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QUE este Papel no se 
formo con el designio de que sa- 
liese 4 luz, sale no obstante a 
probar fortuna , y prevenir la 
que aguarda otro , que por ser 
de mas cuerpo, está mas teme- 
roso de presentarse en publico: 
y sale sin padrino, no llevando 
consigo otra recomendacion, que 
la que el se labre en-el juicio 
del que lo leyere, Es escusado 
esperar la indulgencia de los de- 
feétos de una obra, solo con po- 
ner a su frente el nombre de 
una persona distinguida , por- 
que el erudito castiga, quando 
menos con el desprecio, la atre- 
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vida “confianza del ' autor, que 
solicita, Ó que se patrocinen sus 
delitos, lo qual es una verdade- 
ra profanacion de las áras de su 
numen, 0 que a lo menos que- 
den. impunes, .por acogerlos a 
sagrado: - E 

Los defettos de esta. obrilla, 
que serán muchos, se han esca» 
pado 4 mi conocimiento; y con 
justa razon mereceria la nota. de 
temerario, si conociendolos, 11m- 
portunamente cansára al Lector, 
con pedirle mil perdones; por- 

que le podía escusar esta moles- 
tia, corrigiendo el papel, antes 

de entregarlo a la prensa. En la 
inteligencia pues de que no los 
he podido encontrar , queda a 

la 



la discrecion del que los advier- 

ta, ó disimularlos, 0 avisarme 

de ellos caritativamente, siquie- 

ra por la reétitud de mi inten- 

cioí, .que no es otra, que la de 

servir 4 mi Patria con lo: poco 

que puedo, y porque en el dis- 

curso de esta Obra, como se 

puede. ver, a nadie agravio. 

Por la misma razon, y Ppor- 

que la «materia de que trato €s 

de poca consideracion en la de 

algunos, no he querido meter- 

me con la embidia, ni colgarle 

diges:al papél, para preservarlo 

de la pretendida fascinacion , de 

que tañito se temen muchos €s- 

critores, La embidia de que ha- 

blo es una fantasma, que-sola- 
mente 
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vana confianza con esta salada, 

6 | 
mente realiza, y abulta la mala 
conciencia del autor; esta dexa- 
ra de dar gritos, y sosegara sus 
miedos, si aquel, antes de pu= 
blicar su obra; la corrige, .Ó sl- 
no puede hacerlo, se dexa de 
darla a luz, pues nadie lo obli. 
ga a sacar á la plaza publica sus 
defectos Aulo Albino creyo, 
que el Publico disimularia los 
que sacó su libro, si se disculpa= 
ba, con que haviendo el nacido 
en Italia, y educadose en Ro: 
ma, no le era familiar la lengua 
griega, en que lo escribió : mas 
no por eso se libertóo de que 
Marco Caton, uno de-los mas 
Mustres Togados, castigafa su 
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y juiciosa crítica: Na tu, Aule, 
mimium nugator es, qui maluisti 

culpam deprecari , quam culpa 
vacare. Nam petere ventam so- 

lemus , aut quum imprudentes 

erravimus, aut quum compulst 

peccavimus. Tibi, oro te, quis 

perpulir, ut id committeres, quod 

_priusquam faceres, peteres , ul 
ignosceretur?- 3 

Pero aun la embidia, que 
realmente lo es, aquel aspid, que 
envenena, y atormenta al mis- 

mo, que le da el ser, y abriga 

en su seño, con una muerte di- 

latada, esta embidia, digo, tan 

poco me asusta: porque ella se 
haria a la parte de la ignoran- 

cia, y para los triunfos de esta 

des poco 
A 
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poco laurel se ha.cortado : segu- 
ro-esta que le den partido los 
eruditos; pues la republica lite- 
raria no padece tiempos tan ca» 
lamitosos, en que pueda lison- 
gearse de hacer PNEl este Papel, 
La censura, de que cierta- 
mente no me libraré,, serála de 
aquellos , contra quienes, me 
parece, que fue Fernando de 
Benavente, el que cantó estos 
Yersos; | 

Artis in ejusdem contentio dira magistris; 
Cantori invisus quis nisi cantor eric? 

De los mismos se quexa 4 mi 
parecer Juan de Mal - Lara, 
quando alaba la modestia de 
Guillermo Lilio , por haber este 

-_sujetado a la censura, y Correc- 
cion 



cion de Erasmo su compendio 

de sintaxis: son dignas de notar- 
se sus palabras: Fuit eá modestiá 

( Lilius ) ut absolutum  librum 

Erasmo emendandi causa trade- 

ret, quod solent facere viri doc- 

tissimi eapud omnes fere gentes 

prater Hispanam., ubi (7 super- 

big,27 invidie plurima irritamen- 

ta tantum. possunt. apud sciolos, 

ut viam emendationi, que doctri- 

narum vita maxime necessaria 

est, omnino intercluserint. Pero 

nada menos que esto me debe 

intimidar , pues no estamos 
obligados 4 ocultar la verdad, 
porque na se disgusten los pe- 
dantes:; en todas las artes, y 

ciencias hal muchos; pero son 
sin 
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sin comparacion en mayor nu- 
mero los gramaticos: hablo con- 
tra aquellos, quando de estos 
hablo. Y como escribo en una 
Ciudad, en que ha habido en 
todos tiempos, y en el presente 
hat profesores eruditos, y mu- 
chos aficionados al buen gusto, 
me basta el diétamen de algunos 
de ellos para seguir en mi der- 
rotero las pisadas de nuestros 
mayores. 

El siglo XVI, epoca del buen 
gusto, dió en muchos hombres 
grandes, que ilustraron las ar- 
tes y las elencias, otros tantos 
modelos para nuestra imitacion: 
en él tuvo la lengua latina un 
ascendiente ran feliz, como nos 

| lo 
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lo manifiestan las obras de aquel 
tiempo. Sevilla no fué la que 

menos se señaló en estas bellas 

producciones; y aunque la ge- 

nial indiferencia, desidia, Ómo- 

destia de muchos literatos, en 

no haber dado a la prensa sus 

escritos , nos hayan ocultado 

muchos , y apreciables docu- 

mentos , tenemos sin embargo 
los suficientes. No hai cosa a la 

verdad, que mas clara y sencl- 

llamente dé 4 conocer el bueno,ó 

mal gusto de un siglo en la len- 

gua latina , como las dedicacio- 
nes, 0 memorias publicas, que 

en el se consagraron da la poste- 

ridad : y si nosotros quisieremos 

saber el que hemos tenido hasta 

ahora 

coc 
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ahora poco, hagamos uba com- 
binacion de nuestras dedicacio- 
nes con las de aquel siglo: que 
los que vengan despues de noso- 
tros, 1o se descuidarán en hacer. 
la. y en notar nuestros atrasos. 

Quando no tuvieramos en 
Sevilla otros monumentos pus 
blicos, que los que para eterna 
memoria desu nombre nos dexd 
el Licenciado Francisco Pache: 
co, Canonigo de esta Santa 
Iglesia, y honor inmortal de su 
lllmo, Cabildo, ellos solos basta. 
rian para verificar lo floreciente, 
que se hallaba entonces en esta 
Ciudad la lengua latina. Ade- 
más de los excelentes versos que 
adornan el Ante cabildo, y Sala 

| bs Capi- 
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Capitular de dicha Santa Iglesia, 
de los quáles hace su mereci 
do elogio el sabio autor del Via 
ge de España D. Antonio Pons; 
(%) varias inseripciones sepul= 
crales ajustadas con el mayor ri- 
gor al estilo lapidario, que aun: 
se eonservan en este templo, son: 
obra de aquel celebre literato: 
pero lo que mas acredita la deli- 
cadeza de su gusto, es la Dedi» 
cacion, que gravada en piedra 
negra, se colocó al pie de la 
Torre, € Giralda en el lienzo, 
que mira 4 las Gradas: ella sola 
es bastante para inmortalizar el 
nombre de su autor: compite 
en.la magestad y pureza de la 

e expre- 
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(*) Tomo IX. fol. 42. 
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expresion con las mas celebres 
de la antiguedad remana: y co- 
mo dice el Doétor Rodrigo Ca- 
ro: es la cosa mas ilustre en este 
genero, que se halla en España: 
porque su autor quiso que compi- 
tlese, e igualase a la grandeza 
del edificio donde se ponia, (*) Y. 

por 

lo 
(4) Don Diego de Zuñiga trae en el libro de 

sus Anales dicha inscripcion, pero mui desfigu= 
rada, notanto con los yerros que sacó de la 
prensa , quanto con el que cometió , el que co- 
piandola de la lapida , creyó hacer algo con qui- 
tarle algunos Arcaismos, y la echó 4 perder. Pa- 
checo bien sabia, quelos antiquismos usados con 
moderacien y oportunidad dán mucha magestad 
a semejantes composiciones: aun en la lapida tie» 
ne sus defectos, pero se conoce claramente, que 
estos se originaron de la ignorancia del gravador. 
El Doctor Rodrigo Caro, que fue uno de los me- 
jores Antiquarios de su tiempo, la puso corregida 
de estos nltimos: fielmente copiada de la que esta 
ne la lapida ,, y con las enmiendas de Caro es la- 
siguiente, AETER- 
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por.una bien fundada congetu- 
ra creo, no son de otra mano, 

que 
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MAGNAE. MATRI. VIRGINI. SOSPI- 
TAE. SANCTIS. PONTIFICIBUS. IST. 
DORO. ET. LEANDRO, ERMEGILDO. 
PRINCIPIL PIO. FOELICI INLIBA- 
TAE. CASTIMONIAE. ET. VIRIELIS. 
CONSTANTIAE. VIRGINIBUS. JUS- 
TAE. ET. RUFINAE. DIVEIS. TUTE- 
LARIBUS. TURRIM. POENICAE, 
STRUCTURAE. MOLISQUE. ADMI- 
RANDAE. ATQUE. IN CCL. PED. 
OLIM. EDITAR. IN AUGUSTIOREM. 
FACIEM, OPERE. AC. CULTU. 
SPLENDIDIORE. EDUCTO. INSUPER. 
C. PEDUM. OPEROSISSIMO. FASTI- 
GIO, AUSPICIJS FERDINANDI VAL- 
DES. ANTISTITIS. PIENTISS. HIS- 
PALEN. ECCLESIAE. PATRES. IN- 
GENTI, SUMPTU. INSTAURANDAM. 
CURARUNT. CUL OB. PIETATIS. 
RES, EGREGIE. COMPOSITAS. CAPI- 

TÉ. 
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que la de Pacheco, las quersél 
gravaron en los pedestales de las: 

dos estatuas de Hercules, y Ju- 
lio Cesar, que están en la Ala= 
meda: todo lo que él compuso 
es del mas bello gusto: sus pa- 
peles en prosa y verso (dice 
nuestro analista Zuñiga ) logran 
superior estimación, la imprenta 
ninguno, con sentimiento de los 

cua doc- 

TE. DIMINUTIS. ATQUE. SUBLA- 
TIS, ECCLESIAE. ROMANAE. PER- 
DUELIB. VICTRICIS. FIDEL COLOS- 
SUM. AD. UNIVERSA. COELIL TEM- 
PLA. CAPTANDAE. TEMPESTATIS. 
ERGO. VERSATILEM. IMPONUN- 
DUM. JUSSERE. ABSOLUTO. OPERE. 
A. INSTAURATAE. SALUTIS, Clo. 

Jo. LX. IIX. PIO. QUINTO. OPTIM. 
MAX. ET PHILIPPO MM. AUG. CA- 
THOL. PIO. FOEL. VIC. PAT. PA- 
TRIAE. RERUM. DOMINIS, 
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doétos. Para'que el leétor forme 
una idea del merito de este ce» 
lebre literato, pondré aquí par- 
te del elogio, que se gravó en 
la losa de su sepultura, que, 
aunqueel tiempo lo ha borrado, 
se conserva en un apreciable 
manuscrito, que me franqueo 
el Señor Don Diego Alexandre 
de Galvez, Prebendado de dicha 
Santa Iglesia , sugeto bien co- 
nocido por su grande erudicion, 
y buen gusto: es pues el sl: 
guiente Epigrama, 

Pacciecus jacet hic Romana gloria linguz, 
_Eloquio insignis, carmine clarus erat. 
Hoc uno meruit felix Hispania Jaudis, 

Arpinum quidquid , Mantua quidquid 
habet, 

B Yo 



Yo haria con mucho gusto en 
este Jugar memoria de algunos 
otros literatos, que por aquel 
tiempo florecieron en Sevilla, a 
quienes les fué casi familiar la 
lengua latina , escribiendo en 
ella con dignidad, y elegancia; 
pero este seria un asunto despro- 
porcionado 2 mi intento, y 
resultaría el Prologo con mayor 
estatura que la Obra. Si quisiere 
el le£tor ver mas abundantes tes. 
timonios, lea la descripcion de 
las fiestas, con que Sevilla cele. 
bró la entrada del Sr. Empera- 
dor Carlos Quinto el año de 
1526, y la del magnifico tu- 
mulo, que se erigió en la Santa 
Iglesia para la traslacion de los 

Cuer- 
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Cuerpos Reales a la capilla nue- 
va de los Reyes en el de 1579, 
y en una y otra hallará piezas 
dignas del marmol, y del bron- 

ce; y conclutra que en Sevilla 

se sabia entonces mas latin, 
que en nuestro tiempo: 

Si se nos ha originado éste 
atraso, del abandono: que hict- 
mos del metodo, con que apren- 

dieron nuestros antepasados, yO . 
no lo puedo asegurar. Lo que es 
verosimil, que desde el fin del 
siglo XV. empezaron las escue- 
las de Sevilla a declarar la guecr- 
ra a los Pastranas, Alezandros, 

Catolicones, y otros semejantes 
fomentadores de la barbarie, que 
tiranizó 4 la lengua romana, 

| des. 
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despues de haberla hecho callar; 
Esta congetura se puede soste- 
mer con la autoridad de nuestro 
insigne y erudito Don Nicolas 
Antonio, el qual afirma, que 
el feliz restaurador de las bellas 
letras en España Antonio de 
Lebrija vino a Sevilla a instan- 
cias del Arzobispo Don Alonso 
de Fonseca ; este Prelado lo 
agregó al numero de sus fami- 
liares, y le dió la catedra de 
gramática de esta Ciudad, Esto 
fué por los años de 1472 Ss 
y segun esta cuenta, es casl evi- 
dente, que la primera catedra 
de gramatica que tuvo Anto- 
nio, fue la de Sevilla : porque 
haviendo 8l nacido el año de 

