siete el otro, como:

10.° Sustituyéndose una sílaba larga a las dos breves

que principian el yónico menor, puede reemplazar el

moloso al yónico menor común, i el palimbacquío al

yónico menor anaclástico o inflejo, como sucede con

frecuencia en los versos Anacreontéos i Galiámbicos.

11.° A la regla jeneral adoptada por los Griegos, de

acabar en los «versos yónicos menores» los pies yónicos

puros i las palabras respectivas a la vez, se sujetaron

estrictamente Horacio i Terenciano Mauro, en cuyos
55
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versos yónicos coinciden siempre cesuras con el fin de

cada yónico puro. En los versos yónicos anaclásticos o

inflejos no se observa alguna cesura fija; por otra parte

se procura que una misma palabra no pase nunca del

pié siguiente i no pertenezca en ningún caso a tres o

mas pies a la vez.

4$.° Entre los «versos yónicos menores» los que
mas se usan, son los mencionados «Anacreontéos* i

«Galiámbicos», i diferentes sistemas o conjuntos de

pies yónicos menores ya de un número determinado

cualquiera, como lo es la 12. a oda del libro III de
Horacio, o ya de un número indeterminado.

13.° Los «sistemas yónicos menores» no admiten

pies yónicos anaclásticos o inflejos, sino tan solo yónicos

puros, a veces con anapestos entremedidos.

14.° A los « versos yónicos anaclásticos o inflejos»

pertenecen el «dímetro acatalecto» que se llama co-

munmente « Anacreontéo » o «Anacreóntico» (versus

Anacreonteus o Anacreontins), de Anacreonte, famoso

poeta lírico griego. » Lo usan mucho Claudiano, Boetio,

i Séneca en los coros de sus trajedias

:

x \ i

Tríplici vi-|dés üt órtü\
i \ i

Tríviáe ro-|té/«r z#w*s,|
i * i

V6lucñq\XQ\Vhóebüs áxe\

I x
*

Mpídum pér-Iérré/ 5rbem.\ (Arbiter.)

15.° En el trozo citado, según se vé, no se emplea

nunca la contracción de las dos breves iniciales del

yónico en una larga ; lo mismo se nota en las compon
siciones análogas de Boetio (III, 7). Pero otros poetas

hacen mucho uso de tal contracción, como Séneca;

i \ i

Quónám cru-\entá Maews]
1 \i

Práecéps á-|móre saevó\
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,
x "

Rápitür? q\ioa\impdténtí\
i \ i

Fácíws pa-|rat füróré?\ (Sénec. Med. .861-867.)

Muchas veces les sigue un «dímetro cataléctico» para
servir de cláusula, como en este mismo pasaje de Séneca
el verso siguiente:

i \ i

Dñx noCtís| Respérüs.
\

46.° De la misma categoría de yónicos menores son
los «tetrámetros catalécticos» que toman ordinariamente
el nombre de «Galiambos» o «versos Galiámbicos»
(Galliambi o versus Galliambíci), cuyo nombre se saca
de los Galos (Galli), sacerdotes de Cíbele, quienes ce-
lebraban a esta diosa con cantos compuestos en versos

de este metro. El «Galiámbico tetrámetro» no tiene

solamente mucha analojía con el verso Anacreóntico, sino

es efectivamente la combinación de dos, el primero de
los cuales es acatalecto, i el segundo cataléctico.

17.° El «verso Galiámbico» se divide en dos hemis-

tiquios por una cesura principal o «diéresis» que se ob-
serva siempre con exactitud. El uso de esta cesura así

como el de la anáclasis o inflexión del pié yónico carac-

terizan con especialidad al «verso Galiámbico».

48.° En este verso se admiten las mismas sustitucio-

nes que en el «verso Anacreontéo» ;
pues se puede susti-

tuir una sílaba larga a las dos breves iniciales de cada

hemistiquio, i reemplazar cada larga del verso por dos

breves, como se vé en la composición LXIII de Gatulo

i en los versos Galiámbicos de Terenciano Mauro v.

2889-2899. Ejemplos:

i \ i i i

Súpér alti\\vüctus Átys ||
cUerí rá/e|m<zm,|

i \ i i t

Phrygium út iiQ-\mñs díalo \\
cüpídé jpedé[/e%í¿,|

Adutgue ü-l»ác3 sUvís II r^dmifo /o- leí ífcáe.l (Catul.
'

LXIIL 1-3.)
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1 v J * l

É¿ jám re-\cénte terrece
\\
sola smguíné\mácula,ns.\ (ibid.

v. 7.)
i \ i i i

JRápidüe dñ-\cem sequuntür
\\ G&llae pedé\prdpero.\ (ibid.

v. 34.)
i \ i ii

Ib* m&r\2i\v&sta> viséns \\ lácrimanñbus\o culis.
\
(ibid. v. 48.)

i v I I I

Ego mü/íér|égo adÓUscéns
\\
ego ephebüse-\gópüér.\ (ibid.

v. 63.)

19.° Es notable que en los «Galiámbicos» de Catulo la

segunda sílaba larga del tercer pié casi siempre viene

disuelta en dos breves; solo cinco de noventa i cuatro

versos de que consta esa composición, traen larga

esta sílaba.

20.° En los siguientes «Galiámbicos» que se atribu-

yen a Mecenas, se presenta el único ejemplo de la diso-

lución de la tercera sílaba larga en dos breves:

i \ i i . v I

Ades, ínqult,\ó Cybébe,
\\ férá mónñ-\um déá\

Ades e~tso-\mnte typanó
|| qudte fléxíbl-\le cdpüt.\

i \ i i i

Ldtüs horre- \at fldgelló;\\ comítum chorñs I ülüUt.\

(Maecenas.)

21.° Yónicos puros se encuentran solo en dos «versos

Galiámbicos» de Catulo, a saber, en el primer hemisti-

quio del v. 54 i en el segundo del v. 60 de la citada

composición, pero en ninguno de los otros autores de
composiciones «Galiámbicas»

:

i i i i

Et éarum o-|mnía ádirém
||
furibunda U-\tibülá.\

i \ i i i

Ibero fo-\rb, páldestra, || sládio, ét gy-|mnásíls.|

22.° De pies yónicos menores puros o comunes se

formaban, como se ha dicho, «sistemas yónicos» que

tienen unas veces un número determinado de pies i otras

no. A los sistemas de un número determinado de yónicos
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menores pertenece la mencionada composición de Hora-
cio, que consta de cuatro sistemas de a diez pies cada
uno. Es indiferente el modo de dividirlos sea en trí-
metros, como lo hacían los métricos latinos, sea en te-
trámetros, como lo hacen los críticos modernos, como:

Miserarum ést
\\
ñeque amdrz

||
daré lüdüm H rieque dhci

\\
i i ii

Uálá wnó
||
lávere Uut ex-\ánlmdri

|| mtüéntts ||

Pátrüde vér-\terá Hnguáe.\\ (Hor. Od. III. 12,1-3.)

Cátús idlm
|l
p^r ápertüm

\\
fúgiéntés \\

dgltdto
\\

Gríg¿ cérvós \\jácü\ári ¿t
\\ cUér drtó

\\ láñtántém
\\

Frülic'cto ¿x-\cip?re aprüm.
|| (ibid. v. 10-12.)

23.° En los «sistemas yónicos» no hace de común la

sílaba final de ningún pié, excepto solo la del último del
sistema, como la de aprüm en el trozo citado; al contra-
rio, cada sílaba breve en que termina uno de los otros

pies, se hace larga por posición, como la de latitantem

en el mismo trozo. Tampoco se permite el hiato éntrela
final e inicial de dos pies consecutivos del mismo sis-

tema.

§ XXI.— Versos logaédicos.

1 .° Los versos de las diferentes clases de que se ha

tratado hasta ahora, son todos «simples», o en otros

términos, versos en que domina siempre un mismo ritmo,

a pesar de cualesquiera sustituciones i modificaciones.

Así en toda clase de versos dactilicos domina solo

el ritmo dactilico, enteramente distinto o mas bien

opuesto al ritmo anapéstico que caracteriza a los versos

anapésticos de toda especie; i así mismo se nota el mo-
vimiento rítmico que es propio de las diversas clases de

versos trocaicos, absolutamente contrario al que se per-
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cibe en las de los versos yámbicos. Los expresados

versos no pierden nada de su ritmo característico por la

sustitución de cienos pies u otras modificaciones ex-

puestas anteriormente. Lo mismo sucede con los versos

créticos, coriámbicos, bacquíacos, docmíacos i yónicos,

que por su ritmo peculiar se distinguen mucho no solo

los unos de los otros, sino también de los versos antes

mencionados.
2.° Ademas de los versos simples hai «versos com-

puestos» , esto es, versos que se componen de dos o mas
series de pies ya de una misma clase o ya de distinto

jénero i en que, por consiguiente, se nota una inte-

rrupción o un cambio del movimiento rítmico. Agre-
gándose, por ejemplo, a una serie de pies dactilicos

otra de pies trocaicos, se forma aquella especie de «verso

compuesto», en cuyo principio domina el ritmo dacti-

lico que poco a poco se pierde en el ritmo trocaico. A
estos versos dactílico-trocáicos se les dá con especialidad

el nombre de «versos logaédicos» (versus logaoedíci),

palabra griega compuesta de lógos «discurso», i aoidé

«canto»

.

3.° Los «versos logaédicos» así como todos los de-

mas «versos compuestos» tienen un movimiento rítmico

mas artificial que los «versos simples» ; hacen, de con-

siguiente, también una impresión mas viva i profunda

que éstos; i son, por esto, de mucho uso en las compo-
siciones líricas.

4.° En los «versos logaédicos» son sumamente esca-

sas las contracciones dedos sílabas breves en una larga,

así como también la disolución de una larga en dos

breves; al contrario, se procura siempre emplear los

pies puros sea dáctilos o sea troqueos. Solo la sílaba

final del verso se considera como común,
5.° A los «versos logaédicos» pertenece el «Aristo-

fanéo» o «Aristofánico» (versus Aristophaneus, Aristo-

phanius o Aristophanícus)
, que consta de un dáctilo i de

una dipodía trocaica, como:
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Lydiá,\dzc per omnes.\ (77.)

Témperét\óré frénís.\ (H.)

Se mide también como «coriámbico dímetro cataléc-
tico» , según lo expuesto en la páj. 419 :

i i

Lyd*a d'ic \\per ómnss.\

6.° No difiere del «Aristofanéo» el verso logaédico
que hace parte de la estrofa alcáica i se llama especial-
mente «decasílabo Alcaico» (venus Alcáícus decasylla-
bus] (i), sino por tener un dáctilo mas:

i i i

Néc viñ-\dés metü-\unt colübrás.\ (H.)
i i i

,

Post equi-\tém sedeí\á(rá cwá.\ (H.)

7.° Ha i también «versos logaédicos» precedidos de
una «básis»; pero en el número de ellos se pone sin

fundamento no solo el «Ferecratéo» sino también el

«Glicónico», que por las razones arriba expuestas per-

tenecen mas bien a la misma clase de «versos coriám-

bicos» , de que son los tAsclepiadéos»: véanse páj. 420
etc. También se debe mencionar aquí un verso que por
su carácter tan alegre era mui usado entre los poetas

antiguos, tanto griegos como latinos, i es al que se da
el nombre de «Falecéo o Falecío hendecasílabo» (venus

hendecasyllabus Phalaeceus o Phalaecíus), nombre que
trae del poeta griego Faleco (Phalaecus), quien no lo

inventó, sino que solo lo empleó mucho.
8.° El «Falecéo» forma parte de ciertas estrofas que

usaba Boetio, i con mas frecuencia se emplea como

(1) Así lo llaman todos los métricos ¡ gramáticos, tanto

griegos como lat ¡nos, menos uno solo, quien le dá el nombre
de «verso logaédico Arquebulío»; pero ninguno de ellos lo

llama «Pindárico», i con mucha razón; pues Píndaro no emplea
nunca este verso eu sus odas.
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verso constitutivo de composiciones de diversos poe-

tas latinos, p. ej., de CatuLo qtie compuso 40 poesías

distintas en «Falecéos», de Stacio i de Marcial, quienes

los empleaban mucho, de Ausonio, Merobaúdes, Sidonio

Apolináris i Prudencio. Consérvanse así mismo compo-
siciones escritas en «Falecéos» de Varro, Mecenas

Petronio, Terenciano Mauro i varios otros
;
pero Horacio

no hacia uso jamas de este verso.

9.° Consta el «verso Falecéo» de un dáctilo i de tres

troqueos consecutivos a mas de la básis, en la cual se

emplea jeneralmente el espondeo. Solo Catulo admite

también en la básis el troqueo i el yambo, i así mismo
Terenciano el troqueo i Ausonio el yambo. La final del

verso es indiferente. El modelo del «Falecéo», pues, es

éste:

.\ .".
fl[
í v ü \ l o i u ¿L o L

.

Ejemplos:

iii ii i

yiflá-Umws mea\LésUa átque ámémüs.\ (Cat.J
i i i ii i

Vénl-\\stme do-\mum dd lüos pena tes,
{ii i ti i

FreLtres-\\que üwni-\mós ánumque mdtrém?\ (Cal.)
i i i i ii

Qubi dó-\\nó lépi-\düm novum UbUlüm,\iii iii
krí~\\dd módo\pümice éxpolzíüm?\ (CatJ

i i i ii i

Míni-\st€r vétü-\ñ püér Fdlemz,\iii i i i

Inger\\mi calí~\cés amáridrés.\ (Cat. XXVII, 1-2.)

En este último verso se lee también ¿ngere en vez de

inger, forma abreviada del imperativo, que se prefiere

por no ser admisible el dáctilo en la básis.

10.° En el «Falecéo» como en los «versos logaédi-

cos» de toda clase, según lo expuesto anteriormente,

es necesario emplear siempre puros dáctilos o respecti-
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vamente troqueos. Cuando se admitiesen cualesquiera

sustituciones en ellos, se alteraría su carácter particular

de una manera sensible. Parece queCatulo no se hubiera

apercibido de esto, al componer en treinta i dos «Fa-

lecéos» una poesía (LV), en que aventuró la contracción

de las dos breves del dáctilo en una larga en trece

versos distintos, perdiendo éstos así mucho de su ele-

gancia. Tal contracción sin igual, evitaron todos los

poetas antiguos, tanto griegos como romanos (1).

Ejemplos

:

iii i i i

Orá-\\mí*s, sl\fdrt'e non moléstam ést.\ (Cat. ZT, 1.)

ii i i i i

Fémél-]\lás 6-\mnes, ámzcé, prendí,

[

ii i ii i

Qms vól-\\tü \l-\dl támén se reno.
|
(ibid. 7-8.)

1 1 .° Suele tener el «Falecéo» una cesura principal

que recae en la sexta sílaba del verso o sea en la larga

del primero de los pies troqueos, como :

Ét tri-\\stes ám-\ml \\
levaré cürás.\ (Cat. //, 10.)iii iii

Lügé-\\te, 5 Vene-\ves ||
Cúpídinésqué,\ii i iii '

Ét quan-\\tum ést hdmi-\nñm \\
venústíórüm.\iii i i t

Passér\\mórtüüs\ésl \\
meáe püellae,\

i i i i i i
,

Pássér, \\déficz-\'dQ \\
meáe püellae,]

Quém plüs\\Hla ócü-\\ís \\
süís ámábát.} (Cat, III, 1-5.)

i i i i ii
Qul nünc\\it per í-|tér ||

tenlbricosüm,]

Jllüc,\\ünde né-\gánt\\ rediré quémquam.\ (ibid. 11-10.)

(1) En el siguiente verso de Stacio:

Lárgzs\\grátüi-\tüm cápit rápínzs.\ (Silv. I. 6,16.)

no hai tal contracción, siendo breve la i de gratuitus i no ha-

ciendo de común, como la de fortuítus ; por esto no se debe

medir grátuítum, aplicando la sinalefa,
^
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Pero muchas veces se la descuida, particularmente en

Catulo, como:
i i i ii ^ i

Visám\\te mc<>lü-\mem, áudlámque Iblrüm\iii i ti
Nárrün-]\tém loca,\fáctá, nátionés,\

i i i il r

Üt mós\\est tüüs;\ádpUcansque cóllüm,\
ii i i ii

Jücun-\\dum 5s dcu-\ló$que suávwbor.\ (Üat. IX, 6-9

J

12.° Parece haber usado Catulo también el «Falecéo

hipérmetro o hipereatalecto» , como

! 1 í I II
Quáenám\\lé malá\mms,

||
mísélle Ravidé,\iii t i i

jLgit\\práecípi-\tem m \\ me os iámb5s?\

en la composición XLque viene escrita toda en «versos

Falecéos» regulares, menos el primero que acaba de

citarse. Terminando éste por vocal i principiando por

otra el verso siguiente, hai que aplicar indudablemente

la elisión.

