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PREÁMBULO 

Esta tesis incluye. entre otros asuntos. una traducción en la que he tratado de 
mantener el orden del original latino, en la medida en que me lo permite el espanol, a fin 
de que en la versión se refleje el estilo del autor. Además, al final del texto espanol se 
encontrará un anexo que incluye dos indices. uno de nombres de ciudades y personajes 
que menciona Isidoro, y otro de términos retórico gramaticales. 

A la versión espanota antecede un prólogo con los datos principales de la vida de 
San Isidoro, en el que se citan algunos autores que han estudiado la vida y ta" obra del 
obispo hispalense. Al final de la traducción hallará el lector cada una de las fuentes 

consultadas para su elaboración. 

Asimismo se han elaborado notas al texto latino. para senalar alguna peculiaridad 
sintáctica, y notas al texto espal'\ol. cuando eventualmente no corresponde del todo la 
traducción con el texto original. 
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CAPITULO 1 

CIRCUNSTANCIA HISTÓRICO-SOCIAL.' 

Cuando comienza el siglo V, el Imperio romano, ya decadente, no puede contener 

en Espana las ;nvasiones de los bárbaros. Desde el Norte, desde Germania, a través de 

Galia, se precipitan las hordas. Los que sitian las ciudades son los alanos, los suevos y 

Jos vándalos. venciendo la resistencia de los pobladores, y entran a sangre y fuego, 

arrasándolo todo, no solamente las piedras de las murallas y edificios construidos por los 

romanos, sino también la cultura latina legada por ellos y florecida desde el tiempo de los 

Césares hasta la Hispania de tiempos de Isidoro. 

Vencidos los romanos, cuya dominación no es más que una figura. quedan sólo en 

Ja lucha las hordas de los bárbaros; la penfnsula Ibérica es el lugar de encuentro de 

varias tribus entre sí: los alanos son vencidos por los suevos, que atacan luego a Jos 

vándalos, establecidos en la región de Betis. Los vándalos son vencidos. pero en su 

derrota terminan por arrasar las ciudades. Pero los suevos pudieron vencerlos, gracias a 

la ayuda de otra raza que también ingresa en la lucha: los godos. Eliminados los 

vándalos. quedan únicamente, frente a frente, godos y suevos. Al principio los suevos 

dominan en Sevilla, Cartagena, Mérida y llegan hasta el Pirineo; los representantes del 

poder romano, casi puramente norninal~s. optan por aceptar los hechos consumados y 

pactan con elfos. Pero he aquí que aparece Teodorico, rey de los visigodos, con un 

poderoso ejército, y derrota a Rechiario, rey de los suevos, cerca de Astorga. Llegó hasta 

Bracará, que saqueó, y pasó luego a Lusitania; continuaron las encarnizadas luchas entre 

visigodos y suevos, complicándose después con la llegada de una expedición romana 

que enviaba el emperador romano Mayoriano en un intento de re~uperar el poder. 

Luchan ahora godos, suevos y romanos, pero pronto, en 560, se concierta una paz 

entre estos últimos, que luchan ahora juntos contra los suevos hasta que pocos meses 

más tarde se da un armisticio. Quedan los suevos arrinconados en Galicia, y son los 

godos, con apariencia de una tutela romana, los dueños de la situación. 

La expulsión de Rómulo Augústulo, el último emperador romano, por el bárbaro 

Odoacro. a fines del s. v. concluye con la débil oposición que haclan los hispanorromanos 

fieles al poder imperial. Parece, al comenzar el s. VI, que por fin vendrá una época de paz 
en las ciudades en ruinas. Los reyes godos tratan de gobernar con justicia, escuchan los 

1 Dos fuentes i;uiarán nuestro estudio: QUI LES Y DiAZ Y DlAZ. 



consejos de los obispos. tstos pueden reunirse en un concilio. para recordar las leyes. 

En los monasterios se vuelven a abrir escuelas, donde la nueva juventud se formará en 
las artes y las letras. 

El poder godo no está aún consolidado. Pueblo guerrero por naturaleza, vive en 

continuas revueltas, para destronar y elevar reyes; además. los francos hostilizan desde 

los Pirineos. Con rapidez se suceden los reyes, algunos verdaderos tiranos: Alarico, 
Gesalerico. Amalarico, Teudis, Teudiselo, Agila. 

El cisma religioso encona una lucha. La herejía del obispo Arria niega la 

generación eterna del Verbo y su divinidad igual a la del Padre, y enseña que hubo un 

tiempo en que Dios no fue Padre, "Aunque lo vino a ser enseguida" (cuando quiso 

realizar la obra de la creación, que realizó por medio de su hijo); tal herejla. pues, 

introducida en España en 409 con las primeras invasiones de vándalos, alanos y suevos. 

y luego con los godos, chocó con el firme catolicismo de los hispanorromanos. Algunos 

reyes, como Teodoredo, fueron tolerantes con los católicos y sus obispos, y de éste hasta 

se dice que, si bien aparentaba ser arriano -por razones políticas-, ocultamente era 

católico. Pero otros, como Eurico, emprendieron una persecución fanática contra los 

católicos, encarcelando y matando a los obispos, derribando iglesias y tratando por todos 

los medios de obligar a los hispanos a abrazar el arri~mismo. Después de esta 

persecución, su hijo y sucesor Alarico trató de suavizar la situación, para atraerse a los 

católicos; permitió la reunión de un concilio. en el año 506. Pero como viera que no 

obtenía el resultado politice que deseara, se volvió a la antigua persecución: el obispo 

Voluciano fue decapitado; San Cesáreo de Arlés, desterrado. El rey de los francos, 

Clodoveo, asumió el papel de vengador y Alarico fue muer1o en la batalla de Vougle. 

Parecía cesar la lucha al casarse Amé'llarico con Clotilde. hija de Clodoveo. Pero 

fue todo lo contrario. Trató primero Amalarico de convenir a su esposa al arrianismo por 

todos tos medios, y luego, ante la ineficacia de la persuasión, apeló a brutales castigos, 

que terminaron con la vida de Clotilde. pero no con su fe. Luego vino otra época de 

tolerancia con Teudis, que permite el culto católico y autoriza la reunión de un concilio · 

anual enToledo. 

Asi llegamos al reinado de Agila, quien se presenta otra vez como enemigo de los 

católicos; al ser derrotado por los cordobeses. pierde la simpatía de los suyos, y uno de 

sus nobles, Atanagildo, se apodera de la corona en 552.:? 

~ Cf. QUI LES. p. :'O-::-l. 



Corre el año de 550, cuando toma el trono visigodo Agila, apoyado por Jos 

"'potentes del reino", con ello llega Ja liberación definitiva de Ja dependencia (a veces real, 

a veces casi simbólica desde Ostrogodo). Todas estas esperanzas parecen frustrarse con 

el levantamiento de Atanagildo, contra quien inicia una verdadera guerra civil entre 

distintos grupos visigodos. A partir de entonces se dan sucesivas luchas civiles por el 

poder. 

Atanagildo, por intereses y conveniencias personales, establece un pacto con el 

imperio bizantino 3 Tal tratado permite que un grupo expedicionario bizantino 

desembarque en el sur y apoye a Atanagildo, quien, con este refuerzo, acaba 

apoderándose del trono. Por su parte, el grupo de Bizancio, en lugar de retirarse de la 

Hispania a sus bases en el norte de Africa. se quedó por más de 50 años. 

Atanagildo. ya como rey, se enfrenta a diversos y graves problemas que no se 

solucionaban con suplir puestos, sino que requerian de un abordamiento personal. 

Primeramente debía elimlnar a los bizantinos. Sin éxito lo intentó arduamente. Los 

bizantinos se aseguraron aún mas en sus posiciones. que fortificaron y extendieron en 

búsqueda de zonas de seguridad. Otro problema fue el de las zonas virtualmente 

independientes que escapaban a la autoridad de los visigodos. lo que supone una 

discontinuidad politica en ese territorio. 

Punto de preocupación de Atanagifdo fueron también las relaciones con Jos 

francos. En parte se debía a la posesión goda del norte de los Pirineos. y en parte a que 

la situación de inestabilidad polltica podla propiciar una acción belicosa de los francos. 

Respecto a este problema, Atanagildo evitó cualquier acción en su contra por medio de 

alianzas matrimoniales. Establece en Toledo la capital del reíno. la :::ual se convierte en 

la urbs regia /1ispana. Con ello pretende obtener un mejor control de toda la península, y 
logra la estabilidad de la monarqufa. Desgraciadamente para su reinado, éste se 

encuentra en situaciones de dificil crisis financiera; asf, lo que hizo sirvió para que se 

dieran más sublevaciones, al punto de una fragmentaci6n 4 • 

J Cf. DIAZ Y DÍAZ, p. 9 L;i,s 1101icio1~ :;u;;crca de c~lo ~on limitada~: Rccan:do pretende. hacia .598. que el papa 
Gresorio 11.1.agno intervenga r-ar.'.I ccn~cguir del emperador h-1auricio una copia del :i.cucrdo. a fin de estudi:i.r sus 
tém1inos. porque en Espal\a se habla perdido el corn:spondicnfc protocolo. En .599 conlc~ta Gregario (Rcgistrum Epist. 
9,229) que los archivos imr-erialcs perecieron en un incendio en 565. pero que en todo ca...-.o las cláusulas de) mismo 
eran desfavorables a las prcterHioncs de Rccaredo de librar.;c de la presencia bizantina en l:i. PC"nfnsula. 
4 Cf. lbid. p. 11. 



Cuando Atanagildo muere (muerte por demás peculiar, pues fue natural; no se 

habla dado esa situación entre los reyes visigodos), algunos meses no hubo rey, hasta 

que de manera sorprendente Liuva es proclamado rey en la Narbonense. Los visigodos 

combatian rabiosamente la monarqula hereditaria, pues era electiva. Por eso dicha 

elección no fue bien r-ecibida en la peninsula, y no se resolvieron los problemas 

pendientes, sino que, por el contrario, la sensación de debilidad provocó que los 

bizantinos ampliaran sus posesiones en el sur y levante y que los suevos se levantaran 

queriendo apoderarse de la región cantábrico-leonesa, que seguía escapando al dominio 

visigodo. Rápidamente Liuva asocia al trono a su hermano Leovigildo, a quien le encargó 

primeramente la Hispania citerior. 

Tres arios después muere Liuva y queda la monarquía en manos de Leovigildo, 

quien, en un gesto significativo, se casa con la viuda de Atanagildo. El más grande de los 

reyes visigodos:-1 se hace cargo del reino a lo largo de 15 años y trata de dar respuesta a 

los problemas hispanos. Su personalidad. su imagen, proyectos, éxitos y fracasos 

marcaron hondamente el momento histórico de la juventud de Isidoro. junto con la de su 

hermano Leandro. obispo de Sevilb y actor importante en las más arriesgadas empresas 

del momento. 

Leovigildo se encuentra 3nte diversos problemas exteriores: los francos arnenazan 

y esperan el momento propicio para c~er sobre \;:i Septimania; los suevos. en su campaila 

contra los ruccones. atentan contra la tranquilid;:id y seguridad en el oeste; en el sur. los 

bizantinos, habiéndose apoderado de Cartagena, avanzan al interior a tomar Baza. Pero 

más fuertes eran los problemas interiores: extensas zonas querían sacudirse el poder de 

Toledo, tanto los hispanorromanos, como algunos visigodos rebeldes. Parece también ser 

sensible a los problemas religiosos -aunque probablemente mas con miras de su reinado 

visigodo-. Lo que constituia el problema esencial para él fue la unidad quebrada entre los 

mismos visigodos. 

Leovigildo identificó su reinado con la totalidad de la Península. por lo que la 

unificación fue primeramente territorial. Eso lo logró a1 anexionarse el reino suevo en el 

585, al devastar a Ga1ecia y acabar con su rey Audecan. adueñándose de todo su 

patrimonio y los bienes de aquella región". 

5- THOMPSON. p. 13: •·t.co"'i¡;ildo fue cl más no1~blc de los roeycs arrianos de Espana··. Isidoro (en Hist. Go1'1. -i?) 
menciona ast sus txiios: .. sed ofíuscn,•i1 in co error impic1a1is glorian1 iantac vin·.Jtis ... 
6 ISIDORO. 1 li~I. Goth. ~9: .. l lis¡-i¡inia ro.1cnc 101a poti1us. nam anlc.-i i;cns Gothoru1n angusti~ finibus oirtnbatur .. 



En segundo lugar, se enfrentó arduamente contra los bizantinos, y aunque nunca 

logró ninguna victoria plena por sus ciudades fortificadas, si logró detenerlos e impedir 

que se expandieran mas. En 585, después de intentos políticos y enlaces matrimoniales 

con los francos, sus tropas. al mando de Recaredo (que después seria rey), derrotaron a 

los francos, que se habian levantado para apoderarse de la Narbonense, junto con 

algunos visigodos rebeldes. 

En este momento también se daban algunas luchas religiosas: los visigodos 

(arrianos) contra los hispanorromanos (católicos). Vemos que los visigodos siempre 

fueron tolerantes con los católicos, salvo raras ocasiones y con acciones intrascendentes. 

Surgieron conversiones de los suevos al catolicismo, pero lo que vino a modificar el reino 

fue la conversión de visigodos libres y nobles. Los católicos, que constituían mayoría, 

comenzaron a hacer notar su presencia con planteamientos de problemas, en un 

ambiente de crecimiento de dificultades políticas. Leovigildo debia, entonces. tomar 

partido. por ser arriano o católico. Su realismo le hizo ver que el camino no era la 

persecución de los católicos por una identificación arriana con los godos. Reunió el 

concilio de Toledo en 580, en donde el rey sugirió fórmulas de fe alejadas de la creencia 

arriana y católica. Tombién concedió privilegios a los obispos, a quienes colmó de 

honores. 

El mós audQZ de sus proyectos fue rcglonalizar su reino~: a cada uno de sus hijos, 

Recaredo y Hern1enegildo, osociados al trono, entregó una .:..:ona en donde ellos pudieran 

ejercer su autoridad. y, sobre todo, eliminar cualquier intento de levantamiento contra el 

reino. A Hermenegildo le dio la Bética en el 573. y posiblemente Lusitania. quedando 

Sevilla como capital. A Recaredo concedió -no lo tenemos plenamente confirmado- la 

Carpetania y levante. Esta regionalización no implicaba una división del reino; con ello 

quedaron asentadas las bases de la sucesión dinástica en la monarquia goda. 

Hermenegildo. apenas instalado en Sevilla, se convierte al catolicismo a instancias 

de su esposa. :a princesa franca lngundis, y de Leandro, el obispo de Sevilla. De su lado 

se ponen varios grupos de hispanorromanos y algunos visigodos. Se hace proclamar rey 

y, aunque era ya católico, no logró convencer, sino a algunos grupos aislados, de que le 

siguieran. Lo mismo intentó con francos y bizantinos, con nulo resultado. Pareció más 

bien un problema familiar. Ello explica por qué, a pesar de saber Leovigildo del 

levantamiento de su hijo, no se vuelve contra él y devasta Sevilla; por otro lado, también 

se entiende que Hermenegildo no atacara Toledo para hacerse del trono mientras su 

7 Cf. DIAZ Y DIAZ. p. l !o. 



padre estaba en las campañas del norte. Más bien se organizó contra Hermenegildo una 

propaganda de persecución por motivos religiosos. 

En 584 Leovigildo toma Sevilla y Córdoba, lugar donde hace prisionero a su hijo, al 

que destierra a Valencia. vigilado por su hermano Recaredo. Pudo ser que no lo matara 

para no hacerlo mártir. Un año después muere en manos de Sisberto, en Tarragona. 

Dos años después, en 586, Leovigildo pierde fuerza por todas partes: los arrianos 

rigoristas se sintieron decepcionados por la manipulación que hizo del concilio de Toledo 

en 580; la represión que hizo Hermenegildo contra los arrianos de su región hizo que 

éstos se desentendieran del problema y, finalmente, la adopción que hizo Leovigildo de 

programas y proyectos con formas imperialistas hizo que perdiera a muchos de sus 

seguidores En este mismo año Recaíedo obtiene un resonante triunfo en las Galias y 

queda entonces su acceso pacífico al trono sin ningún problema. Leovigildo muere en el 

587. 

A los pocos meses de haber tomado el trono, Recaredo se declara católico, cosa 

que al parecer no causó sorpresa. Posiblemente esta conversión se debió a Eutropio, 

abad del monasterio Servinato y después obispo de Valencia y corregente de Recaredo, 

acción paralela y seniejante que, con Hern1enegildo, habío hecho Leandro de Sevilla. 