1444. 
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1444, y retiradose a Italia a los. 
19 años de su edad , donde 
permaneció 10, €s consiguiente 
que el de 73 fuese el primero, 
en que empezo á dar sus leccio- 

nes, y A perseguir 4 sangre y 

fuego, como siempre lo hizo, a 

los malos gramaticos. Es verdad 
que esto duró poco, porque en 
el mismo año de 73, en que 
acaeció la muerte del referido 
Arzobispo, se retiró a su Patria 
Lebrija: mas es mui verosimil, 
que en el de 1498 se hallaba 
enseñando en Sevilla; pues 
consta , que el Illmo. Cabildo 
de la Santa Iglesia, por un auto 
que hizo el primero de Sá4tubre 

de dicho año, mandó moblar 
de 
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de bancos y esteras la capilla de 
la Granada, para que en ella. 
diese Antonio sus lecciones de 
gramatica. — Prudentemente se 

puede congeturar, que en esta 
segunda vez que Antonio ense- 
no en Sevilla, reétificaría en sus 
escuelas el metodo de aprender 
la latinidad : quando menos, 
empezaria 4 formar en ellas el 
buen gusto, el qual rapidamen- 
te se perfecionó , pues a los 
principios del sigio XVÍ ya se 
escribia en esta Ciudad la Jen- 

gua latina con elegancia y pros 
piedad, y se enseñaba con aquel 
metodo , 4 que debieron los 
profesores de aquel tiempo el 
credito mas distipgnido. Juan 

| de 
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de Mal-Lara, que sin contra- 
dicion fué el mas erudito de to- 
dos, y el primero que en Se- 
villa distribuyó en clases la ense- 

hanza: de la gramatica», dices, 
que en el espacio de tres anos, la 
aprendian los que frecuentaban 
sus escuelas 3 y segun se Infiere 
de la economía de los exercicios, 
que se praéticaban en su aula, 
enseñaba a sus discipulos no solo 
la inteligencia de la lengua lati- 
na, sino tambien les formaba el 
gusto. para escribirla. Este ¡lus- 
tre profesor abrio en Sevilla su 
estudio de latinidad el año de 
1550 con tanta utilidad de los 
Sevillados,-como se experimen,, 

tó en los muchos años , que 
exer- 
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exerció su profesion; segun afir- 
ma Don Nicolas Antonio por. 
estas palabras: 4 quo (Mal-Lara) 
omnes li, qui ejus temporis 
equales eloquentie nomine inter 
Hispalenses gloriari possunt, sti=. 
li, atque orationis cultum didi- 
ceérunt, 

El Lector echara 4 buena 
parte que me haya detenido en 
esta narracion, que para un pro- 
logo. parece. importuna , si se 
hace cargo, de que me hallo en 
la obligacion de producir algu- 
nos testimonios , que aseguren 
mi modo de pensar, 
Como no hai cosa mas facil, 

que formar un metodo indivi- 
dual y circunstanciado, con 

arre: 
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arreglo 4 los diferentes planes, 
que se han escrito para aprender 
la lengua latinas ni mas dificH, 

que disponerlo  desuerte que 

acomode atodos, no se echaran 
Menos algunas particularidades, 

que omito en este Papól, y 
que en el juicio de algunos pas 
recerán necesarias para llenar el 
titulo, que le he puesto; quan- 
do yo solamente intento señalar 
el camino, qué «abrieron y 
allanaron nuestros mayores, des 
xando a la eleccion de cada uno 
el modo de conducirse por el. 
Y como quiera queen los qua. 
tro años , que de ordinario se 
consumen en el estudio de la: 
lengua: latina , es 1mposible 

| apren- 
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aprenderla 5 si consigo persua- 
dir que la mitad de este tien» 
po, O quando mas tres años, es 
bastante para llegar 4 entender 
qualquier libro latino (que es a 
lo que mas comunmente se aspi: 
ra) y “aun para formarse el gus- 
to del idioma, no será mi obra 
enteramente inutil, que es toda 
la satisfacion , que debo esperar 
de mi trabajo. Tal vez no falta- 
ra quien me lo atribuya 4 so- 
berbia, 0 ambicion ; pero quién 
puede remediar, que la morali. 
dad de sus acciones se conciba 
en el juicio de otro con distinto 
fin «del que las modifica? En 
nuestra mano está proceder con 
reétitud 5 pero no, el que:otros 

( no 
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no vituperen nuestra conducta, 
por mas que nOs empenedos en 

arreglarla, como decia Calicles 

(*) 4 su amigo Megaronides en 
el Trinummo de Plauto: 

Ne admittam culpam ego meo 
sum promus peétorl; 

Suspicio est in pectore alieno 
sita, | 

De 
AO A A A 

(E) Ad. 1. Seen, a. 
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E quanta dificn Taprender 

una lengua muerta, lo conoce el que 

aprende una viva en un pais, en que no 
se habla. Las lenguas , dice Mons. Plu- 
che, (1) se aprenden por eco, € imita» 

cion, y tanto mas adelantan los que 

van por este camino, quanto atrasan 
los que toman otros derroteros. Si la 
lengua latina se pudiera adquirir por el 
medio , que qualquiera otra viva, no 

hariamos question sobre el metodo de 
aprenderla : pero hai muchos siglos que 
callo , y si'se ha de saber, es preciso es- 
tudíar su gramatica, y que las reglas, y 
porfiada leceion de buenos autores su. 
plan lo que la lengua y el oido podian 

adquirir por si mismos. El aprender las 
lenguas de este modo es obra de mucho 

trabajo y tiempo: pero por desgracia, 
95 que se consumen en el estudio de la 

a lati- 

d (1) Tom, 11, del Esped, Carta de un Padre 
e famúlias, : 
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latina, no llenan ordinariamente la espa: 

ranza, que concebiinos, de su fruto. 
Si yo dixera que*la dificultad, que se 
presenta desde luego de parte de este 
idioma, y que los cortos progresos, que 
regularmente hacen los Jovenes en su 
estudio , no tienen otro principio, que 
el mal gusto, y falta de erudicion de 

muchos profesores, diria lo mismo, que 
dicen no pocos hombres doétos, y 
quando estos no lo confesaran, la mis- 
ma experiencia lo acreditaria. Si dixera, 
que aun los mismos autores facultativos, 
adoptando las falsas ideas de los antiguos 
gramaticos , no solo no han aclarado es- 
tas dificultades , sino que causaron otras 
muchas con sus Comentarios tanto mas 
obscuros, quanto mas difusos, no diria 
otra cosa, ie lo que dice un erudito 
(2) de este siglo , yen el pasado dixo 

Gerar- y 
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(2) Quanta requiratur prudentia in arte 
Grammatica tradenda, nusquam Opinor melius 

patet, quam in scriptis veterunY Grammaticos 
rum 



T 
Gerardo Juan Vosio. (3) Mas nod 
parte no tenemos que temer inconye- 
niente alguno, porque en la: grande 
obra, que comenzo Julio. Cesar Esca. 
ligero, (4) y concluyó con el mayor 
acierto Francisco Sanchez de las Brozas, 
€5) inmortal honor de su siglo, y glo- 
xla de nuestra Nacion, y en los escritos 
de algunos otros, que siguieron 4 estos, 
tenemos una grande copia de doctrinas 
seguras, € instrucciones .eruditas. 
+ Hallandonos pues con tantos, y. 

tan > 
a e a SR 

] 

rum. Qui cum multa coaceryaverint led pror= Sus injucunda, XK intelleGu difficilia, éovuma 
Que Interpretes non multo saniora attuierint; inbaerentes passim eidem luto, incredibile dicy Lu est, quantum id incommodi bonis Jiteris ate tulerit.* Laurent, Basil. in prafat. ad Gram- mat. Philosoph. e 4 0) Quales impar humeris suis onus tollen- e ÉL n:Potuere nen-bona multa preterire, mul, As vel incerta proferre, 8 quanto difu- yn confusins nia” e. Prafaf. 
AA ombñia tradare. Prafat. 

De causis lingux Lati .. Mi (4) 2 MANGUZ Latine. (5) INCrva seu de causis lingua Latine. 
2... de 
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tan buenos libros para aprender la Gra- 
matica , no estara la dificultad de parte 
de los autores preceptistas, sino del uso, 

que debamos hacer de sus dóctrinas, mas 

proporcionado A la capacidad de los 
muchachos. Por tanto, y en la inteli- 
gencia de que yo esctibo solamente para 
mis Discipulos, pues, como decia Juan 
de Mal-Lara, (6) hablando con los su- 
yos : de los otros no hablo , que son da 

otra Jurisdicion, y nos meterán a pleito 
sus Maestros y si les queremos enseñar: no 
será fuera de proposito, ni ageno de mi 

profesion , QuE yo exponga el metodo 
y praíticas, O exercicios A mi parecer 
mas oportunos, para que sean conduci- 
dos los muchachos en el estudio de la 

lengua latina con utilidad suya, y sa- 
tisfacion de sus maestros. 

Pocos preceptos, y mucha practica, 
es la maxima mas recomendada de los 

eruditos, y que usada con prudencia ha 
pro- 

A rs Pra, 

(6) Epist. a sus Discip. 



producido los. mejores efeítos en la ense 
ñanza de los Jovenes. El mayor acierto 
de un profesor esta en acomodarse a la 

capacidad del muchacho»). no sofocan> 
dola con multitud de reglas, ni negando- 
le las necesarias para su instruccion. Es- 

tos son los dos extremos en que muchos 
han tocado : yo procuraré tomár un 

medio entre uno y otro, y no dar paso 
sin llevar por guía, 04 la experiencia, 

0 A la autoridad de los mejores Maes- 
tros: señalare las maximas mas Ciertas y 

seguras, no dexando de notar aquellas, 

cuya practica , O es perjudicial , O im- 
Pertinente. AE 

Uno de los requisitos mas esenciales 

Para aprender la gramatica es el conoci- 
miento de las ocho partes de la oracion. 
Convendra pues, que antes que los mu- 

Cchachos empiecen a declinar los nom- 

es, tengan formada una idea general 
de estos rudimentos :-en el arte comun 
Se hallañ'con suficiente claridad y conci- 
SIÓN : nada atrasariamos si empezascn 

G por 
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por ellos ú otros,: que' tal véz-el maes- 
tro diétaria mas concisos,'potque por 
ahora nos contentaremos solamente, con 

que el muchacho sepa distinguir las pár- 
tes de la oracion, principalmente las 
quatro declinables. Estos primeros co» 
nocimientos les dan mucha luz, para 
que se manejen con desembarazo en las 
declinaciones de nombres y verbos, que 
de ordinario aprenden maquinalmente, 
y por tanto caminan con grande ¡chula 

o en estos exercicios, 

Desde que el muchacho empiezzal a 
declinar acostumbrese A- hacer la con» 
cordancia del nombre adjetivo: con el 
substantivo: €l maestro: le dará estos 
nombres, procurando, como aconseja 

el P, Alvarez, (7) queno sean muchos 
los adjetivos , y estos sacados de buenos 
autores, porque como veremos adelan» 

O cae] < 

(7) Adjeltiva ne multa sint, ne inepta , ne 
femere congesta, sint Jeledta, a bonis autoribus 

“petita, ad summum duo. , IS 



te, no débeoirs ni manejar latin, que, 
tenga despues que desaprender. 

Instruido y exercitado suficiente» 
mente en la declinacion del (nombre, se 
le hara verla anomalía de algunos en. la 
forma de sus casos: y de camino. se lá 
advertira., que el idioma latino usurpa 
algunas formas del griego. No es nece- 
sario que gaste el tiempo en aprender 

los paradigmas de las declinaciones grie» 

gas, como aconsejan muchos : sera un 

trabajo inutil, en vista del ningun uso»: 

Que harán de ellas, pues, como dixe, es 

mui rara la forma griega que el latino 

Usa, para cuyo conocimiento la YOZ Vi- 
va del maestro, y las repeticiones, y 

conferencias ordinarias son suficientes. 
«En la declinacion O conjugación «del 

verbo se deberian detener los muchachos 
algo mas de lo que comunmente se prace 

tica, para ahorrarles despues de mucho 

tiempo y no menos trabajo: si se les 

advirtiera, que la voz latina, princi- 
Palmente en los modos Subjuntivo. € Luz 

| niciVOy, 
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un admite mas romances 'castellas 
nos , que los que señala el:ante comun; 
desde luego podian dar dé mano a los 
quadernos de oraciones, que: tanto los 
£gnredan e inutilmente los fatigan, Me 
han conquistado a pensar de esta mane= 
ra el metodo, que en este punto tenian 
nuestros antiguos , la autoridad de mi- 
chos eruditos y y la experiencia : asi hai 
muchos años, que estoi de mala fe con 
tales libros: pues sobre no contener otra 
cosa , que unos mal digeridos principios 
de sintaxis, abundan de preceptos, 0 
reglas por la mayor parte falsas, y lo 
peor es, que en muchos de dichos qua: 
dernos se praétican las reglas con mali- 
simo latin, y con igual - castellano, 
Por lo que hace a los exemplos latinos, 
yo nose, porque haviendo tanta varie- 
dad de formulas en los buenos autores, 
no se ha echado mano de ellas para la 
practica de aquellos preceptos : y si aten» 
demos a las locuciones castellanas, son 
estas muchas yeces tan importunas, Y 
AO lang 
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languidas-y que más bien conducen a es- 
tragar el buen gusto: del Idioma, que 
a perfeccionarlo: y asi seve, que los que 
han tenidoresta educacion, no salen de 

la élase de frios puristas, que aun des- 
pues de inmensas fatigas , escriben. el 
Castellanos que aprendieron de sus pas 
dres, sino se: lo corrompieron aquellos 
Exercicios”,-y se quedan sin: saber latin, 
> Bien:se»acordarán los que aprendie- 
TON con este metodo , de las muchas fa- 
tigas, que les costaron semejantes exXer= 
Cicios , «de la fastidiosa repeticion de di- 
gerentes «oraciones , que toman su nó- 

Menclatura, O del verbo que las gobier- 
Ra, O de la particula que se les junta, 
de los distintos modos porque necesaria= 
Mente se habian de hacer, y por ultimo, 
de aqueb intrincado laberinto de adyér- 

tencias y preceptos ,- para: cuya: salida 
les fué necesario tiempo y y paciencia: 
NO ignoran asimismo: Gen la traduccion 
€ los autores latinos: Apenas encon- 

tcaban la practica de aquellas reglas, que 
tante y 
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tanto trabajo-les costó , y que aplican” 

dese con algun empeño a ¡traducir yade= 
lautaban en esta: parte tanto, quanto 
mas brevemente las olvidaban.! ;-. : 

D- mas conocida utilidad sera, ha« 
, cerle observar al muchacho, que el pre- 

- sente del Infinitivo (v. g.>) suele tradu- 
cirse por el presente O imperfeéto del 

Hndicarivo + y que en los exercicios de 
la conjugación repitiese aquellos ro- 
manges , que se refieren al Infnitivo. Esta 
fue la practica de los antiguos profeso= 
res , y la han seguido muchos modernos: 
de la misma suerte , y can:arreglo al 

castellano puede adquirir los primeros 
«conocimientos de la sintawis:del Partici- 
pio, Gerundio, Cc, sin confusion, sin 

especial trahajo:, y can notable aproves 
chamiento: pero esta de parte: del maes: 
tro enseñarle: el: mejor uso; que debe 
hacer del romance castellano: para la 
«voz latina, Ninguno de los modos del 
perbo pide «mas este cuidado, que el 
Subiuntivo; son muchos los modism: $ 

Cas» 
e 
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castellanos , que corresponden. al moda: 
latino, Como los muchachos de ordina- 
tlO no. conocen otro uso del Subjuntivo, 
Que el que de el hacen para el gerundio 
Español , sucede, que en la traducion, 
O-usan siempre aquel gerundio, “ Otros 
Tomances , que no sufre el buen lengua- 

ge castellano , principalmente en mu- 
Chas locuciones causales. Vease lo que 
Sobre este asunto dice un profesor de 
latinidad- (8) del siglo XVI ,, La par- 
sy ticula cum, que parecia quadrarle.me- 
jor (al Subjuntivo ) que ninguna 
» Otra, noes a proposito, que havien- 

do de romanzar los tiempos con ella, 
se haga forma conveniente de Conjuna, 
tivo , que sirva asi á los Latinos, co»: 
» mo a. los Españoles , y esto por dos 
» Inconvinientes y el uno,, porque. no 
se toma esta. partícula de una. misma, 
» Manera en todos los tiempos, de este. 
Sie »» modo, 

(8) Juan Sanchez en sus Rudimentos de gram 
Mática ¡lastados: por Baltasar de Castro, € Ml» 
Presos en Sevilla año de 1689. 
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modo , A que se allega; porque con 
los quatro. primeros es las mas veces 

' Conjuncion causal, y algunas adver- 
bio de tiempo; con: el futuro primé= 

y ro es siempre Adverbio de tiempo” y 
nanca Conjuncion causal. El otroin= 
conviniente es, que quando viene con' 
los dichos quatro primeros chil 
en fuerza de Conjuncion causal, na 

permite el buen lenguage Español; 
que se interpreten los tales tiempos, 
por romances del Conjuntipo , ut cum 
sim, como yo sea; sino por los del: 

Indicativo , como yo soi. De aqui: 

resulta que en la traduccion 'se hallan los 
muchachos con un embarazo no peque- 

ño, porquese ven obligados en fuerza 
de aquella educacion a formar unas locus 
-Ciónes castellanas violentas, y tal vez. 

perjudiciales al buen lenguage , que: 
aprendieron de sus padres, Y aun los 
maestros”, que carecen de estos eonoci- 
mientos ( pues no dexa de haber algunos 
que tienen por ear mal gastado y el 

que:- 
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que los muchachos consumen en estos 
exercicios ) dudaran muchas veces del 

romance , que corresponde al: tiempo 
latino, como dice el P. Alvarez, (9) 

como por'exemplo , en este lugar del 

Andria de Terencio, Bonus hic vir est. 