§ XXII.— Versos dactilicos compuestos.

1 .° De los «versos compuestos»
,
jeneralmente hablan-

do, hai dos clases, una que comprende los que constan

de diferentes series de pies de un mismo jénero, i otra a

que pertenecen los que se componen de dos o mas series

de pies que no son de la misma especie. Tratando con

especialidad de los «versos dactilicos compuestos», es

claro que se dividen también en dos grupos distintos;

pues los unos se componen de dos series de pies del

mismo jénero., es decir, dáctilos, i los otros se forman

de una serie de dáctilos precedida o seguida de otra de

pies que no son dáctilos.

2.° La serie de dáctilos, que entra en el «verso dac-

tilico compuesto», puede ser mas o menos larga o cons-

tar de dos i mas dáctilos; ademas puede venir terminada
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ya por la ársis o primera sílaba larga de un dáctilo;
como: i o o I; i o u lool; iuuUu luul'
o ya por la primera sílaba de la tesis o sea la pril
mera de las dos breves del dáctilo,, como : i u u I 0;
.L o u lu u 1 u; etc.

3.° De los «versos logaédicos», que no admiten sus-
titución del dáctilo, las varias clases de «versos dacti-
licos compuestos» difieren particularmente en ser sus-
ceptibles de la expresada sustitución; pues en ellos

vienen con frecuencia los dáctilos reemplazados por
espondeos.

4.° El «verso dactilico compuesto» mas usado es el

«elejíaco pentámetro» , que se ha formado repitiéndose

Ja primera parte del heroico hexámetro terminada por
la pentemímeres, i que, de consiguiente, es la com-
binación de dos «trímetros dactilicos catalécticos en una
sílaba», según lo expuesto en el § X. páj. 388.

5.° A la misma clase de «versos dactilicos compues-
tos» pertenece el que usaba Boetio (I, 2) i que se com-
pone de un trímetro dactilico cataléctico en una sílaba,

i de un di metro dactilico cataléctico en dos sílabas, con

la particularidad de ser susceptibles de sustitución solo

los dáctilos del trímetro, pero no el dáctilo del dímetro,

según se vé en éstos

:

Héu qu(im\praecipí-\li
\\ mérsd pro-\fündÓ\

i i iii
Mens h'ebel

t
\ét prdpri-\á

\\
lüc'e ré-\licta>.\ (Boeíh.)

La sílaba final de este verso es común, según la regla

jeneral. Se parece mucho al elejíaco pentámetro, parti-

cularmente por observarse siempre en él exactamente^

la misma cesura principal que en éste, i por no admitirse

el espondeo en el segundo hemistiquio.

6.° Figuran entre los «versos dactilicos compuestos»

todos los que se pueden llamar «trocáico-dactílicos»,

esto es, que principian por una serie de troqueos, a la
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cual se agrega otra de dáctilos. Así forma parte de una
estrofa de Boetio (IV, 5) un «verso trocáico-dactílico»,

que se encuentra también algunas veces en Séneca i que
consta de un trocaico monómetro hipercatalecto o sea

dipodía trocaica mas una sílaba larga, i de un dactilico

dímetro cataléctico en dos sílabas. La serie trocaica

viene siempre separada de la serie dactilica por una

cesura principal, como:

i iii
Quásque déspé-\cídt \\

ver ticé \sum?n5.\ (Senec. Oedip. v.

En lugar del segundo troqueo admite Boetio una que
otra vez al dáctilo, tomando así el verso esta forma:

i.i/-^|i||iuo|iü|.

7.° Déla referida estrofa de Boetio hace parte otro

«verso trocáico-dactílico» enteramente lo mismo que
el anterior, a no ser que traiga una «anacrúsis» . Úsase

este término en la métrica para expresar una o dos

sílabas que hacen de introductoras de algún verso mas
o menos largo i que han de estar siempre de tesis i

nunca de ársis, como sucede en la básis. Empléanse je-

neralmente en la «anacrúsis» ya una o dos breves o

ya una larga, contándose siempre por separado como
sílaba o sílabas que sobran al principio del verso. Así

resulta la forma de este verso, que se expresa:

u
|
I o - «o

| i ||
i uu

I
i u

I
.

8.° Hai otro «verso trocáico-dactílico con la ana-
crúsis» , conocido bajo el nombre de «verso yambélego»
(versus iambelegus), en que se tienen escritas compo-
siciones de Luxorio. Se compone, a mas de la anacrú-

sis, de una dipodía trocaica i de un dactilico trímetro

cataléctico en una sílaba. Luxorio emplea siempre una

sílaba larga en la anacrúsis ; no se permite nunca la
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disolución de las largas de los troqueos en breves, ni

la contracción de las breves de los dáctilos en largas, i

observa escrupulosamente la cesura que separa la serie

de los troqueos de la de los dáctilos»

9.° La combinación de un dactilico trímetro cataléc-

tico en dos sílabas* i de un verso itifálico o seafcripodía

trocaica (véase páj. 404), precedida de una anací úsis,

se llama «verso prosodíaco hiporquemático» (metrum

prosodiacum hyporchematícum) . No nos quedan compo-
siciones latinas escritas en versos dactílico-trocáicos de

esta clase, a no ser unos cuantos de Terenciano Mauro

(*. 4 842-4848), quien emplea siempre en la anacrúsis

o una sílaba larga o dos breves i no descuida nunca la

cesura principal que separa el hemistiquio dactilico del

itifálico. La forma del «verso prosodíaco hiporquemá-

tico» es ésta

:

uu
I
loo

I
I uu

I
lü

i)
iüiülú

I
.

10.° Finalmente hai que mencionar una clase de

«versos dactilicos compuestos», oue se llama «verso

Calabrio o Falisco» (versus Caichi ms o Phaliscus o

bien Faliscus). Es un «verso dactílico-yámbico» ; pues

consta de tres dáctilos i un yambo. Lo emplearon

Septimio Sereno, Terenciano Mauro (v. 1992-2000) i

Boelio (111, 1), que no admiten nunca susticiones de

los dáctilos i observan casi siempre la cesura que coin-

cide con las ársis del tercer dáctilo, como

:

i t »
l

Qwndó flá-\géllájü-\gás, \\
ita\jügá>\

YtltS eí\\Llmüs ü^\ti
||
simül\eánt.\

Ndm ntsi\sínt páñ-\büs
\\
früti-\cíbüs,\

t ii *
»

Ümbránc-\wl ttnl-\rás ||
ámi-\n¿ás.\(Seplim. SerenJ
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§ XXIII. Versos logaédicos compuestos.

1
.° Entre los diversos logaédicos compuestos hai al-

gunos mui interesantes que se encuentran con bastante

frecuencia en las poesías latinas. Uno, que se usaba mui

poco, es el que consta de una dipodía trocaica i de un

verso logaédico i tiene esta forma :

i U -Ü j iou lu-
I ,

como se vé en el verso siguiente:

i i i
Lucidúm cóe-\ll decüs, huc ádés\

Vófis, etc. (Sénec. Oedip.v. 405.)

2.° Es sumamente usado el verso logaédico com-
puesto, que consta de una dipodía trocaica i del verso

logaédico que se llama Aristofanéo i de que se ha tra-

tado (páj. 438). Por haberlo inventado i empleado mucho
la famosa poetisa griega Safo, se le dio el nombre de
«verso Sáfico hendecasílabo» (versus Sapphkus hende-

casyllcibus) .

3.° Este verso lindísimo hace parte de la mui cono-

cida estrofa Sáfica, tan usada en las poesías líricas de

los Romanos, i así mismo de una de las que son pecu-

liares de Boetio (II, 3). Desconociendo su carácter pu-

ramente lírico, lo empleaban mucho Séneca en los coros

de sus trajedias, Boetio i Luxorio en composiciones

distintas, no tan solo como verso entremetido en ver-

sos de otra clase, sino como único verso constitutivo

de que formaban largos trozos que constan todos sola-

mente de «Sáficos hendecasílabos» consecutivos hasta

cincuenta. A ninguno de los poetas griegos la delicadeza

i el tino que les caracteriza, hizo cometer una falta tan

grave al buen gusto, ni siquiera en la época de la

decadencia consumada de su literatura.
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4.° La forma orijinal, pues, del «verso Sáfico hern
decasílabo» es ésta:

¿u-u |i uu I u - ü
I

.

Considerándose como común la cuarta sílaba de la di-

podía trocaica, los Griegos empleaban mui a menudo
un espondeo en lugar del segundo troqueo, i esta prác-

tica se j enera I izó entre los Romanos, de suerte que en

Horacio así como en los demás poetas lalinos, los «Sán-

eos hendecasílabos» principian siempre por un epitri-

to 2.°, i no por un dilroquéo; únicamente en Catulo se

hallan tres versos de esta clase que comienzan por el

ditroquéo. Ejemplos:

1 i i

íntégSrví-|f¿£ scUérisque pürü$.\ (H.)
i i i

Píndárüm q\}\5-\quzs stüdet áemülári.\ {H.J
- l

l

Áudíét cl-\vés acüisse férrüm.\ (II.)

i i . • i

Vívítür pár-|uo bén&, cur patermm\
X I i

Splendct ín men-|s¿ i'enül sñlmüm.\ (H.)
i * i

lile mí pár|essé déó vidétür,]

lile, sí iixs\est, superare divós.[ (Cat. LI, 1-21.)

Sea Sacas $'d-\(jlt
tíf¿rosque Párthós.] (Cat. XI, 6.)

Pauca nüntí-|á/e meáe püélláe.] (ibid. v. 15.)

Ótíüm,Cá-|/ú//tí tibí móléstimest.l (Cat. LI, 13.;

5.° La gran variedad de cesuras de que los Griegos

se valían en este verso, va disminuyéndose conside-

pablemente en Catulo, i en Horacio se reduce aun solo

a dos clases, a saber, la que es la mas común i que re-

cae en la primera sílaba del verso logaédico o sea en la

ársis del dáctilo, i la menos usada que coincide con la

segunda sílaba del logaédico osea con la primera breve
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de la tesis del dáctilo* De consiguiente, en Horacio está

ordinariamente en la cesura la quinta sílaba de todo el

«verso Sálico hendecasílabo», i algunas veces la sexta;

pues entre 615 versos Sáíi eos del referido poeta se en-
cuentra esta última en la cesura solo en 50 (1), Los otros

poetas latinos, como Stacio, Ausonio, Rufino, Boetío,

Luxorio, Prudencio, Sidonio Ápolínáris, Fortunaciano i

el mismo Séneca, adoptaron solo la cesura que prevalece

en Horacio i que recae en la quinta sílaba del «Sá6co».

Ejemplos:

I i 1

Áut %n «m&ró-isls
||
H'elícdnís órls,\

i * f

Aut tupir Pm-\ do || gefrdove w HáemóA (Hor Od. 1. 12,

5-6.)

i i. .... i

Gentis toiá-lnae
||
páfir atque cüstos.\ (ibid. v. 49.)

i i i

Phóele szlvá-\rumq\xé
\\
poténsDiáná.\ (Hor. Carm. sec. 1.)

i XI
Ó Vems re-\gíña.

\\
Cnídi Páphiqw.\ (Hor. Od. L 30,1.)tii

Ómnia háec,
||
qwe-\cunqw férét vólmtá$\

I x t

CóelHüm,
II
tensare &mül pardfi<\ (Cat. XI, 13-14.)

6.° Son mui escasos los «versos Sáficos» en que se

encuentra en vez de una sílaba larga una breve al prin-

cipio del dáctilo o sea en la quinta de todo el verso, la

cual se hace entonces larga por recaer en ella la cesura

i por estar en la ársis. Un ejemplo presenta Horacio í

otro Ausonio (Eph. I, 1 1), como:

lile terra-\rum ||
mihi praeter omnes\

i i i ^ í

Ángütüs rz-| dét,
||
ubi non H%metto\

Mella decedunt, etc. [Hor.Od. II. 6, 14,;

(t) Principalmente en su Carmen Seculare ¡ en fas odas sáfi-

eas del libro IV emplea Horacio Ja cesura que recae en Ja sexla

sílaba del «verso Sálico hendecasílabo».
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En Ausonio (Prof . 8 , 9) sucede lo mismo respecto a

la tercera sílaba del verso o sea la segunda larga que

se halla eu la dipodía trocaica coa que principia,

7.° Raras veces se permite Horacio la elisión de la

sílaba final, cuando la cesura coincide con ella, por

ejemplo

:

i ii
Úd'eni cü-\rare

||
et ámárá lento.

\
(Hor. Od. II. 16,26.)

Imbrium dí-\viníi
||
dvís zmmmentüm.\ (ibid. III. 27, 10.)

i ii
Türpé cówimes- 1 sum, m \ v^tiis caréntiémÁ [ibid: III.

2,7, 39.)

8.° Cuando la cesura recae en una palabra monosíla-

ba, ésta debe ser precedida de otra monosílaba, regla

qué se observa también respecto de la cesura en el¡

heroico hexámetro. Ejemplos:

Iliae dum|se || nimium quaerenti.\ (Hor. Od. I. 2, 17.)

Laudibus, qui|res || hominum ac deorum.\ (ibid. I. 12, 14.)

Etminax, d¡|sic ||
voluere, ponto.

|
(ibid.v. 31.)

Neglegens ne|qua
||
populus laborel.\ (ibid. III. S, 25.)

Ule, si ías|est ||
superare divos.\ (Cat. X/,2.)

Linqueret quumljam |¡
nemus omne fuho.\

(Senec. Agamemn. v. 849.)

En un verso de Horacio recae la cesura en medio de

una palabra compuesta; es éste:

Quam Jocus cir-|cum- ||
volate/ Cupido.] (Od. I. 2, 34.);

pero es mejor separar la preposición del verbo i escri-

bir: Quam Jocus circum volat etc.

9.° En los «versos Sálicos hendecasílabos» de Séneca

es notable la falta de buen gusto no solo por el abuso

que hace de ellos, empleándolos consecutivamente en un

número tan crecido, sino también por las licencias

57
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excesivas que se permite en su formación, aplicando

las síncopes, sinéresis i diéresis mas estrañas, i no usa-

das por lo menos en esta clase de poesía, unas en pos

de las otras. Tal cosa ha producido en varios sabios el

error de opinar porque tales versos no son del jénero

de los «Sáficos hendecasílabos», sino de otro. EjempLos:

i i i

Quaeque ad ¿fespér-|jas \\jaat ora metas,\
i i i

5t qua ferven-[ti ||
sübíécta Cancro est r

\

i ti
Si qua Parrhas-ljae

||
glacialu ursae.

\
(Senec. ffippol.

v. 287-289.)
i i i

Sumere mnü-|m'ras
||
solitum figuras.

\
(id. Med. v. 637.)

I i i

Mittat et do-\net
||
Guicunque terrae.\ (id. Troad. v. 856.)

Estos versos i muchos otros de igual naturaleza deben
ser sin disputa «Sáficos heodecasílabos» (1); pero de
seguro que Safo, la autora de la famosa oda dirijida a

Afrodíte, no los reconocería como tales.

10.° Otro verso mui importante que pertenece a la

clase de «logaédicos compuestos» es al que se da el

nombre de «Alcáico hendecasílabo» (versus Alcakus
hendecasyllabus), que trae su oríjen del ilustre poeta

lírico griego Alcéo. Forma parte de la estrofa Alcáica,

tan usada en las odas de Horacio, en una de Stacio i en
otra de un poeta anónimo, hallándose también interca-

lado entre versos de otra especie en la trajedia de Sé-

neca titulada «Édipo» (2). De «Alcáicos hendecasílabos»

(1) Para probar estav aserción bastará citar unos cuantos
ejemplos mas, sacados todos de versos «Sáficos hendecasílabos»

que se encuentran en las trajedias de Séneca, como Arcádjum
(Oedip. v. 476.), jaceat (Troad. v. 1055.), an ferax vkrp (¡bid.

v. 840.), Trbíae ruinis (¡bid. v. 828.), Trbiae atque Achivis,

(¡bid. v. 857).