Entonces l<l fórmula de identificación de hispanorromano con católico y visigodo 

con arriano tomó otro matiz: para los visigodos. el poder; desde el punto de vista 

religioso, el catolicisrno con10 fe nacional. Asi. en mayo del 589, el rey Recaredo y su 

mujer. junto con un grupo in1portante de nobles. visigodos y obispos arrianos, abjuran de 

esta fe y abrazan la católica en el concilio 111 de Toledo. Tal conversión pública y solemne 

dependió rnuchlsimo de la habilidad de Leandro de Sevilla y Eutropio de Valencia_ Este 

acto fue de gran repercusión po!itica, aunque no religiosa. Leandro de Sevilla y Recaredo, 

en sus discursos, aluden a fa unidad religiosa. Se establecieron acuerdos y mutuas 

concesiones. Un problema grande fue el futuro de la iglesia arriana. Loz. obispos arrianos 

seguirfan ocupando su sede o heredarían alguna cotólica. sólo si abjuraban de ser 

verdaderos obispos. Se vio también que no habia necesidad de reconsagrar las iglesias 

arrianas. A los arrianos se les impuso la doctrina de que el Espíritu Santo procede por 

igual del Padre y del Hijo, y que no hay diferencia alguna entre las tres divinas personas. 

Para ello. se dio continuidad al rito de la triple inmersión del bautismo. cosa que se habla 

quitado de la iglesia española, para diferenciar el rito católico del arriano y para significar 

la unidad de fa Trinidad. 



Se llegó también a una mejor aceptación de visigodos en el episcopado. aparte de 

la cuestión netamente sacramental. Dicha aceptación fue conveniente para ambas partes: 

por un lado, los visigodos eliminaban los obstáculos para participar en la vida de la Iglesia 

y del gobierno, extendiendo su poder sobre los hispanorromanos y, por otro, los obispos 

hipanorromanos colaboraban en la administración territorial. Jo que facilitó la cohesión del 

reino, objetivo importante, tanto para visigodos como para católicos. El único detalle no 

bien visto por los obispos católicos fue que el rey, a partir de este concilio del 589, tenia la 

potestad de intervenir en la selección de los obispos, lo que acabó en que era él quien los 

elegla y nombraba. 

Hubo algunas reacciones de obispos católicos y visigodos renuentes al concilio. A 

pesar de eso, Recaredo otorgó su sanción regia y apoyó secularmente todas sus 

decisiones. También hubo resoluciones conciliares, que se refirieron a las relaciones de 

los clérigos y tribunales de justicia, jueces y obispos, e incluso a problemas de moralidad 

pública. 

Recaredo también promulgó disposiciones para limitar la actividad de los judíos, 

aconsejado básicamente por los obispos. Ello influyó para empeorar la situación de los 

hebreos en algunas provincias. 

Recaredo murió en Toledo en diciembre del 601. Quedó en el trono Liuva, su hijo, 

nieto de Leovigildo, con lo que hubo una dinastia monárquica de tres generaciones. No 

fue.electo y hubo gran revuelta por ello. En 603 Viterico lo destronó y asumió el poder; se 

ganó el completo odio del cleroK, por promover una restauración arriana. Esta pudo ser 

causa de su destronamiento y muerte en 610. Durante su reinado tuvo serias dificultades 

con los bizantinos y, sobre todo. con los francos, quienes desde entonces hicieron a un 

lado la politica matrimonial. 

Cuando fue elegido Gundemaro, duque de Septimania, se dedicó a buscar 

solución a los problemas económicos. Se vio la influencin que tuvo sobre la iglesia 

hispana, cuando, en su decreto del 61 O. sancionó la resolución sinodal de convertir al 

obispo de Toledo en metropolitano de la Cartaginense. 

Sisebuto, por su parte, que fue el siguiente rey y contemporáneo de Isidoro, 

manejó con sabia decisión el colaborar y obtener apoyo del episcopado de su tiempo. 

l'I Isidoro. en su l liM. Goth. SR. comenta: .. Ín\.·ic1a plurinu inlici1.:1 fecit. in monc .3UIC'm quia slndio opcrntus fucrat 
gladio pcriit'" 



Llevado por entusiasmo católico, al parecer sincero, promovió medidas contra los judios 

a quienes forzó a su conversión. Por esto sorprende el que fuese llamado rey 

comprensivo, humano y bondadoso, además de asumir una benevolencia escandalosa 

con los prisioneros. Dicha benignidad lo llevó a construir la iglesia de Santa Leocadia en 

Toledo. La convicción que tenia de la trascendencia de la cultura le hizo escribir e incitar 

a escribir a Isidoro obras ajenas a lo eclesiástico (Libro del Universo, Historia Goda, y las 

Etimologlas). En este tiempo también el rey y sus funcionarios se cuidaban mucho de los 

asuntos de la Iglesia; por ejemplo la denuncia de un cura inmoral, o las reconvenciones 

del monarca al obispo de Tarragona. Por otro lado. sus luchas contra los bizantinos 

estuvieron a punto de vencerlos definitivamente. Sin embargo, no se sabe por qué no 

terminó las acciones que había emprendido contra ellos. 

Durante el reinado de Suintila (621-631) encontramos planteadas algunas 

dificultades: Isidoro nos lo presenta como un rey afable, prudente y padre de los pobres: 

"Praeter has militaris gloriae laudes plurimae in eo regiae maiestatis virtutes: fides. 

prudentia. industria, in iudiciis examinatio strenua, in regendo cura praecipua. circa omnes 

munificentia, largus erga indigentes et inopes, misericordia satis promptus. ita ut non 

solum princeps populorum sed etiarn pater pauperurn vocari sit dignus"<l. Sin embargo, el 

concilio IV de Toledo, del 633. presidido por el mismo Isidoro, dice que se había hecho 

indigno de la confianz.n y la obediencia por "exacciones a los pobres, a los que habia 

saqueado."'º· Ambos juicios responden a una cierta realidad: Suínt1la. llevado por su afán 

de proteger a los grupos más indefensos atacó a los nobles y obispos, granjeandose su 

enemistad. Entonces Isidoro se pondría en apuros. al tratar de aceptar estos juicios 

conciliares, después de haber estado tan ligado afectivamente al rey, al haber escrito 

tales buenas impresiones. Entre las campañas importantes de est·a rey están el haber 

terminado con los bizantinos en la Península, rematando lo que habla dejado Sisebuto, y 
el enfrentamiento vicotorioso contra los vascones, aunque un poco después. en 625. 

atacaran Zaragoza. 

En 631 Sisenando llegó al poder. después de diez años de reinado de Sisebuto. A 

partir de este momento. los reyes sintieron la necesidad de que su puesto real fuese 

confirmado por parte de los obispos, algo asi como una legitimación sacra!. Ello obligó a 

los obispos a tratar de justificar, humillantemente a veces, la toma del trono de a[gún 

personaje, como sucedió con Sisebuto, quien ascendió al poder después de una 

9 ISIDORO. "'llis.t. Goth."' 64. 
10 OfAZ Y DfAZ. p. 33. 



confabulación hecha por él mismo y por Dagoberto de Neustria. quien mandó un ejército 

contra Suintila y. venciéndolo, le asignaron el poder real a Sisebuto. 

Dos fueron sus afanes políticos: la unidad del reino y la estabilidad política. En el 

concilio IV de Toledo incitó a los padres conciliares a que tomaran los acuerdos 
necesarios para .. preservar los derechos de la Iglesia y corregir cuantas corruptelas se 

hablan injerido en la vida de ésta por negligencia, con lo que se hicieron poco a poco 

habituales después de su introducción abusiva"''· 

Sisenando murió en 636. días antes que Isidoro. En su breve reinado apoyó a la 
Iglesia, pero se sirvió más fuertemente de ella y la manejó. 

Ésta es, grosso modo, la circunstancia histórico~social que le tocó vivir a San 
Isidoro de Sevilla. A su muerte y a la de Sisenando, los problema políticos no se habian 

resuelto y los sociales tendieron a un mayor equilibrio por su propia dinámica. La Iglesia 

institucional logró la unidad y cohesión peninsulares, objet1'J'O ~I que prestó mayor 

atención que al de la misma evangelización profunda de los fieles que tenian mediano 
grado de cristianización. 

11 Ibid. p. J!'i. La consecuencia fue que. como los padrrs dc:I concilio requerfan del apoyo del rey. conminaron 
sacramentalmente no sólo a Jos que atentaban conlra el orden establecido. sino cspcchllmenlc contrn quienes cometlan 
delitos conlrn la integridad nncional. 
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CAPÍTULO 11 
ISIDORO DE SEVILLA 



ISIDORO DE SEVILLLA 

11,1. IMPORTANCIA 

San Isidoro de Sevilla ha sido personaje de controvertido y polémico origen, tanto 

de familia como de Jugar y fecha de nacimiento. Fue obispo en esa ciudad, en donde 

ejerció perdurable influencia a través de toda la Edad Media, con todo su corpus; 

además, colmó aspectos de Ja vida política, religiosa y científica de España en el s. VI y 
vrr.1~ 

Nuestro autor era tenido por el hombre más docto de su siglo. ademas del 

restaurador de la vida eclesiástica en España. Su discipulo y amigo Braulio, obispo de 

Zaragoza. dice de él. ~n un suplemento a la De viris illustribus de Isidoro de Sevilla 

(llamado Praenotatio /ibrorum D1vi lsidon): "Quem Oeus post tot defectus Hispaniae. 

novissimis temporibus suscitans, credo ad restauranda antiquorum monumenta, ne 

usquequaque rusticitate veterüsceremus, quasi quamdam apposuit destinam"13. El 

Concilio de Toledo, en 653, menciona y celebra asi a San Isidoro: '"Nostri saeculi doctor 

egregius, eclesiae catholicae novissimum decus, praeccdentibus aetate postremus. 

doctrinae comparatíone non infimus et, quod majus est, in saeculorum fine doctissimus"1-1. 

En realidad, tal vez San Isidoro superó a muchos de los antiguos escritores españoles, 

por su amplio conocimiento de todas las ramas de la ciencia de su época; además, hubo 

gran cantidad de copias de sus obras. El gran reconocimiento que se hace de él no es 

sólo en su patria, sino en todo el occidente. Con sus obras y por medio de su cultura 

cientifica. trató de terminar con la ignorancia, compañera de las invasiones bárbaras. 

Junto con Casiodoro y Boecio, tuvo el gran tino de acumular y salvaguardar mucha de la 

ciencia romana que aún existia, y también el de transmitirlas al mundo germánico que 

comenzaba a levantarse. 

"Cfr. QUILES, p. 15. 
1.J 1\-fJGNE.coJ. 16-17. 
1-1 J\.-fANSJ. SS. Conc. CoJJ. X. 1215. 
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Durante el reinado de Sisebuto fue cuando más se hizo sentir su innuencia 

en la naciente organización espal'"lola; las leyes y el derecho llevarán siempre la huella 

isidoriana. que pasará de allí al Fuero Juzgo, y quedará fijada definitivamente en la 
legislación de ese pais. 

Sin embargo, a pesar de la extraordinaria influencia y repercusión de su actividad 

cientifica y literaria en toda la Edad Media, no encontramos en ella rasgos de originalidad 

o de un verdadero trabajo de investigación, más bien de una inestimable asimilación de 

conocimientos de lo pasado. Admira su erudición y celo en tantas colecciones, 

caracterizadas por su sencillez y claridad de expresión. 

Su obra más voluminosa y trascendental acaso sean las Etymologiae. llamadas 

también Orfgenes. Isidoro la terminó poco antes de su muerte, y Braulio, a quien remitió 

el manuscrito para que lo corrigiese, la dividió en 20 libros. Es esta obra un vasto 

compendio de todas las ciencias. con la particularidad de exponer e ilustrar cada rama del 

saber y cada objeto por medio de una etimologia. De ahl el nombre de la compilación 15. 

11,2. ORIGENES Y NACIMIENTO. 

En España, a fines del siglo V. se habié:ln establecido los visigodos, es decir, los 

godos del oeste, que seguirlan la herejla arriana. El rey Leovigildo intentó convencer a 
todos sus súbditos de que se hicieran arrianos. La fucha entre arrianos y cristianos fieles 

se prolongó hasta el ª"'º 587, cuando Recaredo anunció su conversión a la religión 

cristiana católica. 

La tradición seriala muy claramente que San Isidoro tuvo por lugar de nacimiento 

la ciudad de Sevilla. Sin embargo, en varios breviarios antiguos se lee: "lsidorus, natione 

Hispanus, ex nova Carthagine"lti; en otros más se lee: "ex civitate Carthaginensi 

provinciae Hispaniae originem duxit" 1 ' y "natione Carthaginense .. u, lo que hace pensar 

que nació en Cartagena. Pero esto admite interpretación, si se considera que en la época 

pudo ser considerada Cartagena como su patria, debido a que era la de toda su familia, 

" BARDENHE\VER. 
16 In Brcviurio Quignonii. in Romano rccognito. et aliis Brcviariis Hispanicis. ?\1igne~ P.L .• t. 
LXXXI. col. 101. 
17 Brcviarium "'ctus l-lispnlcnsc. Jbid. 
t~ Quacdo.m Brcviaria velera. lhid. 
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mas no porque haya nacido allí. Desde este punto de vista, serla oriundo de Nueva 

Cartago. aunque hubiese nacido en Sevilla. 

Un dato más nos hace reflexionar sobre el lugar de nacimiento de Isidoro en 

Sevilla. Alrededor del afio 554, su familia salió de Cartagena, al parecer exiliada o 

desterrada, hacia fa región del Betis, concretamente en Sevilla. Así lo creemos por una 

carta de San Leandro a su hermana: "Asf ha perdido su dignidad y su belleza aquella 

patria (Cartagena) de modo que ya no queda en ella un hombre libre, ni la tierra tiene su 

acostumbrada fecundidad; y esto no sin juicio de Dios, porque Ja tierra cuyos ciudadanos 

fueron concedidos a un extraño, pronto perdió la dignidad y la fecundidad"l 9 • Todo ello se 

refiere, evidentemente, a la ocupación del pals hecha por las tropas de Justiniano, 

emperador de Bizancio, quien habfa ayudado a Atanagi/do a quitar del poder a Agila. A 

pesar de haber sido una ocupación pacífica y hasta con muchos simpatizantes. 

Severiano, padre de Isidoro, no encontró alli auténtico gobierno y prefirió expatriarse. 

Dicha ocupación se realizó en el año 554, cuando Severiano y su familia salieron de su 

patria; cuando nació Isidoro. en el 556, ya estaban ellos establecidos en Ja región de 

Betis, en Sevilla . .:'º 

11,3. FAMILIA 

Con respecto a la familia, existe una versión, que no es muy admisible: Ja del 

hecho de tener por antepasado al rey godo Teodorico Arnalarico. Esta afirmación se 

encuentra por primera vez en la vida de san Isidoro que escribió Roderico Cerratense. 

que dice: "lsidorus, natione Carthaginensis, filius Severiani ejusdem provinciae ducis, 

Theodorici reg;s Gothorum filii ... ".:-1. De ello mismo se habla también en Ja "Crónica" de 

Lucas Tudense, que es muy posterior al m;smo Isidoro. Ya algunos historiadores, como 

Yepes, el Padre Mariana. Francisco Padilla y Antonio Morales, niegan el crédito a tal 

afirmación por la razón de que si Severiano hubiese sido hijo de Teodorico. el trono lo 

hubiera heredado él y no el sobrino de Teodorico. Además, se encuentran en la familia de 

Severiano los nombres de sus hijos -leandro, Fulgencio, Florentina e Isidoro-, que son de 

tradición latina y griega más que goda. 

Isidoro fue, entonces, el último miembro de una familia de 4 hijos: Leandro, que 

seria obispo de Sevilla, Fulgencio. al que conocemos como obispo de Ecija (cuya sede 

19 RcguJae S. Lcandri .::td FJorcntina111 sororcm cuput uJtimum~ pars 2, 1\.1L SJ .J4. 
w QUILES. p. 20. 
21 Mignc, 1. LXXX1. col. 76. 
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rigió en los primeros decenios del s. VJP::? y a quien Leandro y Braulio lo describen como 

hermano carnal de Isidoro al hablar de la dedicatoria del tratado isidoriano "Oficios 
eclesiásticos" :?3), Florentina y el propio Isidoro. Tuvo por padre a quien fuera un alto 

funcionario de la monarquía goda y del cual no cabe duda que su nombre era Severiano. 

proveniente de Cartagena. Esto lo podemos leer, cuando Isidoro inicia la biografia de su 

hermano Leandro: "Leander, genitus patre Severiano Carthaginensis provinciae":?-t. 

Con respecto del cargo o puesto de Severiano, podemos leer en algunos breviarios 

antiguos: "lsidorus, natione Hispanus, ex nova Carthagine, cui pater Severianus 

dominabatur"=-~. y en otros: " lsidorus. doctor egregius, ex nova Carthagine Severiano 

patre provinciae duce natus":? 6 • 

A su mDdre, Ouintanadueñas en la 'Vida de san Fulgencio"' y posteriormente John 

B. O' Connor en su articulo de la Catholic Encyclopedia, tratan de emparentarla con 
Teodorico rey, como su hija; mientras que otros (Rodrigo de Arévalo, obispo de Palencia; 

Lucas Tudense y algún pseudo historiador primitivo=•) simplemente afirman que se 

llamaba Teodora y que era de estirpe real. Tambien se le agregan los nombres de Flavia 

y Cervella=~. pero no se tienen datos históricos suficientes con respecto de ellos. 