Soc, Hic vin sie bonus? Y a cada paso en- 

contraran esta dificultad , si es que por 

ventura , quieren vertir al castellano 

con propiedad semejantes locuciones. 

»» Los Gramaticos modernos (prosigue 

sel citado Juan Sanchez) que despues 

w dieron en Romanzar las Corjugacio- 
3) nes, havian de examinar mas, como 

> Romanzaban el Conjuntivo , SUpues- 
2 to 

A A ROS 

(9) Quid attinet , dixerit quispiam , tandia 

pueros in verborum declinatione detinere, atque 
Temerari? Non est contemnenda mora, que 

tuétus afferat vberrimos. Quoties in explican- 
ls augforibus herebit Indi magister, nisi hos 

modos discernat , eorumque yim ac natutam pe- 
Nitus internoscar? Cuinam modo hxc atque alia 
quam plurima loca adscribet? Bonus hic vir este 
9: hic vir sie binus ? de vetbor, conjugat» fol. 21+ 
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3, to que le dexaban-la- particula Cum; 
> y asino dieran ocasion de que se in- 
4 trodugeran (como se han algo intro= 
3 ducido) los romances que dieron 4 
>» £ste:modo tan“agenos de la propiedad, 

y pureza del lenguage Español. 
+= Side no romancear bien las conjus 

gactones se sigue el perjuicio de la mala: 
traduccion , noes menor el que resulta 
para la version::de. muchos modismos 
castellanos 4 la lengua latina. El que 
no:se: haya exercitado en romancear el 
Subjuntivo, distinguiendo enel los ro= 
mances. que «corresponden: al Oplativo,, 
Potencial, Permisivo, ¿re, y quiera ver- 
tir sal. latin las siguientes locuciones: 
demos que, supongamos que , dado caso 
que yo ler, seguro esta que diga: legerir, 
que es:la propia correspondencia Lati 
na que todas tienta : sino, como mas de: 
una vez se ha oido, dira: demus quod, 
supponamus qued; dato casu quod, todas; 
locuciones barbaras, Las quales con otras: 
semejantes, que s2'originan de la HRS de 

cau - 

z 

po» 
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educacion en estos rudimentos, se pu- 
dieran evitar , si siguieramos el metodo 

de nuestros mayores. Antonio de Lebri- 

xa, y todos los mejores maestros espa= 

ñoles pusieron al pie de la declinacion 
del verbo este vario uso del Subjuntipo, 

como uno de los mas necesarios requisi- 

tos para saber la gramatica. Silos dichos 

quadernos se descargaran- de la mayor 

parte de preceptos, y oraciones, y en 

su lugar. se :substituyeran los diferentes 

tomances - castellanos del Subjuntivo con 

su correspondiente voz latina, uno y 

gtro sencillamente expresado, serian a la 

verdad mas utiles, que son ahora. 

.1: Todo va perdido, si el maestro no 

atiende a:formar la lengua del princi- 

piante en no y otro Idioma ; tanto cul: 

dado pide el vulgar, como, el latino: asi 

lo praóticaron. los mejores . maestros. 

Juan de Mal: Lara como taw experimen» 

tado en la enseñanza de la. Juventud, y 
Cemo que:sabia , que sin la dicha instru» 

cion caminaban a ciegas. los pughacioón 
: a 
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la encarga repetidas veces, “y en la citas 
da carta, en que recomienda A sus dis- cipulos la utilidad de su coleccion de 
níaneras de hablar, dice asis .; Tendra 
» en esto (el principiante ) muchos pro- 
yy ¡Vechos: uno saber buen Latin y buer» 
5 Romance, lo qual no tienen las Sine 
3 taxis, que hasta agora se imprimen? 
»» Otro, que se hara A darla construz 
cion a los Nombres, y 4 los Verbos; 
» en que para hablar tendrá: maneras 
»» por donde comience A “soltarse en Ta 
y lengua Datinass coito 133 Todos estos testimonios: persuaden 

quan diferente camino seguian nuestros 
antiguos profesores, del que: ahora lle- 
vamos en la enseñanza dela: Javentudo 
pues queda claro, que uno de los prime: 
ros ensayos que daban a los muchachos, 
era exercitarlos en romanceaf con pro- piedad, y exaítitud las conjugaciones 
látinas; pero nó consta qUe tsasen quá- 
dernos de oracionas : yo: no he podido 
averiguar-su epoca, mas prudentemente Ej pode- 

SY 
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podemos congeturar, no serian otros sus 
inventores , que aquellos (ramaticos mo- 
dernos, de quienes dixo arriba Juan San- 

chez, que empezaron d introducir roman- 

ces mui. agenos de “la propiedad y Pureza 

del lenguage Español. Por lo que hace A 
Juan de Mal-Lara estoi persuadido a 

que no los usó: y aunque no he visto 
las introduciones de gramatica , Que es- 

cribió en lengua castellana, inficro , que 

no enseñaba á sus discipulos A formar 
oraciones, hasta que habian. aprendido 

la sintaxis, de esto que les aconseja en 
la citada carta: ,, Haviendo mi Disci- 
»» pulo tomado de memoria las intro» 

»» duciones de Gramatica, O sean las 

s que yo tengo hechas en romance, 0 

a» trayalas el bien sabidas de otro, que 

»» por ventura le enseñó, segun debia: 
*» tomaran aquel epitome , que hice, 
»» para los que sin trabajo lo quisicren 
s» aprender , y llanamente entendido, 
»» Comenzaran á hacer Oraciones en La- 
»» tin, dandoles vocablos escogidos, y 

| + MO 
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2» no todos, segrín van en los Vocabus: 
a» larios, porque allimo hai ese cuidas 
»» do, que el Maestro se los ha de dar: 
2» Preparados , y con todo'cuidado, 
) Para quese haga a buena lengua, no: ' 
, consintiendole hablar (como dicen) 

»» Macarronicamente. Yo no tengo la 
menor duda de que conduciendo 4 los 
muchachos con semejante metodo , les 
aliviaremos de una pesada carga, y les 
serian mas suaves sus tareas , y mas 
fruétuosas sus fatigas. Pero ello es, que 
(como dice un ilustre escritor (tro) ha- 
blando casi de la misma materia ) muchos 
Profesores se han hecho ya 4'su camino, y 
tienen en sus quadernos, una maquina mui 
commoda que manejan con facilidad, mas 
con perjuicio del aprovechamiento de 
sus discipulos. 

Supongamos pues , que el muchacho 
esté razonablemente instruido en la con- 
Jugacion del verbo segun el. referido me- 

cia AE todo, - 

JT 3» 

a] 

A PP A AAA AS A A II A 

(10) Mons. Pluch, en la citada Carta, 
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todo, y coh unos conocimientos rod | 
samente superficiales de la sintaxis de las 
dos partes principales de la oracion, pues 
no sabe otra cosa, que hacer la concor- 
dancia de una con otra; 'y acomodar al 

tiempo de la voz castellana el de la la- 
tina; y ya esta en estado de que empie- 
ce a traducir, y aprender la sintaxis, O 
Construccion: todo se puede hacer a «un 
tiempo : pero con que metodo la hayan 
de aprender, y porque autor deban: co- 
Menzar A traducir, es de lo que hacemos 
ahora question. En quanto a lo primero 
bastara, que aprendan: las reglas O ma: 
Ximas generales, que Gaspar Sciopio 
Entresacóo de la Minerva de Francisco 
Sanchez , y el P. Claudio Lanceloto 

Puso a la frente de la sintaxis en su nue- 
VO metodo latino llamado vulgarmente 
de Port Royal. Aquellas reglas, que con: 
tienen el fundamento de la sintaxis ras 
Cional, O filosofica, son breves , Claras; 

Ciertas, y faciles de aprender, y conser» 
Var en la:memoria. El maestro las pos 
bh dra 
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dra diétar er castellano en lugar de las 

- Composiciones O temas, de cuyo abuso: 
hablare despues”, y hacerlas observar en 
la traducion : y aunque Gaspar Sciopio 
asegura, que las dichas reglas son sus 
ficientes "para aprender la Sintaxis, me 
parece que la corta capacidad de los mus 
chachos necesita de algunas mas: luego 
que hayan comprehendidolas bien, se 

podrán diétar otras con atreglo a ellas, 
pero solamente las: precisas , para que 
poco a poco se vayan haciendo cargo 
del mecanismo de la oracion. El com- 
pendio O epitome de Mal Lara, que 
arriba queda referido, traducido al cas: 

-tellano, e ilustrado con buenos exem» 
plos, tal vez acomodaria a algunos pot 
su brevedad. X como quiera, que para 
los muchachos! será mas'facil y de mas 
bulto la practica de aquellos preceptos 
en lengua vulgar, deseles un exemplo 
en esta, y otro en la latina, para que 
careando uno con otro, hallen la:analo- 
gía de los dos idiomas:-es verdad que 

esto Ñ 
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esto no se puede hacer siempre 5 mas 

quando lo permita el dialecto castella=. 

no no dexe de executarse , pues es utili. 

simo , y la experiencia acreditara las 

muchas luces, que comunican estos exer- 

cicios para la inteligencia de la gramati= 

ca de una, y otra lengua. 

Por lo que hace a los exemplos O 

maneras latinas, es constante, que to- 

dos deben sacarse de autores 'de buena 

latinidad, y sise puede hacer, que sean 

de aquellos , que nos conservaron el esti 

lo domestico , o vulgar, echariamos bue: 

nos cimientos A nuestro edificio; asi lo 

executo Erasmo en la Sintaxis de Guiller- 

mo Lilio, Felipe Melanéton , Francisco 

Sanchez , y otros muchos gramaticos. 
La mayor dificultad de la Sintaxis 

es saber, que casos piden despues de si 

los verbos, el fixár su regimen ha sido el 

mayor empeño de los gramatices: como 
al verbo le es tan comun la translacion, 

no se sujeta muchas veces á las reglas de: 

analogía, y por eso su construccion €s. 
tan 

A 
> 
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tan varia? esto dio «motivo, 4 que los: 
gramaticos redugesen los verbos 4 cier= 
tas, y determinadas clases, señalando A 
cada una su construccion: mas como es». 
ta nose podia siempre verificar porla: 
razon acriba dicha, formaron intermi- 
nables listas, así de los que se sujetaban a 
la sintaxis de: su orden, como de los 
que siendo analogos O semejantes , rez 
querian diferente. Este fue el origen dé 
los quadernos, que llaman de Copia, 
con igual objeto se imprimieron Otros 
muchos libros y. tratados, algunos de 
ellos no:solo inutiles, sino. perjudiciales 
para la instruccion de la Fuventud ; y 
casi todos no producen otro efecto, que 
el cargar un: desmedido peso sobre los 
debiles hombros de los muchachos. Su 
unica utilidad es un exercicio material de 

és. la memoria, pues tan lexos esta de que 
«puedan los muchachos sacar otra venta= 
ja de ellos, como que despues del inmen- 
: ¿OM que les cuesta aprenderlos, se 

VENA Ade las aulas con una falsa idea de. 
EN RH la 
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la gramatica, y a de 
la lengua latina. ] 3 

Juntemos a los quadernos de copia ' 
los de la explicacion «de la sintaxis, que 
es otro tributo que se impone al mucha“ 
cho, y reflexionemos ¿que utilidad pos 
dra sacar de:un libro, en que halla algu 
nas veces doétrina contraria a la que 
aprendio en:el texto, O sintaxis del arte? 
No se puede dar cosa mas oportuna pa- 
ra enredarlo; la experiencia lo dice, pues 
es mui raro el que con semejante meto: 
do aprende la: sintaxis, Solamente “el 
muchacho , porque se halla.en un estado: 
imperfesto de pensar, puede tolerar el 
trabajo inutil , esteril y enfadoso de to= 
már de memoria un tratado en latin, 
un quaderno de-explicacion, y otro de 
copia de nombres y verbos para apren= 
der la sintaxis, Contra este manejo has 
blo ciertamente: Juan. de Mal< Laray: 
quando se lamenta. de “que algunos pro-' 
fesores de Su tiempo daban a sus discipus. 
los tareas desproporcionadas A' sus fuera, 

: zas > 
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zas (11) en los muchos preceptos y re- 
glas, que les hacian aprender, sucedien= 
do de ordinario, que fatigados del traba- 
jo se retiraban de las aulas, antes de ha- 
ber tomado algun conocimiento de la: 
sintaxis. E 

No dexarian los dichos quadernos 
de ser conducentes para alguna cosa ,: si 
sus autores , ya que tuvieron presente a 
Antonio de, Lebrija para: formarlos, 
huvieran seguido su metodo. Antonio 
practica las reglas. de la construccion de 
los verbos con exemplos de los mejores 
autores; pero en los quadernos se apun- 
tan solamerite los casos y muchas veces 
con up orden inverso, lo qual es bas- 

tante 

(11) Sunt etíam quí construétionis aullum 
athibeant modum infinitis editis voluminibus, 
ut prius pueri defatigati importuno labore a 
gramnatícorum valvis discedant, quam aliquid 

de verborum construltione legitima 8 apta co- 
locatione ediscant; quod passim cum ingenti 
fit errore, dum longa librorum serie, 8 pre- 
ceptorum sarcinis, intolerabili quodam dispen- 
die sepius onerantur. la Prefat. in Sintaxin, 
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tante para enredar al muchacho. Mes 
mos lo. que el Maestro Pedro Simon. 
Abril (*) celebre profesor del siglo 16, 
y al qual ninguno de los de su tiempo se 
aventajo enla praética y manejo de la 
instruccion de la Juventud, dice, ha- 
blando de la copia de nombres y verbos, 
y de la sintaxis de Antonio, y en ellas 
como en profecia de muchos de los qua- 
dernos , que despues se formaron :, 
3» La parte sintaítica , que llaman libro 
s» Quarto, para el uso del componer es 
»» del todo inutil. Dicete en suma, que. 
»» £l verbo, que tal caso o tal riglere es. 
»» de tal o tal especie. Ruegote me digas, 
»» £sto de que sirve? puedes tú por ven- 
»» fura ni nadie juzgar, de que especie 
»» €s, sin que primero le veas compugs» 
»» to O construido con su caso? ¿ Pues 
»» por donde entenderás que caso le has 
» d2 dar? Sino que digas acaso, que 

,, por 

(+) En la apología alledor, que pone al fin 
de su gramatica fol. 353. de la impresion de 
Madrid año de 1769, 
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Abril, y en verdad que nadie negara,. 

por la especie, haciendo la demonsi 
tracion circular , que los logicos tan= 
to reprehenden , que por el caso en- 
tiendas la especie, y. por la especie 
despues juzgues el caso, que es cosa 

imposible. Quanto mayor luz se te 
da para el componer, avezandote a 

conocer la construccion de los yoca= 

blos , por: su propia significación? 
Pues de esta manera la misma lengua 
vulgar te dice como lo has de cons» 
truir, y concertar enla latina. A mi 
me parece, que los que tan pertinaz- 
mente. amparan aquel modo de ense- 
nar, que Juzguen que no puede la- 
her otra via mas facil para aprender 
lengua latina , no deben haber anda- 
do en esto mucha tierra, ni visto otra 
manera de enseñar, ni otra orden sino 

s. aquella. Hasta aqui Pedro Simon 

que o uno de los mejores maestros de 
su tiempo. ¡Quanto mas util es la s¿nta- 
ais que el escribio! Y dado caso que na 

ACO= 
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acomode 4 algunos por $u brevedád, no 

es de inferior merito la que compuso 
Guillermo Lilio, Este erudito: profesor, 
de quien hable en el prologo:, coloco al 
pie de cada regla los verbos pertenecien- 
tesa ella, advierte la anomalía de algu- 
nos, y todo lo verifica con buenas locu- 
ciones. Este metodo agradó mucho a 
Erasmo, el qual ilustró el referido libro 
con tanta felicidad», que en las escuelas 
de Inglaterra”, Olanda y Erancia se pre. 
firió por su disposicion y brewedad a 
todos quantos hasta entonces se habian 
escrito : y Juan de;Mal-Lara por con- 
sejo de su Maestro Francisco de Escobar, 
celebre profesor de letras humanas , no 
solamente enseño: por el en Barcelona, 
sino que habiendolo despues ilustrado 
con sus comentarios , y extraítado de el 
el epitome 0 compendio, que queda re- 

-feridos, Jo hizo imprimir en Sevilla (%) 
para el uso de sus discipulos. 