(2) Senec. Oedip. v. 710, 714 i 721.
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seguidos formaron composiciones enteras Claudiano

(Fescenn, I.) i Alano, poeta del siglo XII.

11.° El «Alcáico hendecasílabo» es la combinación

de una di podía trocaica i de un verso logaédico, pre-

cedida de una anacrúsis. Por considerarse ordinaria-

mente la sílaba final de esa dipodía como indiferente o

común, los poetas latinos empleaban siempre una larga, i

Jo mismo hacían comunmente en la anacrúsis, como
demuestra el modelo siguiente

:

Por esto en las composiciones latinas se hallan casi

siempre largas las sílabas primera i quinta del «Alcáico

hendecasílabo» ,
por ejemplo :

i i i

Dhl-\ce et d'ecórum ést\pro patria morí A (ff.)

i i ~ i

Dis-\sólvé frígí\s,\l¿gná süper focó\
i i i

Lsir-\gé repómns,\átque benigniüs.\ (H, Od. I. 9, 5-8.)
i i i

fi-\dés üt ált'd\stét nive cñndídüm\

Só-\rácte, néc j'dm\süstznednt ónüs.\ (ibid. v. 4-2.)

Á-\mice Valg\\stát gláciés mérs.\ (H. Od, II. 9,5.)

Tü-\mültüósñm\sbllícMát máre.\ (H, Od. III. 1,26.)

i * l

És/|é/ fñqiientl\vóx hdbilis foró,\

Vé-\nale sed nón\éldquiüm ííbi.\(Stat. Silv. IV. 5, 49-50.)

12. Horacio, según se vé, admite las breves en la

anacrúsis, pero no Stacio. El mismo Horacio usaba tam-

bién la breve en la última sílaba de la dipodía trocaica

o sea en la quinta del verso, pero de manera que por la

ársis en que está, i por la cesura que coincide, obtiene

el valor de una larga, como en éste:

8tl*¡n perifel \\
ítnmHerábilk] (Horacio Od. III. 5,17.)
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Pues los «versos Alcáicoshendecasílabos» tienen siempre
una cesura principal que recae en la quinta sílaba, se-

parando así del verso logaédico la uipodía trocaica,

como:

i i w i

Ic-\ci bedtís
|J
nünc Arabum indicié

s\
i i i

Gñ-\z2s et ácrém
||
mzlífiám pdrás.

\
(Hor. Od. I. 29, 1-2.)

I - * i

Par-\cus déowm
[\ cultor et infrequénsA (Hor. Od. [.

34,1.)
i t i

Pár~\vi beátüs
\\
rürls honoríbüs.l (Stat. Silv. IV. 5,1.)

Jám\trux cid ¿retos
\\
Párrhásiás hiéms.\ (ibid. v. 5.)

13.° Algunas veces concurre la elisión con la cesura,

como

:

i i _i

3Jen-\tém sacirdólum
||
íncola Pythzüs.\ (Hor. Od. /.

16,6.)

Ar-\ménta, non áurum
\\
áutebür Indicüm.\ (ibid. I. 31,6.)

Qud\Styx et invm
II
hórrida Táenañ.\(ibid. I. 34,10.)

i ii
An-

1

rum zrrépértum ét
||
slc niílíus sitüm.\ (ibid. III.

3,49.)

Pero raras veces tal elisión viene acompañada por la

sinéresis o síncope, como sucede en estos versos:

i ii
Vós[lene cónsi\]um \\ ét dátis et dátó.\ (HorOd. III. 4,41.)

i ii
Hínc\dmn¿ prznci^jnm,

\\
húc refer exitüm.\ (ibid. 6,6.)

14.° En tres versos Horacio hace recaer la cesura en

la llamada «comisura» de palabras compuestas; son los

siguientes:

i ii
Ü-\trumqne nóstrum ín-||credibili modó.\ [Hor. Od» II.

17/21.)
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M-\tekic n?fás dé- \\prómeré Cdecübüm.\ (ibid, I. 37,5.)

Hózale árátrum ex-
||
ércitüs ms6Bns.\ (ibid. 7.16, Slf.)

En otros dos que siguen, descuida completamente la
cesura;

1 i t

Spé-\ctándüs in cér-[táraíné Martió.\(Hor. Od.IV. U,17.)

J/cn-|/em^elymphá-|lám Már^d acó.
\ (ibid. I. 37,14.)

15.° Guando es monosílaba la palabra en que recae
la cesura, en Horacio lo es jeneralmente también ta

palabra que le precede, como:

» ti
Se-\oürüs % O quáe

||
fbnlibüs lnlégrls.\ (Hor. Od. I. 26,6.)

i i i

D'd-\mn5sá quid non || ímmínüit di§s?\ (ibid. III. 6,15.)
i i i

Má-\turá virgo ét
||
fingitür arfibmA (ibid, v. 22

)
i ii

Sd-\rácíe, néc jám
||
süslínédnt Ónü$.\ (ibid. I. 9,2.)

Sin embargo, de esta regla hai muchas excepciones,
por ejemplo:

An-|cílíórum ét || nómhiis el togáe.\ (Hor, Od. III. 5,10.)ii'i
/Zoclcávérát méns

||
prdvida RegüU.l (ibid. v. 13.)

i i t

Quid\<\vbéñs> 6
||
Boma N^rónibüs.\ (ibid. IV. 4,37»)

§ XXIV.— Versos Priapéos*

1.° El «verso Priapeo» (versus PriapSus), llamado

así, porque con versos de este metro se celebraba de

ordinario al dios Priápo (Priápus), pertenece también

al jénero de versos compuestos; pues es la combinación

de dos versos, es decir, de un Glicónico i de un Fere-
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cratéo. De consiguiente, las reglas establecidas para

estos dos versos (véanse las páj, 420-424) son apli-

cables igualmente al «Priapéo». Los poetas latinos hi-

cieron uso del «Priapéo» como único verso constitutivo

de composiciones poéticas, como Catulo, Mecenas i les

autores de las tituladas «Priapéas» ; se encuentra aun

intercalado entre versos de otra especie en Terenciano

Mauro.
2.° El «Priapéo» tomaba varias formas eatre los

Griegos, mas los Romanos parecen haber cultivado no

masque una sola, en que se observa estrictamente la

cesura principal que separa al Glicónico del Ferecra-

téo. Es ésta:

.'.,». ||Luu-|uJ
[| .'. !. ||I üo -|»l

!

.

3.° Por principiar con una básis cada uno de los versos

de que consta el «Priapéo» , tanto el Glicónico como er

Ferecratéo, es concluyente, que el primero debe tener

dos básis, que vienen marcadas en el modelo que pre-

cede. En cada una de ellas se admiten indistintamente

el espondeo, troqueo i yambo; pero hai duda de si en

ellas se admitian también el dáctilo i el pirriquio.

Ejemplos

:

lpse,|lw sit, utrúm s*t, án ||
non sítJhc/ quoque néscitA

(Cat. XVII 22.)ii i i iii
Quéndám \\municípem meüm\\ dé tü-||ó voló ponte]jii i i i i

lvé\\práecipUem m lülüm,
||
per Ql&-\\pulqw pedésque.[

(ibid. v. 8-9.)
> i i i l 1

1

1

Páupé-||ns t&gürí páter
||

filí-|| üsqué cólónz.\ (Cat.

XIX, 6.)
i i i_ i i i i

yici-\l¡iu$ própe dives gst, || ü^\é-\líjensque Priápús.\

(ibid. v. 20.)
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Quercüs||árr<75, rñí/tc»
|| confor-\\mtasecürz.\(ibid.v. 3.)

1 l

, L i iii
Prínií-¡|/ws íenérá viréns

|| splca||móte arista.
\
(Priap.

86,11,)
i I * I I I I

Ipse elé-l|/mrc sonws indica t, \\ ésse hóc||toto áptüm.\
(Terencian. Maur. v. $¡725.)iii i i i ,

'

Dislla-llífii* patítür pides,
[|
sonüs||ér^íí S«rem.| fíiídf!

v, 2771.)

4.° En alguno? versos de Catulo coincide la elisión

con la cesura; son los siguientes :

i_ i i i i i i

JSe sü-\\pinüs edt, caique
||
In pá-\\ludé recúmbát.\

(Cat. XVII, 4.)'

i t i i i i i^

Si pd-\\té stol'dínn repenie
||
exci-\\tare velérnüm.] (ibid.

v, 24.)ii i i i i i

Ptrré-\\am ¡*/ sói-ám ténáol
\\
ín vo-\\rágíne mülá.\ (ibid.

v. 26.)

5.° En la final del primer hemistiquio de un solo

apriapeo*, Gatulose permite una sílaba breve, como si

fuese la final de un simple Glicónico:

iii i i i i

Níilr¿-\\o¿ máyís 11 magís,
||
üt be-[\dtá quótdnnls.\ (Cat.

XIX, 4.)

Lo mismo hace Terenciano, concluyendo el primer

hemistiquio del verso antes citado con la palabra indicat.

§ XXV.— Versos coriámbicos compuestos.

1.° El «coriámbico tetrámetro cataléctico» de que se

ha tratado (páj. 4

1

9), forma parte de la estrofa Sálica ma-

yor en las poesías griegas. Pero Horacio, al emplearlo

en la misma estrofa, lo transformó, cambiando el primer

coriambo por una dipodía trocaica, de manera que este
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verso orijinalmente simple ha llegado a ser compuesto

en la poesía latina, i como tal se le llama ahora jene-

raímente «Sáfico mayor».
2.° En Horacio se compone

, pues, el «Sáfico mayor»
de una dipodía trocaica i de un coriámbico trímetro,ca-

taléctico. Este último es del jénero de versos coriámbicos

mezclados, por sustituirse ordinariamente al último de
sus pies una dipodía yámbica, cuya última sílaba como
final del verso puede ser breve o larga ,

3.° Considerándose común la última sílaba de cada

dipodía trocaica, Horacio suele hacerla siempre larga,

con motivo de evitar la monotonía que produce una lar-

ga serie de coriambos. La cesura principal que carac-

teriza al «Sáfico menor» i que recae siempre en la quinta

sílaba, se ha adoptado también para el «Sáfico mayor» ;

a mas de ésta, se emplea otra que coincide siempre con

el fin del primer coriambo, en conformidad con la prác-

tica de Horacio, expuesta en el § XVII, 3. páj. 418. De
esta manera se ha formado el siguiente modelo del «Sá-

fico mayor» :

i o - - ( i.
ij u ü - a l *> o -

J
o ¿ 5 | .

Ejemplos

:

1
«• ' i *

Té deós ó-|ró,
||
Subárin \\

cur prdpérés\ámánd5.\ (Flor.

Od. /.8,2.)
i t ti
Oderit cám-\pum,

\\
pálíéns H pulvérls át-\qué $olls*\ (ibid.

v. 4.)ii ii
Cür tímel fla-\vüm \\

Tlblrzm
|| tángéré? Cür\ólivüm?\(ibid.

v. 8.)
i i i i

íiliüm íP-| cúnt [| Th&fidís \\
$ub lácñmó^\ s* Trójáe.\

(ibid. t. i 4.)
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§ XXVI.— Versos asinartetos.

•1.° Los llamarlos «versos asinartetos» fversus asyn-
artéti) son también una especie de '(versos compues-
tos», por cuanto constan de dos versos o series de pies
consecutivos. Pero por haberse verificado su composi-
ción de una manera mas o menos imperfecta i por estar,
de consiguiente, mui flojo su enlace, no se igualan a
los versos realmente compuestos de que se ha tratado

en los capítulos anteriores. Por este motivo se les llama
«asinartetos», esto es, tjue no están bien vinculados
ligados, o mas bien se diría en Gastellano «incoheren-

tes» .

2.° Esta falta de composición perfecta o esta flojedad

de unión se manifiesta con especialidad al admitirse

el hiato entre los dos versos de que se forma un «asi-

nartcto», asi como al considerarse la última sílaba del

primero de los dos versos como indiferente o común i

al emplearse en ella indistintamente una larga o breve»
3.° El poeta griego Arquíloco [Archilóchus), de que

se hizo mención en lo anterior, es al que se debe la

invención de esta especie de versos
;
pues él fué el

primero quien formó varias clases de verso, reuniebdo

dos series de pies de ritmo distinto.

4.° De ios «versos asinartetos» los mas notables que
se usaban en las poesías latinas, son los tres siguientes:

01 «Arquiloquío itifálico», el «Arquiloquío encomioló-

jico» i la iaVersión de este último.

5.° El «Arquiloquío itifálico» [versus Árchilozhhis

iihijphall'cus), al que ahora se dá jeneralmente el nom-
bre de «Arquiloquío mayor» , se compone de un dactilico

tetrámetro acatalecto, llamado también «Alcmanio» (I),

(I) El dactilico tetrámetro acatalecto toma e) nombre de

«verso Alemania» [ceraus Akmatúus) de Aloman, célebre poeta

lírico griego.
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> tic un verso itiíYilico. Fornn parte de la estrofa que se

llama «Arquíloquía cuarta o ílifálíca» ; í Boetio lo usaba

así mismo como verso constitutivo de una composición

entera (V, 5).

ti.° Los poetas latinos, i mur particularmente Horacio,

cambian con frecuencia el espondeo por cada uno de
los tres primeros dáctilos de este verso ; pero el cuarto

pié ha de ser siempre un dáctilo puro. A mas se observa

estrictamente la cesura que es la pentemímeres, pues
recae sin variaiv en la ái sis del tercer dáctilo. Así re-

sulta el modelo que sigue :

í. Cíi |
¿ Cu

|
L\\Zl\ Luv\ Lu Lo Lü\ .

7.° El «verso ArquHoquío ilifálico o mayor» , tal como

se presenta en Horacio, deja de ser «asinarteto»
;

pues

este poeta no usa nunca una sílaba larga en vez de la

breve final del dactilico tetrámetro o Alcinanio; tanjpoco

se permite el hiato en la comisura (1) de éste i del itifá-

Jico, como demuestran los ejemplos que siguen

:

IVúnc decéñáut viri-ldi
|| mlí-\düm cdpvAXimpHire myr-

td.\ (Hor. Od. I. 4,9.)
3 1 I 1 I } l

Sófoítúr\ácrí$ Ai-|ém%rá-|/á vice\üéris et Fávdn¿.\ (ibid.

v. \.)
i i i i f i ^ i

A//ér-Inó tér-\rüm
\\
qwti-\únt pédé,\düm graves Cyclo-*

püm.\ (ibid. v. 7.)
i i i i i i *

PálUda\mors áe-|po
||
pü/-|sa¿ pedé\paupérwm tabernas.]

(ibid. v. 13.)

i » * i i i *

Ví/ae[swmm« bre-\vls \\
spém\nos vet&llmchoáré ¡ongdm.\

(ibid. v. 15,)

(i). El término «comisura», usado en la gramática para ex-

presar el punto de unión de dos palabras que entran en Ja com-
posición, se usa también en la métrica para indicar la parte de

un verso compuesto, en la cual se verifica la combinación de las

4os series de pies o de los dos versos simples de que consta.
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8 o El «verso Arquiloquío encomiolójico» (versm
eneamioíog ¿cus Arekilaekhu}, llamado también «elejiam-

1)0» (versus elegiambus), que hace parte de la estrofa a

que ahora se dá comunmente el nombre de «Arquilo-

qnía tercera» , consta de un dactilico trímetra braqui-

catalecto i de un dímetro yámbico. Siendo efectiva-

mente asinartcto, aun eu la misma poesía latina, este

verso no solamente es susceptible del cambio de Ja

última sílaba larga del dactilico trímetro por una breve,

sino permite también el lúato entre tal sílaba i la pri-

mera del yámbico dímetro. Considerándose, ademas,

común la primera sílaba de cada di podía yámbica, i lo

mismo la final del verso, el modelo del «Arquiloquío

encomiolójico o elejiambo» es éste

:

1 uo
I

I uu
I

¿
I
o 1 u -

I
u J. o »

I
.

9.° Parece (pie recae siempre la cesura en la última

sílaba del dactilico trímetro, i que los dos dáctilos no

pueden ser reemplazados por espondeos. Ejemplos:

i i i i *

Férvidi-\óre mé-\rd\\'ircdna pró-\mdrát locd.\{ffor. Epod.
11,11.)ii i f l

lnáchi-\d fúre-\rí\\\sihís hónó-\rem décüfit.\ (ibid. v. 6.)ii i * *

Árgúil\ét ldíe-\\X'\\petilüs z-\mó spírUüs.\ (ibid. v. 10.)