De una difundida epistola de son Leandro a su hermélna Florentina. en la cual dice: 

"Simplícitatis filia es, quia Turtura matre nata es··=9 • se dedujo que Túrtura era el nombre 

de su madre y en el Breviario In Officiis propn·is sanctorum ecclesiae Toletanae se lee asi: 
"lsidorus natione Hispanus patre Sevenano, provinciae Carthaginensis, matre Turtura 

ortus est". Sin embargo, al parecer Túrtura era una antigua aya de la familia, que después 

llegó a ser la superiora del monasterio que Leandro fundó y al cual pertenecía su 

hermana, pues la carta continúa más adelante: "En su sola persona encuentras para 

contigo muchos oficios. Mira a Túrtura como a t~ madre; escúchala corno a tu maestra; y, 

» DÍAZ Y DÍAZ. p. 101-10:2. 
:23 L. GARCÍA J\..lORENO. p. 99. Es probable que, a su mucne. como obi:.po de Ecija, fuera 
enterrado en aquella ciudad, por lo que su 1m.:n1oria no SI! conscn;a en el epitafio n1étrico ÜI.! sus 
otros tres hermanos en Sevilla. 
:..i Sn. Isidoro. º'De viris lllustribus". cap. XLI. 
2.S "Festa sanctorum. et eorurn offici::i propria. uuctorito.tc apostolica recepta, quac in ordinc divi 
Ja.cobi in Hispaniu spccialitcr cclcbrantur", 1572. en 1'v1igne. t. LXXXI, col 82. 
26 Lcctioncs in fcsto S. Jsidori ex Breviario Romano rccognito: die 4 aprilis. Lcctio IV: :i..tignc. t. 

LXXXI. col. 84. 
"Cfr. QUlLES. p. 17. 
:?8 Cfr. Arévalo. Prolcgómcna. en !\1igne. P.L .• t. LXXXI. col 96 y sigs. 
:?') Rcgulac S. Lcandri ad Florcntinan1 Sororcm, caput ultimum. Mignc. P.L. t. LXXXI. col. 9S. 
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a Ja que cada dia te engendra para Cristo con el afecto, considérala más madre que 

aquella de la cual naciste por la carne. Escóndete en su regazo de toda tempestad. de 

todo torbellino mundano. Séate suave arrimarte a su lado, séante dulces los brazos ya 

ancianos que te fueron tan dulces en la infancia"3o . 

..... Nuestro hermano menor, al cual nuestros padres comunes dejaron bajo el 

cuidado de Dios y de sus tres hermanos, y contentos comparecieron ante Dios. no 

temiendo por su infancia"31. Con estas palabras, termina Leandro su carta a Florentina su 

hermana, de donde se ve que Türtura no era su madre y que hacia ya muchos años que 

sus padres hablan muerto. 

Mientras estuvo en Cartagena, su madre vivió en la herejia del tiempo, que era el 

arrianismoJ:?, y que se extendía cada vez más por toda la penlnsula ibérica. Asl, cuando 

llegan a Sevilla, dice ella haber conocido Ja verdad católica. de lo cual siente una gran 

tranquilidad al salir de dicho error. San Leandro comenta algo de lo que platicaba con su 

madre: ..... a menudo hablando con nuestra madre común le pregunté si queria volver a la 
patria. pero ella, que conocia que habla salido de alli por voluntad de Dios para su 

salvación, decla, poniendo a Dios por testigo, que no queria volver a ver esa patria. Y 

decía con mucho llanto: <<El destierro me hizo conocer a Dios, desterrada moriré, y aquí 

tendré mi sepultura, donde recibí el conocimiento de Dios>>"J3. 

11.4. FORMACIÓN 

Alrededor del año 562 murieron sus padres, quedando él muy niño. Para entonces 

habla ya en España una paz más o menos estable. a la que buscaban extranjeros, 

principalmente griegos cultos que traian con ellos sus bibliotecas. Luego vendria una 

revivida búsqueda por las letras . 

.)o Ibidem. col. 14. 
31 lbidcm. 
32 El arrianismo es Ja herejía de Arrio que combatfa la unidnd y In consubstancintidad en las tres 
divinas personas de la Trinidad. y sostenía que el Verbo. sacado de la nada, era. muy inferior al 
Padre. Fue condenada en el Concilio de Nicca (325). Ln verdad católica que llegó a cotnprcnder y 
nsimilnr fue la de un solo Dios en tres Personas consubstanciales. divinas. coetcrnas. 
33 Rcgulae S. Lcundri od Florcntinarn sororcm caput uhimum. pars. 1. Migne, t. LXXXI. col 14 . 
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El obispo Apringio reunió en Beja una biblioteca patrlstica y comentó el 
Apocalipsis. Justo de Urgel publicó un comentario al Cantar de los Cantares: Liciniano, 

desde su monasterio de Levante, refutó los errores materialistas y trató con enorme 

maestrfa la doctrina sobre la inmortalidad del alma. También un monje venido del 

Danubio, San Martín de Braga, retomó y reanimó el amor a las letras clásicas. 

Antes del nacimiento de Isidoro, el monasterio de Asán en Huesca se convirtió en 

un centro de estudio al que llegaban jóvenes de toda la peninsula. Al frente de él estaba 
el abad Victoriano. Otros monjes africanos, bajo la dirección de San Conato, arribaron a 
Valencia y se internaron en el pafs para fundar el monasterio Servinato. Fue en este 

renacimiento cultural clásico en el que se dio la formación de Isidoro, quien habla 

quedado al cuidado de su hermano Leandro. 

Quiles sostiene que la escuela episcopal de Sevilla, en la que se formó Isidoro, la 

habla fundado su hermano. al invertir su cuantiosa herencia en la fundación de dos 

monasterios, uno femenino. al frente del cual estaba su aya TUrtura. y el otro masculino, 

en el cual se instituyó la escuela episcopafH. Sin embargo, de esto no tenemos mucha 

seguridad ni podemos sostenerlo plenamente. Lo que si podemos decir es que en esa 

escuela episcopal profesores y alumnos vivirían en una especie de comunidad que, en 
parte, se acercaba a la condición monástica. El régimen del tipo de escuelas como ésta 

era bastante severo. Se educaba a los alumnos en la piedad austera, las ciencias 

sagradas y profanas y a ellas asistían hijos de patricios y reyes. aquellos que deseaban 
abrazar la vida religiosa y clérigos enviados por sus obispos. Asi, los eclesiásticos que ahi 
se formaban tenían la garantía de salir bien dotados de una doble educación: intelectual y 

moral. Con respecto de lo primero, el plan de estudios que se acostumbraba en la época 

era el siguiente: se comenzaba por el trivium, que comprendía todas las artes de la 

palabra y el razonamiento, esto es, gramática, retórica y dialéctica. Por la gramática 
aprenderían a hablar y a escribir correctamente, a distinguir las partes de la oración, los 

nombres y los verbos. Por la retórica conocerlan las figuras del lenguaje, los recursos de 

la elocuencia, el uso de los silogismos. La dialéctica era una especie de introducción a la 

filosofía; comenzaban por la Isagoge de Porfirio, y de alli pasaban al Organon de 

Aristóteles: las categorías. los modos y las figuras de los silogismos, el Periherrneneias, 

los Tópicos. Se segufa con el quadrivium, que abarcaba las ciencias que Platón estimaba 

punto de partida de la filosofia, que son las cuatro disciplinas matemáticas: la aritmética, 

que trataba de las cantidades abstractas; la geometria, que trataba de las magnitudes de 

las formas: la música, que trataba de las cantidades que se hallan en Jos sonidos. y 

3 4 Cf. QUILES, p. :25. 
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astronomfa, que trataba de los movimientos de los astros en el cielo y las posiciones de 
las estrellas. La ensenanza se hac(a en el latln que se hablaba entonces: la cultura 

general se completaba con la enset'\anza del griego y algo de hebreoH. 

La combinación de la disciplina ascética, algo que caracterizaba los ambientes 

monásticos y el enorme esfuerzo por mantener rigurosamente la formación intelectual. 
dieron por resultado que en Isidoro se promoviera un profundo amor por San Agustln y 

Gregario Magno. La influencia agustiniana le permitió tener una visión organizadora y 
propulsora de Ja vida monacal, aunada al carácter intelectual. Mientras que, por otro lado, 

Gregorio Magno lo influyó para que esa vida monacal e intelectual se unieran a un 
esfuerzo de vida politica. Puede entonces notarse que "'Isidoro adquirió un profundo 

sentido del valor y virtualidades de la lengua, una notable curiosidad y afán por ampliar 

las bases de acción de su actitud pastoral y el convencimiento de que, si bien las obras 
profanas como tales podian ser dañinas y peligrosas. en cambio, los datos cientlficos, 

históricos, morales y filosóficos que contenían, fuera ya de todo contexto pernicioso, 
ofreclan enormes posibilidades dentro de una correcta aplicación"J6. 

Esta mentalidad pudo originarse en diversas innuencias, que son difíciles de 

comprobar; es probable que la personalidad de su hermano Leandro y el peso de sus 

muchos conocimientos eclesiásticos hayan podido ser una huella indeleble en su vida y 
carácter, de donde surgió su profundo amor por el conocimiento en general. Se piensa 

también que los viajes de su hermano Leandro y Jos personajes con quien éste tenla 

relación facilitaron que a sus manos llegaran libros y obras de carácter más técnico, 

científico o gramatical. 

Mientras que para Leandro Jo preponderante era Ja formación doctrinal y la 

habilidad oratoria, para Isidoro todo se supeditaba a su preocupación pastoral -lo que 

posiblemente ni siquiera era pensable en tiempos de Leandro- y la formación espiritual 
que aparece honda, vital y eficaz en Isidoro. Fue en este tiempo de formación cuando 

parece que le vino a la mente la idea de que la actividad pastoral del obispo residla, en 
buena parte, en la aptitud y en los esfuerzos pedagógicos que debla hacer para dirigir a 

su clero, el cual compartía con él dicha misión. además de los fieles que recibían el 
mensaje de conversión y perfeccionamiento. 

H Ibidcm .• p. 26 y 32. 
J6 DÍAZ Y DÍAZ~ p. 105. El autor nos remite también n un estudio reciente: FONTAINE~ p. 171-
202. 
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Por Jo tanto. nos inclinamos a pensar que Isidoro. en la primera parte de su vida, 

se dedicó completamente a la lectura reposada de los que después serian sus apoyos 

continuos: Agustin. Gregorio Magno, Jerónimo, Ambrosio y tantos otros. Debido a la gran 

erudición y magistral pedagogla de sus obras, se puede deducir que no sólo leyó a los 

Padres de Ja iglesia, sino que también se dedicarla a la búsqueda de muchos otros libros 

y a la adquisición de conocimientos de todo tipo. Posteriormente daría clases, pues 

sólo con esa experiencia en el magisterio podfa lograr Ja profunda búsqueda de caminos 

para lograr la formación de cristianos eruditos al servicio de la Iglesia y de la sociedad de 

su tiempo. Ejemplo de ello serán: el discfpulo predilecto de Isidoro, que trabará con él una 

amistad que durará toda su vida, y a quien debemos el hecho de que hayan llegado hasta 

nosotros las Etimologias. Se trata de Braulio, quien después seria el obispo de Zaragoza, 

y más tarde san Braulio. También está san lldefonso, el obispo de Toledo. Entre los 

últimos estarfan Sisebuto y Sisenando, que llegarian al trono de España. Al primero de 

ellos. a su "amadlsimo hijo Sísebuto", dedicaría Isidoro su tratado de Cosmología De 

natura rerumJ7. 

En otro sentido, se puede pensar que Isidoro también ejerció funciones 

eclesiásticas como el diaconado y presbiterado que, obviamente, son órdenes menores al 

episcopado, y sin las cuales nunca pudo haber sido electo y ordenado como obispo. 

Al llegar a este momento en la vida de Isidoro, abordamos otro polémico aspecto 

que es el hecho de que algunos autores lo llamen abad. ¿Fue entonces Isidoro monje 

antes de alcanzar el episcopado. corno su hermano Leandro? Esta cuestión ha inquietado 

siempre, sobre todo a historiadores monásticos, con el deseo de inscribirfo en la tradición 

religiosa o monástica. Leyendo su Regula. podemos notar que conocía perfectamente la 

vida monacal, sus directrices, sus peligros y cautelas, sus prilcticas más comunes y 
adecuadas. Las pruebas más fieles que tendríamos para decir que Isidoro fue abad son, 

primeramente, la dedicatoria de Floro, discípulo del autor, dirigida a Isidoro y puesta en 

un Salterio de David, donde lo llama abad y, al final del volumen, padre; en segundo 

lugar. las Prescripciones de los códices E y M, que le dicen "'Scti. Patris lsidori Abbatis", y 

el D. "'Scti. lsidori episcopi et patris monasterii Honoriensis"; los demás manuscritos 

suelen llamarlo solamente episcopus o iunior. Estos serian los argumentos positivos. Al 

respecto se puede decir que, en cuanto al argumento de Floro, tendrlamos que saber con 

precisión si se trata de nuestro Isidoro o de alguno otro de la época. Con respecto de los 

códices, unos equiparan patris con abbatis, y otros patris con episcopi. Sí su Regula la 

l7 Cf. QUILES, p. 32. 
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escribió y dio a los monjes siendo obispoJR (aunque patris en la lengua monástica 

equivale a abad), no es extrat"io, sino natural. que al obispo legislador, creador o fundador 

y organizador de un monasterio, Jo llamaran padre en razón de tal intervención y por 

razón de autoridad y magisterio. De aquí el llamarle abad. Asf, posiblemente fueron los 

copistas los que hicieron la interpretación del patris o del episcopi. Por lo tanto, 

encontramos más problemáticos que definitivos los dos argunientos estudiados en favor 

del monacato de san Isidoro. 

Existe también el argumento negativo de san lldefonso, al no citar ni aludir a la 

profesión de monje, como lo hace de san Leandro y otros hombres ilustres; tampoco lo 

menciona san Braulio, lo cual ya es significativo y probatorio, aunque no decisivo. Por 

nuestra parte. nos inclinamos a pensar que Isidoro se formó eclesiástica o literariamente 

en la escuela episcopal de la iglesia de Sevilla, con san Leandro, hasta sus veinte años. 

que fue cuando ése subió a la sede episcopal. Todo ello, aunado a la interpretación del 

proceso y cursos de Jos sucesos de la familia, se deduce de lns noticias que da san 

Leandro en su De instifutiane uirginum"'. 

11,5. EPISCOPADO 

Se ignoran a ciencia cierta los orígenes de la sede episcopal de Sevilla. La 

mención que :;e hace del martirio de las santas Justa y Rufina-·rn, que supone la 

existencia de una comunidad cristiana en la ciudad de Hispalis. no nos da un dato muy 

claro. Sin embargo, contamos con otros dos: Sabino. un obispo de Sevilla. es 

mencionado en el tercer puesto entre los asistentes al concilio de Elvira, que se celebró 

entre los años 300 y 306, y en el denominado códice emilianense del Escoria1~1. A este 

obispo le antecedió Marcefo. Por tanto Sevilla comenzó a contar con obispos, que la 

regían. ya con regularidad. desde finales del siglo 111. Esta misma sede se consolidó 

hasta el tiempo de Evcdio, sucesor de Sabino, del que sabemos que reconstruyó, en 

tiempos de Constantino. varias iglesias; además, edificó la de San Vicente, posiblemente 

JM Esta Regula fue escrita poco antes del 619, cuando Isidoro ya tenía algunos ,:ulos de haber sido 
nombrado obispo. Para un mejor estudio cf. SANTOS PADRES ESPAÑOLES T. 11: Snn Lcandro. 
San Fructuoso, San Isidoro: Reglas monásticas de la Espaf'm visigoda. 
J 9 Cl. Las reglas de Leandro e Isidoro . 
.io C. GARCÍA RODRÍGUEZ. p. 231-::?34. 
-11 Escorial .. d. l. 1; la .Nómina episcopal corresponde a las iglesias de Scvilln,, Toledo e Jlíberis; nada 
se opone a tenerlas por auténticas y fiables. En la lista sevillana,, Isidoro es el númc•o 24 de Jos 
obipos rcsc1lado.s. 
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para ser catedral. Sevilla posteriormente fue uno de los lugares claves para las luchas, 

durante las invasiones germánicas de Ja penfnsula, en los siglos V y VI. 

Cuando se intentó dividir el poder politice en la Bética -con su capital Sevilla-, se 

convirtió en una administración independiente y alcanzó mayor prestigio. Allf se instaló 

Hermenegildo, quien se hizo católico hacia el 580, y a quien defendió Leandro, dentro y 

fuera de Sevilla (Bizancio), por lo que adquirió gran relieve y prestigio, a pesar de la 

victoria de Leovigildo contra su propio hijo. 