(*) Año de 1567, 

A 
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Por lo que hace a la multitud de re» 

glas, de que abundan asi los dichos qua- 
dernos, como otros tratados de sinta- 
xis , que se suelen dar a los Jovenes, es 
evidente , que fueron inventadas por 
aquellos gramaticos , de quienes dice 
Mal-Lara que: de lana Caprina rixantes 
apul scopulos Syraneos per annorum My- 
riadas disident: estos, que padeciendo 
una perpetua comezon O prurito de 
contradecirlo todo, formaron otras tan: 
tas reglas de quantas vagatelas dieron 
materia 4 sus inutiles disputas: si hubie- 
ran reflexionado en que las voces, y lo: 
cuciones de qualquier idioma son unos 
signos convencionales, que se alteran y 
varian al arbitrio de los hombres, yo 
aseguro ,. que hubieran hecho mejor uso 
de las formulas ó maneras de hablar, que 
con variacion advertian, y notaban en 
los escritores de la lengua romana, no 
huvieran desfigurado su gramatica con 
reglas, O preceptos inutiles y falsos, y 
tal vez no tendriamos que vituperar la 

| licen- 



licencia que algunos se tomaron de hon 

tar de barbaras € impropias muchas lo» 

cuciones sagradas, sin respeto a las santas 

Escrituras, y A la digna reputacion de 

sus interpretes. Un profesor de elocuens 

cia de una de las mas celebres Universi- 

dades de España , en los comentarios al 

libro 4 de Antonio de Lebrija , que dio 

a luz el año de 1569, dice: que esta lo» 

cucion : major auteim horum est Charitas, 

(12) es barbara : (13) porque en ella no 

se verifica una de las quatro reglas, que 

el señala, para que el comparativo se 

seda construir con genitivo. Quando 

aquel hombre escribio esto, no tuvo 

presente, que el dialecto castellano ad- 

mite semejante manera de hablar, ha- 

biendola tomado del Latino , y este del 

Griego. En castellano decimos : quien es 

el mas grande, 0 el mayor de codos? Y no 

habra quien diga, que no puede vertirse 
al 

(12) Paul. ad Corinth. 1. Cap. 3» 
(13) Unde barbare diceretur, major horum 

Charitas , sed maxima. 

rre 
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al latín de esta: manera: «quis omniuin: ma 
jor? Si dudare alguno de la legitimidad 
te esta expresion», oiga a Cicerón (14) 
hablando de Aristoteles : quis omniim 
doétior y quis acurior?. Pero lo que mas 
admira, es que califique de barbara la 
dicha locucion sagrada , quando no de- 
xiria de haber visto algunas semejantes A 
ella en los Autores de la mejor Latinidad. 
Y case la coleccion de las que hizo Ftan- 
cisco Sanchez en su Minerva, (15) so- 
bre: lassintaxis del comparativo. Fuera 
de que, si el referido. comentador hu- 
viera registrado el original griego, hallas 

Ta, que el Interprete no pudo, fi debió 
haber usado expresion mas legitima; ni 
mas ajustada al rigor de una buena tra- 

—duccion +; como advierte Erancisco San- 
Chez. (16) Ya veo que el Interprete no 

' HE l ca : se 

- (15) Lib, a. Cap, 10. (16) Liquido cons» 
tat.non esse reprehendendas phrases ¡llas in sa- 
Cris litoris; major Discipuloria y minor fras 
e E 3 Lenta 



se educaria en las escuelas de Prisciano, 
Diomedes, y Donato, sino en la del 

Cicerón Christiano Lactancio Firmiano, 
a quien Lorenzo Valla reprehende por 

haber dicho, tratando de las Sybilas; 

qua celebrior €? nobilior inter ceiéras ha= 

betur. | 

Si los referidos gramaticos no huvies 

«sen establecido su doétrina sin la autori- 

4 dad de los buenos escritores, veriamos 

tildadas menos locuciones de los libros 

sagrados , y careceria el arte «de muchas 
reglas falsas, que es el mayor beneficio, 
que podia resultar a favor del muchacho 

que aprende, y del profesor, que ins» 
truye. Una de aquellas es: que el uso del 
Infinitivo de los verbos, que se juntan a dos 
que llaman de movimiento, es el peor. Para 

evidenciar la falsedad de esta regla hai 
infinitos testimonios en Plauto, Virgilio, 

Hora- 

trum, S« illud Pauli major caatem horum est 
Charitas: hic ego non video, si graca consulas, 
quomodo melius hoc poruerit enuntiari. Minero, 
li0. Qs Cap. 10. nas 



Horacio, Lucrecio y otros, que juntas 
ron el /nfenitivo. al verbo de movimiento : 
conforme a un uso de tanta autoridad, 
vertio el Interprete sagrado algunas locu- 
ciones, que los gramaticos infaman de 
impropias, y poco elegantes: si estos 
hombres , antes de pasar a calificarlas, 
huvieran averiguado, si las usaron los 

antiguos , facilmente verificarian que se- 
mejante construccion, que ellos estiman 
por la peor, esla que mas frecuentaron 
los mejores autores de la alta latinidad, 
como dice oportunamente Gerardo Juan 
Vosio, ilustrando con su profunda eru- 
dicion y. juicio la doétrina de Rrancisco 
Sanchez , sobre la Sintaxis del Compara- 
tivo. (17) La sagrada Escritura abunda 

de 
a vigo rela , y e 

(17) A prepositione autein regitur Infiniti- 
vus , cum jungitur verbis motum ad locum sig- 
mficantibus, cújas rei exempla sunt aliquot apud 
veterem Scripture Interpretem. Tn jjs hoc: non 
veni solvere, sed adimplere, Math.C. 5. vers. 

17 4135 scio non mullos more suo propterea sugilla» 
re Interpretem, verum cogitare debuerant crebro 
sic loqui optimos scriptores. De construc. Lib. 7. 
Cap. 5h. 
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de Hebraismos; y Grecismos, pero sir 

embargo hai en ella mucha ¿y Mui casta 

latinidad. | + ES 

Disimule el leótor esta digresion en: 

obsequio de la verdad , yen comprobas 

cion de la poca O ninguna fe, que debe- 

mos tener con aquellos gramaticos, que 

abultaron sus escritos con preceptos y: 

reglas, que no conocieron los buenos; 

latinos , y siempre despreciara el que 

formando una justa y sencilla idea de la: 

gramatica , se aplique A observarla en la 

leccion de buenos libros. En estos halla» 

ra a cada paso falsificadas aquellas reglas, 

que, como si fueran dogmas de nuestra 

sagrada Religion, se defienden: con el 

mayor empeño. Vera igualmente, que 

no solo la translacion, O significación 

tropica hace-que la palabra varic de sín- 

taxis, sino que aun esta misma diferen- 
cia de construccion muchas veces no tie- 
ne otro principio, que el uso particular 

que de ella hizo este O el otro escritor, 

sin mas razon que su ¿ntojo , p21o auto- 
rizado, 
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rizado ,'0.por lá reputacion en que estas 
ba, 0 por el tiempo en que escribia, 
Quintiliano se quexaba (18) de que en 
el suyo se hablaba ya un latin figurado, 
y mui diferente del que se oyó en Roma 
desde el tiempo de la segunda guerra 
Punica, hasta mediado el reinado de Au- 
gusto: y no tuvo otro motivo para de-. 
cir esto, que ver la alteración , que en-: 
tonces padecia la lengua latina en su sin» 
taxis, respeto de: la que conocio Cice- 
rOn, y todos los:de su tiempo. ¿3 

De aqui claramente se infiere la poc 
firmeza de terreno , en que fundaron 
muchos gramaticos: no atendieron 4 
las variaciones , que ha tenido la lengua 
latina : advertian diferencia de construc» 

cion + 
A A 

(18) Itaque si antiquam sermonem nostro 
comparemus pene jam quidquid loquimur, figu- 
ra est, ut huic rel invidere, non (ut omnes, $ 
Cicero precipue ) hanc rem, jam dicitur. Uti= 
namque non pejora vincant. Quid multa? To- 
tus prope mutatus est sermo. Lib, 9. Cap. 3. Y 
Lib. 8. Cap. 3» 
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cion aun en los que escribieron en el sis 
glo de Augusto; y tal vez ignorando, 
que desde el tiempo de Ennio empezo: 
Roma a enriquecer su lengua con modise 
mos de los dialectos griegos, quisieron 
abrazar todas estas maneras, O locucio- 
nes con las reglas, que caprichosamente 
formaron, y quela gramatica latina re= 
conociera como propias unas comitruc= 
ciones, que totalmente eran agenas de 
Su mecanismo. Ási desfiguraron el: arte, 
y tomo cada uno su derrota, mas como: 
iban a ciegas, ni podian estorvar los 
tropiezos , ni evitar los peligros , 4 que 
voluntariamente se expusieron. Bien co» 
nocia esta verdad Juan de Mal-Lara, 
quando en la citada carta” decia 1 sus 
discipulos : ,, no me desdeñare de hacer 
» esto en Romance, para que todos 
> (alos que yo llamo discipulos mios ) 
» lo hagan llanamente, y me den las 
>” gracias de haverles sacado de tantos 
»” labyrintos como: suele haver en este 
»» Enseñar de Gramatica Latina, querien= 

| E 2, dO 
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» do cada uno hacerse tiráno de: ella, 
»» Jerribando los pasados , y aun los 
s que viven. Por eso un Erudito elo- 
giando la Minerva de Francisco Sanchez, 
y ponderando lo mucho que aquel hom- 
bre verdaderamente grande sudo en im- 
pugnar «las doctrinas falsas, y crasos 

errores de los gramaticos, y en reducir 
á principios ciertos y sencillos su arte, 
compara sus trabajos con los de Hercu- 
les, (19) y aconseja a los profesores, que 
se retiren de las escuelas de Prisciano, y 
vayan a la de Sanchez, a aprender el 
arte, que enseñan inutilmente. 

Aprendamos pues todos en la Es- 
cuela 

(19) Primus evim ¡lle (Sanétius) sincero 
gravissimo que judicio exercuit Grammaticos, 
quorum in dodtrinis purgandis, tanquam in sor- 
didissimo Augiz stabulo alter Hispaniz sue 
Hercules immensam operam molestiamque de- 
voravit.::: sapient autem (Grammatici ) si 
confestim sese cum Prisciano suo tradant in dis- 
ciplinam Sardtianam , $ patientissimo animo 
discant artem, quam frustra docent. Marquar- 
dus Gudius in Pref. ad Gram. Philosoph. * 
Sctopije 
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cuela de Sanchez", si queremos saber 
gramática , y enseñarla con aprovecha= 
miento y utilidad. No nos dexemos po- 
seer de falsas impresiones, hagamos juss 
ticia a la razon y a la verdad, y estime: 
mos las producciones de nuestro pais, sis 
quiera porque los estrangeros nos han 
manifestado. sus ventajas y utilidades 
Bien saben lós eruditos cl general aplau- 
so con que fué recibido en la capital del 
mundo, y empotio de las letras Roma 
un exemplar de la Minerva de Sanchez, 
que el Excelentisimo Señor Don Fernan» 
do Enriquez, Duque de Alcala, :havien- . 
do ido por Embajador A aquella Corte el 
año de 1625, manifesto a los literatos: 
notoria es la general aceptacion que casi 
en toda Europa merecio este libro., los” 
grandes y pomposos elogios, que dieron 
a su autor las naciones estrangeras , par: 
ticularmente aquellas, que tienen 4 la 
Española en el mismo concepto, que 
Nathanael tenia a los Nazarenos: (20) 
Justo Lipsio-le llamó el Apolo de Espa- 

E dy 
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ña, y Gaspar Sciopio,' hombre divino. 
Y ea el curioso la Biblioteca de:D. Nico. 

las Antonio, y formará una justa idea 
del merito de Sanchez, : 

Mas es digna de notar la indiferens 
cia con que los Españoles habemos mira= 
do su Minerva : ella solo ha servido de 
ocupar lugar en los estantes : y mientras 

los estrangeros se aprovechaban de las 
utilidades de aquel grande libro, noso- 

tros lo destinabamos para pasto de la po» 
lilla, y si alguno alguna vez lo abrio, 
fué para impugnarlo. Es verdad que el 
no se escribio para muchachos; ¿mas 
por qué no haremos, que estos aprendan 
las notas, que sobre los rudimentos , y 

sintaxis se insertaron en el arte comun, 
las quales por la mayor gui son un fiel 
extracto de la Minerva? ¿Que importa 
que ellas no tengan aquel orden metodi- 
co, que exige la corta capacidad del 

mucha- 
PAX AP 

(20) A Nazareth potest aliquid boni 1d 
yes. Cap. 1, 
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muchacho, sia los maestros les es mui 
facil el ordenarlas, y reducirlas 4 prin- 
cipios mui sencillos, y 4 unas reglas los 
gicas que dificilmente se borran de la 
memoria del que llega una vez a comx 
prehenderlas? Por tanto los profesores, 
que, como dice Mal Lara, son obligas 
dos, 4 criar maestros, como hijos y que va» 
yan aprovechando a su patria, larian un: 
grande beneficio a sus discipulos , si les 
diétaran una sintaxis con arreglo a dichas 
notas, O mas bien a la Minerva, 0 se sir. 
vieran del compendio de Mal-Lara, ilus» 
trado, como dixe, con buenos exems 
plos y maneras de hablar, de que hallas 
rá una abundante copia en su Tesauro de 
JFrases Hispano Latinas , todas sacadas da 
los buenos autores; en las Instituciones * 
de Antonio de Lebrija, en Thomás Li: 
ñacro, en la sintaxis de Lilio ilustrada 
por Erasmo, y en la de Felipe Melan+ 
chton. Yo:me he aprovechado de los tra= 
bajos de estos autores, y he formado ur 
compendio de la sintaxis latina en len- 

gua 

e 
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gua Española, que dare; a luz, siendo 
Dios servido, para la utilidad de mis 

discipulos. 
Segun este metodo seria necesario, 

que en algunas aulas se alterase en mu= 

cha parte la nomenclatura, que se usa 

hoi: y por acaso esta alteración haria 

menos fastidiosos muchos exercicios , y 

desterraria insensiblemente varias difini- 

ciones, y reglas abstraítas, que aterran 

horrorizan al muchacho, que enton- 

ces se halla en una imposibilidad moral 

de comprehenderlas. Francisco Sanchez, 

se quexa de los Gramaticos, (21) que 

| apli-- 
AAA 

(21) Nostri Grammatici foede pessime decep- 

ti personas agentes, 8 patientes invenerunt. 33: 