\inc'ere\molliti-\t\\dmor Lycl-\sci mi lenet.\ (ibid. v. 24.)

Jússüs áb-\\re dó-\müm\\[érébár m-\cértó pede.\ (ibid.

v. 20.)

Úmmáldürá, qul-\büs\{lümb¿s tt in-\fregi müs.\ (ibid
J *

v. 22.)

10.° Así mismo emplea Horacio en la estrofa que se

llama a Arquiloquía secunda», la inversión de! «Arqui-

loquío encomiolójico o elejiambo» , a la cual los mo-
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dernos suelen aplicar el nombre de «verso yamhélogo»

(vcrsus támbele gus). En este verso empieza el yámbico
dímetro, seguido del dactilico trímetro braquicatalecto.

Horacio fué el único poeta latino que empleó el «Arqui-

loquío encomiolójico o elejiambo» que es en realidad

«verso asinai teto» ; i también en esle verso, como en el

anterior, hizo uso de la sílaba común como final de la

primera parte del verso, admitiendo el hiato entre tal

sílaba i la inicial de la segunda parte. Siendo común
Ja primera sílaba de cada dipodía yámbica, según la

regla jeneral, el modelo de este «verso asinarteto» es el

que se expresa

:

¿ I u - \ üj 4 i* 14 ¡| ¿m l
'.¿ mm| k

J
.,

Ejemplos

:

i i • i i

Levaré dí-\r¿speclÓrá\\sollici-\tudini-\büs.\ (Flor. Epod.)

13,10.)
i tii i

Fmdünt Scaman-\dri flümmsi\\lubrlcüs\e t Simó-\ís.\ (ibid.

v. 14.)
_ i iii i

Invicte mór-\t(llzs ded\\ndté pü-[p.r The tí-\dé.\ (ibid. v. 12.)
i i ii i

Tü vina Tdr-\quato moue\lc5n$ü¡e\préssá me-¡5.\ (ibid.

v. 6.)

11.° En el hemistiquio dactilico se admiten solo dác-
tilos puros; por esto se aplica la diéresis en el verso

siguiente en que la palabra si/vae no forma un espondeo,

sino un anapesto:

i i i_ ii
Nívésque dé-\ducünt Jovém;\\nunc máré\nünc sllü-|¿£.j

(Ilor. Epod. 13,2.)

En sus«yambé!egos» Horacio separa siempre de la serie

dactilica el hemistiquio yámbico por medio de la cesura,

según se vé en Jos versos citados.
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§ XXVII.— Versos Saturnios.

4 .° No hai duda que en las poesías nacionales mas
antiguas délos Romanos haya dominado el acento i que
de la cuantidad de las vocales o del valor cuantitativo

de las sílabas apenas se haya hecho caso. Todos con-
vienen en que Ennio ha introducido primero los metros
griegos en la poesía latina, aplicando la prosodia fundada
en la cuantidad de las diferentes vocales i estableciendo

así reglas fijas de prosodia para el idioma latino. Como
hombre de talento superior i de conocimientos tan va-
riados i profundos, apreciado en sumo grado o mas bien

venerado por los mas distinguidos entre sus contemporá-

neos, ese erudito semigriego surtió mucho efecto; i lue-

go se verificó una revolución completa en la poesía

latina, abandonándose completamente el jénero antiguo

de verso latino nacional, llamado «Saturnio o Faunio»

(versus Saturníus o i-aimiusj, i sustituyéndose la cuan-

tidad a la acentuación.

2.° Es cierto que tal revolución no pasó de un golpe

a ser un hecho consumado: al contrario, el principio

antiguo combatió por algún tiempo al nuevo reformista.

Así es que en los fragmentos de los antiguos poetas tra-

peos i cómicos i aun en las mismas comedias que se

conservan i\o Planto i Terencio, se siguen al mismo

tiempo esos dos principios, el del acento i el déla cuan-

tidad, hasta que por los poetas posteriores, mas o menos

desde Lucrecio, fué adoptado únicamente este último.

Uícese que la «Odisea» de Livio Andronico, la «gue-

rra púnica» de Nevío i varias canciones populares de

que se conservan algunos fragmentos, estaban es-

critas en «versos Saturnios» . El último poeta latino que

hizo uso de versos de esta clase, parece haber sido

Varro.

3. ü Sin entrar en pormenores relativos al «verso

Saturnio» , parece conducente, sacar unos cuantos versos
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de esta especie, cuya autenticidad no es sospechosa;

pueshai muchos formados evidentemente por los mismos
gramáticos i métricos lalinos con el objeto de corroborar

sus aseveraciones respecto a este jénero de metro tan

intrincado. Son estos:iii i

D&búnt málüm 31¿téll¿[\l\
Táevw póéfáe.

Ferunt pule/iras crelerras,\\ áureas lepistas.

Jinmortales mor tales\[ si foret fas flere,

Flerent divae Camenae\\l\Taevium poeíam.
Novem Jovis concordes\\/Mae sórores.

Duello magno dirimendo,\\regibus subigendis.

Summas opesqui regum\\regias refregil.

Fundit, fugat, prosterml\\maximas legiones.

&.° A ia primera vista se dá a conocer en ellos la

combinación de dos series de pies consecutivos de dis-

tinto jénero, separadas la una de la otra por medio de una
cesura principal invariable; pues el primer hemistiquio

tiene ei carácter muí marcado de versos yámbicos, así

como en el segundo se manifiesta perfectamente el ritmo

trocaico. Se concibe, que, por prevalecer el acento

en las mas antiguas poesías latinas, según lo expuesto,

se encuentran en ambos hemistiquios del ©Saturnio» a

ií)as de las sustituciones ordinarias i licencias admitidas

en los versos yámbicos i trocaicos, aun varias otras que
se toleran solo en este verso. Admítense con especialidad

-en el «Saturnio» el espondeo, tríbraco, dáctilo i anapesto.

5.° Siendo el primer hemistiquio un yámbico dímetro

cataléctico, i el segundo un trocaico dímetro braquica-

talecto, el «Saturnio» ha deser necesariamente un verso

compuesto, i conespecialidad un verso yámbico-trocáico;

pero, por considerarse común la última sílaba del

dímetro yámbico, i por admitirse, de consiguiente, una
larga como final del primer hemistiquio, pertenece in-

dudablemente a los versos asinartetos.
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§ XXVllí.

—

De las varias especies de estrofas.

1.° Formándose los versos compuestos i asinartetos,
se dio un paso decidido hacia la formación de Jas «es-
trofas»

;
pues en diferentes clases de composiciones

poéticas, principalmente en tas potistas líricas, no se
emplean consecutivamente versos de un mismo jénero,
Fino se hace uso de la «estrofa» (stropka, palabra lo-
mada del Griego strophé que significa «vuelta»). La
«estrofa» es la combinación de dos o roas versos (versvs
en Latín o gtichoi en Griego) sean simples ya sean
compuestos; aun a tal combinación se aplica frecuen-
temente el término «metro» (metrum). A una parto
malquiera de un verso se dá el nombre de <*eolo»

feotón oh Griego, expresando «miembro»,) i muchas
de ellas se llaman «cola» (cola).

2.° l>e ahí una composición en verso, por ejemplo 1

una oda, toma el nombre de «monóstrofos» [mmostro-
phot), «dístrofos* dístrbphos), «trístrofos» (iristrophos)

,

•tetrástrofos» [MrñStrlphm) o «polístrofos» (pohjstro-

phos), expresando dos ideas distintas
;
pues significa o

una que se compone respectivamente de una, dos, tres,

cuatro*o Has estrofas, o ya una en que se emplean una,

dos, tres, eualro o mas especies diferentes de estrofas.

3.° Eh esta última acepción son «monóstrofos» todas

las odas de Horacio i demás composiciones líricas de los

poetas latinos; pues en ellas se repite siempre hasta el

fin la misma estrofa que se emplea al cabo. Ninguno efe

los poetas faunos se ha atrevido a componer odas «dís-

írofns», «tris tío los», «tetrástrofos» o «polístrofos», tales,

cuales se encuentran en Píndaro i otros poetas griegos.

í-. En la edad-medía se adoptó, no se sabe por

quién primero, la práctica estraña i del todo equivocada

de dividir las esliólas de las odas latinas, especialmente

las de las de Horacio, en «monocólos» (monóculos), «di-

culos» (dicólos), «tricólos» (tricólos), «tetracólos» {te-
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trucólos) i «policólos» (polycolos), segUn constan de
una misma especie, de dos, tres, cuatro o mas espe-

cies distintas de versos (1). Aun mas estraño es el

empleo (2) que, para indicar el número de versos de que
se compone una estrofa, se hace de los términos «mo-*

nóstrofos», «dístrofos», «trístrofos», «tetrástrofos» s en
vez de * monósticos » , «dísticos » , c trísticos » , « te-

trásticos» (monosflchos t
distkhos, trhfichos^ tetrasli-

chos), esto es, de uno, dos, tres, cuatro versos.

5 ° Las combinaciones de versos, en que a Uno mas
largo sigue otro mas hreve, se llaman «epodos» (epódi);

las en que uno mas breve precede a otro mas
largo, se llaman «proódos» (proódi), a9í como «me-
sódos» (mesddi) las en que viene intercalado uno mas
breve entre otros dos mas largos. Muchas veces se

aplica el término «epodo» o al verso mismo mas breve

que sigue a otro mas largo, o ya al que sirve de cláu-

sula de una estrofa.

6.° En los diálogos de las trajedias i comedias suce-

de con frecuencia, que se sigue el diálogo entre los

(1) La palabra colon no significa nunca «especie de verso»;

tampoco se aplican a tal idea las mencionadas palabras com-
puestas de ella. El uso de los métricos griegos i latinos no dá
márjen a una arbitrariedad tan singular; pues Hefestion, i-I

mas importante de los métricos griegos, que emplea la expresión

octacdlos slfophé, no indica una estrofa que consta de ocbo es-

pecies distintas de versos, sino solo una que se compone de
ocho versos.

(2) Tal empleo no es tan solo incombatible con el significa-

do que corresponde a esas palabras en Griego, sino hasta aun
no tiene sentido cornun; pues llamar una estrofa, p. ej., dís-

trofos o trístrofos, sería lo mismo que decir : una sílaba

disílaba o trisílaba. No obstante, esos términos disparatados se

encuentran en muchas obras bastante buenas que tratan sobre

métrica, p. ej., en las diversas ediciones de la acreditada gra-

mática latina que se usa en los Colejios de Inglaterra, titulada

«Thomoe Ruddimanni instituliones grnmmaiicae latinae», obra

en que hormiguean los términos equhocados i mas absurdos.
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actores, recitando estos alternativamente un solo verso

cada uno, i así sucesivamente; esto es lo que se llama «es-

ticomilía» [stickomy tina). Recitándose alternativamente

dos versos i siguiéndose de esta manera el dialogo, se

llama odisticomitía» (disticfiomythia). Continuándose

siempre el diálogo con tres versos que alternan con

otros tres i así sucesivamente, toma el nombre de «tris-

ticomitía» (t ristichomy tilia) : i el de «letrasticomitía»

(tctrasiichornylhia) se aplica al diálogo que se sigue,

respondiendo siempre el uno de los actores con cuatro

Versos a otros tantos que recita el otro.

7.° También fuera de las trajedias i comedias se

hace uso de esa forma de diálogo, p. ej., en las com-
posiciones bucólicas. Ejemplos de «disticomitía» se

encuentran en la tercera Écloga de Virjilio, siguiéndose

el diálogo entre Damétas i Menálcas desde el v. 60

basta 107, recitando siempre dos versos cada uno;

Pamoktas: Ab Jove principium Musae: Jovis omnia plena:

lile colit Ierras: illi mea carmina curae.—
Menálcas; Etme Phoebusamat: Phoebo sua semper apud me

Muñera sunt, lauri et suave rubens hyacinlhus.—
Damüetas: Malo me Galalea petit, lasciva pue lia;

El fuyit ad saltees, et se cupit antevideri.—

SIenalcas: At mOii sese offert nitro, meus ignis, Amyntas:

Aülior ut jam sil canibtis non Delia nos Iris.—
( Virj. Ecl. 3,60-67.);

i de «letrasticomitía» en la séptima Écloga del mismo

porta, en la cual a cuatro versos que pronuncia Coridon,

responden otros tantos pronunciados por Tírsis, desde el

v. t\ basta el v. üti:

Corydow: Nymphae, noster amor, Libelhrides, aut mihi

carmen,

Qualc meo Codro, concedile; próxima Phoebi

Vevsibus Ule fácil: aut, si non possumus omnes,

IIic aryuta sacra pendebit fístula pinu.—
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Thyrsis: Paulares, hederá crescentem amate paelam
Arcades, invidia rumpantur ut i fia Codro:
Ant, si ultra placilum laudarit, haccare fronfem
Cingite, ne vali noceat mala linqua futuro.—

(Virj. Écl. 7, 21-28.)

8. a Tal especie de combinación ríe versos es la for-

ma mas sencilla de la «estrofa». Hai otra muí parecida
a ésta, pero un tanto mas desarrollada, i es la que
presenta un grupo de dos basta seis hexámetros, divi-

dido del grupo siguiente por medio de un mismo hexá-
metro intercalado que se llama versus intercaláris. Como
en la Écloga VIII de Virjilio v. 17-61 se intercala el

versa siguiente

;

Incipe Maenalins mecum, mea tibia, versus,

que finalmente viene un poco variado:

Desine, Maenalios jam desine, tibia, versus.

Así misma en el poema LXIV de Catulo, titulada Epi^
thalamium Pelei et Thetidos> v. 324-382, viene inter-

calado el que sigue:

Currile, ducentes subtemina, currile, fusi.

El poema LXII, titulada Carmen nuptiale, del misma
Catulo, se compone de nueve grupos de hexámetros de
un número mas o menos crecido, pero terminados cada

uno por el mismo verso intercalado que se expresa;

Jfymen o fíymenaee, Hijmen ades o fíymenaee.

&.• Varias composiciones líricas vienen también arre-

gladas i divididas de la misma manera, por ejemplo,

h composición anónima titulada Pervigilium Veneris,

escrita en trocaicos tetrámetros catalécticos, que des-

pués de un conjunto de versos de un número indeter-

minado trae siempre el verso intercalado que sigue:

Cras amet,qui niniquam amavít; quique amavit, crazamet.
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10.° Mucha semejanza con la anterior tiene la poesía
LXI del referido Catulo que se compone de estrofas for-
madas cada una de cuatro Glicónicos i (Je un Feroera-
teo que sirve de cláusula; pues cuatro de las primeras
acaban con el mismo verso siguiente:

flymen o Ilymenaee

;

después siguen tres, que tienen como cláusula el mism©
verso intercalado que sigue:

Campararier avsit

;

en seguida vienen seis, terminadas de una misma mane-
ra por este verso:

Prodeas, nova nvpta;

i entonces siguen otras once que acaban por los mismos
dos versos consecutivos que se intercalan, i son estos:

lo, fíymen ilymenaee ¡o,

lo, Jlymcn Ilymenaee.

11.° Al mismo Arquíloco, mencionado como autor

de los versos asinartetos en el § XXVI (páj. 457), se

debe también la invención de las estrofas mas antiguas

que constan dé dos versos de distinta clase, adoptadas

no solo por muchos de los poetas griegos, sino también

por Horacio, Marcial, Ausonio, Boetio i otros poetas

latinos. Esas estrofas son todas «dísticos», i la mayor
parte de ellas pertenece al jenero de «epodos».

12.° La combinación de enano versos se atribuye a

los diferentes poetas ilustres de Eolia, principalmente a

Alceo i Safo, i también al famoso poeta jonio Anacrcon-

te. Algunas de las estrofas que ellos inventaron, fueron

usadas nsí mismo por los expresados poetas latinos: en

ellas entran dos i hasta tres versos de la misma especie,

pero por lo menos uno es siempre de otra clase.
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§ XXIX.—De los dísticos.

1 .° Combínase el hexámetro heroico con el pentá-

metro elejíaco, como se ha dicho § X, 24 i 25 (páj.

394-395), i a esta combinación se dá con preferencia el

nombre de «dístico»

:

Doñee eris felix, muítos numerabis amicos:

Témpora si fuerint nubila, colus eris. (0.)