Fue esta Ja sede episcopal que asumió Isidoro hacia el año 600. En su actividad 

encontramos algunos momentos fundamentales. Isidoro mostró intima relación con los 

monarcas godos que ocupaban el trono durante su episcopado. Eso lo podemos 

constatar por detalles como los siguientes: suscribió el decreto de Gundemaro sobre la 

condición metropolitana de Toledo (610); en la carta IV habla a Braulio de sus visitas al 

rey-'::; también en Ja carta VI al mismo Braulio. habla de que, aun conociendo que el 

concilio se había retrasado, iría a Toledo a entrevistarse con el rey y a resolver otros 

problemas-'.l. Asimismo lo encontramos en acciones políticas con Sisebuto, a quien 

dedica el Libro del universo y la primera versión de las Etimologfas, con Sufntila y 

Sisenando. Sin embargo, al parecer no pudo hacer amistad con Viterico. que reinó del 

603 al 610, y de quien emite severos juicios. 

Presidió durante su episcopado dos concilios: el celebrado en su propia catedral. 

en noviembre del 619. llamado 11 Hispalense, y el de diciembre del 633, llevado a cabo en 

Toledo, al que asistieron 66 obispos de Hispania y Galia. En el primero se trató sobre 

todo de problemas disciplinares o económicos pl~nteados por los obispos asistentes. 

mientras que Isidoro lo que planteó más vivamente fueron d:lS cosas: el serio problema 

teológico que llevó a rechazar y a condenar al grupo de los acéfalos dentro de la herejia 

monofisista-'-', y el planteamiento de la exuberante vida monástica de la Bética, tanto en 

comunidades masculinas como femeninas. Ello reveló dos aspectos o prioridades de 

Isidoro: la relevancia de la justificación teológica del dogma católico, y la ordenación de la 

vida espiritual, en este caso monástica, con la que contribuyó personalmente para su 

amplia expansión, a través de su Regla para monjes . 

..11:? ISID.~ Epist. Brau/ . ../: .. confestirn arnbulavi ad principcm ... Rcversus de pal<!tio regis ... " (ML 
83.91 O. donde se enumera como epístola 11 ). 
-'J Ibidem. Epürn/a /3:"'qumnvis iussio prineipis in itinerc positun1 remenrc me admonuisset. ego 
1m11en. quia propinquior crnm pr;:icscntiac ipsius quam rcgressionis. rnalui potius cursum itincris non 
intcrcludcrc. Vcni nU pracscntiam principis ..... 
4 -' El n1onofisismo es Ja herejía de Eutiques (s. V) que sólo reconoce en Cristo la naturaleza divina. 
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Un aspecto isidoriano más, que es digno de mencionarse, es el de su persona y el 

de su jerarqula eclesiástica, además de su excelente formación oratoria, que le permitla 

hacerse entender por la gente más inculta y por los de mayor erudición. Al respecto, 

Braulio, en su Renotatio, dice: "Vir enim in omni loquutionis genere formatus, ut inperito 

doctoque secundum qualitatem sermonis existeret aptus, congrua vero opportunitate loci 

incomparabili eloquentia clarus""'~. A san lldefonso también le parecia un ser dotado de 

extraordinarios dones de oratoria. Le embelesaba el escucharle hablar, y era tal la 

calidad de lo dicho, que, por el simple gusto de oírlo hablar, no lograba fijarlo en la 

memoria, si no se Je repetía una y otra vez: "Vir decore simul et ingenio pollens, nam 

tantae iucunditatis adfluentem copiam in eloque:ndo promeruit, ut ubertas admiranda 

dicendi ex eo in stuporem verteret audientes, ex quo audita is quis audisset, non nisi 

repetita saepius, conmendaret"..it.. Por todo ello. podemos deducir que buena parte de su 

labor episcopal se centró en la predicación y en el sentido catequético más estricto. Al 

parecer, muchos de sus escrictos fueron exposiciones orales que posteriormente se 

recogerían en algunos tratados, y que con el paso del tiempo se integrarian en 

sermonarios u homiliaric3-i 7 

Isidoro fue eminentemente un legislador. Fue el primero en redactar para su 

diócesis una legislación canónica. Estableció la jerarquía de los distintos templos, los 

derechos que sobre ellos tenían las personas que habían hecho donaciones para su 

construcción, los limites jurisdiccionales y, por primera vez. apareció allí el actual 

concepto de parroquia. Conocedor pro~undo del derecho romano. hizo que~'ª legislación 

imperial. que parecía muerta y reemplazada por las leyes de los visigodos, renaciera en 

los cánones de Isidoro. Como hispanorromano que fue, para todo acudió siempre a la 

legislación de Roma y no a las leyes visigodas. 

Se preocupó por formar a su clero. Quiso que sus clérigos fueran santos e 

instruidos, por lo que dedicó su atención a formar a los candidatos al sacerdocio, quienes 

debían de vivir en comunidad. De ellos dice: "Será puro y cristalino en sus palabras, en 

los ojos lleno de una graciosa viveza, todo luminoso en el hablar, mesurado en sus 

juicios, despierto para escuchar y pronto para r~sponder. El movimento de su cuerpo ha 

de ser grave y equilibrado, no leve, agitado ni violento; su andar ajeno a los meneos y 
actitudes ridículas de cómicos y bufones. No olvide que un vicio largo tiempo tolerado se 

13RAUL10. Rcnot~tio. 
ILDEFONSO. De vir. s. 
Cf. DÍAZ Y DÍAZ. p 1 1 O. 
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convierte en una segunda naturaleza, y que una deformidad natural se reforma con la 

industria''4•. A los clérigos ya ordenados exigió que fueran de vida intachable y ciencia 

suficiente. 

Amante y reformador de la liturgia, la llevó en su diócesis a su máximo esplendor. 

Introdujo la música en las funciones sacras y trató de que los cférigos recitaran el oficio 

divino como los monjes; sobre todo, unificó Ja liturgia para toda Espai"ia en el concilio de 

Toledo, al igualar las rúbricas del culto. 

Fue en el tiempo en que Sisebuto estuvo en el trono, cuando aprovechó Isidoro su 

influencia sobre él para orientar y regular muchos aspectos de las relaciones de Ja Iglesia 

con el Estado. Al ver la necesidad de la unidad nacional, permitió la unión del poder con 

la Iglesia. a pesar de sus inconvenientes, pues debió detener en ocasiones a Sisebuto, 

quien se tomó la libertad de poner y deponer a obispos. Isidoro recuerda a Sisebuto, una 

y otra vez, que "es precepto apostólico el que prohibe que los varones seglares sean 

admitidos en el gobierno de la Iglesia". "¿Cómo podrá servir un hombre del siglo para 

cumplir el oficio episcopal, cuyos deberes no ha aprendido, cuya disciplina desconoce? 

¿Qué podrá ensenar quien nunca se sentó en los bancos de la escuela? Pero, ¡ay!, 

muchos fijan sus ojos en gentes de esta clase para gobernar Ja diócesis, y no se 

preocupan de buscar candidatos que puedan ser útiles a la Iglesia, sino los que ellos 

aman o los que les han ablandado con regalos o tienen apoyo de personas influyentes. Y 

no digo nada de aquellos que dejan la sucesión de sus parientes y quisieran perpetuar el 

pontificado en su familia".: 9 • 

También. durante el reinado de Sisenando, Isidoro se convirtió en consejero del 

rey. Fue cuando Isidoro emprendió la tarea de recoger y ordenar la acumulada y 

desordenada legislación visigoda, que se mezclaba con las leyes romanas. cuando no se 

oponian. Esto seria la base, veinte años después, para el Fuero Juzgo. También hizo 

Isidoro un esfuerzo por ordenar, recopilar y codificar los cánones decretales dispersos en 

la Hispania. lo que seria durante varios siglos el Código espai"ioJ de derecho canónico.~º 

A fines del 633, ya cercano a los ochenta años, fe correspondió a Isidoro presidir el 

concilio IV de Toledo, del cual habfa sido su organizador. Asl, con la temática y los 

lugares preparados, Isidoro decidió quién tendría voz y voto y quiénes podrian asistir a 

los debates. ~stos versaron sobre la legislación civil, la elección del monarca y sus 

48 QUJLES, p. 34. 
,¡9 ISIDORO, De oITiciis cclcsiasticis. lib. 11 c::ip. V. 
~o QUILES, p. 39. 



atribuciones, las relaciones entre el poder real y eclesiástico, la disciplina eclesiástica y la 

unificación del culto litúrgico en todo el pais. Se decidió que el rey y la iglesia debian 

apoyarse mutuamente. La monarqula habla de ser electiva y se fijarían las condiciones 

de esta elección. Para proteger el poder real y tratar de impedir las frecuentes revueltas 

motivadas por la ambición del poder: "Si alguno rompiere el juramento que ha hecho de 

conservar la vida del rey, por el bien de la patria y del imperio gótico; si alguno atentare 

contra su vida y le despojare el poder; si alguno, en fin, por una ambición tiránica osare 

usurpar el trono, sea anatema delante de Dios y de sus ángeles, y separado de la Iglesia 

Católica, y de la sociedad de los fieles, con sus cómplices, y no entre a formar parte con 

los justos, sino que sea condenado con el diablo y sus <'lnge\es a los eternos suplicios"!'J. 

En cuanto a la legislación eclesiástica, se hizo oficial para toda Espana. en cuanto 

a la disciplina. oficios, jurisdicciones y formación del clero: por último, eliminó tas 

atribuciones del rey con respecto a los nombramientos de los obispos. 

11.6. MUERTE 

Acerca de su muerte, sabemos más, gracias a la carta redactada por un diácono 

de la iglesia de Sevilla. de nombre Redempto, quien en forma de epistola describió, con 

rasgos hagiográficos muy marcados, los últimos momentos de Isidoro~::. 

Según esa carta de Redempto. podemos descubrir ciertos datos históricos entre 

los hagiográficos y hasta litúrgicos'<\ Con certeza. Isidoro rebasaba ya los 70 años de 

edad. Probablemente para el otoño del 635 comenzó a sentirse mal y se preparó, dice 

Redempto, con limosna y oraciones a lo largo de seis meses. Seria por marzo del 636 

cuando. por cansancio semi. se sintió aún mas decaído y de estómago inseguro. Fue 

entonces cuando tomó la decisión de hacer una penitencia aún más profunda. Redempto 

nos narra el rito penitencial: con dos obispos presentes, Juan, obispo de Niebla, y 

Esparcio, obispo de ltálica, en la catedral sevillana. se llevó a cabo la imposición del cilicio 

y la ceniza; continuó con la oración de arrepentimiento y súplica de perdón, que Isidoro 

hizo en una especie de cadena de citas bíblicas, y concluyó con ta recepción de la 

!o 1 lbid. p. 40-41. 
!'2 ot,\Z Y Dli\Z di(;"e: Parece razonable suponer que la ~rta "'ª d1ri¡;id."l a un obisr-o. rorque ~e in,•oc:;;i al destinatario 
como ••tu santidad .. ~ pero nu sabemos quién puede! ser es1c personaje contcmpon\nco interesado en noticias dirc(;"tas 
~obre Isidoro. aunque ha:,·a habido una h:ndcncia tradicit.inal a conjeturar. sin mis fundamento que el ambi1.mtc. que fue 
Braulio de 7....an:r.soz;i. La tr;;ins111isión manuscrita de CM;;i carta es poco c..:;1ensa: de manera significativa viene incluida en 
colecciones hagiográficas desde el sii;lo XI. REDEMPTO, Epistola de transi10 r.ancti l~idori: ML 81. 30·32. 
"Cf. DÍAZ Y DÍAZ. p. 110. 
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eucaristta. Posteriormente pronunció una homilía a sus fieles que consta de dos partes: 

en la primera pide el perdón por sus faltas a toda la comunidad y pide un juicio de 

caridad: en la segunda parte llama ta atención a los diferentes estamentos de su sociedad 

a mantenerse siempre en fervor y con rectitud en el obrar5~. Para continuar mostrando Ja 

piedad de Isidoro, Redcmpto nos dice que, a los tres días de la penitencia, murió. Es 

decir, el 4 de abril del 636, fecha completamente segurass. 

11.7. OBRAS 

San Isidoro fue considerado por sus contemporáneos como maravilla del siglo y el 

hombre más docto que hubiese existido. Antes de los veinte años de su muerte, el 

octavo concilio de Toledo lo proclamaba como "el gran doctor de nuestra edad, el 
ornamento más reciente de la Iglesia católica, el último en el orden del tiempo, pero no 

asi en el de la doctrina, y por mejor decir, el más sabio de estos últimos siglos". Dice 

Tixeront: "Algo hay de exageración en estos elogios. pero ello se explica por la 

mediocridad de cuantos podian compararse con él . En realidad -continúa-. san Isidoro no 

es un espíritu creador ni original; al menos, no da de ello prueba alguna. pero es un gran 

erudito y sobre todo un vasto compilador'"." 6 . Al parecer se propuso formular una suma de 

conocimientos humanos de su tiempo en una especie de enciclopedia, con toda la ciencia 

cristiana y pagana; vio culminad3 su obrn. que esta formada de piez~s y fragmentos 

tomados de todas partes. que significan un inmenso trabajo; fue una vasta inteligencia 

despierta y consciente de las necesidades de su tiempo. y con una metodología 

escrupulosamente ordenadora. A todo esto se le puede añadir el estilo claro y rápido en 

la exposición de las ideas. aunque menos estético, por la utilización de palabras extrañas. 

que en lo sucesivo fueron motivo de admiración. '"Juntamente con Boecio, Casiodoro y 
san Gregario, san Isidoro es el educador de los siglos medioevales y uno de los 

escritores que mayor influencia ejercieron en aquella ciudad"n 

El conocimiento que tenemos de las obras de Isidoro, lo obtenemos gracias a algunas 

fuentes confiables, corno su amigo y corresponsal Braulio, obispo de Zaragoza. En su 

Renotatio lsidori~lt habla de "'las obras que llegaron a su C!=Jnocimiento'", dando de cada 

~4 Ibid p. 111. 
5S Ibidcm. 
~6 TJXERONT. p. 463. 
~7 lbid. p, 46-i. 
~R Obra de BauliÓ de Zarngo7_.a destinada por su autor a servir como apéndic..: al tratndo de Varones 
ilustres. de lsidoro. La infom1ación que con ella tenemos consiste en unas brcvisitnas notas sobre la 
fan1ilia, educacillfl y la.e:; condiciones intelectuales de Isidoro. una larga y detallada nómina de las 



una de ellas un resumen muy ajustado y en donde a menudo utiliza las mismas palabras 

de los pr-ólogos del mismo Isidoro. 

La lista que ofrece Braulio con respecto de las obras de Isidoro. al parecer están 

ordenadas cronológicamente: cabe, además, la posibilidad de que exista alguna otra 

obra no enumerada, pues Braulio, lejos de decir que formula un repertorio exhaustivo de 

las obras, dice que "va a recordar" las que conoce. Esto, de cualquier forma, parece más 

bien el estilo de la época. 

El texto de Braulio acerca de los libros isidorianos dice: 

.. Publicó dos libros de Diferencias en los que, con sutiles distingos, separó, de acuerdo 

con su verdadero sentido, términos que se emplean usualmente sin la debida matización. 

Un libro de Proemios, en el que definió con breves descripciones el contenido de cada 

libro de la Sagrada Escritura. Un libro de la Vida y muerle de los Padres, en el que 

registró con brevedad esquemática sus hechos. su dignidad y su muerte y sepultura. 

Dedicados a su hermano el obispo Fulgenclo, dos libros De Officio, en los que explica el 

origen de los Oficios eclesiastices y las funciones y razón de cada uno en la lglHsia de 

Dios, dicho a su estilo, aunque basándose en la autoridad de los tratados anteriores. Dos 

libros de Sinónimos . en los que incita al consuelos del alma y a la esperanza del perdón, 

haciendo interv9nir la razón como exhortadora. Un libro Sobre el Universo, dedicado al 

rey Sisebuto, en que aclara no pocos puntos oscuros del mundo natural a partir de las 

explicaciones tanto de doctores de la Iglesia, como de doctores paganos. Un Libro d~ los 

Números. en que tocó en buena parte los conoc1mientos aritméticos en atención a los 

problemas de los números mencionados en las Escrituras que adn1ite la Iglesia. Un libro 

sobre Nombres personales del Antiguo Testamento y los Evangelios, en que muestra el 

significado místico de dichas personas. Un libro Sobre los herejes, en que, siguiendo el 

ejemplo de otros tratadistus, reunió noticias dispersas con toda la concisión de que fue 

capaz. Tres libros de Sentencias, que adornó con bellos pensamientos sacados de los 

Morales del Papa San Gregario. Una Crónica en un libro, desde el comienzo del mundo 

hasta su tiempo, dispuesto con concisión inimaginable. Dos libros Contra los Judlos , 

escritos a ruego de su hern1ana Florentina, virgen profesa, en que prueba firmemente, 

con testimonios del Antiguo Testamento, todo Jo que cree la fe católica. Un libro de 

obras compuestas por el Hispalense. y la n0tica de su muerte co11"10 complemento del floruit que es 
el muy utilizado "floreció ( en ticn1pos de)". al referirse al reinado de reyes o emperadores con lo 
que se manifiestan los momentos culminantes del prestigio del biografindo. como la publicación de 
algun;i obra importante. n.lgún cargo dcscmpcfü1do. o la actividad mayor en el dcscmpcno de sus 
funciones. y que son c.:01110 puntos que crC1nológica.mcnte sirven de referencia. 