O monstrum horrendum , informe, coecum, 8z 

Grammaticorum abortu dignum ! Persona in ver=, 

bis solum modo reperitur, $-est terminatio illa 

seu facies quam triplicem ostendit verbum in 

utroque numero, primam, secundam, tertiam:::: 

Unde rete dicitur: Petrus est tertiz. persone, 

suppositum : item reéte dicitur: Petrus est ter- 

tie persone, non autem tertia. la annot. ad 

“artem Poeticam Horatij. 
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aplicaron al supuesto de la Oracion el 
nombre de persona que hace, y el de 
persona que padece al sugeto , O cosa en 
que se exercita la accion, 0 significación 
del verbo : pues esto, dice Juan Sanchez, 
(22) tratando del uso de los casos, se 
podría enseñar (y por ventura con mas 
provecho ) en esta forma: en Nominati- 
vo ponemos aquello, que en la Oracion rese 
ponde a esta pregunta, quien? En Genitivo 
lo que responde á esta pregunta, cuyo? Cc, 
Ni por esto se entienda que hablo de 
aquellas voces tradicionarias, que el uso 
comun autoriza , y de que nos servimos, 
quando en nuestra lengua vulgar o en la 
latina tratamos de las artes, y las cien- 
cias: ni de las technicas O falcultativas, 
cuyo conocimiento, y manejo son nece- 
sarios, si queremos ser entendidos, y en! 
tender a otros: pues seria afectacion mui 
pueril el intentar, que se desterrasen de 
las aulas algunas palabras y locuciones 

ver- 
—_——., 

(22) Rudimentos de Gram. fol. 39" 

€X-—_ 
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verdaderamente latinas O castellanas, 
pucstas en uso por el comun consenti- 
miento de los facultativos. Quanto mas 
que nadie tiene autoridad para substituir 
por aquellas voces recibidas, y que». di- 
gamoslo asi, están ya consagradas, otras 
diferentes , aunque en. la realidad sean 
mas propias y significativas. Tan lexos 
esta de que estas y otras semejantes ya- 
gatelas puedan conducir al adelanta. 
miento de las artes, y ciencias. 

Mas quando se trata de la instruccion 
de los muchachos en los primeros rudi- 
mentos de la literatura, debemos ahors 
rarles el trabajo improbo, y las inmensas 
fatigas, que les ocasionan muchas voces, 
y reglas, que presentandoseles con un 
aspecto metafisico, manejan maquinal- 
mente , y les son tan ininteligibles el día 
que se retiran de las aulas, como lo eran 
antes de haberlas oido y aprendido : ma- 
yormente quando todas O las mas se 
pueden aclarar con circunlocuciones , O 
rodeos de palabras, y con este socorro 

| faci- 
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facilitarles unos + conocimientos - mul 
esenciales para conseguir el fruto de sus 
estudios. 

Lar "mayor. parte de las reglas de la 
sintaxis propia, son unas sencillas obser- 

vaciones, O advertencias de los modos 

de hablar, O de la construccion de algu= 
na parte de la oracion , que con relacion 
a los diversos estados de la lengua latina 
usaron los autores. Estas reglas ninguna 
falta hacen al que teniendo capacidad, 
se entrega a la leccion de buenos libros, 
despues de hallarse instruido en los prin» 
cipios fundamentales de la sintaxis : estos 
se seducen a las maximas siguientes: 

1. Toda oracion consta de nombre 
y verbo. 

2. Todo nombre adjetivo tiene ex- 
preso O suprimido un substantivo con 
quien concierta, 

- 3» Todo comparativo tiene el post- 
tivo, con quien se compara. 

4. Todo relativo refiere 4 su.ante- 
cedente. Sr 

Todo 



5. Todo nominativo es supuesto 
del verbo finito , O personal,  hallese 
este expreso , O suprimido. 
/: 6. Todo. penitivo ,- segun: la cons- 
truccion latina es regido de «otro nom- 

- bre substantivo ; ségun la griega tambien 
puede ser regido de preposicion:. 

7 Todo dativo es de adquisicion, O 
atribucion ; de ninguna parte es regido, 
pero se puede juntar a todo-verbo, a 

todo nombre adjetivo, y á alguna otra 
parte de la oracion. 

8. Todo acusativo es regido o de 
verbo; y participio aítivos, O de nom- 
bre spa verbal , O de preposi- 
cion, 

9. “Todo xblativo es regido de pre- 
posicion. 

10... Todo. yerbo- accidental (esto 
es, el que no es substantivo) O es activo, 
O pasivo, y aquel siempre rige acusati- 
vo expreso , O suprimido. 

11. Todo verbo finito, O personal 
tiene por supuesto un nominativo ex- 

preso 
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preso O suprimido , y algunas veces to- 

da una oracion. | 

12. Todo verbo ¿infinito , O imper- 

sonal tiene por supuesto UN acusativo. 

4 1» Lodo infivitivo. puede hacer 

weces de nombre substantivo ,. y usarse 

en todos los casos. . 

Con arreglo a. estas. «maxinias Ciertas, 

sencillas , y claras formo» su Minerva 

Erancisco Sarichez :: Gaspar' Sciopio su 

gramatica filosofica : Gerardo Juan Vo- 

sio sús Comentarios , y su grande , y 

pequeño: metodos latinos el «Padre Lan» 

celoto. 1 | 

Tan. necesaria como la propia es la: 

sintaxis figurada : por tanto: es preciso 

que los muchachos tomen algunos cono- 

cimientos de ella, para que sepan distia= 

guir una de otra: De quatro mogos se 

figura Ja sintaxis latina. L. Poniendo pa- 

labras de mas en lá :oracion. 11. Supri- 

miendo alguna, que es necesaria para el 

orden gramatical. IL Invirtiendo el 

orden de las voces. 1V. Faltando a algu-. 
na 

E - EOO o 
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na concordancia. Á consecuencia de es- 
to, el Pleonasmo , la Ellypsis, y Zeug- 
ma, el Hiperbaton, y la Syllepsis son 
las figuras capitales de la construccion : 
porque la Ántiptosis, la Prolepsis, la 
Synthesis , y Otras muchas, que sucien 
añadirse 2 aquellas , son, como dice 
Erancisco Sanchez , (253) partos mons- 
truosos de los gramaticos. | 

El Hellenismo O Grecismo, que no 

pocas veces figura la oracion latina, no 

es otra cosa, que construcciones griegas, 

adoptadas por los Padres de la lengua 
romana, y usadas por los buenos auto- 

res, que les sucedieron. No hai que bus- 

car reglas para semejantes locuciones; 

sino es que queremos, que los mucha- 

ehos aprendan la sintaxis griega , Segun 

el parecer de algunos metodistas : pro- 

curese si, que. adviertan los Grecismos 
en el autor que traducen, pues con el 
auxilio de las maximas generales de su 

sin- 

A 
(23) Minerv, Lib. 4. Cap. 1» 
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sintaxis latina inferirán desde luego, que 
estas construcciones, por exegmpio : ple- 
nus vint: vis videri doétus : sed istum, 
quem queris, ego sum: sicut locutus est 
per os Sanétorum y qui a seculo sunt Pro- 
Jetarum ejus: memorari testamenti sul sanc- 

ti, jusjurandum quod juravit ad Abraham 
patrem nostrum: son griegas, pues nin- 
guna de ellas es del caraíter de la sínta- 
Tis latina... | 

Jl maestro conoce bien los Archais- 
mos, O Ántiquismos, y oportunamente 
previene a sus discipulos, que tal voz ó 
manera de hablar no esta en uso. El 
Solecismo es un vicio de mucho bulto, 
para que el muchacho no lo advierta. 
El Berbarismo se Conoce, y evita con el 
socorro de un Anti-barbaro, libro de que 
ningun literato debe:carecer , y que con- 
ven tula manejasen los muchachos desde 
que empezaran a formarse en la sintaxis. 
El Neoterismo , y el [diotismo piden un 
grande conocimiento del genio del idio- 
MA, y una sería y frecuente leccion en 

' los 
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los autores, que escribieron despues de 
haber callado la lengua latina. 

Ceñida una y otra sintaxis a las refe- 
ridas reglas generales o maximas, podra 
el muchacho por si solo conocer la difa- 
sencia que hai entre las construcciones 
gricga y latina, distinguir la sintaxis 
propia de la figurada, y hacer algunas 
combinaciones de una y otra con la de 
la lengua castellana. Encontrará, por 
exemplo ,: plenús vini, y como sabe por 
su sintaxis regular latina, que el geni- 
tivo:no puede ser regido de alguna otra 
parte de la oracion, “que del nombre 
substantivo , inferira que: aquella locu- 
cion es figurada O por la Ellipsis, O por 
ser sintaxis griega. Ya esta instruido 
por su maestro, en que los griegos tic- 
nes preposiciones.de genitivo , y cons- 
truyerel adjetivo:con genitivo : y que 
los: latinos aunque carecen de semejantes 
preposiciones , adoptaron aquella cons. 
trucción, juntando el genitivo 4 mu- 
chos nombres adjeótivos y verbos: y 

que 
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que aun huvo en el mismo siglo de Aus 
gusto , quien afeéto tanto el grecismo, 
que substituyendo a la griega la prepo- 
sicion e£ latina ,. diria de este modo: 

aunmmus ex auri, poculum ex ligni. He- 
cho pues cargo de todo esto, hailara la 

relacion, O:analogia, que tienen estas 
locuciones griegas con: las: castellanas: 
moneda de oro,. vaso de madera; y con 

las latinas: numinus ex auro : > poculum 2x 
ligno. 

Y a estamos en el caso de hablar del 
autor , por quien se ha. de empezar A 
traducir. Los metodistas varianen este 
punto mas que en otro alguno. Cada 
qual recomienda el que le: ha parecido 
mas oportuno. Mas procediendo sin 
preocupacion , me parece, que acerta- 

remos, si seguimos los pasos, con que 
la naturaleza conduce 4 un niño, que 
empieza a hablar en su lengua nativa, 
En aquella edad hace mucho el que for: 
ma una oracion perfeíta. De ordinario 
una O dos palabras son todo el caudal 

| de 
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de voces, quetiene, para explicar las 
ideas que concibe, hasta que el habito 

poco a poco le forma la lengua. Pues 
en casi igual estado se halla el muchas 

cho, que empieza a aprender la lengua 

latina, todo para el es una grave dificul- 
tad, que al cabo de mucho tiempo, y 
rabajo vence, si Dios es servido. ¿En 
qué apretaras no se ve, quando para 
empezar a traducir, le ponen en la ma- 
no las oraciones seleótas de Ciceron , O 
la Eneida de Virgilio? Nosotros no olvi- 
daremos ,. quan imposible se nos hacia 
en este estado la salida de aquel laberin- 
to. No nos cansemos, la traduccion de- 
be empezar por un lenguage claro, na= 
tural, y de periodos mui cortos: por: 
que siendo: necesaria la descomposicion 
de la estructura del latin, para guardar 
el orden natural que exige la locucion 
castellana , quanto mas artificioso sea el 
lenguage latino , tanta mayor dificultad 
costara al muchacho la traduccion: y 

asi los autores, en que se ha conservado - 
el 
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9 
elestiló popular de la lengua a, 
son los unicos de que nos podemos ser- 
vir para“empezar a aprenderla. Plauto, 
y Terencio solamente han llegado hasta 
nosotros: yo no se porque desgracia se 
desterraron de las aulas de latinidad estos 
dos poetas. Un erudito de este siglo, 
(24) cuyo nombre justamente es cele- 
brado en la republica literaria, y cuyos 
escritos. hacen el honor de nuestra na= 
cion, afirma, que la lengua latina em- 
pezo a descaecer en España , desde que 
Terencio dexóo de leerse en las Universi- 
dades. Julio Cesar Escaligero, dice: (25) 
que, si supo latin, lo aprendio de Plau- 
to. Por tanto, y por estár entre noso- 
tros ya casi sepultada en el olvido la 
memoria de estos dos ¡ilustres escritores, 
»Permitame el Leótor dar una succinta 

e noticia 
rr rro mens 

, (24) D. Gregorio Mayans: vease su Prologo 
las Comedias de Terencio, impresas en Valen- 
“la año de 1762. (25) Plautine didionis 
MOM est nostrum emmendare ,. qui illi sane Bar= 
WT sumusz aut si Latini, Latini ejus beneficio. 
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“noticia de uno y otro: y particulat» | 

mente de Plauto, que «in duda es el que 
ha corrido mayor tormenta. Intentaré 
persuadir que los escritos de Plauto, 
por ser de lamas pura, y casta latini= 
dad, son los:mas utiles para empezar a 

aprenderla , si se quiere aprender bien. 
Veamos primero qual es:el carácter 

de su estilo. Cicerón , que fué uno de 
los mejores Jueces, que tuvo Roma, de 
lo que los antiguos llamaban urbanitas, 

elocucion, O lenguage vulgar, festivo, 
y elegante, tratando de Lelia, dice en 

persona (26) de Craso; que quando la 

oia hablar, le parecia oir a Plauto. En 
otra parte lo propone como el mejor 
modelo de los dichos agudos, y festi= 
vos, comparando sus sales Áticas con 

las que habia leido en los libros de los 
filoso- 

- (26) Cum audio socrum meam Leliam::: 

sic cam audio, ut Plautum múhi videar audire, 
Lib. 3, de Orator, 
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filosofos de'la'seóta de Socrates. (27) 
Marco Varron no solamente lo prefiere 
en las platicas , O conversascobes fami- 
liares (28) 4 Cecilio y Terencio, sino 
tambien afirma , siguiendo el parecer de 
su maestro Lucio Elio Stilon , que si las 
musas hubieran de hablar latin (29) no 
hablarian en otro estilo, q en el de Plau- 

Su 4Aticismo y modos graciosos de 
hablar eran las delicias del maximo Doc- 
tor de la Iglesia S. Geronimo , (30) co- 

mo consta de lo que escribio a Pama- 
E chio, 

(27) Duplex est tocandi gebus, num ¡llibés 
rale, petulans , flagitiosuán ,Obscenum; alterum 

elegans, urbanum, ingeniosum , facetum ; que 
genere non modo Plautus roster, X Atticorum 

antiqua Comadia ,' sed etiam Philosophorum 
Socraticorum libri sunt referti. Lib: 1. de Off- 
Cljs. (28) In argumentis Cecilivs poscit 
palmam, in Ethesin Terentins , in sermonibus 
Plautus. Apud Nonium in poscere. 