2.° La combinación de un heroico hexámetro con un
dactilico tetrámetro cataléctico en dos sílabas, llamada

ahora comunmente «metro Alcmanio» (metrum Alcma-
niutn), usa Horacio en las odas 7 i 28 del libro I:

Quó nós\cunque fe-\rel meli-\ór fdr-\tuna pa-\rente,

Ibimus, o socii comilesque. (Ilor. Od. /. 7, 25-26.)

A cada pié dáctilo no solo del hexámetro sino también del

tetrámetro puede sustituirse un espondeo, que se encuen-

tra aun en el penúltimo pié de uno i otro, como:

Me quoque\devé-\xi rapi-\das comes\ Óvi-\ónís

Illyricis Nolus obruit undis. (flor. Od. I. 28, 21-22J
Te maris\et tlr-\rae nume-\roque ca-\rentis a-\renae

M¿nsd-\rem coAi-lbent, M--\cliyta. (ibid. v. 1-2.)

3.° A la combinación del heroico hexámetro con el

dímetro yámbico, se dá ahora el nombre de «metro

pitiámbico primero» (metnim PythiambKum primum).

La usaban Horacio (Epod. 14 i 15) i Ausonio (Epist. 3

i 10.):

Nox eral et coelo fulgebat luna sereno

ínter minora sidera. (Hor. Epod. 15, 1-2.)

En la primera ársis del yámbico dímetro Horacio se

permite la disolución de la sílaba larga en dos breves,

como:

Ást égo wm-\sm ñs<éró.\ [ibid. v. 24.) >
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i Ausonio (Epfet. 3.) admite el anapesto al principio de
cada una de las dipodíás yámbicas.

4 ° Combinándose el hexámetro heroico con el yám-
bico trímetro, se forma el metro denominado ahora «pi-

tiámbico segundo» (metrum pythiambicum secundum),
de que hacen uso Horacio en uno de sus epodos (46),
Ausonio (Prof. 19.) i Terenciano Mauro (v. 1580-1720
i v. 2539-2544):

Altera jam teritur bellis civilibus aetas,

Suis et ipsalioma vlribus ruit. (Hor. Epod. 16, 1-2.)

En el yámbico trímetro no admite Horacio ni pies tri-

sílabos ni aun espondeos; él mismo procura dar siempre
al hexámetro bastante lijereza, empleando pocos es-

pondeos i aplicando la cesura bucólica. Solo en algunos

trímetros yámbicos de Terenciano se encuentran cam-
biados los yambos por pies trisílabos.

5.° A la combinación del heroico hexámetro con el

dactilico trímetro cataléctico en una sílaba, llamado

también trímetro Arquiloquío o bien Arquiloquío menor,

seda comunmente el nombre de «metro Arquiloquío

primero* (metrum Archilochlum primum). Hacen uso

de éste Horacio en la oda 7.° del libro IV., Ausonio

(Parent.26.) i Terenciano Mauro (v. 1803-1810):

Diffufjerc ñivos, redeunt jam gratniw campis

Arbor ¡busque comae. (Hor. Od. 1 V, 7, 1-2.)

En el dactilico trímetro no se admiten nunca espondeos:

al contrario, sus pies han de ser siempre dáctilos puros.

6.° El llamado «metro Arquiloquío segundo» (metrum

Archilochíum secundum), que se compone de un heroico

hexámetro i de un verso yambélego, no se ha usado sino

en una sola composición de Horacio (Epod. 13):

Illic omne malum vino cantuque levato,

Deformis aenrimoniae dulcibus alloquiifr (IJor.Epod.
1

13, 17-18.)



470 MÉTRICA I VERSIFICACIÓN

Siendo el yambélego un verso «asinartelo» (véase páj.

460), i dividiéndolo en los elementos que lo forman,

es decir, el yámbico dimetro i el dactilico trímetro

braquicatalecto o cataléctico en una sílaba, no hai in-

conveniente que se lo considere como dos versos dis-

tintos. Entonces el «metro Arquiloquío segundo» deja

de ser «dístico» , i toma la forma de un metro «trístico»

,

escribiéndose así:

Jllic omne malum vino can taque levato,

Deformis aegrimoniae

Dulcibus alloquiis.

7.° Según 1a aserción de Terenciano Mauro (v. 1931

-1938) i de Victorino (páj. 2512), combinóse también

el heroico hexámetro con el hexámetro miuro o esca-

lerate de que se ha tratado (páj. 388). Pero carece de
fundamento lo que refieren estos métricos, diciendo,

que en dísticos de esta clase habia compuesto Livio

Androníco un himno en honor de Diana, que formaba

parte de su «Ino». El lenguaje, así como la prosodia i

el metro que se emplean en el trozo que citan, prueban

suficientemente que tal trozo pertenece a la época de
la decadencia, a no ser que haya algún error en su

aserción. El trozo es éste:

Livius Ule vetus Grajo co (¡nomine , süae

Inserit Tnoni versus, puto tale docimen:
Praemisso heroo subjungit namque meiüron,

Hymnum quando chorus festo canil ore Tridae.

aEt ¡am purpureo surm include colhürno,

¿Balteus et revocet volucres in pectore sinus,

« Pressaque jam grávida crepitent tibí teryapharítra;

«Dirige odorisequos ad certa cubilia canes».

8.° Combina Boetio el heroico hexámetro con el dac-

tilico tetrámetro acatalecto, a cuyos pies dáctilos se sus-

tituyen también espondeos, excepto el último que es
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siempre dáctilo. De osla clase de «dístico» que es peculiar

a ese poeta, hizo uso en una sola composición (Consol,

phil. I, 3) que consta de cinco estrofas.

9.° Es muí usada entre los poetas latinos la combi-
nación de un yámbico tríme'roi de un yámbico dímetro,

a la cual suele darse el nombre de «metro yámbico se-

gundo» (metrum iambkam secundum); pues se llama

«metro yámbico primero» (metrum iamUcum primum)
el empleo de yámbicos trímetros consecutivos, como en

el epodo 17.° de Horacio;

Jam jam efficaci do manm scieníiae

Supplex et oro reyna per Proserpinae,

Per et Dianae non movenda numiña, etc.

En el «metro yámbico segundo» vienen compuestos

los d tez primeros de los epodos de Horacio, muchas poe-

sías de Marcial, Ausonio, Boetio, i así mismo un trozo1

en la «Médéa» de Séneca. Ejemplos:

Beatus Ule qui procul negotns,

Ut prisca (jens mortalium,-

Paterna rura bobus exercet suis,

Solutus omni fenore. (Hor. Epod. 2,1-4.)

Licet snperbns ambuíes pecunia,

Fortuna non mulal (jemes, (ibid. 4, 5*6.)

Admítense pies trisílabos en vez de yambos en el trí-

metro, pero raras veces en el dímetro, como:

Jiña íntdr epíi-]/as ut juval\pastas oves

Vid^rZ pr5pe-|ranl0í domum. (ibid. v. 61-62.)

Cánidfá trá-\ctavit dapes. (ibid. 3,8.)

Á(juiIo?í¿ ráu-\co mwjiel. (Marcial. I. 80,20.)

Cum fama, úftiodjsátís ést liábét. (ibid. v 42.)

Quid virus IIcr-\c\ÚQüm UbH.fSénec. Med.v. j ¿9.)

Séneca emplea casi siempre el espondeo en lugar del

penúltimo yambo, como se vé ca los metros yámbicos
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que se hallan en su «Medéa» v. 772-787, por ejemplo.

Tibí hace cruenta serla lexuntur manu,

tYovena quae serpens ligat. [Sénec. Med. v. 772-773.)

10/ La combinación dol yámbico trímetro i del verso

elejiambo (véase páj . 459) se llama «metro Arquiloquío

tercero» (tnetrufñ. Archiloc/vum tcrlium), usado única-

mente por Horacio en el epodo 1 1 , como

:

Petli, nihil me sicut antea juva

t

Scribere versículos amore percussum gravi, (flor. Epód.
11,1-2.)

En el yámbico trímetro admite Horacio pies trisílabos1

,

por ejemplo:

Nunc glorian-\tis quamlibet\mi\\iévcüldni. (ibid.v. 23.)

Sed áliws ár-\dor aut puel-\lae candidae. [ibid, v. 27.)

Considerándose el elejiambo como dos versos, este

«metro Arquiloquío» deja de ser «dístico» , i se convierte

en «trístico» , escribiéndose entonces los versos citados

así:

Pelti, nihil me sicut antea juvat

Scribere versículos

Amore percussum gravi.

11 .° Boetio formó una estrofa que le es peculiar, an-

teponiendo el yámbico trímetro al pentámetro elejíaco.

En la única composición que escribió en este metro

(Boeth. IÍ1, 3), dominan las sílabas largas no solo en

el trímetro sino también en el primer hemistiquio del

pentámetro, empleándose ordinariamente el espondeo

en el primer pié de cada dipodía de aquel
:

así como en

los dos primeros pies de éste. Pero en el segundo he-

mistiquio del pentámetro no admite sustitución alguna

de los dáctilos*
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Í2.° Anteponiendo el verso Coliambo o yámbico es-
Cazonte, deque se ha tratado (páj, 41 2-413), al yámbico
dimetro, formó Marcial el metro que emplea eu el epi-

grama LXH del libro I, como;

Verona docti syllabas amat vátis:

Marone felix Mantua est. (Marc. /. S2> 1-2.)

El quinto pié del escazonte es siempre un yambo puro
;

pero en otros pies, tanto del escazonte como del dímetro,

Marcial se permite la disolución de las sílabas largas

en breves, como:

Düósqué Séne-[cas, unicum-\que Lucánum
Facunda loquí-(/Mr Corduba. fibid. v. 7-8.)

13.° Combinándose el verso Arquiloquío itifálico o
mayor, de que se ha tratado (páj. 457 i 458), con un
yámbico trímetro cataléctico, se forma el metro que
suele llamarse «metro Arquiloquío cuarto o itifálico»

(metrum Archilochium quartutn o ühyphallícum), en que
tenemos escritas una de las odas de Horacio (1, 4), una

composición de Paladio i otra de Prudencio, a mas las

de Terenciaoo Mauro que se encuentran en su métrica

versificada v. 2923-2932. Ejemplos;

Solcitur acris hiems grata vice veris et Favoni,

Trali uníque siccas machinae carinas.

Según lo expuesto anteriormente, en Horacio el verso

ArquÜoquío itifálico o mayor no es verso asinarteto, sino

realmente compuesto; luego no se puede descomponerlo

o considerar el dactilico tetrámetro acatalecto o Alcmanio

i el verso itifálico de que consta, como dos versos inde-

pendientes, ni tomar el «metro Arquiloquío cuarto o

itifálico» por un «trístico».

1 V. " Antepóncsc un trocaico dímetro cataléctico a un

yámbico trímetro cataléctico, formando así el dístico,

denominado ahora «metro trocaico» [metrum trocha*-
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cum), en que se conserva compuesfa una oda de Hora-
cio (ir, 18). Ejemplo;

i" ~
Non ébúr ne-\que aur&ürn

t t t

Mea réní-\det
||
in ddmó\lácünár. (ffor. Od. II. 18,1-2*)

Es notable que este poeta no admite nunca d espondeo
en el trocaico dímetro;- pero lo admite en el yámbico
trímetro, principalmente en vez del primer yambo de la

segunda dípodía^i aveces también en lugar del de la

primera, como

:

Trudiliir dies die,

Nov&eque per-\gñnt
||
lnter*-\re lünae. [ibid, v. 18—16,)

África, ñeque Aítali
_ i r r

Ignotüs he-
1
res

||
régiam óc- \cüpáví. (ibid. v. 8—6J

Én un solo trímetra se permite la disolución de la se-

gunda ársis de la primera dipodía f que es éste:

Pauperi recludilur

JRégumqué püé-\rís 9 \\nec sá>tel-\les Úrch (ibid. v.33-3 4.)

Según se vé en los ejemplos sacados,- la cesura principal

o sea diéresis recae siempre en la primera tesis de la

segunda dipodía del yámbico trímetro.

15.° A la combinación de un verso Glicónico (véanse

las páj. 422 i? 423) con un Asclepiadéo dodecasílabo o
menor (véanse las páj. 424 i 42&), se apirea ahora je-

neralmente el nombre de «metió Asclepiadéo segundo»

(melrum Asclepiad&um secundum), metro que emplea
con frecuencia Horacio. Pues entre sus odas (1) se en-

cuentran doce compuestas en él. Ejemplos^

(1) En la «estrofa Asclepiadéa segunda» vienen compuestas
las 12 odas que se indican: en el libro primero las odas 3, 13,

19, 36; en el tercero las odas 9, 15, 19,24, 25, 28¿ en el cuarto
las odas 1 i 3.
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Quem tu, Melpomene, semel
Nascentem placido lamine videris. (fíor. Od. IV. 3, 1-2.)

Empleando Horacio únicamente el espondeo en la básis,

tanto del verso Glicónico como del Asclepiadéo dode-
casílabo o menor, principian necesariamente estos dos
versos, que entran en el «metro Asclepiadéo segundo»,
siempre con espondeo, como se vé en el dístico citado

así como en el que sigue

:

íii j

O quís-Wqazs vólet tm-\píUs
i i i i i

C'dedes\\etrdbiém\tdlléré ci-\viccts. (Hor. Od. III. 24,

25-26.)

Parece que Horacio admitía en la ársis del verso Ascle-

piadéo de esta estrofa una sílaba breve que entonces se

hace larga, como:

i i « - } _ *

Pérrü-\l\ñi Achérónta
||
HercüleusUábor. (Hor. Od. I.

3,36.)

Pero en otro verso, en que varias ediciones de Horacio,

presentan en igual caso la palabra tnaiiet, las mejores

ediciones traen ahora manént; es éste:

Tum nec mens mihi nec coloriii i íi

Cérta\héd¿ manen t, [/tumor U znlgems. (Hor. Od. I.

13, 5-6.)

Ademas se encuentra en una de las estrofas de esta

clase un Glicónico hipérmetro:

iii i

Cür fd-\\cünda párúm\decó-ro

ínter verba cadit lingua silenlio?(Hor. Od. IV. \, 35-36.)

Esta estrofa toma el nombre de «Asclepiadéa segunda»,

por considerarse «Asclepiadéa primera» {metrum Ásele-
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piadíum primum) el empleo de versos Asclepiadéos me-
nores consecutivos, como se hace en la primera oda
del libro i de Horacio:

Maecenas atauis edite regibus,

O el praesidium et dulce decus meum:
Sunt (/uos curricula puluerem Olijmpicum

Collegisse juvat, melaque fervidis ele. (Hor. Od. I.

1,1-4.)

46.° Combinándose el verso Aristofanéo con el verso

Sálico mavor, de los cuales se ha tratado (véanse las

páj. 438-439 i 455-456), se forma el llamado «metro

coriámbico» (metrum choriamblcum) , al cual ahora se dá

comunmente el nombre de «metro Sáfico mayor» (metrum

Sapph'cummajus), Consérvase de Horacio una oda com-
puesta en tal metro, que es la octava dellibro I. Ejemplo:

Lydia, dic, per omnes

Te déos oro, Sybarin cur properes amando. (Hor. Od. L
8,1-2.)

17.° Entre los poetas latinos que pertenecen a la épo-

ca de la decadencia, hai dos que llaman mas la atención,

por haberse ensayado en formar diferentes especies de
«dísticos» , i son Ausonio i aun mas Boelio. El primero

combinó el trocaico tetrámetro cataléctico con el yám-
bico trímetro acatalecto, sustituyendo siempre espon-

deos a los troqueos cuarto i sexto de aquel i cambiando

algunas veces en los pies impares de éste los yambos
por espondeos. Solo del mismo Ausonio se conserva una

composición escrita en este metro (Epigr. 51.)

4 8.° El mismo poeta hizo uso de otra clase de «dísti-

co» en una de sus composiciones (Parent. 25), antepo-

niendo un dactilico tetrámetro acatalecto a un dactilico

trímetro cataléctico en una sílaba. No admite el espondeo

en ningún pié de los trímetros, pero sí en cada uno de

los tres primeros de los tetrámetros, en uno de los cuales
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vienen reemplazados los tres primeros dáctilos todos por
espondeos.