Varones ilustres . Un libro de Regla para monjes, que atemperó con mucho tino a las 

costumbres de su región natal y a las posbilidades de los espíritus poco fuertes. Un libro 

sobre el Origen de los Godos, el reino de los Suevos y la historia de los Vándalos. Dos 

libros de Cuestiones, en los que el lector puede descubrir mucho material extraido de 

antiguos escritores. Un códice de Etimologías, de enorme extensión, que él dividió para 

mayor claridad, por titulas, no por libros: como lo hizo accediendo a mis ruegos, aunque 

lo dejó sin terminar. yo lo dividf en veinte Libros. Esta obra, que abarca todo el 

conocimiento. absolutamente hablando, todo aquel que la estudie a fondo y la medite 

largamente, se hará sin duda dueño de saber en todos los temas divinos y humanos. 

Brinda una selección más que abundante de las diversas artes, al reunir en la precaria 

sfntesis todo cuanto en la práctica debe saberse. Hay todavfa muchos otrcs escritos 

suyos de menor importancia y piezas que dan mucho lustre a la Iglesia de Dios"'. 

San Isidoro. como heredero del saber y de las tradiciones de la antigua España 

romana, no fue un espíritu original e inventivo. sino un hombre de ciencia, compilador 

paciente, enciclopedista laborioso. La serie de sus obras, si metódicamente se leen, 

constituyen una inn1ensa enciclopedia en la que logró compílar todo el conocimiento del s. 

VII. La novedad que tienen sus libros es el método. colocándose entre los fundadores de 

la escolástica. El escribe en pequeño la Suma Teológica del s. VII. !> 9 

El problema del orden cronológico de las obras de Isidoro es aún insuperable. 

Aldana, en su "Indicaciones sobre la cronologia de las obras de San Isidoro", en 

Miscelánea Isidoriana. propone una datación de las mismas, pero sus sugerencias, según 

Manani, quedan corno meramente indicativas y algo vagas"6 º. Por ello nosotros hemos 

querido tomar de Altaner, en general. el orden del esquema de sus obras:('. 1 

11,7, A) FILOSÓFICAS: 

En este apartado podemos colocar el De natura rerum -compendio de lo que 

entonces podia saberse de física-, dedicado al rey Sisebuto. Según Fontaine, su 

5'> C(. MENÉNDEZ Y PELJ\YO. p. JS-19. 
f>O MANANI. p. 47. 
•• ALTANER. p. 498-502. 
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composición se dio por los comienzos del 613. Notamos, por su contenido, que el objetivo 

del libro es Ja lucha contra los temores y subsiguientes supersticiones que despiertan los 

fenómenos naturales. Al tener por base los conocimientos profanos, Isidoro cumple con 

dos fines: contribuye a la verdadera fe, al evitar supersticiones y, además, demuestra que 

los elementos no cristianos constituyen también una buena base para la correcta 

interpretación cristiana. 

11,7, B) DOGMÁTICAS: 

Libri tres sententiarum o De summo bono .. según el inicio, conocido también como 

las Sentencias. Es un manual dogmático-moral-ascético, extraido, en su mayor parte, de 

San Agustín y de San Gregario. Fue el primer modelo de los "libri sententiarum", que 

tanto auge tuvieron en la Edad Media, y el que sirvió de pauta a Tajón y más tarde a 

Pedro lombardo, para sus composiciones homónimas: gozó de grande estima y tuvo 

extraordinaria aceptación en las escuelas, ya que tiene el mismo orden tan en boga en 

los tratados teológicos del medievo. Importante es ver que, para Isidoro, <<sentencia>> 

supone un enunciado que combina la ciencia. en este caso teológica y moral, con la 

experiencia profundamente vivida, en una perspectiva de edificación. 

He aquí su contenido: 

El libro 1, dogmático todo él, abarca 30 capítulos y trata de Dios uno y trino, sus 

atributos, su cognoscibilídad por las creaturas (1-5); de la creación del mundo. del origen 

del mal, de los ángeles, del hombre, del alma y sus sentidos (6-13); de Cristo y el Espíritu 

Santo, de la iglesia y los herejes, de los paganos. de la ley (A.T.). de las siete reglas para 

su interpretación y de la diferencia de ambos testamentos (14-20); del Símbolo, de la 

oración, del bautismo, de In comunión. del martirio. de los milagros de los santos, del anti

Cristo y sus señales y de los novísimos (21-30). 

En el libro 11, de aspecto ascético-moral, expone las virtudes teológicas: la 

penitencia, el pecado y sus especies, el pecado de acción y pensamiento, los vicios, 

principalmente los capitales, y las falsas virtudes (1-44). 

El libro 111, de la misma fndole que el anterior, trata acerca de los castigos de Dios. 

de la debilidad de la carne, de las tentaciones, de la oración. de la lectura de los libros 

cristianos y paganos y.de la clase de lectores, de la colación superior por sus ventajas a 

la lectura sola, de la vida activa y contemplativa, de los monjes, de la soberbia, 

hipt;>cresJa, envidia, engaf'lo, odio y amor, de las falsas amistades, de la corrección 

fraternal, de los prelados y sus malas y buenas cualidades y de los sacerdotes. de los 
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prfncipes, de los jueces, de los testigos y abogados, de la permisión de los malos, de la 

tribulación de los justos. mundanos, misericordiosos, de la brevedad de la vida y del fin 

de ella (1-6).º' 

11,7, C) APOLOGi:TICAS BIBUCAS: 

Contra Judaeos, dedicada a su hermana Florentina, y muy apreciada en la Edad 

Media. De ella llegaron a hacerse algunas traducciones. Al parecer no sólo fue escrita a 

petición de su hermana. sino también porque Sisebuto había emitido un edicto, por el que 

todos los judíos debían convertirse al catolicismo. Isidoro confía más en el valor. fuerza y 
recursos de la apologética. Su posición era, pues, diferente a la del rey. Comenta en su 

segunda redacción de la Historia Goda: "En los corr1ienzos de su reinado, al forzar a los 

judíos a aceptar la fe cristiana, tuvo ciertamente celo santo, pero no según dictado del 

recto juicio; pues obligó con el ejercicio de su poder real a quienes habría que haber 

atraldo en definitiva con los argumentos racionales de nuestra fe"_,,J La obra está 

distribuido en dos libros. El primero de ellos versa sobre la verdad de los dogmas 

cristianos, debida y precisamente anunciada por !os profetas del Antiguo Testamento. El 

segundo busca probar cómo la misión, elección y ceremonias del pueblo judío hablan 

sido denunciadas ya por les profetas como nulas cuando se diera la convocación de los 

gentiles a la fe y a la nueva ley. En esta obra predomina la influencia de obras de 

carácter exegético, y no de tratados anti1udios como los de Tertuliano, Cipriano o Agustin, 

sobre todo. 

El Líber de vanis Quaestionibus. es una interpretación místico-alegórica de los 

pasajes del A.T. que al parecer se contradicen con otros del Nuevo, aclarando con esto 

las dificultades de los judíos para su conversión; es como la segunda parte al de 

Quaestionos V. et N. Tcstamenti. 

11, 7, D) ESCRITURARIAS: 

El De ortu el obitu Patrum es una breve reserla de los más esclarecidos varones 

del A. y N. Testamento. En apariencia es una colección de biograflas de unos cuantos 

personajes mencionado::; en la Biblia, utilizando datos que en ella misma son contenidos. 

Se mezclan con un comentario moraiizante, pues abundan las frases que buscan concluir 

6~ ALTANER. p. :>OO. 
fil DIAZ Y 01.-\Z. p. 1 1 1. 
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consecuencias del comportamiento del mismo personaje. Fue escrito en torno al 600, en 

conexión con los Proemios. 

De numeris qui in Sacra Scdptura ocurrunt. Interpretación mística de Jos números 

de la Sagrada Escritura. Después de los escritos de introducción. se interesa por 

expJicaciones aritmológicas y espirituales. Aún está en duda su autenticidad. Arévalo lo 

atribuye a Isidoro. en el s. XI, y no tenemos muchas fuentes para saber si es genuina o 

no. La tradición de la simbólica numérica retoma mucho de los capitulas De aritmética .. 
del tratado de Marciano Capela. 

Allegoriae quaodam sacrae Scripturae.,. Obra de interpretación mfstica de 

elementos bíblicos que, a menudo, según términos de la epistola dedicatoria, lleva en los 

manuscritos la denominación de "Nombres de la Ley o del Evangelio". Va dirigida a un 

Orosío. que tradicionalmente se supone obispo. porque Isidoro lo califica como 

''reverendlsimo" y "hermano". El propósito de Isidoro se lee en la dedicatoria: estudiará 

"cuantos nombres quedan encubiertos por imágenes, bajo forma alegórica, y exigen 

alguna interpretación del lector" t--i 

In libros V. et N. Testamenti proernia. Introducción a cada libro particular y a la 

Biblia en general. En los Proemios, como también es conocida esta obra, encontramos el 

resultado de una primera actividad concreta en el campo bíblico, al que sabemos que 

Isidoro prestó una gran preferencia. Para una tarea de revisión bíblica, Isidoro preparó 

esta colección de notas, que consisten en una introducción general al canon, y unos 

breves prólogos a cada uno de Jos libros, en un ambiente en el que aún muchos 

confundfan el canon de los libros de la Escritura y el verdadero valor de cada uno. 

Agustín y Jerónimo fueron las más importantes fuentes de Isidoro para esta obra. La 

fecha de composición hemos de situarla poco después del 600. 

De Veten· et Novo Testamento Quaestiones, solución a ciertas dificultades bíblicas. 

Mysticorum expos1/iones sacramentorum XLI, Exposición alegórica de los 

principales hechos del Pentateuco, Josué, Jueces. Reyes, Esdras y Macabeos. Estos 

comentarios al Antiguo Testamento, en su interpretación alegórica, primero acampanan y 
hasta casi suplantan el sentido histórico. Se dice que el género es el escolástico, ya que 

los comentarios están concebidos como interpretación mística y tipológica, y siguen el 

texto y las principales acciones de los más importantes libros del Antiguo Testamento. 

64 DfAZ y DfAZ. p. 132. 
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Exegéticarr.ente. In obra no presenta una gran fuerza, si se tienen en cuenta los 

escritores precedentes en que se basa; pero la capacidad de sintesis y condensación de 

Isidoro convirtieron esta obra en una de gran influencia en la Edad Media. 

11,7, E) Hl>;TÓRICAS: 

Cllronicon (616). Breve historia universal, con fuentes en Eusebio, Julio Africano y 

Víctor de Tunnuna. Abarca hasta el año 615. 

Historia de Regibus Gotflorum Vandatorum. et Suevorun1 (624). Fuente 

importantísima paré! la historia de los bárbaros en España. Hay de ella dos redacciones; 

una breve, que se extiende hasta el año 621, en que murió Sisebuto; otra más extensa. 

que llega al 626. Contiene tres partes: De origine Gothorum, Las Historias de los 

Vándalos y los Suevos. A estas tres partes les precede una Alabanza de Hispania. En 

esta obra, Isidoro presta a los sucesos una visión muy amplia. aunque su tendencia a 

generalizar lo lleva a suprimir nombres de personas. lugares y detalles concretos que 

interesarían a cualquier investigador moderno. 

De viris illusrribus,_ Colección de 33 biografías colocadas en un esquema sen1ejante 

al de San Jerónimo. Son las biografias de los mas destacados escritores de la iglesia. 

hasta el 620. La finalidad es la misma que la de Jerónimo: la de presentar pruebas 

irrefutables, que muestran cómo tos cristianos podían encontrarse con los paganos en e1 

plano literario e intelectual. 

11,7, G) LITÚRGICAS: 

De ecclesiasticis officiis. Es un tratado dedicado a su hermano Fulgencio, que 

comprende dos libros: De origine officiorum y De origine ministrorurn. El primero versa 

acerca del culto, sacramentos y liturgia, y el segundo. de la Jerarquía y sus diversos 

estados. A partir del s. VII sirvió de regla a Jos clérigos que tenían que vivir en comunidad. 

Consta, como ya hemos dicho, de dos libros: et primero es una historia de la liturgia en la 

que ocupo ta mayor parte el estudio del culto. El segundo libro, "origen de los ministros". 

aborda los fund.c:.mentos de las distintas c<Jtegorias de fieles y clero, sin olvidar la regla de 

fe y algunos sacramentos. El éxito de la obra fue enorme, pues se difundieron dentro y 
fuera de la península muchas copias. 
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11,7, G) ASCÉTICAS: 

La Regula Monachorum es la que, en 24 capitulas, dio normas a los monasterios 

por él fundados. Compuesta, según todos los indicios, entre 615 y 618, quizá fue 

destinada a servir de orientación a los monjes de un cenobio honorianense, del que sólo 

cabe conjeturar que estuvo establecido no lejos de Sevilla. No se presenta como un 
código preceptivo, sino como una serie ecléctica de normas, que servirfan de orientación 

a la comunidad y a sus responsables. La obra se basa en las reglas de Agustin. Casíano, 

Jerónimo y Benito. 
Brevísima es la cofección de cartas que hasta nosotros ha llegado, y que parece 

que no forma todo el patrimonio epistolar del santo. Sabemos que sostuvo 

correspondencia con Masona, obispo de Mérida. pero no se conserva más que una 

epfstola. 

Sobremanera se destaca. por su importancia en la cuestión del papado. la Carta a 

Eugenio. cuya autenticidad no deja lugar a dudas. 

Comunmente se rechazan como apócrifos los himnos que se le atribuyen. 

11.7, H) ENCICLOPE:;DICAS 

Los dos Libri differentiarum. El primero de ellos (Oo differentiis verborurn) es un 

diccionario de sinónimos, en donde se analizan los matices que separan vocablos 

utilizados a menudo como sinónimos, sobre todo en poesía, por comodidad métrica: en 

algunos casos, las diferencias no pueden establect:;:'rse más que recurriendo a la 

etimología de las palabras respectivas. Del segundo (Oo differentiis reru1n) podemos decir 

que es una explicación de nociones teológicas, con las que se estudian y distinguen 

diferencias entre conceptos y términos próximos. lo que singularmente le permite 

desarrollos doctrinales: cuestiones divinas, el hombre redimido. el hombre y su entorno. 

actividad y comportamiento del hombre. etcétera. Esta obra es un suplemento de los dos 

primeros libros de las Etimologías. 

Synonyma o Liber /amentationis . nacido de la lectura de otro libro homónimo de 

autor desconocido. aunque algunos hacen referencia a Cicerón Es un diálogo entre el 

hombre y la razón, la cual consuela al desgraciado que siente el peso de las calamidades 
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de esta vida, enseñándole a poner $US miras más altas (en el primer libro). y en el 

s~gundo, después de ponerle delante su fin, le señala las normas de vida a seguir en 

cuanto a la oración. ayuno. castidad, humildad, etcétera. En pocas palabras. podríamos 

condensarlo diciendo con el hombre, al dar las gracias a la razón por sus enseñanzas: 

"Tu enim es dux vitae. tu magistra virtutis". Algunos lo igualan a la "Imitación de Cristo"_ 

Etymologiae u Origenes .. es un compendio de todo el saber humano de aquel 

entonces. Al principio de cada libro se indica la materia, y el autor va recorriendo tas 

diversas palabras que a ella hacen referencia, de las cuales "explica la etimología y 
desenvuelve la significación"":". Toma el titulo de la explicación etimológica que da de las 

palabras, y a veces parece forzarlas mucho hasta "lo más descabelladas que imaginarse 

puede; así por ejemplo, apis se deriva de sine ped1bus (creyéndola sin duda del griego 

poús y a priv. ). nox de nocere, etc."M·: sin embargo, lo esencial no se encuentra en estas 

explicaciones forzadas, sino en las decl~raciones que las acompañan, las cuales se 

convierten en verdaderas ilustraciones acere~ de las materias más variadas. como 

veremos en la distribución de los libros que la componen. 

Su contenido. en 20 libros. división hecha por Braulio, obispo de Zaragoza, es el 

siguiente: 

1 .- Do grammatica 

2.- De rethorica et dialectica (Trivium) 

3.- De quattuor discip/inis rnathoniaticis (Quadn"vium) 

4.- De medicina 

5.- De legibus et tempon"bus 

6.- De libris et officiis ecclesiasticis 

7.- De Deo, angelis et fidelium ordinibus 

8.- De ecctessia et sectis diversis 

9.- De linguis. gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus 

10.- Vocun1 certarum alphabetum (de donde toma el título general de Etimologtas) 
11 .- De homine et portenUs 

12.- De animalibus 

13.- De mundo et partibus 

14.- De terra et partibus 

15.- De aedificiis et agris 

16.- De Japidibus et n1etallis 

6~ TtXERONT. p. 46--L 
t.6 ALT1\NER. p. 500. 
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de esta vida, enseñándole a poner sus miras mas altas (en el primer libro), y en el 

segundo, después de ponerle delante su fin, le señala las normas de vida a seguir en 

cuanto a la oración. ayuno. castidad. humildad, etcétera. En pocas palabras, podriamos 

condensarlo diciendo con el hombre, al dor las gracias a la razón por sus enseñanzas: 

"Tu enim es dux vitae, tu magistra virtutis". Algunos lo igualan a la "Imitación de Cristo". 