(29) Musas Plautino sermoné locuturas fnis- 

se, si loqui vellent. Quintil. Inst. Orat. lib. 10 
Cap. 1. (30) Hxc est Plautina elegantia, 
hic lepos Atticus , Se Musarum , ut dicmnt, 
eloquio comparandus. ad Pomach. 
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chio , y. 4 la Virgen Eustochio: (31). % 
la qual asegura, que muchas veces se 
ponia a leer en Plauto, para dar algun 
recreo 4 su espiritu. Y si creemos 2 Ku- 

fino ; retirado el santo Padre al monas- 
terio (32) de Bulen, se dedico a ense- 
nar a los muchachos la lengua latina, y 

para aficionarlos al buen gusto , les ex- 
plicaba las Comedias de Plauto , ocupas 
cion caritativa, que como dice D. Gre- 
gorio Mayans, (*) ninguno se atrevió a 
reprehender y censurar , sino aquel 
Presbitero de Aquileya. ? 

| Todos los. antiguos y modernos, 

que han hecho mencion de Plauto, le 
dan 

A A O q/XAXAAA «e. 
(30) Post nodtium crebras vigilias:¿: Plana 
tus sumebatur in manus. ad Eustock. de Custo» 
dia Virginitatis. — (32) In monasterio positus 
in Bethlehem ante non multo tempore,. partes 
grammaticas exequutus sit, S£ Maronem suum; 
Comicosque ac Lyricos auctores traditis sibi ad 
discendum Dei timorem puerulis exponebat::: 3 
quero si vel Flaccus tuus, aut Maro , si Plau- 
tus Comicus. Ec. Rufina, in D. Hieronym. 
(2) En el prologo a las Comedias de Terencio” 
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dan elogios tan pomposos , que A 
gun escritor de la lengua romana ha 
tenido iguales. Pareo citado por Li- 
miers hizo coleccion de los siguien- 
tes: ,, Plauto es la decima Mosa: 
»» €l Juezarbitro de'la lengua romana: 
»» €l jardin de las Musas, y de las Gra- 
»» Clas: el mas excelente maestro del len. 
», guage puro: el mas ingenioso, el mas 
»» pulido , y el mas divertido de los 
»» Poetas: la Sirena Latina: el autor de 
»» la elegancia :' el Padre de las Chanzas, 
s» Y de los dichos agudos y festivos. 
Todos estos elogios, y los que recogió 
Taubman, el mas ilustre comentador de 
Plauto, han sido hechos por autores del 
mas bello gusto, y votos decisivos en la 
¿lengua latina. 

Sabemos por un pasage de Arnobio, 
Que las comedias de Plauto se executa- 
ban con aplauso en el Teatro de Roma, 
No solamente en el Reinado de Augusto, 
Que fue la edad de oro del idioma lati- 
NO, sino en el de Diocleciano zoo años 

des= 



despues del nacimiento de Jesu-Christo? 
y es evidente, que en un tiempo, en que 
la lengua , y el Teatro de Roma subie- 
ron al mas elevado punto de su pertec- 
cion , se executarian unas piezas comi= 

cas, cuyo estilo fuese puro, conciso, 

nervioso , lleno de fuego, adornado de. 
expresiones ajustadas y naturales, de 
pensamientos vivos y brillantes, de agu: 
dezas finas y de aquellas sales 4iicas, 
que verdaderamente sazonan las chatizas, 

Tal pues es el caracter del estilo de 

Plauto , segun el diétamen de: Limi£5, 
(33) Hermolio Baibaro Patriarca de 

Aquileya (34) afirma, que fue el más 
excelente de todos los Poetas: pues en 

el dilatado espacio de veinte siglos que 
han corrido desde que floreció, no han 

tenido decadencia álguna la estimacion, 

y aprecio de sus obras : ellas son la fuen- 
te de la mas pura latinidad, como dicen 

Enri- 

(33) Disertat. sur les oeúvres de Plante. 
(34) Plautus eminentissimus Poeta, $ qui 
tor. seculis In supremo stetit. 
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a 
Enrico Estefano, (35) y Justo ips! 
(36) y por tanto, en el parecer del Insig: 
ne Jurisconsulto Chiflecio, (37) las me- 
jores pará aprenderla, Andres Alciato; 
(38) asegura, que de todas las maneras 
de hablar, que tiene la elocucion lati- 
na hallarán en Plauto modelos los gra- 
maticos. Ya pues no estrañaremos, que 
Joachin Camerario haya dicho en su 
disertación a las comedias de Plauto, 
que sin la leccion de ellas es imposible 
conocer (59) el genio de la lengua lati- 

maz 

(35) Plautus Latinitatis fonsomnium uberri= 
mus , € limpidissimos, (36) Plautus ille 
scriptor est quí puritatem, quí proprietatem set= 
monis suppeditet. Lib. 5, Epist. Quest. 26, 

(37) Meliore. Antiquitatis autore non uti- 
mur , quam Plautus. . (38) Nullam opinor 
elocutionis figuram 4 Grammaticis tradi, cujus 
exemplum apud Plautum reperiri non possit, 
(39) Confirmato judicio: intellexi, sine cog= 

hitione hujus Authorjs proprietatem $ naturam 
linguz Latinz percipi non posse::: qui hec igi- tur fundamenta non jecerint, Be fortuito cogpe= 
EInt quasi super arenan exaggorare, S educere 
molem quandam orationis, horum opus labet, 82 vitiosúm sit necesse est. Dissert.de Fabul.Plaut, 
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na: y queel que no se formare en este 

autor , habra trabajado inntilmente. 

Alla verdad , €s imposible conocer 

el caracter natural de un idioma, sin ha- 

ver oido, ni visto sus modismos o locu- 

ciones populares , que son como los: 

primeros principios del lenguage. Estos, 

por lo que hace a las lenguas vivas, los 

aprendemos de nuestros padres , y de 

los que cimos hablar, y 2 proporcion 

de la pureza O propiedad con que se 

enuncian , nos formamos la lengua. Por 

eso dixo Cicerón , que los Gracos debie= 

yon mucha parte de su elocuencia 4 la 

desu madre Cornelia hermana de Afri» 

cano. No teniendo pues nosotros ni pa- 

dres tan elocuentes como tuvieron los 

Gracos, ni ayos Ó maestros, que nos 

enseñen a hablar el latin, es necesario, 

que Plauto sea el que nos haya de dar. 

esta primera educacion, No hai que ira 

buscarla en Cicerón , Cesar, Salustio, 

o Cornelio; porque aora no se trata 

de los caracteres del estilo, sino de la 

: pro- 
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propiedad, y genio del lenguage, cuyos 
fundamentos son las locuciones sencillas, 
expresivas, y naturales, que usamos en 
la conversacion familiar, 0 domestica, y 
con que explicamos las cosas con sus 
nombres propios, sin pararnos a vestir 
la oracion de tropos y figuras, y de to- 
do el adorno que constituye aquella: 
pompa y gala magestuosa con que se 
presenta en una declamacion O panegi- 
rico. Y como quiera que Cicerón, y 
los que quedan referidos no nos dexaron 
escritos de aquella naturaleza, ¿quién 
nos podrá formar la lengua sino Plauto?' 
Hablemos pues, como el hablo, si que- 
remos escribir como los otros: tomemos 
las primeras lecciones de nuestra educa- 
cion en Plauto : conozcamos el caracter: 
del idioma , que despues, siguiendo la' 
vocacion de nuestro genio, nos forma-= 
remos el estilo, con los mas perfectos 
modelos, que en todas sus diferencias 
nos dexaron Cicerón , Cesar, Cornelio, 
y Salustio, 

De 
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De aqui parece deducirse, no habiens 
do hecho memoria de Terencio , que so» 
lo Plauto es el autor, en que se halla 
el estilo popular de la lengua latina con 
toda su propiedad y pureza. Asi lo sien- 

te Camerario. (40) Terencio, dice, es- 
cribió con pureza y propiedad: es un 
autor , de quien no podemos carecer, 
debemos no solamente leerlo, sino to- 

marlo de memoria, y nunca dexarlo de 
la mano; pero su lenguage es mas arti- 

ficioso, que el. de Plauto, y tanto se. 

aparta d- la elocucion popular, quanto 
figura la oracion. Con todo, yo segui: 

ria.el diótamen de Juan Sturmio, (41) 
que 

(40) Hic quidem Poeta (Terentius) € lega- 
tur, 8 ediscatur, 8 nunquam de. manibus de- 

ponatur:::; est tamen in mirifica quadam atten=, 

tione 8 cura nimis artificiosus , 8 dum hoc 
unum agit, ut Comedia morata sit, nescio quo 
pato simplicitatem sermonis non tuetur, 8 
dum studet uti populi oratione, utitur erudita, 

Dis. de Fabul. Plaut. (41) Plauto subjun=, 

gendus est statim Terentius, 8 hic quidem pu- 

rus, sed minus apertus, quam Plautus: est arti. 

4 ficio- 
pS 
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que aconseja leer 2 Terencio despues de 
Plauto: porque como él afirma , aun- 
que Terencio es puro y castizo, no se 
enuncia tan naturalmente como Plauto, 
Plauto habla mas que Terencio , y 
siempre con claridad y sencillez, en 
una palabra; como hablaban los Ro- 
manos. | 

En nada perjudica á lo que llevamos 
dicho de Plauto , la censura que le han 
dado algunos eruditos , movidos de la 
critica de Horacio. ,, Vuestros mayores 
»» (dice a los Pisones) celebraron los 
»,» versos, y bufonadas de Plauto con 
»» sobrada: paciencia, por no decir ne- 
»» Cedad : si:es cierto, que yo y voso= 
, tros distinguimos la delicadeza de la 

vw» groseria, y que tenemos el oido mui 
1» ÍnO, para juzgar bien del sonido y 

s» Ca-. 

> 

e Le » PQ _———— o 

ficiosiar Terentius, Plantus loquacior, sed Las 
tina est loquacitas , est loquacitas pura, ut Ro= 
mani loquebantur.. Ia de lingua latina rescl= 
vende ratione: C. Po 9» y 
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»» Cadencia delos versos. (42) :Esto: 
quiere decir, advierte Mad, Dacier, 
(43) que no era solo Horacio el que 
pensaba de aquel modo; porque parece, 
que a la Corte de Augusto desagrada- 
ban algunas chanzas de Plauto, que ce- 
lebro la de Cesar : sobre las quales y sus 
versos , que sin contradicion son infes. 
riores a los de Terencio , recae la: censu= 
ra de Horacio. Por qué, como este Pos. . 
ta habia de reprehender en Plauto aque- 
las gracias y agudezas que Cicerón lla». 
ma sales aticas, o urbanitas, y tanto cen. 
lebra , como arriba vimos ? Reprehende 
si algunas inciviles y frias, que tal vez, 
usa por acomodarse al populacho , y 
para hacer reir a los mosqueteros. Bien 
conocia el mismo Plauto, que aun en 

su bt: 

A A A AAA A 

(42) At vestri proavi Plautinos 8: numeros 82 
Laudavere sales; nimis patienter utrumque,, 
Ne dicam stulte mirati: si modo ego 82 vos 
Scimus in urbanum lepido seponere dikto, 
Le itimum que sonum digitis callemus 8 aure, 

(43) Prefac. de 1l* Amphitr, de Plaute. - 
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su tiempo no gustaban muchos de 3 

jantes chanzas, quando en el prologo de 

los Cautivos (44) habla de este modo; 

El estilo: de esta Comedia no es lascis 

vo como el de la mayor parte de las 

y demás. No hai en ella versos que 

,, profanen el pudor, y que Po sean 

s» dignos de recitarse : aqui no vereis 

,, Comerciante perjuro, ramera desem- 

sy buelta , ni <coldado fanfarron. Mas 

para que la leccion de Plauto sea util y 

no peligrosa para los Jovenes, convie- 

ne no darles otros pasages, que los mas 

decentes, reservando la leccion entera 

de sus obras , para la edad en que recti- 

ficada la razon, puedan hacer uso de 

ellas sin perjuicio de las costumbres. Yo 

no dudo , que este sería el Plauto , que 

San Geronimo pondria en las manos de 
los 

ss 
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(44) Non pertradtate fadta est, meque item 
ut caterz, 

Neque spurcidici insunt versus immemorabiles, 
Hic neque -perjurus leno est ¿ nge meretrix enalay 
Neque miles gloriosus. 
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los muchachos de Batén : y que no tuvo 
Otro fia el Padre Chompre, celebre lite- 
rato Érances, para hacer la excelente co. 
leccion de. piezas latinas , que entresacd 
de los mejores.autores,, y dio a luz para 
el uso (45) de la Juventud christiana, 
Ds Plauto extrató nueve Comedias, se- 
parando los. mejores pasages, y unien» 
dolos, de modo , que vienen A campa- 
ner una accion seguida, mui distinta A 
la verdad de la que resulta de la Comes 
dia original, pero demas ventaja para los 
muchachos, a quienes: hace mas bulto 
una sencilla Babula de Fedro, que tada 
la Encida de Virgilio: y asimismo toda 
decente, y no: agena del decoro, que 
debemos guardar a la Juventud, 
Tenemos pues quando na A toda 

Plauto arreglado , por lo menos mucha 
parte de el, y sin aquellas licencias que 
permitía, y aun autorizaba el teatro de 
ais Roma, 

(45) Latini sermanis exemplaria 2 Scriptoris 
bus.probatissimis. 

AA 
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Roma, mas que nunca sufrirán las cos. 
tambres dela Religion Christiana, ha= 
llandonos con un grande y Cstimable 
fondo de latinidad , para comenzar 4 

sentir el buen gusto de ella. a 
Confieso con ingenuidad , que des- 

de que vi estas pequeñas Comedias, no' 
las he dexado. de la mano : siempre he 
hallado. en ellas diversion y utilidad.> 
Vease la critica que de toda la coleccion: 
dicha hace uno de los mas. ilustres escti- 

- tores de este siglo: (46) ,, yo no he vis- 
5 fo, dice, hasta ahora obra mas bien 

,, hecha, que esta recopilacion , tanto: 
2» para la utilidad de los principiantes, 
35 como de los Maestros Jovenes, y aun 
y de las personas honradas, que quie- 
3. ren O bolver sobre sus estudios, O so- 
3» lamente divertirse en las buenas letras 
35 “in preparativos particulares. Peto sin 
embargo de que las referidas comedias 

están 
ESA a 

(46) Monss Pluche , Carta de un Padre de 
amilias. ' CA 
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están , como diximos, arregladas,» 
con aquella decencia, que corresponde 
a la tierna capacidad de los Jovenes: 
e todo , no dexan de presentarse con 
dificultad muchos pasages, locuciones 
populares , adagios y palabras, que 
ellos no podrán entender ni aun con el 
auxilio de los diccionarios. Para quitar 
estos estorvos, y allanar por todas par- 
tes el terreno, las he ilustrado con dife= 
rentes. notas , procurando arreglar en. 
quanto me ha sido posible, la corres» 
pondencia castellana a la latina en las 
locuciones proverbiales y domesticas, 
que frecuentemente usa Plauto, con el 
fin que llevo dicho, y para que a los 
primeros pasos que los muchachos den 
en la gramatica, empiecen a aprender la 

lengua latina. 
Digan en hora buena los profesores 

pedantes lo que se les antojez que yo 

me hago a la parte de muchos eruditos, 
que piensan de diferente modo que ellos, 
y justamente reclaman contra los enve- 

gecidos 
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gecidos abusos , que introduxo el mal 
gusto, y que ya se han llegado 4 cono- 
cer , 0 2 fuerza de repetidos desengaños, 
o a la ilustracion de un siglo, que hara 
la mas famosa epoca en los fastos literas 
rios de la España: y vivo persuadido x' 
que si los muchachos suficientemente ¡ns=: 
truidos en las declinaciones de nombres, 
y verbos, de la suerte que diximos 
tratando de ellos, y en el conocimiento: 
general delas demás partes de la oracion, 
negocio que es de pocos dias, empeza + 
ran a exercitarse en traducir A Plauto,. 
y a tomarlo de memoria, tendrian la. 
mas ventajosa educacion, no tanto para: 
entender el latin, como para componer 
y hablar en el; y quando en estas dos 
ultimas cosas, no se hallaran mui dies- 
tros al retirarse de las aulas, por néce- 
sitar mucha praética, y mucha leccion 
para conseguirlas, por lo menos, saca=: 
rian formado el buen gusto, y en la 
carrera de las Ciencias, -en que es preci.” 
so manejar la lengua latina, evitarian: 

Et mu- 
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muchos Hispanismos «con «el aixilio. de: 
tantas formulas y. maneras de: hablar,. 

que el continuo: exercicio de Plauto. les: 
enseñó. 