19.° El mas fecundo en formar nuevas especies de
«dísticos» es Boetio (Bo'éthius), siendo autor de doce
especies distintas de las que no se encuentra ni una sola

en ningún otro poeta latino. Pues a mas de las dos com-
binaciones de que se ha dado cuenta (en las páj.470 i

472), ha inventado otras diez de que nos vamos a ocu-
par. Así empicó en una de sus poesías (IV, 1) la combi-
nación de un dactilico tetrámetro acatalecto con un
yámbico dímetro acatalecto. Aunque en vez de cada uno
de los tres primeros dáctilos del tetrámetro admite es-

pondeos, no emplea nunca en un mismo verso mas que
dos, sustituyendo muchas veces al cuarto un crético. En
el dímetro dominan las sílabas largas, principiando a

menudo las dos dipodías con espondeos en vez de yambos.
20.° Aplicó Boetio a una de sus composiciones (ÍIÍ,

4) la combinación del hendecasílabo Falecéo (páj. 439-

442) i del decasílabo Alcáico (páj. 439), usando siempre

el espondeo en la básis del Falecéo, menos en el verso

siguiente, en que la primera sílaba breve se hace larga

por la ársis en que está ;

iii i ii
Quís z/-||/ós igi-\tür

\\
pütet beatos.

21.° Otro «dístico» que empleó Boetio en una com-

posición (III, 8), consta de un Asclepiadéo dodecasílabo

o menor (páj. 424-425) i de un yámbico dímetro: las

dos dipodías de este último comienzan casi siempre con

espondeo en vez de yambo.
22.° Úsase fio otra composición del mismo poeta (II,

2) la combinación del Asclepiadéo dodecasílabo o menor

i del Ferccratéo (páj. 420-421). He la práctica jeneraU

mente adoptada por los poetas latinos i por el mismo

Boetio, éste se aparta, sustituyendo en la básis de un

Ferecratéo el anapesto al espondeo, como:
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Si lis íiY-\\descít h$ben-\di.

23.° Combinando el hendecasílabo Faleceo con el

pentámetro elejíaco, formó Boetio el «dístico» que usaba

en una de sus composiciones (IV, 4).

24.° En otra (II, 3) antepone el Sáfico hendecasílabo,

de que se ha hablado (páj. 446-450), a un verso Glicó-

nico (páj. 422-423), observando siempre la cesura que
recae en la quinta sílaba del primero, i usando, en este

«dístico», el espondeo en la básis del último, excepto

un solo verso, en que admite el yambo:

iii i

Bónís|Icré¿/e fügá-\cíbü$.

25.° Combina también, en otra poesía suya (II, 4), un
verso Anacreóntico de que se ha hablado (páj. 434-435),

con un Ferecratéo. Merece la atención la libertad que se

tomó Boetio por lo tocante al verso Anacreóntico, em-
pleado en esta estrofa; porque, dejando su práctica

ordinaria i la de la mayor parte de poetas latinos, i con-

trayendo las mas veces las dos sílabas breves, con que
principia tal verso, en una larga, lo altera visiblemente.

Otro tanto hizo respecto al Ferecratéo que forma parte

de esta misma estrofa, así como de las otras dos que
siguen, siendo Boetio el único poeta latino que presenta

ejemplos del empleo del anapesto en la básis de un ver-

so de esta clase.

26° Anteponiendo, pues, al Ferecratéo ya un trocai-

co dímetro, ya un dactilico teirámetrocataléctico en una

sílaba, formó otras dos especies de «dísticos», usadas

en dos composiciones diferentes (IV, 2 i III, 6), cuyos

Ferecratéos empiezan indistintamente con espondeos o

con anapestos. En tales versos observa jeneralmente

Boetio la cesura que separa la básis del pié coriámbico,

menos en uno solo ; es éste

:

i i i

Si pri-| [mordía vé-\$trá. (Boelh.IH,§.).
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En el dactilico tetámelro de la segunda especie de los
mencionados dísticos, el poeta admite la sustitución de
los tres dáctilos por espondeos, pero sin admitir mas que
dos en un mismo tetrámetro.

-27.° Finalmente formó Hoetio otra nueva especie de
«dísticos» de los dos versos trocáíco-dactílrcos de qtfe
se ha tratado (páj. 444), ef primero de los cuales es la

combinación del primer hemistiquio del Sáífco hende-
casílabo con el verso Adónico, i el segundo la del pri-
mer hemistiquio del Alcáico hendecasílabo con ef mismo1

verso Adónico. Solo una composición en estrofas de
esta clase se conserva de Boetío (ÍV, 5). Se permite
algunas veces la disolución de la cuarta sílaba de los

dos versos, que es ordinariamente larga, en dos breves;

i así mismo la sustitución de una breve por la larga de
la quinta sílaba del segundo verso.

§ XXX.—De los trísticos, leirásticos i pentásticos.

1 .° A mas de los «dísticos» mencionados es el ca-
pítulo que precede, que se pueden considerar también*

como «trísticos», hai unas que otras estrofas que lo so»

efectivamente ; mas sus autores pertenecen todos a la*

época de la decadencia, coma Ausonk), quien forma
un «trístico» , anteponiendo dos dímetros anapésticos a

trn verso Adónico. En este metro que es pcculrar a ese'

poeta, viene escrita una composición (Auson. Prof. 21)

que consta de ocho estrofas, en que cambra a menudo
los anapestos por dáctilos o espondeos, hasta Juntar el

dáctilo con el anapesto en una misma drpodía, corno:-

r i i

Et tibí Lálíísl pos thabite óssis.\

Comunmente aplica al segundo dímetro la cesura que

separa sus dos dipodías anapésticas En el Adónico no

admite sustitución alguna.
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2.° Otra «estrofa trísticos» inventó Prudencio* i es la

en que compuso su «Praefalio Cathemerinon» . El pri-

mero de los tres versos de que consta, es un Glieónico,

el segundo Un Asclepiadéo dodecasílabo o menor, i el

tercero un Asclepiadéo hecedecasílabo o mayor. En las

básis de todos los tres se emplea únicamente el espon-

deo. Obsérvanse también escrupulosamente las cesuras

correspondientes. Ejemplo

:

Per quinquennia jam decem.,

Ni fallor¡ fuhnus: sepíimiis insupef

Annum cardo rotat, dum fruimur solé volubili. (Prud.

praef. Calhem. v. 1-3.)

En un solo Asclepiadéo hecedecasílabo o mayor, des-

cuida Prudencio la primera de las cesuras establecidas;

es éste:

i i i i i

Quid nos\\ütUe tán-|tí spatio
|

témp6 rls é-\gímüs? (ibid.

v. 6J

3.° El número de las «estrofas trísticos», usadas en

la poesía latina, es mui reducido ; no es mui grande
tampoco el de las «estrofas tetrásticos» que emplean los

poetas latinos en sus composiciones. Sin embargo, entre

estas últimas se hallan algunas sumamente intere-

santes.

4.° Entre las «estrofas tetrásticos» hai una que se

forma* anteponiendo tres versos Glicónicos consecutivos

a un Ferecratéo que sirve de cláusula. De esta estrofa

que empleaba mucho Anacreonte, hizo uso en la poesía

latina únicamente Gatulo, en la XXXIV de sus compo-
siciones. Ejemplo:

Dianae sumus in fule

Puellae et pueri inlegri:

Dianam pueri inlegri

Puellaeque canamuüt fCalul. XXXIV. 1-4.)
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Los versos de cada una de las seis estrofas de que
consta esa composición están perfectamente ligados unos

con otros a tal punto, que no se permite el hiato

entre la final del que precede i la inicial del que
sigue; las sílabas finales breves de los tres primeros se

alargan por posición que hacen la consonante con que

termina el uno i la con que comienza el otro; i por

fin se eliden las vocales i sílabas susceptibles de elisión

que acaban un verso, seguido de otro que principia por

vocal. Ejemplos que presentan versos hipérmetros i

versos, cuyas sílabas finales breves se hacen largas

por posición

:

Montium domina ul [ores,

Silvarumque virenliñm
,

Sallnumque recondilo-nvw

Xmniumijue sonanlum. (ibid. v. 9-12.)

Sis quocumque placel (ibi

Sánela nomine, liomuli-que

kndque, ul sólita es, bona

Sospiles ope gentem. (ibid. v. 21-24.)

Con cada estrofa termina al mismo tiempo o toda la pro-

posición o por lo menos una oración.

5.° Anteponiéndose tres versos Asclepiadéos dodeca-

sílabos o menores a un Glicónico, se forma la estrofa

llamada ahora «Asclepiadéa tercera» (metrum Asclepia-

deum terlium). Solo de Horacio se conservan nueve odas

compuestas en este metro (1), cuyos versos todos, tanto

Asclepiadéos como Glicónicos, traen siempre el espon-

deo en la básis. Ejemplo:

Crescentem sequilar cura pecuniam

Majorumque fames. Jure perhorrui

Late conspicnum tollere verlicem,

Maecenus equilum decus.(lior. Od. til. 16,17-20*)

(!) Horacio aplicóla atercera estrofa Asclepiadéa» en las

odas siguientes, a sahei\*n la G, lo, 24, 33 del libro 1, en la \¿

del 11, en la 10 i lü del II', i eu la o i 12 del IV.
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En los versos Asclepiadéos coincide a veces la elisión

con la cesura, por ejemplo:

ii» t i

Yzlá-\bts strépi(üm([\\e\\élcelerém\sequ¿. (Üor. Od. /.

15,18.)
* f * t < t

Audi-\lám m&derére
|| drbóribüs\fídém. (ibid. /. 24,14.)

i i i i i

fly láe-\ümdómZtasque |] Hércüléá\mdm. [ibid.IV.SJ3.)
i i i í í

ydtis\5rnímbúsq\iG
\\
ét préclbus\vdcát. (ibid. IV. 5,13.)

i' i r r r

Mós ét\léx máculósum
\\ éddmüU\mfás. (ibid. o. 22.)

Por la que toca a la cesura de los Asclepiadéos que
entran en esta estrofa, Horacio la observa siempre, ex-

cepto en un solo verso en que sucede lo mismo de que
sehahabladoanteriormente(páj. 425); pues la descuida,

siendo compuesta la palabra respectiva. El verso es

éste:

i f í r t

Bum ña-iqranlieé dé-Kórq-uét ad oAscülá. (flor, Od.
'

//. 12, 25.)

En otro Asdepiadéo, que forma parte de la misma estro-

fa, hai que notar también la irregularidad de emplear

una sílaba breve en vez de la ultima larga que el metro
exije al fin del primer pié coriámbico :

#ii í i

Quám si>\quicquid ¿ral
|| impuñr Áp-ipülüs. (Flor. OfL

III. 16,26);

por coincidencia de la cesura, se hace larga.

6.° El nombre de «estrofa Asclepiadéa cuarta» fme-
trum Asclepiadeum quartum) se dá ahora a la que se

forma, anteponiendo dos versos Asclepiadéos dodecasí-

labos o menores a un Ferecratéo seguido de un Glicó-

nico. También esta estrofa, que es «tetrásikos» / la usa*



LATINA. 483

únicamente Horacio, conservándose siete odas escritas

en este metro (1). Ejemplo:

Dimiam tenerae dicile, virywes,
Intonsnm, pueri, dicite Cynthium
La Ion awqae supremo

Dileclam penilus Jovi. (ffor. Od. T. 21, 1-4.)

En uno de los versos Aselepiadéos que forma parte de
Ja «estrofa Asclepiadéa cuarta»., Horacio hace coincidir

Ja elisión con la cesura;

iii i n

Ule bU-\lum lácrimosum,
\\ h¿c mzsérdm\f«m¿m. (Ilor

Od. /. 21,13.)

7.° Úsase en el «Hipólito» de Séneca una estrofa mui
pareciúa a la «Asclepiadéa cuarta» de Horacio; pues es

Ja combinación dedos versos Aselepiadéos menores con

un Glicónico seguido de un coriárabico dtmetro cata-

léclico (véase páj. 419), según se vé en el ejemplo

siguieute

:

Admota aelheriis culmina sedibus

Enros cicipmnl, excipiunt Notos,

Insani IJoreac minas

Imbriferumque Corum. (Senec. fíippolyt. v. 1 120—

1132.)

Esta misma estrofa se halla entremetida entre muchos

versos Aselepiadéos que le preceden i que le siguen,

en la citada trajedia de Séneca v. 781-784.
8.° De todas las «estrofas telrásticos» las mas usadas

en la poesía latina son la «Sáfica» i la «Alcáica», in-

ventadas i practicadas por la poetisa Safo i el poeta

Alcéo, naturales los dos de Eolia. No hai estrofa alguna

que exprese con mas perfección lo delicado, tierno i

suave o que represente mejor el carácter marcado de

(O Son las sfciiirntes: la 5, 14, 21, 23 del libro I, la 7 i 13

del III, i la 13 del IV.
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la belleza femenil como la «estrofa Sálica». Tampoco
ha i otra que pueda aventajar la «Alcáica» como forma

métrica en que sn cifra la hermosura varonil; por la

enerjía i la sublimidad que en ella se despliega, se debe

calificarla como modelo ideal i prototipo de estrofas o

metros de toda clase.

9.° La «estrofa Sáfica» (metrum Sapph^cum) se forma,

anteponiéndose a un verso Adónico tres versos Sálicos

hendecasílabos de que se ha tratado (páj. 44G-450).

Entre los poetas latinos es Horacio el que la ha usado

mas; pues entre sus 103 odus se hallan 26 compuestas

en este metro (1). Consérvanse también odas «Sáficas»

de Catulo (XI i LI), de Stacio (Silv. IV, 7), de Ausonio

(Eph. 1; Prof. 7 i 8), de Prudencio (Cathemer. 8;

Peristeph. 4), de Sidonio Apolináris (Epist. IX, 16), i

de varios otros. Ejemplos:

Integer vitae scelerisque purus

Non eget Mauris jaculis ñeque arcu

JSec venenatis grávida sagittis,

Fusce, pharelra. (Hor. Od. 22, 1-4.)

Laelus in praesens animas quod ultra est

Oderit curare et amara lento

Temperet risu : nihil est ab omni

Parte bealum. (ibid. II. 16, 25-28.)

Itebus angustis animosas alque

Fortis appare; sapienler idem
Contrahes vento nimium secundo

Túrgida vela. {ibid. II. 10, 21-24.)

Auream quisquís mediocritatem

Diligit, tutus caret obsoleli

Sordibus tecti, caret invidenda

Sobrius aula. (ibid. v. 5-8.)

(1) Son las orlas stenit-nins: la 2, 10, 12, 20, 22, 2*, 30, 32,
38 ilel libro I, la 2, 4, 6, 8, 10, 16 del II, la 8, II, 14, 18. 20,

22, 27 del 111, i la 2, 6, 1 1 del 1V 7 a mas el Carmen Secutare.
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10.° El estrecho enlace tle los versos que pertenecen
a la «estrofa Sálica» ocasiona algunas veces la división de
una palabra, de suerte que con una parte de ésta termi-

na un verso que precede a otro que comienza con la

otra parte, como sucede entre el tercer Sáfico i el

Adónico. Ejemplos:

Labilur ripa Jove non probante u-
xorius arnnis. (Hor. Od. /. 2,19-20.)

Thracio bacchaule magis snb inler-

lunia vento. (ibid. I. 25, 11-12.)

Grosphe, non gemmis ñeque purpura ve-

nale ñeque auro. (ibid. II. 16, 7-8.)

Gallicum likenum, liorribilesque ulti-

raosque Brítannos. (Catul. XI, 11-12.)

11.° Principiando el Adónico déla «estrofa Sáfica»

con vocal, se usa la elisión de la sílaba tinal del tercer

Sáfico, como:

Áureos educit in asfra nigroqwe

Ynvidcl Orco. (Hor. Od. IV. 2, 23-24.)

Bomuhíe geni i dale remque prolemqiie

Et decus omne. (Hor. Carm. Secul. 47-48.)

Otro tanto sucede al fin del segundo Sáfico delante de

la vocal con que empieza el tercero, como:

Síugiunl vaccue, Ubi lollit hinnilum

Apta quadrigis equa, te bis Afro. (Ilor. Od. II. 16,

34-35.)

Plora!, et vires animumque moresque

Áureos educit in asirá niyroque. (ibid. IV. 2, 22-23.)

12.° Sin embargo, se tolera también el hiato entre

la sílaba final de "un verso i la inicial del siguiente,

p. ej., entre las de los primeros dos Sáficos, como;

Olinm bello furiosa Thráce,

Oliüm Medí pharetra decori. (flor. Od. II. 16, 5-6.)

Quae manent culpas etiam sub Orco.