Etymotogiae u On"genes .. es un con1pendio de todo el saber humano de aquel 

entonces. Al principio de cada libro se indica la materia, y el autor va recorriendo las 

diversas palabras que a ella hacen referencia. de las cuales "'explica la etimologia y 

desenvuelve la significación"',-;. Toma el titulo de la explicación etimológica que da de las 

palabras, y a veces parece forzarlas mucl10 t1asta "'lo mas descabelladas que imaginarse 

puede; así por ejemplo, apis se deriva de sine ped1bus (creyéndola sin duda del griego 

poús y a priv. ). nox de nocore, etc."6
" : sin embargo, lo esencial no se encuentra en estas 

explicaciones forzadas, sino en las declaraciones que las acompañan, las cuales se 

convierten en verdaderas J!ustraciones acerca de las materias mas variadas, como 

veremos en la distribución de los libros que la componen. 

Su contenido. en 20 libros, división hecha por Braulio, obispo de Zaragoza, es el 

siguiente: 

1.- Do gramrnatica 

2.- De retl1on"ca et diolectica (Trivium) 

3.- De quattuor disciplinis mathcmaticis (Quadrivium) 

4.- De medicina 

5.- De legibus et ternporibus 

6.- De libris et officiis ecclesiasticis 

7.- De Doo, angelis et fidelium ordinibus 

8.- De ecc/essia et sectis diversis 

9.- De linguis, gentibus, regnis, militia, civibus. affinitatibus 

10.- Vocum cer1arum atpl1abetum (de donde toma el titulo general de Etimologias) 

11.- De homine et portentis 

12.- De nnimalibus 

13.- Do mundo et part1bus 

14.- De terra et partibus 

15.- De aediflciis et agris 

16.- De Japidibus et n1etallis 

65 TIXERONT. p. 464. 
<•6 ALT/\NER. p. 500. 
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17 .- De rebus rusticis 
18.- De bello et ludis 
19.- De navibus, aedificiis et vestibus 
29.- De penu et instrumentis domesticis et rusticis. 

La obra, sobre todo. está formada por citas de grandes y renombrados autores 

como Suetonio, Plinio, Varrón, Lactancia, Casiodoro, Boecio, Celio, Salino, Aureliano y 
muchos otros de los que se ve su dependencia, sobre todo en cuestiones y materias no 

cristianas. 

Una de las caracterlsticas de esta obra es el carecer de una vivificación poética. 
"Más bien parece que nos encontramos ante una obra en la que se empieza a manifestar 

un intento cientlfico junto al deseo de expresar una visión nueva por medio de una 
alegarla sencilla y aclaradora"b7 Escrito en un periodo largo y después de las experiencias 

proporcionadas por muchas de las demás obras, este gran volumen recoge los frutos de 

una vida entregada al estudio, a la lectura y a la meditación. 

La exposición es unitaria, compacta, sin elementos decorativos, hasta el punto de 

parecer extremadamente cer'\ida, pero precisamente por esta forma tiene variedad de 

tonos o de efectos. t.s 

Sobre esta obra ahondaremos más en el curso del presente trabajo. 

Así, encontramos que toda Ja producción isidoriana es preparatoria o, si se prefiere, toda 
ella va a desembocar en las Etimologlas, terminadas por el 620. y que fue, 
cronológicamente. la obra conclusiva de Isidoro. El arte isidoriano no e~• fácil. popular. 
inmediato. Exactamente al contrario, es intelectualista, elaborado, casi hermético. Nace 
de un estado psicológico de admiración religiosa; se refuerza a través de la meditación, 
haciéndose más profundo, más intenso. La ingenuidad que refleja es deseada. no 
inmediata y natural. pues deja ver su capacidad de sintesis, dominio de la técnica, 
sensibilidad vigilante y elaboración. Todo ello presupone un estado de alma bastante 
complejo. de gusto refinado y preparación cuidadosa. Es decir, es una actitud y formación 
intelectualistas. San Isidoro, que vivió en una época de inquietudes políticas e 
ideológicas, que sintió vivamente todas las exigencias de su tiempo y que pas6 la mayor 
parte de su vida en el estudio, con seguridad poseia todas estas cualidades.69 

67 MANAN l. p. 50. 
6! lbid. p. 53. 
69 MANANI. p. 68. 
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CAPITULO 111 

DESGLOSE DEL LIBRO 1 DE ETIMOLOGIAS 

A continuación presentamos un desglose general del Libro l. en el que pretendemos 
dar a conocer. grosso modo, cada una de las partes en que está dividido y lo que 

contiene cada una de ellas: 

1. De disciplina et arte: definición de la gramática y de arte. diferencias entre 

ambas. 
2. De Septem liberalibus disciplinis: explicación breve de cada una de las siete 

artes liberales. 

3. De lirteris communibus: origen de las letras griegas. hebreas y latinas. 

4. De litteris latinis: origen de fas letras latinas. 

5. De grammatica: partes de la gramatica. 

6. De partibus orationis: partes de la oración. 

7. De nomine: clases de sustantivos. 

8. De pronomine: definición de pronombre, funciones y clases de éste. 

9. De verbo: definición del verbo y clases del mismo. 

1 O. De adverbio: definición de adverbio. 

11. De participio: acerca del participio. 

12. De coniuctione: definición de la conjunción y clases de ésta. 

13. De praepositione: clasificación de las preposiciones. 

14. De inleriectione: definición de la interjección. 

15. De lirteris apud grammaticos: acerca de las letras entre los gramáticos. 

(15. De vece: definición de la voz. 

16. De syllaba: definición de silaba y clases de ésta. 

17. De pedibus: acerca de los pies métricos y clasificación de los mismos. 

18. De accentibus: definición de acento y clases de éste. 

19. De figuris accentum: acerca de las figuras de los acentos. 

20. De posituris: acerca de los signos de puntuación. 

21. De notis sententiarum: acerca de los símbolos que se utilizan en los textos: 

asterisco, parágrafo. etcétera. 

22. De notis vulgaribus: acerca de las abreviaturas. 

23. De notis iuridicis: ejemplos de abreviaturas jurldicas. 

24. De notis militaribus: ejemplos de abreviaturas militares. 

25. De notis litterarum: ejemplos de abreviaturas epistolares. 
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26. De notis digitorum: acerca de las señales hechas con los dedos. 

27. De orthographia: reglas de ortografia. 

28. De analogia: acerca de la comparación. 

29. De etymologia: defición de etimología y ejemplos de ésta. 

30. De glossis: acerca de las glosas. 

31. De differentiis: acerca de las diferencias. 

32. De barbarismo: definición de barbarismo y ejemplos de éste. 

33. De soloecismis: algunas faltas contra la construcción gramatical. 

34. De vitiis: acerca de los vicios que se cometen al escribir. 

35. De metaplasmis: definición de los metaplasmos y ejemplos. 

36. De schematibus: acerca de los esquemas. 

37. De tropis: definición de tropo y ejemplos de éste. 

38. De prosa: definición de prosa. 

39. De rnetris: acerca de Ja métrica 

40. De fabula: definición de fábula y autores de ésta. 

41. De historia: definición de historia. 

42. De primis auctoribus historiarum: primeros autores de la historia. 

43. De utilitate historiae: acerca de la utilidad de la historia. 

44. De generibus historiae: acerca de los géneros de la historia. 
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LIBROI 
Acerca de la gramética 

1. Acerca de la disciplina y el arte 

1. La disciplina tomó su nombre de discere (aprender): por lo cual puede 
llamarse también ciencia. Pues la palabra scire "saber" viene del [verbo} 
discere, ya que ninguno de nosotros scit (sabe), sino el que discit (aprende). 
De otro modo ha sido llamada "disciplina", porque se aprende completa. 2. 
Empero, ha sido llamada arte porque está fundada en preceptos y reglas del 
arte. Otros dicen que este vocablo fue tomado de los griegos: de U.pcn)s, es 
decir de la virtud, a la cual llamaron "ciencia". 3. Platón y Aristóteles decidieron 
que esto fuera la diferencia entre arte y disciplina, diciendo que hay arte en lo 
que puede tenerse de otra forma; empero. disciplina es la que trata eso que no 
puede suceder de otro modo. En efecto, cuando algo se razona con 
disertaciones auténticas. será disciplina: cuando se trata de algo verosimil y 
conjeturable, tendrá el nombre de "arte". 

2. Acerca de las siete disciplinas liberales 

1. Las disciplinas de las artes liberales son siete. La primera es la 
gramática, es decir. la habilidad para hablar. La segunda, la retórica. que, por 
la nitidez y la abundancia de su elocuencia, es considerada indispensable 
principalmente, en las cuestiones civiles. La tercera, la dialéctica, por 
sobrenombre: ''lógica'". que discierne con disertaciones muy sutiles lo verdadero 
de lo falso. 2. La cuarta, la aritmética, que contiene las causas y divisiones de 
los números. La quinta, la música, que consiste en poemas y cantos. La sexta, 
la geometría, que abarca las medidas y dimensiones de la tierra. La séptima, la 
astronomia, que trata la ley de tos astros. 

3. Acerca de las letras comunes 

1. Lo principal del arte de la gramática son las letras comunes, a las que 
siguen los libreros y calculadores; cuya disciplina es asi como una especie de 
infancia del arte de la gramática, por lo que Varr6n la llama ""primeras letras ... 
Ahora bien, las letras son indicadores de las cosas, señales de las palabras, 
que tienen tanta fuerza, que sin voz nos dicen palabras de los ausentes. [Pues 
introducen las palabras por los ojos, no por los oidos.] 2. Fue descubierto el uso 
de las letras para la memoria de las cosas, puesto que se unen a tas letras para 
que no huyan por olvido, pues entre tanta variedad de cosas. ni todo podfa ser 
aprendido de otdas ni ser retenido en la memoria. 3. Ahora bien, han sido 
llamadas "letras"' por ser leidas a menudo, porque muestran el camino a los 
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lectores, o porque se repiten al leer. 4. Las letras del latin y del griego parecen 
venidas de los hebreos. Pues entre ellos la primera [letra} fue llamada aleph, 
después, entre los griegos, fue tomada como alfa por su pronunciación 
parecida; de ahí, entre los latinos, la A. En efecto, el traductor, a partir de un 
sonido semejante de otra lengua, la estableció, para que pudiéramos saber que 
la lengua hebren es madre de todas las lenguas y de las letras. Pero los 
hebreos utilizan veintidós elementos para las letras, conforme a los libros del 
Antiguo Testamento; en cambio, los griegos, veinticuatro. Los latinos, 
ubicándose entre una y otra lenguas, tienen veintitrés elementos. 5. Las 11.!tras 
de los hebreos derivan de la Ley por medio de Moisés; y las de los sirios y 
caldeos, de Abraham. De ahí que concuerdan en número y sonido con las 
hebreas, y discrepan sólo en caracteres. La reina lsis, hija de !naco, descubrió 
las letras de los egipcios viniendo de Grecia a Egipto, y las transmitió a los 
egipcios. Ahora bien. entre los egipcios tuvieron los sacerdotes unas letras, y 
otras el vulgo: las sncerdotales. h~rú.s: las vulgares :<c.t..v.St1µoL'S. El uso de las 
letras griegas lo encontraron, los primeros. los fenicios; de donde también 
Luco.no (3,220): 

"Phoenicis primi, famae si creditur, ausi, 
mansuram rudibus vocem signare figuris." 

["Los fenicios fueron los primeros. si se da crédito 
a la fama, que se atrevieron a registrar con figuras, 

toscas la voz que ha de permanecer"'.} 

6. De ahi que también las capitulares de los libros se escribian con un color 
fenicio, porque las letras tuvieron origen a partir de ellos. Cadmo, hijo de 
Agenor, fue el primero que llevó las diecisiete letras griegas, de Fenicia a Grecia: 
A. R. C, D.. E, Z, l. K, 1\, !\.'!. N, O. 1"1, I'. ::::..:, T. el>. A éstas Palamedes, durante la 
guerra de Troya, añadió tres: H. X. O: después de este tiempo, Simónides de 
Melio añadió otras tres: 'l', ; G. 7. Pitágoras de Samas, el primero, formó la 
letra Y conforme al ejemplo de la vida humana, cuya ramita inferior significa la 
primera edad, en verdad incierta, y que todavía no ha cedido ni a les vicios ni a 
las virtudes. Ahora bien, la bifurcación, que esta arriba, inicia desde la 
adolescencia. cuya parte derecha es difícil, pero se encamina a la vida feliz, la 
izquierda es mas fácil, pero llega a la ruina y a Ja muerte. Asi, dice Persio 
acerca de ésta {3,56): 

Et tibi qua Samios deduxit littera ramos, 
surgentem dextro monstravit limite callem. 

["La letra por donde condujo sus brazos samios, te 
mostró el sendero que surge por el extremo derecho".] 
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8. Ahora bien, entre Jos griegos son cinco las letras mlsticas. La primera es la 
letra Y, que significa la vida humana, de la cual ya hablamos_ La segunda es la 
e, que significa la muerte. Pues los jueces ponlan la misma letra E> en los 
nombres de aquellos que sufrían castigos. Y se llamaba theta por Oava:ros, es 
decir: por la muerte. Por lo cual tiene también en el centro una flecha, es decir, 
el signo de la muerte. Del cual alguien (dijo): 

"multurn ante nlias infelix littera theta". 

[¡Oh letra theta la más infeliz entre otras!"] 

9. La tercera. la T, que demuestra la figura de la cruz del Señor, por lo que 
también en hebreo se interpretLJi como un signo. De !a cual se ha dicho, en el 
profeta Ezequiel (9,4): "Pasa por el centro de Jerusalem y marca una tau sobre las 
frentes de los hombres que lloran y sufren'". Pero Cristo reclama para sí las dos 
restantes, la primera y la última. Pues él misn10 es el principio . él mismo el fin. 
cuando dice "Yo soy A y !'2". Pues cuando mutuamente concurren una ante la 
otra, la A se vuelve incluso haci.::i fa !'l y de nuevo la n se repliega hasta la A. 
para que el Señor muestre que tanto el movimiento del inicio al fin. como el 
movimiento del fin al inicio estan en él. Ahora bien, todas las letras entre los 
griegos, tanto componen pal;:ibras como hacen números. Pues la letra A, entre 
aquellos. se llama. entre los nún1eros, uno. Ahora bien, donde escriben beta se 
llama dos; donde gammma, se habla del tres en los mismos números; donde 
escriben delta, es llamada cuatro en los rnismos números, y así entre aquellos, 
todas las letras tienen sus números. 11. Pero los latinos no consideran los 
números a modo de letras, sino que componían p;:ilabras solas. excepto la J y la 
letra X, que, con su forma. significa una cruz, y como número, muestra el diez. 