Bien saben los Que han llegado ? a po- 

seer a fondo qualquiera lengua , que los 

dos unicos caminos, que con seguridad 

conducen a este fin, son, ola porfiada.: 

leccion de un buen autor ; ú oir hablar 

un buen lenguáge. Gaspar Sciopio (47) 
voto. da mayor excepcion en esta mate- 

ria, dice: que teniendo ocho años de 

edad, y haliandose entonces con solos 

los conocimientos de las declinaciones 

del nombre, y verbo, por el continuo 

exercicio de oir hablar la lengua latina, 

adelanto tanto en ella en el corto espa-" 

cio de seis meses, que le fue tan facil su 

uso , como el desu nativo idioma. 

No todos podrán hacer lo que Scio- 

pio, aun con el auxilio de las reglas 
logicas 

(47) De veteris ac 1008 grammática origi- 

da dignitateÚ usu. 

A A AA O 



logicas de la gramatica, sin las quales es 
imposible aprender una lengua muerta, 
eomo es la latina 5 pero esto prueba, 

Que sin ellas se puede empezar a apren= 
der el latin. La prudencia de un: maes- 
tro erudito , y experimentado sabe sepas 
rar las superfluas € inutiles de las nece- 
sarias, y hacer uso oportuno de estas 
que jamás se borran de la memoria a di- 
ferencia de las otras, que enteramente 
se olvidan como nos lo dice la exper 
riencia. | 

Y como quiera que, conforme vi= 
mos, toda la sintaxis propia y figura- 
da se puede reducir a pocos principios, 
O reglas, y todas ciertas, supuesta la 
inteligencia de ellas, ya se puede empe- 
zar a: traducir, pues 3 excepcion de las 
maximas generales, que quedan referi- 
das, todo lo demás que los gramáticos 
sujetan a sus reglas son maneras de: ha- 
blar, O modismos, que mas bien se aprea- 
den en la traduccion, que por precep- 
tos. Mas por quanto no:todos tendrán 

és G el 
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el talento suficiente para refiexionar, y 
retener lo que el maestro advierta en:cl 
discurso de-la traduccion; por eso, como 
he dicho, es conveniente diétar algunas 
otras reglas con relacion 4 las expresa- 
das maximas , explicandolas al paso de 
la. traduccion. Esta al principio debera 
ser corta, y entendida bien, traigase 
aprendida de memoria al día siguiente, 
pues el muchacho mo tiene, a excepcion 
del compendio de sintaxis, cosa alguna, 
que le fatigue la memoria; ni menos 
que trabajar mucho con el diccionario, sí 
por ventura hace la traduccion por el 
Plauto con mis motas; porque ellas le 
ilustrarár suficientemente no solo para 
Ja inteligencia de: las formulas latinas, 
«ino para entender el significado propio 
de muchas voces. 

Y para que esta practica no sea pa- 
sagera , y seles fixen las primeras ¡ideas 
«del buen gusto del lenguage , al finde la 
semana se les hara, repetir la traduccion, 
¿que han hecho en toda ella :- y de quan- 

ta 



i 99. - fa utilidad les sería, siventre los mas dde. 
: láritados executasen una de estas peque: 
has comedias (48) O alfin de cada mes, 
0 quando mas Oportuno pareciera P 
Quanto :mas les aprovecharian estos 
exercicios, que los esteriles y fastidio: 
Sos, 4 que los sujetamos? Ellos se salu- 
darian, harian sus despedidas ) Moyes 
rian sus dispútas; pero todo en el len- 
guage, que hablaban los Romanos : se reirian “A carcajadas, pero se reirian ch 

- (48) Aunque damos 
A estas pequeñas piezas 
lidad. Como el Padre 
latinos, y no comicos 3 
za de Plauto, se 
glo a una accion 

desconcertó toda la pie- 
y lo arre seguida, semejante en la forma 

micos de Cicerón 
ció, y particio» pes oratorias; pere mui diferente de la come= 12, por no guardar sus leyes. Este defedo es quanto bien pueden exigir de Iz lección de Plau- to las buenas costumbres y Y eb respeto debido á la juventud Christiang', Y Quanta satisfaccion sé puede dar al Teparo, que algunos puedan tes ner, en que los muchachos executén' dichas pies LAS: 
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Jatin , porque Plauto los haria reir A 
cada paso: y riendose , digamoslo asi, 
comenzarian a entender: y sentir su len- 
gua pu 

Aunque en el exercicio de la traduce 
cion pudieran aprender el genero del 
nombre , y el preterito , y supino del ver- 
bo, para facilitarles esta praética , con- 
viene, segun mi parecer, O que los to- 
men de memoria por listas, O mas bien 
que aprendan los versos technicos que el 
arte comun trae; pues aunque algunos, 

y en especial Gaspar Sciopio prefiere los 
del Padre Alvarez, por haber compre: 
hendido en 170 versos heroicos todas 
las reglas de los preteritos, el Padre Cer- 
da los tuvo presentes , quando formó 
los suyos , los quales sin duda son mejo- 
res para los muchachos. z 

Supuesto pues, que ya tienen for= 
rada una idea de la sintaxis racional, y 
que cada dia van adquiriendo nuevos 
conocimientos del mecanismo de la ora- 

cion asi en el autor que traducen, como 
por: 
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por las advertencias: del maestro, pue- 

den empezar 4 hacer oraciones , esto es: 

3 formar locuciones semejantes a las de 

sw autor, pero todas escogidas , nO per- 

mitiendoles se habitien a que lasoracion, 

que esta hecha por la voz aítiva , se-ha- 

ya precisamente: de hacer por la pasiva, 

nial contrario :- para nada: conduce esta 

practica, y alguna vez podra ser perju- 

dicial , como advierte Erancisco Sanchez 

(49) en sus paradoxas. Yo no digo, que 

tal qual vez no se haga esta mutacion;' 

hablo si contra la mala costumbre, que 

han introducido. algunos de que toda 

oracion, que:el muchacho dice por acLi- 

va , precisamente haya de volver a ha- 

cerla por pasiva: está bien que se excr 
citen 

(49) Sed jam ad asylum sacrarum literarum 

confugiam. D. Paulus 6. ad Romanos: que. 

enim mortuus est , justificatus est A peccato. 

Verte in aítivam more grammatico , S£ in he- 

resim incurres 5, sic:  Peccatum justificavis 

Christum 5 qui mortuus 6sts Quid absurdius ? 

Lib, 2. Paradoxon. 
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citen cn estas: mutaciones de” voces; 
quando, conjugan: los werbos', “pero rara: 
vez, quando aprenden la sintaris. 
Ho: solamente-deben por'ahora los: 

maestros abstenerse de obligar a los mu= 
chachos,, 4 que compongan en latin, si- 
no tambien de ninguna suerte permitir= 
les, que formen'oraciones por si solos: 
este debe ser su: mayor cuidado : 0 no 
darles otras, que las que usa el autor, 
que sus discipulos-manejan, -0 algunas 
semejantes a ellas, arreglando siempre 
a la pureza y propiedad latina la cor- 
respondencia castellana : porque no hai 
cosa. mas perjudicial, que permitir, u 
obligara un muchacho, que forme las 
oraciones por si solo, pues además de 
incurrir eo muchos despropositos, come- 
tera a cada paso un hispanismo , y en 
adelante, si ha de aprender a componer 
bien en latin, tendrá mucho que de- 
saprender.. MINDA | 
De aqui resulta, que, no solo nc es 
conducente , sino perjudicial, sujetar al 

mu- 
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muchacho A+ la composicion de: 2g.2s 
desde el principio de: su Carrera , y ma- 

yormente: si estos ¿00 del capricho del 

maestro: De dos maneras pueden seres. 

tos temas; 0 diétandose el castellano, 

y la correspondiente voz latina para: Can, 
da una del castellano en particular, O 
el castellano, y la frase latina sin atar» 

se precisamente a las palabras. Si:se bas 

ce lo primero, son inevitables los ¿dio- 

tismos, quando menos y' 2 no ser, que el 

maestro sea en esta parte tan feliz, que 

siempre se halle la locucion latina; tan 

ajustada ala: castellana, que no haya 
una sola voz de diferencia. En este caso, 
y si asi pudiera ordinafiamente suceder, 
nos pondriamos de acuerdo, y yonao 
tendria dificultad en salis por fiador, «de 

que esta praética conduciria para saber 
latin. 

Si:se executa lo segundo ; que em- 
barazo noes para un muchacho formar: 
la frase latina? Es asunto imposible pa- 
ra el: aun al maestro le costaria dificul-. 

tag, 
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tad, 4. menos deno tener suficiente ma+: 
nejo en. los autores latinos, y. mayot=, 

mente si huviera de hacer la traduccion: 
del castellano al latin 4 la eleccion suyas: 
exercicio , a que muchas veces impru- 

dentemente lo obligamos. dto | 
De este abuso se derivan muchos 

perjuicios ; el mas considerable de todos: 

es, que haciendolos esclavos de un dic» 
cionario , los. enseñan los maestros , que 
tienen esta dañosa. practica, a escribir len- 

guage castellano con palabras latinas, 

porque en este estado los muchachos no 

pueden otra cosa. Porque quando, y de 

quien aprendieron ellos los Adiotismos la- 

tinos? La propiedad, traslacion , y uso 
que de las palabras de esta lengua hicie- 
ron los buenos autores? | 

Mas convengo en- que a costa de in- 

mensas fatigas escriban los temas, que: 

llaman corregidos, y que se hallen por 

la praética y manejo de las reglas dela 

gramatica , como el vulgo dice, grama» 

cicos consumados. Despues de todo:no sa- 
Bud. | q ben 
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ben latin : escribirán en-hora buena co- 
mo puros gramaticos, pero de ninguna 
manera como latinos: a/liud est grammas 

tice loqui , aliud: latine loqui, dice Quins 
tiliano. Porqueno esta la diíícultad pa- 
ra escribir el latin de parte de las reglas, 
ni de las palabras, sino del uso y elec- 
cion de ellas, Como buenos gramaticos 
diremos: facere orationem; agere verba, 
Jacere gratias ; mas ninguna de estas lo- 
cuciones €s latina; pero si decimos : ha- 
bere orationem y, verba facere , agere- gras. 
tias, hablaremos como latinos. : 

Esta educacion que. tanto se desea 
en nuestras escuelas, fue la que pradti-. 
caron los. buenos. maestros, y celebres. 
profesores del siglo XVL Ya vimos arri. 
ba, como Juan de Mal- Lara enseñaba q” 
sus discipulos no solo la gramatica, sino 
la lengua , esto es: no se contentaba 
con instruirlos en el artificio de la ora-. 
cion, sino en el oportuno uso de sus 
partes. Y por quanto algunos, no. ha=- 
ciendose cargo de lo necesaria, que es 

e 
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semejante instruccion, entienden que ha=' 
blan y escriben latin, con tal que user 
de palabras latinas, sin atender A la pro- 
piedad, y eleccion de ellas: sera justo 
oigan ahora 4 Pedro Simon Abril: (*) 
ss Despues de saber los preceptos de la: 
,» Gramatica, tiene el Leétor necesidad 
y» de andar por la leccion de los auto- 
os res aprobados en la lengua , para 
»» aprender de ellos los vocablos, y pro-. 
»» pias maneras de hablar, cosa que so-= 
as lamente por exercicio y uso de leer, 
s Sealcanza, y no, por arte ni precep- 
a tos::: Y de necesidad sera tal el latin 
5 Duestro, qual fuere el de los libros 
»5 que leyeremos. En etra parte dice: 
5 (1%) Lo ultimo con que deciamos al- 
», canzarse la facilidad de la lengua, es 
y el exercicio,-el qual es en dos mane- 
3, ras: uno de hablar, y otro de escri- 
»» “bir: en el qual cierto no me parece 
aer Os »» bien 

rr 

+ 

ri a 

(*) Prologo a la Gramatica. 
¿) De lingua Latisa lib. 4. fol. 29%. 
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»» bien aquel consejo de los qué A sus 
Oyentes luego de principio quanto 
quier torpe, quantó quier barbara, 

quanto quier perversa y suclamente 
avezan a hablar latin. Porque como 
dice en Cicerón el mismo Craso, que 
los hombres perversamente orando, 
mui facilmente alcanzar A orar per- 
versamente , asi tambien nosotros - 
aqui podemos con justicia. torcerlo, 
y decir, que los hombres perversa- 
mente hablando, facilmente alcanzan 

a hablar perversamente: porqhe'no 
hai vicios, que tan de raiz se ape-- 
guen como los que uno en la niñez, 
y tierna edad tomare. 
Esta mala educacion produjo, que 

muchos que'se aplicaron á este genero 
de literatura , tuvieron tan estragado el 
gusto, como lo vemos en sus obras, 
cuya desigualdad de estilo, impropie- 
dad de voces, y traslaciones, que no 
conocieron los buenos autores, dan A 
entender claramente la. falsa idea , que 
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tuvieron de la lengua latina. Gonfirmase . 
esto con el abuso, que hacian a cada 
paso de aquellas palabras, que por con-. 
venir en una significacion general, € in-. 
definida , se llaman sinonymas , emplean-. 

dolas sin discrecion y respeto 4 la secun- 

daria, que las diversifica. (**) ,, Porque 

,, asi como vemos (dice Pedro Simon 

s. Abril) que acaece en las vulgares. 

»». lenguas, que aquellos hablan Caste-. 

», llano 0 Frances, que imitan a los 

¿»que bablan bien Frances.o Castellano: . 

»» lo mismo tambien habemos de juzgar 
», de la Latina lengua, que aquellos so- . 

,, los hablan en Latin, que hablan con- 

forme al uso de los autores elegantes, . 

y y. aprobados.. Porque no se pudo 

»». pensar A este proposito cosa mas pru- 

“dente, que aquel dicho de Cesar , el 

qual decia, que de los vocablos ha- 

,, -biamos de usar como de la moneda. 