Impide nam, quid poluere majus? (ibid. III. 1 1 , 29-30.);
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(Mitre las de losSáficos segundo i tercero, como:

Seculum Pyrrhae nova monstra qm&iste,

Ómné cum Proteus peeus egit altos, (ibid. I. 2, 6-7.)

Aid super Pindó gelidove in Ildemó;

IJnde vocalem temeré inseculae. {ibid. I. 12, 6-7.)

Gaudeat pulla rnagis atcjue myrto,

Áridas frondes hiemis sodali. (ibid. I. 25., 18-19.)

Graliae zonis properenlque NymphdG
É¿ parum comis sine be Juvenlas. {ibid. I. 30, 6-7.)

Imbrium divina avis zmminénliím,

Qscínem corvumprece suscitabo. (ibid. III. 27, 1 0—1 1 );

a entre las del tercer Sálico i del Adónico, como:

Nevé te noslris vüiis tniquiim

Ócíór aura. (ibid. I. 2, 47-48.)

linde vocalem temeré Insecüláa

Órphéá silvae. (ibid. L 12,7-8.)

Neo Jubae lellus gtnerat lednum

kridi mtrix. (ibid. I. 22, 15-16.)

Catufo i Statfio no admiten en la «estrofa Sáfica» el

hiato entre la sílaba final de un verso que precede i la

inicial del que le sigue; pero se lo permite Ausonio.

13.° El estrecho enlace que hai entre los diferentes

versos de esta estrofa, se manifiesta también de otras

maneras, por ejemplo, al encontrarse al fin del uno una
palabra que por su naturaleza i significado está íntima-

mente ligada a otra que se halla en el otro. Así acaban

muchos versos de Horacio con preposiciones, conjun-

ciones, pronombres u otras palabras de la misma cate-

goría. Ejemplos:

Plena miraris positusque carbo m
Cespite vivo. (Ilor. Od. III. 8, 3-4.)

Procidit late posuilque colíum in

Pul veré Teucro. (ibid. IV. 6, 11-12.)
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Dum meam canto Lalagen et ultra

Terminum curis vagor ecepedilis. (ibid. I. 22, 10-11.)
Septimi Gades aditure mecum et

Cantabrum indoclum juga ferré riostra et

barbaras Sijrtes, etc. (ibid. II. 6, 1-3.)

14.° En Horacio es notable el enlace na sola de los

diferentes versos que pertenecen a l'a misma «estrofa

Sáfica», sino también el de varias estrofas que forman

partes de la misma composición poética. Ta! enlace de

dos o mas estrofas Sáficas no se nota en ningún otro

poeta latino, p. ej., Catulo, Stacio, Ausonio, Rufino. En
éstos no se continúa nunca una proposición u oración de

una estrofa anterior en la que sigue, como sucede con

frecuencia en Horacio. Ejem-plos:

Sperat infeslis, metuit secundh

Alteram sortem bene praejmrattim

Pee tus. informes hiemes reducit

Jnppiter, idem

Summovet. etc. (flor. Od. II. 10, 13-17.)

Ule lerrarum mihi praeter orrmes

Angulus ridet, ubi non Hymetto

Mella decedunl vindique certat

Bacca Venafro;

Ver ubi longum (epidasqne praebet

Juppiter brumas, et amicus Aulon

Ferlili /¡aecho mínimum Falernts

Incide tuvis. (ibid. II. 6, 13-20.)

Así forman las tres primeras estrofas de fa oda 2 del

libro I, del mismo poeta, una sola proposición gramatical:

al contrario, en los otros poetas antes citados acaban

siempre al mismo tiempo la proposición i la estrofa.

15* Sustituyendo los Romanos sílabas largas a

varias breves en el verso Sáfico i aplicando con prefe-

rencia la cesura que recae en la ársis del dáctilo, qui-

taron a la «estrofa Sáfrca» mustio de su índole primi-

tiva, suave i dulce, dándole en cambio el carácter so-
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lemne i serio, que eslá mas conforme con su idioma.

16.° Es mui instructivo fijarse en el carácter de esta

estrofa i analizar su movimiento rítmico, para compren-
der la falta absoluta de buen gusto que se nota en Sé-
neca i deque se ha hablado (páj. 449-450). El mismo
movimiento suave que principia con el primer verso

Sáíico, se repite con el segundo i se mantiene en el

tercero, para perderse poco a poco en el Adonice, que
es la cláusula mas análoga con la última parte del Sáíico.

Reina en la «estrofa Sáfica» la mas perfecta harmonía
i gracia : ninguno de los cuatro miembros de este cuerpo

métrico prepondera a los otros; tampoco hai desigualdad

entre la primera mitad que forman los dos primeros

Sáficos, i entre la segunda que constituyen el tercer Sáíico

i el Adónico. Póngase ahora en parangón los largos trozos

que se encuentran en Séneca, de versos Sáficos conse-

cutivos que aparecen no acabar jamas, repitiéndose

siempre de nuevo hasta el cansancio el mismo movi-
miento rítmico, al cual muchas veces falta la cláusula o

al que se dá una que no está en proporción con ese largo

movimiento no interrumpido i tan monótono. Las «estro-

fas Sáficas» de Séneca merecen mas bien el calificativo

de fárrago arbitrario de versos Sáficos, ya enteros o ya

cortados, i de Adónicos,
17.° La «estrofa Alcáica» (melrum Alccticum) es la

combinación de dos versos Alcáicos hendecasílabos, de
que se ha tratado (páj. 450-453), con un Alráico enea-

sílabo (páj. 407-408), seguido de un Alcáico deca-

sílabo (páj. 439). Esta estrofa es la mns usada en Horacio;

pues en ella vienen escritas mas de la tercera parte del

número total de odas que de él se conservan, es decir,

37 que se componen de 317 estrofas (l ), Es mui parli-

(1) Entre las odas de Horacio son «Alcáicas» las siguientes:

la 9, 16, 17, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37 del libro 1; la 1, 3,

5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19. 20 Jeí II; la 1, % 3, 4, 5, 6,

17, 21, 23, 26, 29 del III; i la 4, 9, 14 i 15 del IV.
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cular que esta interesantísima estrofa casi no haya sido
cultivada por los poetas latinos, excepto Horacio; i

fuera de las de éste no se conocen mas que dos com-
posiciones en este metro, una de Stacio (Silv. IV, &) i

otra de un autor anónimo. Ejemplos de estrofa Alcáica;

Aequam memento rebus in arduis
Servare menlem, non secus in bonis

Ab insolen l i tempero tam
Lae tilia, morilure Delli. (flor. Od. II. 3, 1-4.)

Eheu fugaces, Pos turne Pos turne,

Labunlur ñnni, nec pie tas moram
fíugis el instan ti seneclae

A/feret iadonilaeque mor ti. (ibid. II. 14, 1-í.)

Odi proíanum vulgm el arceo:

Facete tingáis: carmina non prius

Audita Musurum sacerdos

Yirginibus puerisque canto, (ibid. M.\, 1-4.)

Vii consiti cjrpers mole mil sua,

Yim temperalam di (¡noque provehunt
In mojus; idem adere vires

Omne nefas animo mócenles, (ibid* III. 4, 65-68.)

Fruí paraíii el valido mihi,

Latoe, dones el precor integra

Cum mente nec turpem seneetam

Degere nec exiliara carenlem. (ibid. 1, 31, 17-20.)

18.° Jencralmentc no emplea Horacio sílabas breves,

bino largas eo vez de las indiferentes o comunes que se

hallan en los versos Alcáicos hendecasílabos i eneasíla-

bos; pero Stacio no admite nunca una breve en lugar

de una indiferente o común.
1!).° Con especialidad los poetas latinos no admiten

breves en la quinta sílaba lanto de los hendecasí-

lübos como de los eneasílabos de la «estrofa Alcáica».
62
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Por oslo es mui estrafia la breve que ahora se encuen-

tra en la quinta sílaba de un solo verso hendecasílabo,

de que se ha tratado en el § XXH1, 12, i es mui pro-

bable que en él deba escribirse perirént en vez de pe-

rir&t:

Si non periréni immherabilh
Captiva pubes, etc. (flor. Od. III. 5, 17-18.)

20.° Pero en la primera sílaba de los tres primeros

versos de la estrofa, tanto hendecasílabos como eneasí-

labos, no faltan en Horacio excepciones de la regla

jeneral, según la cual todos los versos de la «estrofa

A I caica» principian por una sílaba larga, como sucede

en estos trozos:

Fortes crean tur fortibus el bonis;

Es¿ in juvencis, esl in equis palrum
Virtus, ñeque imbellem feroces

Prógenerant aquilae coiumbam;

Doctrina sed vim promovel insitám,

íteclique cut tus peelora roboranl:

TJ teunque defecere mores,

Dvdecorant bene nata culpae. (Hor Od. IV. i, 2ÍÍ-

36.)

Non possidenlem multa vocaveris

Kécle bealum; recluís oceupat

Nómen brali, qui deorum
Mñneribus sapienler uti

Dñramque calle t pauperiem pati

Péjusque lelo flagitiurn limet,

Non Ule pro caris amias
Aut patria timidus perire. (ibid. IV. 9, 45-52.)

Entre 634 versos hendecasílabos de esta estrofa se en-

cuentran en Horacio no mas que 1 7 que comienzan con

una sílaba breve, como

:
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Ámvre pecea$: quiequid hales, age. (Hor. Od.I. 27,17,)
Premuní Caleña falce quibus dedil, (ibid. I. 31,9.)
i1/é/w deorum continuil? quibus
Pépercit aris? O ulinam nova. (ibid. I. 35, 37-38.)
Périre quaerens nec muliebriter. (ibid. I. 37,22.)
Periculosae plenum opus aleae. (ibid. II. 1,6.)

Retorta íergo brachia libero, (ibid. III. 5,22.);

í entre 317 versos eneasílabos hai solamente 9 que
tienen la sílaba inicial breve, como:

Sfelere caussae cur perirent. (ibid. I. 16,19.)
Pñtr fjuis ex aula capillis. (ibid. I. 29,7.)
Ad arma cessanles ad arma. (ibid. I. 35,15.)
()mitle mirari bealae. (ibid. III. 29,11.)

21.° Lo expuesto sobre la cesura del Alcáico hende-
casílabo (páj. 452-453), se observa también al hacer
este verso parte de la «estrofa Alcáica». En cuanto a

la del Alcáico eneasílabo que ocupa el tercer lugar en la

misma estrofa, hai que agregar a lo que se ha dicho en

ei § XV, 12, que Horacio en las odas que pertenecen

a una época anterior, sigue una práctica distinta de la

que se nota en lasque son de fecha posterior. En estas

últimas, que están comprendidas mas o menos en los

libros III i IV, admite tan solo la cesura que recae en

la quinta sílaba del verso eneasílabo, cuando después

sigue una palabra monosílaba, como se vé en éstos:

Vexare turmas \\
et frementem. (Ilor. Od. IV. 14,23.)

Te belluosus
||
qui remotis. (ibid. i>. 47.)

Excepit idus
||
pro pudicis. (ibid. IV. 9,23.)

Rerumquc prndens ||
el secundis. (ibid. v. 35.)

Nomen beali,
||
qui deorum. (ibid. v. 47.)

Sectamur ullro,
||
quos opimus. (ibid. IV. 4,51.)

Delinit tisus,
||
nec Falerna. (ibid. ílf. 1,43.)

Taclu leonera,
||
quem cruenta, (ibid. III. 2,11.)

Collo Imítenles.
||
Jlac Quirinus. (ibid. III. 3,15.)

Missos ad Orcum;
||
nec peredit. (ibid. III. 4,75.)

iXos nequiores,
||
mox daluros. (ibid. III. 6,47.)
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Pero en las oclas Alcáicas del libro l i II el poeta no

observa todavía esta práctica rigorosa, haciendo recaer

la cesura en la quinta sílaba del Alcáico eneasílabo, sin

hacer caso de si la palabra siguiente es monosílaba o

no. Hállanse, pues, en esas odas no solo muchos ver-

sos eneasílabos de estructura análoga con los que acaban

de citarse, sino también varios otros en que la palabra

que sigue después de la cesura que recae en la quinta

sílaba es disílaba, i hasta a veces polisílaba, como:

Pones iambis, || sive flamma. (Hor. Od. L 16,3.)

Gaudes, apricos ||
necte flores, (ibid. 26,7.)

Pronos relabi
||
posse rivos. (ibid. 29,11.)

ñegumque matres
||
barbarorum et. (ibid. 35,11.)

Bes ordinaris,
||
grande munus. (ibid. II. 1,11.)

Ab insolenti\\ temperatam. (ibid. 3,3.)

Alcaee plectro,
||
dura navis. (ibid. 13,27.,)

Enaviganda, ||
sive reges, (ibid. 14,11.)

Laetatur. Euoe
||
parce Liber. (ibid, 19,7.)

Cantare rivos \\ atque truncis. (ibid. v. 11.)

Nodo coerces || viperino, (ibid. v. 19.)

22.° Cuando la cesura recae en la cuarta sílaba del

mismo verso, Horacio emplea en tal sílaba solamente

palabras monosílabas, como

:

Aequare nec
[|
tauri ruentis. (Hor. Od. II. 5,3.)

Disjecta non
|j
leni ruina, (ibid. 19,15.)

Culpante, nunc
||
torrentia agros, (ibid. III. 1,31.)

Nec sumi(t aut
||
ponit secures. (ibid. 2,19.)

Praeneste, seu
||
Tibur supinum. (ibid. 4,23.)

Vernique jam || nimbis remotis. (ibid. IV. 4,7.)

N'on ira, quae || procudil enses. (ibid. 15,19.)

Fortuna cum
|| stridore aculo, (ibid. I. 34,15.)

Puer quis ex
|| aula capillis. (ibid. 29,7.)

De esta regla hai que notar no mas que una sola excep-

ción, siendo la palabra trisílaba en que recae la cesura
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un adjetivo derivado de un nombre propio. Es ésta

:

Hunc Losbio
||
saciare plectro, (flor. OcL I. 26,1 h)

El ejemplo que vamos a citar, no es contrario a la

regla, siendo notable tan solo por coincidir la elisión

con la cesura

:

Sors exilura et
|| nos in aeter-m\m

Exiíium imposilura cymbae. (ibid. II. 3,27.)

23.° En el verso decasílabo con que termina la «es-

trofa Alcáica» , las cesuras mas usadas son la que recae

en la tercera sílaba del verso i la que coincide con la

cuarta. Ejemplos:

Divesne prisco natus ab Inacho

flil ínteresl un pauperet Ínfima

De gente tub divo moreris,

Victima ||
n~¿l misérünlis Úrcí.

Omnes codem eogimurí
omnium

Vertatur urna seriut ocius

Sors extinta et nos in acler-mun

Éxtpum
|l
impósitúra cTjmbáe. (Ilor. Od. II. 3,21-

28.)

Dulce et decorum est pro patria morí:

Mor$ et fugacem persequitur virum,

flec parcii imbellis juventae

Póptilibüt ||
thiudóqué fergo. (ibid. III. 2,13-16.)

Algunas veces la cesura suele recaer en la quinta sílaba,

como:

Thálídrche, || merüm diola.fibid. I. 9.8.)

]\Jé ctchorSa ||
le visque málvete, (ibid. I. 31,16.)

interiore
|| nota FáUm*. (ibid. H. 3,8.)

Stésichorlqu'e
\\
graves Cámlnae. (ibid. IV. 9,8.);

o en la segunda, como:
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rsfjue,
||
ñique ÁrmenUs in óñs. (ibid. 11. 9,4.)

Templa ||
novo decoraré saxó. (ibid. II. 15,20.)

Slérnet, ||
áqitáe iüsz fállU augur, (ibid. ll¡. 17,12.)

Nócté, ||
cárént quid mié solero, (ibid. IV. 9,28.)

24,° Horacio admite en la cuarta sílaba del mismo
verso una breve, la cual, por estar en la ársis i por

concurrir la cesura, se hace larga, como:

Caeci tímli
||
áliünde fálá. (Hor. Od. II. 13,16.)

25.° De los cuatro versos que forman la «estrofa

Alcáica», solamente los dos últimos vienen ligados el

uno al otro, es decir, el eneasílabo i el decasílabo, como
demuestran la elisión que se aplica, según se vé en estos

versos

:

Sors exitura et nos in aeler-wum
llxilium impositura cymbae. (Hor. Od. II. 3,27-28.)