4. Acerca de las letra latinas 

1. La ninfa Carrnenta dio, la primera. las letras latinas a los ítalos. Fue 
llamada Carmenta porque cantaba las cosas futuras con versos. Por lo demás, 
propiamente se llamó Nicóstrata. 2. Las letras. o son comunes o son liberales. 
Son llamadas comunes, porque éstas son utilizadas comúnmente por muchos, 
para escribir y leer. Liberales. porque a ellas solamente las conocieron 
aquellos que escriben libros y conocen correctamente el arte del hablar y del 
escribir. 3. La forma de las letras es doble: en efecto, se dividen principalmente 
en dos grupos: vocales y consonantes. Las vocales son las que con clara 
apertura de la boca, sin choque alguno, variadamente son emitidas. Y se llaman 
vocales porque, de por sí, reproducen una voz, y por sf hacen silaba sin ar'\adir 
ninguna consonante. Las consonantes son las que se producen con diverso 
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movimiento de lengua o presión de los labios. Y han sido llamadas consonantes 
porque, de por si. no suenan, pero consuenan con vocales unidas. 4. Éstas se 
dividen en dos grupos: en semivocales y en mudas. Han sido llamadas 
semivocales. porque en cierto modo tienen una mitad de vocales. Pues empiezan 
con la E y terminan con un sonido natural [como F, L. M etc.]. Ahora bien, 
han sido llamadas mudas porque, excepto que se apoyen en vocales, de 
ninguna manera se pronuncian. Pues, si se les quitara el último sonido de ra 
vocal, el murmullo de la letra [seria) 
obstaculizado [como B. G, D, etc.]. Ahora bien, las vocales, las semivocales y 
las mudas fueron llamadas por los antiguos sonoras, semisonoras e insonoras. 
5. Las vocales 1 y U tienen v.:rnad3s s•gnific:Jciones entre los grz.i:máticos. 6. 
Pues alguna::; veces son vocales, otras semivocales y otras medias. Por esto son 
vocales, porque, puestas solas, hacen silabas y se unen a otras consonantes. 
Por ·~so son consideradas consonantes, porque a veces tienen, atrás de si. 
vocales entre estas mismas sílabas constituidas, como lanus, vates y son 
tenidas por consonantes. 7. Ahora bien, sc;1 llamadas medias. porque et/as solas 
tienen naturalmente un sonido medio, como illius, ur:ius. Unidas con otras 
suenan más. corno lanus y vilnus. Efectivamente, solas suenan de una forma, 
unidas de otra. Pero la 1 algunas veces se llama doble, porque cada vez que se 
encuentra entre dos vocales, se toma como dos consonantes, como Troia. 
Entonces su sonido se duplica 8. Por eso también la letra U a veces es nula. 
porque a veces ni es vocal ni es consonante. como quis. En efecto. no es 
vocal. porque va seguida de la I; no es consonante, porque le precede la O. Por 
eso, como no es vocal ni consonante, sin duda es nada. Esta misma es llamada 
dlgama por los griegos, cuando se une a sí misma y a otras vocales, la cual es 
llamada digamu, porque tiene doble gamma a semejanza de la letra F; a cuya 
semejanza. a las vocales unidas los gramáticos quisieron que se llamara 
digama. como uotu1n. uirgo. g. Ahora bien. entre las semivocales algunas son 
llamadas liquidas. porque a veces están colocadas en una sola sílaba 
después de otras consonantes se debilitan y se excluyen de la medida. De ellas. 
entre los romanos, son liquidas la L y la R. como fragor, flotus. Las restantes M y 
N, entre los griegos, son liquidas: como Mneslheus. 10. Antes la escritura de los 
latinos constaba de diecisiete letras. De donde, también, por esta razón son 
llamadas legitimas, es decir, o porque comienzan por la vocal E y terminan en 
un sonido mudo, como son las consonantes, o porque empiezan por su sonido y 
terminan en la vocal E. como son las mudas [y son A, B. C. D. E. F. G. l. L. M. 
N. O, P, R. s. T. y Y]. 11. Pero tiempo después se ar.adió la letra H en Jugar de 
la aspiración. De ahí que por muchos sea considerada aspiración, no letra, que 
se llama nota de aspiración porque eleva la voz. Pues la aspiración es un sonido 
más elevado, del cual su prosodia es contraria, su sonido igualmente variado. 
12. Salvia, maestro de escuela, fue el primero que ar.adió la letra K a los 
latinos. para hacer diferencia en el sonido de las dos letras C y O, porque, 
exceptuada Kalendas, es considerada superflua, pues por medio de la C 
expresamos todas [las K]. A la letra Q ni los griegos ni los hebreos le dan 
sonido. Pues ninguna otra lengua tiene ésta, exceptuados los latinos. Ésta 
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antes no existía. Por lo que ésta ha sido llamada vana, porque por medio de la 
C Jos antiguos escribieron todo. 14. La letra X todavía no existía entre los 
latinos hasta In época de Augusto, [y dignamente en ese tiempo, en que el 
nombre de Cristo se conoció, porque por medio de ésta, figura que simboliza el 
signo de la cruz, se escribía el nombre de Cristo], pero en lugar de aquélla se 
escriblan C y S, de donde también se llama doble, porque se ponen en lugar de 
C y S. de ahi también que tiene un nombre compuesto de las mismas letras. 15. 
Ahora bien, de los griegos, dos letras tomó la lengua latina: la Y y la Z, es decir, 
a causa de los nombres griegos, y éstas, entre los romanos, no se escribían 
hasta el tiempo de Augusto. pero ponian dos "S" en lugor de Z. como hiladssat; 
en lugar de Y, empero, escribían l. 16. Ahora bien. pnra cada letra hay tres 
accidentes: nombre. con el que se llamo: figura. carácter con el que se traza; 
propiedad. qué vocal o qué consonante se tiene. Por algunos también es añadido 
el orden. es decir, cutil precede, cual sigue, como es primero lo A, siguiéndole la 
B. Ahora bien, la A es la primc1a de la letras entre todos lo pueblos. por el hecho 
de que ella es la primera voz que se manifiesta entre Jos nif"los. 17. Pero los 
nombres de las letr~s los dieron tos pueblos del sonido de su propia lengua. 
conocidos y distinguidos los sonidos de su lengua. Ya que después que 
entendieron éstas, dieron nombres y figuras a éstos: pero. por una parte. 
forn1aron figuras por placer, por otra. por el sonido: como por ejemplo la 1 y fa O, 
tal como de la primera es un sonido débil, así una varit'1 delgada, y la segunda 
es un sonido abierto, tal como su figura llena. Pero la naturaleza dio la 
propiedad: la voluntad, el orden y el acento. 18. Entre tas figuras de las letras 
también los antiguos incluyeron al acento, llamado apice (acento) porque esta 
lejos de su base. y se coloca en lo alto de fa letrn. Pues l<:i linea est;:i trazada 
igualmente recta sobre la letra [Pero figura es con la que se escribe toda la 
letr;:i]. 

5. Acerca de la gramética 

1. La gramática es la ciencia de hablar correctarnente, tanto el origen 
como el fundnmento de las letras libe;ales. Esta fue halladn entre las 
disciplinas, después de las letras comunes, para que los que ya habian aprendido 
las letras, aprendieran por aquélla el modo de hablar correctamente. Pero la 
gramática tomó su nombre de las letras. Pues los griegos llaman a las letras 
ypéÍp~1a"rcx.. 2. En efecto, fue llamada arte, porque consta de preceptos y de 
reglas del arte: otros dicen que este vocablo ha sido traído por los griegos 
(de bpc"ril). es decir, de la virtud, a la que llamaron ciencia. 3. Fue llamada 
"'oración ... como oris ratio (comprensión del lenguaje). En efecto, orare es hablar 
y decir. Empero, la oración es una sucesión de palabras con sentido. Pero la 
sucesión sin sentido no es oración, porque no hay comprensión del lenguaje. 
Pues la oración está llena de sentido. de voz y de letra. 4. Ahora bien. las 
divisiones del arte gramatical por algunos han sido enumeradas en treinta, es 
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decir. las ocho partes de la oración y: la voz articulada, la letra, la silaba, los 
pies, el acento. la puntuación, las señales, la ortografía, la analogia, la 
etimología, las glosas, las diferencias, los barbarismos, los solecismos, los 
vicios, los metaplasmos.los esquemas, los tropos, la prosa, los metros, las 
fábulas, las historias. 

6. Acerca de las partes de la oración 

1. Aristóteles fue el primero que dividió las partes de la oración en dos: el 
nombre y el verbo, de donde Donato fijó ocho. Pero todas se reducen a 
aquellas dos principales, es decir, al nombre y al verbo, que designan a la 
persona y el acto. Las que restan son adiciones y de éstas toman su origen. 
2. En efecto, el pronombre viene del nombre, cuyo oficio representa, corno Dquel 
orador. El adverbio viene del nombre, como sabio, sabiamente. El participio del 
nombre y del verbo, corno leo. el que lee. La conjunción y la preposición o la 
interjección caen en el c3rnpo de éstas. Por eso algunos fijaron cinco partes, 
porque éstas son superfluas. 

7. Acercu del nombre 

1. Se dice nombre como dcnon1inación, porque con su vocablo nos 
daría cosas conocidas. Pues si no se conoce el nombre, el conocimiento de las 
cosas perece. Los nombres han sido llamados propios porque son 
particulares. Pues solamente designan la persona de uno solo. Las especies de 
los nombres propios son cuatro: el prcnornbre. el non1bre. el non1bre apelativo y el 
agnomen. Se ha llamado prenombre porque se antepone al nombre, como 
Lucio, Quinto. 2. Es llamado nombre, porque denota el linaje, corno Come/fo. 
Pues todos los Cornelios estan en ese linaje. Cognomen porque se ariade al 
nombre, como Escípión. Empero, agnomen como que se añade al nombre. 
como Mete/lo Crético, porque sometió la Creta. Pues el agnomen viene 
extrinsecamente por alguna razón. Ahora bien, es llamado cognomen por el 
vulgo, porque se añade al nombre por causa de un reconocimiento, o porque 
está con el nombre. 3. Los nombres son llamados apelativos, porque son 
comunes y se fundan en la designación de muchas cosas. ~stos se dividen 
en veintiocho especies, de las cuales han sido llamados corporales, porque o 
se ven o se tocan, como cielo, tierra. 4. Incorpóreos, porque carecen de cuerpo, 
de donde ni pueden verse ni tocarse, como verdad, justicia. 5. Los generales, 
porque son (nombres) de muchas cosas, corno animal. Pues tanto un hombre 
como un caballo y un ave son un ser viviente. 6. Los especiales. porque 
indican una especie, como /1ombre. Ya que el hombre es un género de ser 
viviente. 7. Principales, porque tienen la rafz. y no provienen de ninguna parte, 
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como monte, fuente. 8. Derivados porque proceden de otro nombre, como de 
monte, montaf1és. 9. Diminutivos, porque aminoran el sentido, como 
gn·eguecillo. escolarcito. 1 O. (Hay) diminutivos por el sonido, porque suenan asi 
como diminutivos, pero son principales por su significado, como tabla, fábula. 
11. Hay griegos por completo. porque se declinan totalmente en griego, como 
Ca/listo. Asi dice tanto el griego como el latln. 12. Hay latinos por completo. 
porque se cambia completamente al latín. El griego dice Odisea, el latín Ulises. 
13. Unos han sido llnrnados intermedios, porque. por una parte, son griegos, por 
otra, latinos. Esos mismos también (son) falsos, porque corrompen las últimas 
silabas, permaneciendo las primeras, como entre los griegos Alexandros, 
Menandros. entre nosotros Alexander. Menander. Ahora bien, han sido llamados 
falsos, del mismo modo como se dice falso a quien nace de un tronco diferente. 
14. Sinónimos. esto es p!urinominafes, porque hay una sola significación en 
muchos nombres. como terra, humus. tellus. En efecto, porque todos son lo 
mismo. 15. Homónimos, esto es uninominafes. porque hay significación muy 
variada en un solo nombre corno turnulus. unas veces es monte breve. otras 
tierra tun1efacta o sepulcro. En efecto. hay. en un solo nombre, variada 
significación. 16. Han sido llan1ados relativos. porque se refieren a otra 
persona. como n1aestro. sc!lor padre. 17. Ahora bien, aquéllos son dichos 
teniéndose de algún modo para algo, han sido llamados a partir de la 
significación contraria. como derecho. Pues no puede llamarse el derecho si 
no existe el izquierdo. 18. Se denominan los nombres por su cualidad. porque a 
través de ellos cada uno muestra de qué clase es, como sabio, l1ermoso, rico. 
19. CuanNtativos. porque se derivan de un medida, como largo, brevu. 20. 
Son llamados patronimicos, porque se derivan de los padres. como Tydides, 
hijo de Tideo. Aenius. hijo de Eneas, aunque también se tome tanto de las 
madres como de los antepasados. 21. Ctéticos, es decir posesivos. a partir de 
una posesión, como la espada de Evandro. 22. Epitetos, que en latin son 
llamados adjetivos o sobrepuestos, porque son anadidos a los nombres para 
completar su significado, como grande, sabio. Éstos añades a las personas. 
como gran filósofo, l1ombre sabio, y su sentido es completo. 23. Los prácticos 
proceden de un acto, como guia, ray, corredor. nodriza, orador. Los nombres de 
una nación provienen de la nación, como griego, romano. 24. Los de la patria 
derivan de una patria, como ateniense, tebano; los de lugar, de un lugar. como 
suburbano. 25. Se llaman verbales, porque nacen de un verbo, como lector. 
Participiales, los que suenan así como participios. como /egens (el que lee). 
26. Semejantes a verbos. han sido llamados por su similitud con un verbo, 
como observador. Así pues, tonto es verbo en modo imperativo, de tiempo 
futuro como sustantivo, porque admite comparación. Todas estas especies 
proceden de la denominación de tos nombres. 
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27. Segunda parte: comparación del nombre. 

Ha sido llamada comparación, porque ofrece comparación entre uno y otro. Del 
cual hay tres grados: positivo, comparativo y superlativo. Ha sido llamado 
positivo, porque se coloca en primer grado de la comparación, como sabio. El 
comparativo, porque, comparado con el positivo, se prefiere a éste, corno más 
sabio, pues sabe más que el sabio. El superlativo. porque sobrepasa al 
comparativo, como doctisimo, pues sabe más que el más sabio. 28. Han sido 
llamados géneros, porque generan. como masculino y femenino. Otros nombres 
no son géneros, pero el sentido y su importancia quieren este nombre. Ha sido 
llamado neutro, porque ni es éste ni el otro. es decir. ni masculino, ni 
femenino. Ha sido lbmndo común, porque un solo nombre participD de dos 
géneros. como hic (este) o hoce canis (este perro). 29. Cuyo contrario es el 
epiceno. porque bajo un solo género expresa uno y otro sexos, como este pez. 
Pues es de sexo incierto, porque ni por su naturaleza ni por los ojos se distingue. 
sino sólo por la destreza del sentido. Ha sido llamado género universal, porque 
sirve para todos los géneros: para el masculino y para el femenino, para el 
neutro, paro. el común, para todo. 30. El número es denominado, porque. 
través de él, se indican los nombres singulares o plurales. Forma gramatical, 
porque son simples, .:> compuestos. 31. Han sido denominados casos por su 
terminación, ya que por ellos les nombres flexionados varían y asumen 
terminaciones. Ha sido llamado caso nominativo, porque por él nombramos 
algo como este maestro. Genitivo, porque por él averiguamos la ascendencia 
de cua!quiera, como el l11jo de este maestro. o porque damos a conocer una 
cosa, como el libro de este rnaestro. 32. Dativo, porque por él manifestamos 
que damos algo a alguien. como dad a este maestro. Acusativo. porque, 
por él acusan1os a alguien. como acuso a este n1aestro. Vocativo, porque por 
él invocamos a <J.lguien. como !oh nrnestro!. Ablativo, porque por él sciialarnos 
que nosotros quitamos algo a alguien. como quítaselo al maestro. 33. Han sido 
llamadas palabras 11exaptotas, porque tienen seis variedades en los casos. 
como unus. Pentaptotas porque solamente en cinco casos varian, corno 
doctus. Tetraptotas, porque se declinan sólo en cuatro casos, como lateris. 
Tr;ptotas. porque sólo en tres, como, !emplum. Diptotas, porque sólo en dos, 
como fuppiter. Monoptotas. porque sólo se utiliza un caso. como frugi. 

8. Acerca del pronombre 

1. Ha sido llamado pronombre, porque se pone en lugar del nombre, para 
que no sea enfadoso el nombre al repetirse. Pues cuando decimos, Virgilio 
escn·bió las Bucólicas. añadimos un pronornbre: SI mismo escribió las 
Geórgicas. Así la variedad de la significación suprime el enfado y angina 
elegancia. 2. Ahora bien, los pronombres son definidos o indefinidos: son 
llamadas pronombres definidos. porque definen a una persona precisa. 
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como yo, pues inmediatamente se entiende que soy yo. Son llamados 
indefinidos, porque no son personas ciertas. En efecto, se dice acerca de lo 
ausente y de lo incierto, como alguien, alguna, algo. Son nombrados 
semidefinidos, porque hacen mención de una persona conocida, como él 
mismo, esto. En efecto, es cierto aquello acerca de lo que se habla. 3. Son 
llamados posesivos porque indican que nosotros poseemos algo. Así, cuando 
digo rneus, tuus, defino que algo es mío o tuyo. Son llamados relativos, 
porque se refieren a una pregunta como: ¿quión es?, se responde os él. 
Demostrativos porque tienen la capacidad de mostrar. Pues con éstos 
mostramos a alguien que está presente. como éste. ésta. esto, tres que también 
se denominan artículos. 4. Ahora bien, han sido llamadcs articulas, porque se 
unen a nombres, es decir, se ligan como cuando decimos: este orador. Ahora 
bien . entre el articulo y el pronombre hay esta diferencia: que unas veces hay 
artículo, cuando se une a un nombre, como este sabio. Pero cuando no se une, 
es pronombre demostrativo. como éste. ésta, esto. 5. Ahora bien. todos fos 
pronombres o son primigenios o derivados. Han sido llamados primigenios. 
porque no tienen su origen en otra parte. Éstos son veintiuno. Definidos. tres: 
yo, tú, él. Indefinidos, siete: quien, cual, tnl, cuánto, tanto, cuanto. todo. 
Semideterminados, seis: ése, éste, él misrno, éste, aquél, el n1ismo, de sí 
n1ismo. Los posesivos, cinco: 111io, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Ahora bien. 
los restantes son llamados deriv;:idos, porque de ésos son derivados y 
compuestos, como cu:::ilquiera. alguien, y los restantes. 