,y ¿Porque asi como la moneda no es 

É a : ») MO= 
45 h 

(%) De lingua Lat. lib. 4. fol. 278. 
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moneda sino esta primero con la te, 

y ctedito publico marcada, asi tam- 

bien los vocablos y maneras de decir, 

aquellas en fin son aprobadas, que 

están por autoridad del uso contir- 

», madas. j LS E 

Esta decadencia de la latinidad, O 

llamese mal gusto, tuvo su mayor ascen- 

diente desde el fin del siglo pasado , hasta 

ya bien demediado el nuestro. Las ridi- 

culas leyes a que se sujeto la lengua lati- 

na en la paronomasia , cadencia , soneto 

forzado en tres O quatro partes con el 

acrestico » laberinto cubico, y «poesias, 
que llamaron bilingues, por sonar en 

ellas voces latinas con un castellano es- 
tropeado , que otro efeóto produjeron, 
que el desfigurar enteramente el latin, 
y que, los que tuvieron por modelos 
semejantes composiciones (pues en su 
educacion las oyeron celebrar con admi- 
facion ) llegasen A formar una idea tan 
falsa, y tan indigna de lá lengua roma- 
na? Ojala que no hicieran todavia sudar 

a 



a las prensas las reliquias de este depra= 
vado gusto, que se conserva en las de- 
dicaciones de muchos papeles, que se 
dan al publico, las quales como no ne- 
cesarias al asunto a que se acompañan, 
O no se deberian poner, Ó ponerse co- 
mo se debia. Pero no borrará tan pres- 
to el tiempo los mas autenticos testimo= 
nios de aquel estragado gusto en algu- 
nos epitafios, dedicaciones , y monu= 
“mentos publicos consagrados a la posta- 
ridad , cuyos autores , lexos de ajustar- 
se al estilo lapidario , obraron por cá- 
pricho , dexando en estas obras un pa- 
dron nada honroso á la nacion. 

Ha corrido la pluma, sin poderla 
detener, hasta ponerme en la ocasion, 
de que yo mismo me confesase reo del 
delito, que reprehende; confieso , que 
lo cometi repetidas veces, llevado de mi 
vocacion , pero poseido de las falsas 
ideas que me formaron las primeras im- 
presiones de mi educacion : las quales en 
otro tiempo me labraron muchas satis» 

faccio- 
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facciones, y ahora siendome rigorosos 
fiscales , me ponen a la vista mi igna- 
rancia, me acusan del tiempo que inu- 
tilimente perdi, y me llenan de coníu- 
sion. : | 

Espero que se me disimule esta di- 
gresion», siquiera por mis buenos deseos, 
hijos de un verdadero desengaño: y-pro- 
sigamos con la instruccion de los Jove- 
nes. Exercitados puesjestos en la facil 
traduccion de Plauto Ñ y habiendo he- 
«ho una razonable provision de formu- 
las, O maneras de hablar. latinas, que 
habran aprendido, asi del autor, que tie- 
nen entre manos, como dal maestro, 
que se las habra diótado A imitacion de 
aquellas : y  hallandose con- el conoci- 
miento dela significacion, y uso de mu- 
chas voces, que necesariamente han ad» 
quirido en el exercicio de la traduccion, 
y2 podrán empezar 2 componer en 
latin. 

Al principio , es preciso que el 
macstro los lleve de la mano, dandoles 

el 
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el castellano, y las palabras” latinas, 
con arreglo a que las locuciones latinas, 

que corresponden al romance, sean a imi- 

tación de aquellas, que sus discipulos 
han aprendido y manejan. Á proporcion 

de lo que adelanten, podrán despues 

«componer por si solos, esto es: no ne: 

cesitarán sino del castellano para hacer 

si composición , pues el maestro habra 

de arreglar los temas, Ó romances al la- 

tin que saben eilos. 
Esta fue la praótica de los antiguos 

profesores ; por lo menos, Pedro Simon 

Abril no tuvo otra diferente, como se 

puede inferir de lo que dice , tratando 

del modo de decir, o -escribir en latin 

alguna cosa: (%) 5, Quando ya uno ovie- 

y, re fielmente entendido Jo” que en el 

primer libro de la declinacion y con- 

jugacion, Y lo que en el segundo de 

la construcion de las partes de la ora- 
,, cion 

9 

9? 

e 7 nan nan CA 

(*), De ratione dicendi aut scribendi aliquid 

latine» 
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cion se ha E PR comenzara ya 
4 vertir en latin vulgares Oraciones, 
las quales al principio el maestro le ! 
dictara: «faciles y breves. Breves serán 
si solamente comprehendieren una O 
dos pefiodos: faciles , si la phrasis 
tuvieren sencilla, y por su natural 
orden dicha, y no trastocada; ni 
con artificio alguno afeitada. Item, si 
no discreparen de la lengua vulgar 

en la propiedad del lenguage: sino 
que por tales vocablos se hayan de 
decir en latin quales suenan en vul- 
gar. Como es esta en lengua castella- 
na. Con gran cuidado aguardo la res- 
puesta de la carta, G los dias pasados 
escribi 4 mi Padre, quando tu her- 
mano se partio para Sevilla. Summa 

cura expecto responsum literarum, quas pro- 
ximis diebus scripsi ad patrem: cum frater 
tuus Hispalim profeclus est. ,, Procura» 
E) 

23 

ra quanto á lo primero de entender 
su artificio en la lengua vulgar pet- 

3 fecta- 
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3, feótamente: ¡porque lo que en la lens 
», gua, que le es propia no entendiese, 
»,» ¿como lo dira perfeétamente en la 
,, estrangera? A mas de:esto porqué 
y, vocablos haya de decirlo tal propia, 

»» y elegantemente, O lo tome de los 
»» autores aprobados y elegantes ,' que 
2» leyere cada dia, O los pregunte a su 
> maestro, O alguno otro quien quie- 
y» Fa, que-latin supiere: porque esto 
“yy Solo es lo que por solo uso se enseña, 
) y no por artificio ni preceptos. (*) 
e des 23 mnaRDe. 

¡_IM«MA>=A4A4A%09A A A A 

7 6) Para que los, muchachos empiecen á es- 
cribir en latin, tienen los maestros en Plauto 
“muchos pasages tan naturales y sencillos, que 
en ningun otro autor hallarán. Sirva de exem- 

¿plo el siguiente: 

Salutem dicit Toxillo Timarchides, 
Et familiz omni. Si valetis, gaudeo. 
Ego valeo reéte, S rem gero, SX facio lucrum. 

Neque ¡sto redire his oéto possum mensibus. 
Itaque hic est., quod me detinet negotium. 
Eleusipolim Pers cepere urbem in Arabia, 
Plenam bonarum rerum, atque antiquum oppidú» 

A A A A as 

SS 
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De esta suerte la composicion AM 
para los muchachos (como decimos) un 
juguete : hallarán en ella diversion: y 
fruto, y no las fatigas y congojas, que 
encuentran de ordinario en estos exerci- 
cios y quando son conducidos en ellos 
sin el debido metodo. Porque ya han 
comenzado a sentir el buen latin,pueden 
pasar 2 traducir los demás au:ores, 
empezando por Cornelio, O Cesar, pero 
les convendra no dexar á Plauto, ó en 
su lugar substituir a Terencio, porque 
pueden sacar de estos dos autores un 
gran tesoro de latinidad , y lograr un 
surtimiento de locuciones familiares, pa- 
ra escribir por si solos una carta, 0 for2 
mar un dialogo en lengua latina. En 

este 

a] 

Ea comparatur preda, ut fiat audio 
Publicitus: ea res me domo expertem facit. 
Operam <tque Hospitium ego isti preberi vole, 
Qui tibi tabellas affert. Cura que is volet, 
Nam is mibi honores sue domi habuit maximos» 

Pers Ád. 4 Scen, 3. 
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este estado les hace ver oportunamente 
el maestro la diferencia del estilo de 

Plavuto al de Cornelio. Igual uso po- 
drán hacer de Cesar, Cicerón , Curcio, 
y qualquiera otro autor clasico, sin re- 

servarles a Salustio, como algunos quie- 
ren , por sus frecuentes archaismos , pues 

habrán visto muchos de ellos en Plauto. 
No solo es conveniente , sino néce= 

sario , que los muchachos no pasen de 

una a otra traduccion tumultuariameñ= 

te, esto es: que hasta que esten forma- 

dos en un aútor , no deben pasar 4 otro. 

Con solos Plauto y Cornelio tienen" lo 

bastante para entender la lengua latina: 

Los que aspiran a formarse estilo , ten? 

drán que hacer mas , pues les es necesa! 

rio leer 4 Cicerón, Tito Livio, Salustio, 

y Quinto Curcio , hasta encontrar con 

A de su gevio , pues uno solo esel que 

lo ha de enseñar. Por lo que hace a los 

Poetas , nadie ignora , que los mejores 

modelos de la poesia epica, lirica, Y 
ele- 
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elegíaca se hallan en Virgilio, Hora» 
cio, y Ovidio, cuya traduccion po- 
drán hacer los muchachos, quando ya 

entiendan medianamente los autores de 
prosa, para que tomen una tintura de 
la poesia latina , aprendiendo al mis- 
mo- tiempo las reglas generales de la 
prosodia, 

Teniendo el muchacho esta educa- 
cion, ya podra caminar por si solo. Ya 
ha sentido el buen latin, y esta forma- 
do en el. Conocida su vocacion de es- 
tilo, no dexara de la mano al autor, 

que simbolice con su genio. Por un 
tiento natural conocera el mal latin, 
porque acostumbrado su oido al bue- 
no, de ninguna manera le agradara lo 
que no le apruebe este Juez. El que 
aspire a escribirlo , tiene mas que tra- 
bajar, como ya dixe; pero este tra- 
bajo, lo habra de hacer por si solo, 
como quiera que consiste en la fre- 
cuente leccion , observacion , € imita- 

cion 
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cion de las locuciones de su autor. El 
que solamente se contentare con'enten- 

deilo , ya tiene lo bastante para se- 

guir la carrera de su vocacion, pues 

la continua praética de dos años de 

traduccion, ha vencido esta dificul- 
- + Ta Hd $ 

Si el referido metodo, y manejo 

economico de parte del maestro podra 

ser ventajoso al discipulo, lo dira, el 

que obrando sin prevencion examina 

las cosas como ellas son en si. Por lo 

que a mi toca, sobre las razones gra- 

ves, que me inclinan a pensar de esta 

manera , conozco claramente, que na- 

da arriesgariamos en su praCtica. Qual- 

quiera que haya tenido la educacion, 

contra que he hablado , no negara, 

que despues de tres, O quatro años, 

que consumió en cursar las clases de 

gramatica, mada otra cosa saco, que 

la inteligencia de la lengua latina, y 

esta, si Dios fut servido, 4 propot- 
Aoi cion 
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cion de lo mas O menos, que -se-exer- 
cito en la traduccion. Pues esto puede, 
adquirir un muchacho en menos de dos 
años , manejado con el metodo, que 
llevo referido; y con la ventaja, de 
que 4 lo menos ya habra empezado a 
sentir el latin , respecto. del que no se 
dedico a aprenderlo, contentandose so: 
lamente con la inteligencia de el. 

Es constante , que el entendimien- 
to humano suele enfermar de por vida, 
quando se apodera de el la preocupa- 
cion; y. que el mas grave daño, que 
causa esta enfermedad , es el no ser co- 
nocida por quien la padece: no se 
cura, sino con el desengaño , O con la 
seria meditacion de las cosas, no ca- 

lificandolas por los respetos, O rela- 
ciones aprehendidas, sin examinar prime- 
ro su merito y utilidad. 

Esto se ve practicamente, quando 
se trata de variar de metodo en la en- 
señanza de la Juventud. Pasar siquie-. 

ra 
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ya un punto mas allá de los limites. 

que nos señalaron nuestros mayores, 

se tiene por un atentado pernicioso : y 

como si aquellos huvieran sido infali- 

bles en semejantes determinaciones , las 

abrazamos tan religiosamente , qUe no 

damos partido ni a la fuerza de la ra- 

zon, ni a lo incontrastable de la ex- 

periencia. | 

“La calda de Juan Despauterio en 

Erancia , persuade quanto puede una 

envejecida prevencion ; pot el dilatado 

espacio de- doscientos años, no havia 

seguridad en otro metodo , que en el 

suyo para hacer fruétuosos los estudios 

de latinidad; y hol se ve claramente, 

quanto tiempo perdieron los de aquel 

tiempo con su praética , experimentan- 

dose, que sin la multitud de versos 

rechnices, que pone a la cabeza de ca- 

da uno de sus exercicios , y sin el con- 

fuso agregado de reglas y excepciones, 

aprenden los Jovenes en mas breve tiem: 

po y con mayor utilidad. En 
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En España hemos vivido sujetos A 
las mismas preocupaciones aun por mas 

tiempo que la Francia; pero con la 
notable diferencia, de que desairados 
los ilustres profesores, que habemos te- 
nido, mayormente los que forecieron 

enel siglo XVI. y abandonados sus 
metodos, tomamos el partido de se- 

guir el que notoriamente nos ha per- 
judicado , asi por la perdida de tiem- 
po, como por los pocos progresos, 
que con el habemos hecho. Hasta que 
a fuerza de desengaños , y bajo los 

auspicios de nuestro Catolico Monarca 
el Sr. DON CARLOS TERCERO, 
( que Dios guarde) para cuyo gloria= 
so Reinado estaba reservada esta feliz 
epoca, ha llegado 4 tomár su ascen» 

diente la lengua latina : se ve desterra- 
do el mal gusto, y arrojada la pre: 
vencion , que nos impedia hacer ade: 
lantamientos en las bellas artes, 

El 
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El establecimiento de la Real Aca- 
.demia Latina Matritense, la solicitud, 
zzslo, y aplicacion con que los eruditos 

Individuos de este distinguido cuerpo 
llenan la comun expectacion, y las 
grandes ideas de un Monarca siempre 
desvelado par el bien de sus vasallos, 
fundan una cierta esperanza, de que 
mui en breve recobrara en España la 
lengua latina sus antiguos derechos. 

Movidos de influxos tan poderosos 
.muchos habiles profesores han abando- 
nado aquellas vulgares impresiones, 0 
falsas ideas, que producia el mal gus- 
to, y fomentaba la mala educacion, y. 
se han abierto varias sendas O caminos 
en el metodo de enseñar, con que los 
jovenes hacen la carrera de los estu- 

dios de latinidad con mas commodidad, 
provecho y prontitud. | 
¿Na ha sido otra cosa, la que excito 

en mi el desco de contribuir en quan- 
to estuviera de mi parte al logro de 

y una 
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una empresa, en que interesa el ho- 
nor de nuestra Nacion, desacreditada 
en esta parte, por haber dexado correr 
los referidos abusos. La experiencia de 

19 años no interrumpidos en el exera 
cicio de mi profesion, me ha enseña- 
do a conocer el mucho tiempo que he- 
mos perdido, y habemos hecho perder 
a los muchachos , deteniendolos en exer. 
cicios frivolos, y de poquisima impor- 
tancia , precisandolos á tomarse unas es- 
teriles, y penosas fatigas, que obligan 
a muchos á desertar de las aulas, y 4 
cobrar un aborrecimiento de por vida 4 
toda especie de literatura. 

Para resarcir pues en parte esta 
grande quiebra, y por la utilidad de 
mis Discipulos, como dixe al principio; 
me he tomado voluntariamente el traba- 
jo de escribir este Papel. El fin queme 
propuse es honesto, pues á haber teni- 
do otro soberbio, 0 ambicioso, ¿qué 
menos pudiera producirime , que una 
vergonzosa confusion? Par 
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Por esta parte juzgo que nada ten- 

go que temer, porque ni yo soi autor 
de metodos, ni solicito parecerlo. El 
que llevo referido se practicaba en Sevi» 
lla con poca diferencia doscientos años 
ha, y lo recomiendan algunos -ilustres 
escritores de nuestro siglo , persuadidos 
de la experiencia, y autoridad de los 
antiguos literatos, que quedan citados 

en el discurso de esta Obrita , todos 
buenos Jueces, y del mejor gusto en la 
latinidad: cuyo diétamen me parece que 
debzmos seguir en esta parte, pues no 
nos queda que tamár atro partido , sino 
abrazamos el suyo, como dice Taubman, 
con quien acabo: Hos ergo tales 27 tan= 
tos ab omni evo, ab omni' orbe literario 
Er testes E? judices qui non qudic, quis 
ille tandem fuerit y ut nos eum audia- 
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