Cum pace delabenlis Etru-scum
\n mare, nunc lapides adesos. (ibid. III. 29,35-36.);

i así mismo la colocación de las preposiciones i conjun-

ciones al fin del primero de los dos, como

:

Incude diffinrjas relusum in

Massayetas Arabasffiíe ferrum. (ibid. I. 35,39-40,)

Decedit aérala triremi et

Posi ec/uitem sedet aira cura. (ibid. III. 1,39-40.)

Beferré sermones deorum et

Magna modis tenuare par vis. (ibid. III. 3,71-72.)

26.° No es aplicable la elisi.on de la sílaba final de

una estrofa, aunque principie por vocal la siguiente,

i aunque en ésta se continúe la proposición que comienza

en aquella. Por esta razón se lee ahora Colcha en vez

de Colchica, en el pasaje de Horacio que se expresa

:
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Sjjanisse nocturno crúor

e

Hospitis; Ule venena Colcha

Kt quicquid usquam concipitvr nefas
Tractavil, agro qui slalvil meo

Te triste lujmnn, ele. (Hor. Od. II. 13,7-1 í.)

27,° So admite el hiato entre la sílaba final de cada
verso anterior i la inicial del que le sigue. Así hai

hiato entre los dos hendecasílabos, por ejemplo, en estos

v«Msos:

Di me liienlur. dis píelas mea

\U musa cordiest. II'ic Ubi copia. (ÍJor. Od. I 17,13-11.)
Siispecht Cyrum ne male disparl

Incontinentes ¡njicial manas, (ibid. v. 25-26.)

iin paene [turar reyna l
} roserpi)n\ü

\.\ judwantem vidimus Aeacum. (ibid. II. 13,21-22.)

Me fabulosae Vutture in Appulo

kltrieU extra limen Apuliae. (ibid. llí. 4,9-10.);

asi mismo eotre el secundo hendecasílabo i el eneasí-

labo, coinn en éstos:

Quem tors dierum cumque dabit lucro

\p)i(>ih\ nec antees amores, (ibid. l. 9, 14-15.)

Qnaeruni latentes el thyma devine

Olentis mar i ti. (ibid. L 17,6-7.)

Auno revisens aequor Atlanticum

Impune. Mr pascual (/licne. (ibid. I 31,14-15.)

fíectum evayanti frena licentine

\njecii emavitqve culpas, (ibid. IV. lo, 10-1 1.); •

i aun entre el eneasílabo i el decasílabo, como:

Sperare fortunaque dula

Ebria; sel minuit furorem. (ibid. I 37,11-^2.)

Yr.runl ¡nae<¡uales procellue

\ si/ue, ñeque Armeniis in oris. (ibid. II. 9,3-4.)

Sparsisse nocturno cruora

Hospitis; Ule venena Colcha, (ibid. ¡I. 13,7-8.)

Te triste litjnum. te caducum

\n dotnini capul iinmer entes, (ibid. v. 11-12.) .
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28.° En las composiciones de «metro Alcáico» las

proposiciones gramaticales acaban jeneralmente al fin

de las mismas estrofas; así sucede siempre en Stacio.

Ejemplos

:

Virlus repulsae nescia sordidae

Jntaminalis fulge t honor ibus,

Nec sumit aul ponit secures

Arbitrio popularis aurae. (flor. OiL III. 2,17-20.)

Virlus recludens immerilis mori
Coelum negata lentat iter via

i

Coelusque vulgares el udam
Spernit humum fugienle penna. (ibid. v. 21-24.)

Vixere fortes ante Agamemnona
Mullí; sed omnes illacrimabiles

Urgenlur ignotique longa

Nocte, carenl quia vate sacro, (ibid. IV. 9)25-28.)

Nunc cúnela vernans frondibus annuis

Crinilur arbos; nunc volucrum novi

Queslus, inexpertumque carmen*

Quod tacita slaluere bruma. (Stat. Silv. IV. 5,9-

12.)

29.° En Horacio, sin embargo, se nota una práctica

tliverjente de la de Stacio: aquel desarrolla a menudo
una sola proposición en dos o mas estrofas consecutivas,

como

:

Juslum et lenacem propositi virum
Non civium ardor prava jubentium,

Non vultus insluntis tyranni

Mente quatil solida, ñeque Ausler,

Dux inquieti turbidus Hadriae,
Nec fulminantis magna manus Jovis:

Si fraclus illabalur orbis,

Impavidum ferien l ruinae. (Ilor. Od* III. 3,1^8.)
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Prudens fu inri lemporis exiium
Caliginosa nocie premit deus,

Rule t<¡ríe si mor tu lis ultra

luis (repidal. Quod adesl memento

Comportero aequus: celera fluminis

Hila ferunlur, mtnc medio álveo

Cuín pace delabenlis Etruscum
in ruare, nunc lapides adcsos

Slirpesque rapios el pecus el domos
Yo Icen lis una non sine monlium
Clamore vicinaeque silvae,

Cum fera diluvies quicios

Irrxlal amnes. ele. (ibid. III. <$), 29-í I .)

30.° Una propoe uion que ha principiado en una es-

trofa anterior, Horacio suele concluirla en el primero o

segundo verso de la guíente. Ejemplos :

l sil fulurum eras fuge (¡uaercre, el

Quí lierum cumque dabit, lucro

Appone, nee dulces amores

Sperne puer ñeque tu choreas,

Doñee viren l i canilies abest

Morosa, ele. (Ilor. Od. /. 9,13-18.)

Pauilum sepuliae dislal inerliae

Célula virlus. Non ego le meis

Chartii inornafum silebo.

Tutee titos paliar labora

Impune, f.olli, cárpete lividas

Oblivwnes. etc. (tLid. IV. 9,29-3^ J

31.° De todas las estrofas pequeñas, que son ias

macas que los poetas latinos cultivaron, la «Alcáica»

sin disputa la mas artificial i difícil, i merece un

estudio especial. Con este objeto vamos a hacer su
63
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análisis, presentando primero, para mejor intelijencia,

el modelo que sigue

:

u |
L <j v - v -

u
|

i- o o - u -

u

u — V .

Cada uno de los cuatro versos que entran en la «estrofa

Aleáica» , se dividen, según se vé, de la manera mas
sencilla en dos hemistiquios bastante caracterizados, no*
tándose siempre en el hemistiquio primero un movimienlo
rítmico distinto del que se hace sentir en el segundo. Así,

es yámbico el ritmo que domina en el primer hemistiquio

dedada uno de los dos primeros versos o sea hendecasí-

labos Alcáicos, i viene terminado poruña tesis que hace de
sílaba indiferente o común: el ritmo que domina en el se-

gundo hemistiquio, es daclílico-trocáico, terminado por

una ársis, aunque no se emplea siempre en ella, como
sílaba final del verso, una larga, sino a menudo una
breve. Por su igualdad absoluta, esos dos primeros ver-

sos no forman tan solo una contraposición entre sí, sino

al mismo tiempo una estrecha unión que va a constituir

la primera mitad de la «estrofa Aleáica» i a desarrollarse

mas en los dos versos restantes, es decir, en el eneasí-

labo i decasílabo Alcáicos de los que se compone la se-

gunda mitad de la misma estrofa. Estos dos últimos

vienen también enlazados a su vez el uno con el otro,

por ser los dos del mismo oríjen, esto es, por repetirse

en el eneasílabo el primero de los hemistiquios del hen-

decasílabo así como en el decasílabo el segundo del

mismo, desarrollándose un tanto cada uno en el verso

respectivo. Este desarrollo del primer hemistiquio del

hendecasílabo se verifica evidentemente en el eneasí-

labo, continuándose el ritmo yámbico o sea empleán-

dose dos dipodías yámbicas en vez de una sola. Do la
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misma manera se desarrolla el segundo hemistiquio
en el decasílabo que conserva el ritmo dactílico-trocoico

que caracteriza a este, duplicándose simplemente el

número de dáctilos i agregándose al fin una tesis que
sirve de cadencia o cláusula no solo para este último
verso, sino para toda la estrofa misma. Reproducién-
dose así los dos hemistiquios de cada uno de los dos
primeros versos en los dos últimos, la «estrofa Alcáica»

conserva precisamente en todas sus partes su carácter

particular. Esto contribuye sobre manera a la har-

monía mas perfecta que la distingue i que proviene tam-
bién de la igualdad casi completa de sus dos mitades,

constituyendo el eneasílabo i decasílabo la segunda de
diasque contrapesa efectivamente la primera que consta

de dos hendecasílabos.

32.° A mas de las «estrofas tetrásticos» de que se

ha hecho mérito, hai por lin una que es peculiar a
Claudiano, quien la inventó, según toda probabilidad,

anteponiendo tres versos Anacreonteos, de los que se

ha hablado (páj. 434), a un coriámbico tetrámetro cata-

láctico. Del mencionado poeta no nos queda mas que

una sola composición en este metro, que consta de

nueve estrofas, titulada «m nuptias Honorii et Mariae

fescennina» (XII). En ninguno délos versos Anacreon-

téos Claudiano se permite la contracción de las dos síla-

bas breves con que principian, en una larga; i su final es

indiferente o común. Los tetrámetros coriámbicos tienen

todos una cesura principal que separa el segundo co-

riambo del tercero, i algunos tienen a mas otra cesura

secundaria que coincide con el fin del primer coriam-

bo, como se vé en las estrofas siguientes

:

Ágo cunda nupliali

Whihmita veré tellus

Celebra toros heriles.

Omne nemus |( cum /luuüs,\\omne canal profundan).

(Claudian. mpt. Honor. XII. 1-4.)
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Áqxfiloniae proccllac,

Rábíc/t lácele Cori.

Tácéat sonorus Ausler.

Solus ovanlem Zephyrus\\perdomine tur annum. (ibid.

v. 33-36.)

No hai razón para dividir el tetrámetro en dos versos

distintos, como se ha hecho en varias ediciones de las

poesías de Claudiano.

33.° Las «estrofas pentásticos» son mas escasas aun

que las «trísticos»
;
pues el número impar de los versos

que forman una estrofa perjudica necesariamente ia

harmonía de ésta. De ahí el corto número de especies

de «estrofas trísticos» i «pentásticos.» De estas últimas

no se ha usado en la poesía latina sino una sola, i es la

que se forma posponiéndose un verso Ferecratéo a cua-

tro Glicónicos consecutivos. Se conserva únicamente la

composición de Catulo, escrita en este metro i titulada

«ira nuptias Juliae et Manlii» (LXl) ; consta de 47 es-

trofas. Ejemplos:

Excitasque hilar i die,

Nuplialia concinens

Noce carmina linnula,

Pelle humum pedibus, manu
Pineam quate taedam.

Namque Julia Manlio,
Qnalis Idalium colens

Venit ad Phrygium Venus
Judicem, bona cum bona

Nubit alite virgo. (Calul. LXl, 11-20.)

34.° La estrofa en cuestión trae ordinariamente los

versos Glicónicos perfectamente ligados uno con otro, de

manera que entre la final del que precede i la inicial del

que le sigue, se verifica la elisión. Por esto se encuen-
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tran en la referida composición varios versos faüpérüre-

Iro», por ejemplo:

Flammeum vidcor veni-re

\le, concinite ele. (ibid. v. 1,22.)

Ungüéntate cjlabris mari-iv

kbstinere: etc. (ibid. 142.)

Sola corjnita: sed mari-io

hta non eademelc. {ibid. v. 147.)

Jamlicet venias, mari-lo:

l'xor ele. (ibid. v. 191.)

Muñere adsiduo valen-\om

X.xereele juventam. (ibid. v. 235.)

Solo en dos versos admitió Catulo el hiato entre la

final de un Glicóoico i la inicial de otro que le sigue,

mo:

Uxor in ihalamo esl tibí

Ore ¡loridulo nilens. (ibid. v. 192-193.)

Flete desine. Non tibí

Auruncleja, periculnm esl. (ibid. v. 96-97.)

En otros dos versos el poeta se permite también

la sustitución de una breve por una larga al fin del

Glicónico, como:

Noscitetur ab ómnibus,

El pudiciliam suae ele. (ibid. v. 223.)

Quis deus magis ah magis

Est pelendus amanlibus? (ibid. v. 46-47.)

Al fin de una estrofa Catulo suele concluir una propo-

sición entera o a ¡o menos una oración i no continuarla

en la estrofa siguiente.
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36.° Entro los poetas latinos no ha habido ni uno

solo que se haya ensayado en hacer composiciones en

una que otra clase de las llamadas «estrofas mayores»,

que se distinguen por una variedad mui grande de

ritmos de que se forman, por el modo sumamente ar-

tificial de unirlos i por el gran número de versos de

que constan. Así es que en la poesía latina no se en-
cuentran las interesantes estrofas que inventaron i usa-

ron muchos de los poetas griegos como Alemán, Stesícoro

e íbico, i menos aun las mas complicadas que cultiva-

ron Píndaro, Simónides, Bacquílides i los trájicos de

Atenas.



FE DE ERRATAS.

MÉTRICA.

l'aj. Lin. Dice

353 19 El término de «mitro»
I 28 de a seis sílabas

356 "21) para expresar «hacer
indar, ele.

359 20 nol\bh
» 24 deespondéos

! 2 Non al¡\ter,=quam\
370 7 a pesar de la contracción

la vocal, no cambia,
! 2 perfecto pretérito

388 1o que trae de pente

302 4 nu/-|/¿s|
\\
ante

» 9 use

17 o-|mor.
396 21 ftArqiiiloqiiio trímetro»

o « Arquiloquio me-
nor »

100 1 1 como pié constitutivo
i

404 11 op .<'
.<l linón vc'\rcntur.\

400 12 monom ter
i i i

412 19 jNTStjas, pr\dUüm\
Í18 11 el peón 1.° ¡ 4.«

420 22 i > ||LuO-S|.

423 8 mihi

424 30 yambo
. i i

42o 1 L'xí-Wgi

» 12 et favor

» 2G heccedecasílabo

Í29 11 ¿1

Léase.

El término «metro»
de seis sílabas

para expresar la ¡dea de «hacer
notar, etc.

iw-|62s

de espondeos

¿Yon ali-\ler
t ||

qiiam\

a pesar de la contracción, la

vocal no cambia,
pretérito perfecto

que trae su oríjen de pente
i i

nul-\l¿8
|| ante

nec

a- 1 mor.
a Arquiloquio trímetro» o «Ar-

quiloquio menor»

como verso constitutivo

dpíía cst,[\nón ve-| ren-turj

monométer
i ii

pérzs-lse, per-\ditüm\

el peón 1.» i el 4.°

?. .*. II.
1
. wv-| i!.

m¿/í¿

yambo
* » i <

Exé-\\gl

H favor

hecedecasílabo

et



FE DE ERRATAS.

Páj. Lin. Dice Léese.

433 9 en unión

434 20 «Lo etc.

rn la unión
Lo etc.

435 14 sino es sino que es

437 iO jácülári ét
\\

440 6 Mecenas Petronio,

445 26 las ársis del etc.

i

jácülári ét
||

Mecenas, Petronio,

la ársis del etc.
i

452 5 nünc Arábum
457 33 liverso Alcmanio»

i

nünc Arábum
«verso Alcmanio»

» 34 « rico griego lírico griego

458 21 gm-\ta více\

i

gr&-\ Xa vlcel
i

» <2&Pállída\
i

Pállidá
|

459 19mé-]ro||
i

mé-\ro\\

» 23mó«¿ti-|é||
402 14 sa da a conocer
405 2 se llam a

468 7 colus eris.

471 5 tríme ro

475 17 de Horacio, presentan
476 15 dellibro

484 2 aventajar la «Alcáica»
486 17 leónüm
437 7 estrof a

i i

molUñ-\Q II

se dá a conocer
se llama
solus eris.

trímetro

de Horacio presentan
del libro

aventajar a Ij aAlcáica»

lédnnm.
estrofa

438 17 que aparecen
490 4 pe-riret:

494 1 Ármeriiis

que parecen

j)er-iret:

Armeníls

NOTA: La observación que se encuentra en Ja páj. 355, debe
ser arreglada así:

Observación : De estos veinte i ocho pies solo se emplean en
los versos latinos i griegos los trece que siguen: el dáctilo,

anapesto, troqueo o coreo, yambo, crético o anfímacro, bacquío,

peón \.°,peon 4.°, yúnico mayor, yónico menor, coriambo, es-

pondéo i tríbraco. Los quince restantes son puras ficciones teó-

ricas de los métricos griegos, simplemente adoptadas por los

latinos ; etc. ^
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