9. Acerca del verbo 

1. Ha sido !!amado verbo, porque suena por el aire verberato (agitado), 
o porque frecuentamente versetur (va de aqul para allá) en la oración. Así, las 
palabras son imágenes de la mente. con la que los hombres manifiestan 
mutuamente sus pensamientos al hablar. Así como el nombre señala a una 
persona, el verbo (señala) lo hecho y dicho de la persona. En cuanto a la 
persona. hay sentido del verbo activo y pasivo. Pues escribo es el acto de una 
persona. Del mismo modo soy escrito indica el acto de una persona, pero 
de la que lo padece por él. 2. Las clasP.s de los verbos son dos: la de los 
gramáticos y la de los retóricos. (La) de Jos gram3ticos tienen tres tiempos: 
pretérito, presente y futuro, como hizo. hace. hará. . Ahora bien, en cuanto al 
género de los retóricos, las palabras se dicen como un discurso completo, tal 
como nos cautivó con palabras buenas, tuvo buenas palabras, donde no 
sólo son palabras que están en tres tiempos, sino toda una oración. Los 
géneros de los verbos son los forma::., los modos. las conjugaciones, los 
géneros y los tiempos. 3. Han sido llamadas formas de los verbos porque 
nos informan de cada cosa. Ya que por éstas mostramos qué hacemos. Han 
sido llamadas meditativas por el sentido de meditar, como lecturio, es decir 
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quiero leer. Incoativas, después de la meditación, por el señalamiento de lo 
que empieza, como calesco [empiezo a calentarrne]. Frecuentativas, por llevarse 
a cabo frecuentemente, como loctito {leer a menudo], e/amito [gritar con 
frecuencia]. Las formas tienen sentido; los modos, declinación. Pues no sabes 
qué es la declinación, si antes no has aprendido qué es el sentido. 4. Por esto 
han sido llamados modos, de qué manera están en sus significados. Ahora 
bien, se llama modo indicativo, porque tiene el significado de lo que indica, como 
leo. Imperativo, porque tiene la voz del que manda, como leed. Optativo, porque 
por él optamos llevar a cabo algo, como ojalá lea. Subjuntivos, porque se le 
añade algo para que la locución sea plena. Pues cuando dices cuando /Jablo, el 
sentido queda en suspenso. porque si digo cuando grito, ¿por qué piensas que 
quiero callar? el sentido es pleno. 5. Ha sido llamado infinitivo, porque 
definiendo los tiempos no define la persona del verbo, como llamar. haber 
llamado. Al cual. si le ar''lades una persona: [debo, debes, dabe gntor se vuelve 
casi finito. Se llama impersonal, porque se necesita la persona del nombre o 
del pronombre. como se lee: ai'iades una persona: por mí. por ti. por él y se 
forma completamente. Pero el modo infinitivo carece solamente de la persona del 
verbo: en cambio el im.personal carece de /3 persona. o bien del pronombre o bien 
del nombre. 6. Se llama conjugación porque por ella se unen muchas cosas en 
un solo sonido. Pues se enseña en qué silaba tern1ina el tiempo futuro. para 
que por ignorancia. alguien no diga legebo en lugar de legam [leeré]. La 
primera y la segunda de éstas expresan el tiempo futuro en bo y en bor, la 
tercera en arn y en ar. 7. Han sido llamados géneros de las palabriJ.s porque 
generan. Pues a un activo quitas R y genera un pasivo de nuevo al pasivo 
añades R y crea un activo. Pero esos mismos son llamados activos, porque 
actúan, como golpear y pasivos, porque soportan, como como soy golpeado; 
neutros porque ni llevan a cabo ni soportan. como yacer, sentarse. Si a éstos 
ar"iades la letra R, no suenan a latin. Son llélmados comunes porque tanto 
actúan como soportan, como amplector [ceriir]. Éstos, igualmente, quitada la letra 
R, no son latinos. Se llaman deponentes porque deponen el participio del 
tiempo futuro por la significación pasiva. que termina en dus como glon·andus. 

10. Acerca del adverbio 

1. Ha sido llamado adverbio porque se acerca a los verbos, como por 
ejemplo: lee bien. Bien es adverbio loe el verbo. De ahí, pues, que ha sido 
llamado adverbio. porque siempre se encuentra junto al verbo; en efecto, el 
verbo da un solo sentido, como escribo. Ahora bien, el adverbio, sin verbo, no 
tiene plena significación, como hoy. Le añades un verbo: hoy escribo, y con el 
verbo añadido has dado un sentido. 
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11. Acerca el participio 

1. Ha sido llamado participio, porque toma partes del nombre y del verbo, corno 
un partícipador. Pues toma del nombre para si géneros y casos: del verbo, 
tiempos y significados; de ambos, número y forma. 

12. Acerca de la conjunción 

1. Ha sido llamada conjunción, porque une sentidos y oraciones. En 
efecto, ésta. de por sí, nada vale, pero en la unión de oraciones como que 
muestra cierta aglutinación. Ya que, o une nombres. como Agustln y Jerónimo, o 
verbos, como escribe y lee. Ahora b1en, una sola es la fuerz<J de todas, sea 
que unan o desunan. 2. Han $ido llamadas conjunciones copulativas, porque 
unen un sentido o personas, como vayDmos yo y tú al foro. Donde y ha unido 
el sentido. Han sido llamadas disyuntivas, porque desunen cosas o personas 
como hagán1osfo tú o yo. Son llamadas enclíticas, porque tienen enclisis, 
como -quo (y]. Pues decirnos ,-egiquo hominique Deoque, no decimos que regí. 
que hornini. 3. Han sido llamadas expletivas, porque completan una cosa 
propuesta, como por ejemplo, si no quieres esto, al menos haz aquello. Son 
denominadas comunes, porque se ponen y se posponen donde quiera. como 
haré esto entonces. 14. Son llamadas causales a causa de que explican algo; 
por ejemplo to rnató porque tiene dinero. Son llamadas racionales, a partir de 
la razón por la cual cada persono se vale al actuar, p<ira hacer (algo). como 
¿de qué forma lo rnataré para no ser reconocido? ¿con veneno o con fierro? 

13. Acerca de la preposición 

1. Ha sido llamada preposición porque, se antepone a nombres y verbos. 
Son llamadas preposiciones de acusativo y de ablativo, por los casos a los 
que sirven. Locuelares, porque siempre se unen a locuelas, es decir a verbos, y 
puestas solas no valen cosa alguna, como di [de), dis [des]. Pero unidas a 
verbos caen en una forma (verbal), como diduco [deduzco], distraho [desuno]. 

45 
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producuntur. Cornmunrs au1cm. 9uia pro icribcn1is arbi1no cum ncccni• 
tas co~1t c1 producunrur o:t corr1piun1ur. Lcgc Don:a1um. Ideo :autcm 
s~·llabac longac bre,·c:Jquc dicuntur. quia pcr varias voeum mora• :aut 
dupla aut •i'!'pla •roatia rcmpods habc.rc ,.·,Jencur. Dip1hongac syllabae 
Gucco nomine dicrae. quod ,. ... ,,, bin:ac ,·ocales iunguniYr. J. Ex hi• 
apud nos veras cssc: quauuuc ·~.· ·oc.· "au.• "cu. "Ei" vero •pud maiorc-s 
un1um cclc:hr212 iuir. S~·llaba autem apud mctricos ideo 1cmipcs nomina· 
tur. qu~ sit Jimidiu'!lo P'7"· Nam P<"' dua.bus con~l:llt s~·llabis. Cum oe .. 50 
s~·llaba una c!lt. qua"• J1midic' ..... nt. Dionys1us Unt.ius syU:abarurn 
omnium s•ngulas iorrnas ap115"' · .. fren. et ob '" ra1u:a honorarus "'· 



14. Acerca de Ja interjección 

1. Ha sido denominada interjección, porque esta colocada entre oraciones. 
es decir, interpuesta; expresa el afecto de ánimo conmovido, asi como cuando 
es dicho por un exultante: !bah!, por un dolido: !oh!, por el que está airado: 
!caramba!, por el temeroso: !uy!. Voces que son propias de cada uno de los 
lenguajes; y no fácilmente se trasladan a otra lengua. 

[15. Acerca de las letras entre los gramáticos] 

f1. ¡Cántas son las voces pronunciadas! Y ha sido lfamada letra, casi como 
legitera, o porque al leer se reitera el camino a los que leen.) 

16. Acerca de la silaba 

1. Siiaba se llama en griego, en latín conceptio o comp!exio. Pues ha sido 
llamada sílaba lt.rO -roÜ cru;.;.apf1Ó.vi:1v •Ü: ·¡páµpuTa, es decir, por la 
concepción de letras. Ya que crtú.;.a:pfkÍ.vc1v significa concebir. De donde 
verdadera silaba es aquella que nace de varias letras. En efecto, a una sola 
vocal, no con propiedad, se Je llama abusivamente silaba, porque no tanto ha 
de /lamárse/e sílab.:i, cuanto unidad de tiempo. Las silabas o son breves, o 
largas o comunes. 2. Han sido denominadas breves. porque nunca pueden 
alargarse. Largas, porque siempre se alargan. Ahora bien. comunes porque 
se alargan o se abrevian por albedrío de los que escriben, cuando la necesidad 
lo exige. Lee a Oonato. Ahora bien, por esta razón son llamadas sílabas largas 
y breves, porque, por varias pausas de las voces, parecen tener dobles o 
sencillos espacios de tiempo. Han sido llamadas sílabas con diptongo por su 
nombre griego, porque en éstas dos vocales se unen. 3. De éstas, entre 
nosotros hay cuatro auténticas: ae. oa, au, eu. Pero solamente entre los 
antepasados ei fue empleado. Ahora bien, por esto, entre los metrificadores, 
una silaba ha sido llamada semipie, porque hace medio pie. Pues el pie 
consta de dos silabas. Por lo tanto, cuando hay una sola sílaba, casi hay un 
medio pie. De todas las sílabas, Dionisia Lintio hizo para cada una formas 
muy convenientes y por eso fue honrado con una estatua. 



17. Oc pcdibu• 

. l. Pcdcs sunt, qui ccuis> syll:ib:irum tcmporibus insis.unt, ncc a 
lc¡;;nimn spatio umquam rcccdun1. Pcdcs dicti co, quod pcr ipsns rncin 

~~~~~~~~r.Yc~c!'.~~~c~0~~~isb~:n:::d~':;;~~~i i:;u:i't~~~ :1:~::¡ .t.~:~b~ 
quauuur. tto!'~·ll;al." •>ero, 1cu:is,·Jl:1hi 11cJ,.-c1m, pcnu:svllabi tri¡;inui dun 
h~:ir:i .. dbhi '"'.c;-o::1~1nr:1 ".'u:1nuor. 

0

Vlquc .:id qu.:iuuor a~tcm •yllab:1• pedc; 
ri1cuntur. rcltc . .¡u1 'v7yg1:ic ,.,,caruur. 2. Jpsi :1u1cm pcdcs hab,.-nt spccia. 
les c:1u"°"''" nnm1num. qu;arc u:i voccn1ur. Pyrr1ch1u1 Jictu'I. cst, qu1:1 hic 

;~,'~~C:u~cldi~~.~;':;.:-'.~"~;:ic"~~:n ·~ .. ~~~~ ~:~n~p~~"'J':::: :::~':.~"~~¡~j~~ 
~:~'~"~; :\lh~·;; :;~~~~~~\"'1~u~~~L:~:1~~.~,',~~~~~'~"';,.:,"'J,'~~!~:1~~~~.·n~':~~u~'. 
J. ·r,.,ch:icu'< ,.·e-ro :ib en d1ctus e"· qund cclcrcrn convcruoncm (:1c1.:11 
c-.n11rcn:1c. et uu3S1 ff>l:I vcloc1u:::r curr:it 1n mcrrn. T:.·~1-.:: cn1m Gr:1ccc 
· º'" ciicnur. .J hmhus fiictu5 !"H cn. uuod t:r.u.2.:.:~.-~ Gr::1c-c1 <lclr:ihuc 
d.,,:Cf'.lnl. liu1usrTH><li cn1m c;irn>1nc '>mr.c" 1n,·cc11oncs ·.·r;I dcrr;ict1onc1 
1np1.,-:c pncr:tc o;urll v-,li11. D1ctum 3ute"~ nome"n ::1b cu. quod vclu11 
,·,.-nc~·.;m qu.,~1"'""rr1"d" m::1J,.-úrct1 .1ur ¡¡, "'''" 1niund;1r 5. Tr1br::1.ctn·1 

6~' :-.~! .i~ ~~~· .. u :1 .~~~: 1~ :1:~ i'r·";!;~~~ ",~:;r.::,c~r":.:0:1~1~2 ::,r ::.::~;~~~"~ ·~~~~~: 
7 .• \n::1p;:1cSTu1. ¡ 0 .\i'pcll.:1.1ur ~¡uu rrm11s1onibu-, et ludi1 hic pes m::1.~is 
d1c::11u5 0:11.I ~. D:.c1\"lu1 .1 dtc110 d1ctu,., quud ,. lonc:iori modo m
cho:1n~ in .tu'''"' .J.-~1n11 hrc,.·.,~. ::iu: c1 111., pe" 1uncrur:1m un::i.m h::i.},c,r 
lun.i.::am "'' .Ju""' brr•·r'<. Vndc el m:inus opp:anta psima dicirur, ct 
pcndc,-,1c1 d•o.,:nr <J,c1r!1. 9 .. \':' 1-,h1hrachy,, qun<f an utr::i.quc parre 
brc•·cm h::ibc;ar, lnni;:tm 1n m ... d10 in1cr1:1ccn1cm. Il¡::a)'.#0: .,nim brcv11 
dicnur. 10 .• '-mJ""'him:icrus. 'lu<:td du::1c hinc onde lon,;;:ic h::i.bent In 
f"1"'rci1<) tnclu,..lm 1-n.,,·cm ,1,..,.;:;.: cn1m longu1 dici1ur. 11. B:acchiu1 

:!:f.dl:~~'I. -~~,11~-=~<l,':~~ .~~ ';,~~.~~~~~~\~·,. '~¡;:~,. L~~::• ;::~:tu;r~c~~~~~?~ 
cu. I .' Pt••c .... kum.:u1cu1. '"lu•uf ~11 ::id cclcum:a C;tncntium ap1u1. 

g~~;;~~:~~l~~~:~Tt;~: id~~.~i5i·:;·~;y;~~fif ·::~~-;~i·!~~# 
17. lonici '"""' prnp1rr numcrorum •n::icqualc:m 1unum dictl. Habrnt 
c:mm bin.:a5 loni.;""' .,,~·lbb:a~ hón..,t.que corrcpt::i.s. 18. P:aconc:s dicd sb 
in' C'n1orc. ICnn51:1nt r"'m ipii c.'I un;a long~ C't 



17. Acerca de los pies métricos 

1. Los pies son los que se apoyan en tiempos fijos de las silabas y nunca 
se apartan de su legitimo espacio. Han sido llamados pies, porque a través de 
ellos caminan tos metros. Ahora bien, as\ como nosotros avanzamos con los 
pies, asi los metros dan un paso como con pies. Empero, todos los pies son 
ciento veinticuatro: cuatro son bisllabos, ocho trisilabos, dieciséis tetrasllabos, 
treinta y dos pentasHabos; sesenta y cuatro hexasHabos. Ahora bien, 
hasta cuatro sílabas son llamados pies, los restantes son denominados zyzygia. 
2. Ahora bien, los mismos pies tienen motivos especiales de sus nombres, por lo 
que as\ son denominados: ha sido llamado pirriquio, porque ah1 se 
utilizaba frecuentemente en combate o en juego infantil. Es llamado 
espondeo porque suena lentamente. En efecto. se llama espondeo cierto 
alargamiento. es decir, sonido que se emitia cerca de \os oldos de los 
sacrificadores. De donde también éstos, que tocaban flautas en los 
sacrificios de \os gentiles, eran denominados espondiales. Mas ha sido 
llamado troqueo, porque hace rápida la ejecución de una cantinela y como 
una rueda velozmente corre entre los metros. Pues rueda entre los griegos se 
dice i:po7.6'>. 4. Ha sido llamado yambo porque tos griegos han 11amado 
\Ctµl\b!;c.\v, quitar. En efecto, en un poema de esta indole los poetas han solido 
saciar todas sus invectivas o dotracciones. Ahora bien, ha sido dicho este 
nombre, porque destila veneno como de una ma1idecencia o envidia. 5. El 
tribraco, que también es nombrado coreo. ha sido 11amado tribraco, porque 
consta de tres breves. 6. Ha sido \\amado moloso por la danza de los Molosos 
que eiecutaban armados. 7. Anapesto [es llamado (as\) porque ha sido el más 
dedicado a descansos y juegos]. 6. Ha sido llamado dáctilo por e1 dedo, 
porque, comenzando por una medida más larga, termina en dos breves. Asi 
también este pie tiene una sola fracción más larga y dos cortas. De donde 
también la mano extendida se 11ama palma, y sus dedos, que cuelgan, 
dáctilos. 9. Anfíbraco, porque en una y otra parte tiene una breve, y una larga 
que se halla en medio; en efecto, breve se dice ílPª'l.ús. 10. Anfímacro, porque 
dos largas tienen en medio una breve insertada; en efecto, largo se dice ~1axpós. 
11. Es nombrado baquio, porque con este pie eran celebradas \as Bacanales, 
es decir, tos actos sagrados de Liber. '\2. Ha sido tlamado antibaquio o 
palimbaquio, porque al inverso de un baquio. '\3. Proceleusmático. porque es 
apto para celeumata de cantores. 14. Ahora bien, e\ dispondeo, el diyambo y el 
ditroqueo han sido llamados así porque constan de yambos, troqueos o 
espondeos dobles. 15. Antispasto, porque consta de s1\abas contrarias: de 
breve y larga y de larga y breve. 16. Coriambo, empero. porque el verso 
compuesto con este pie es e\ más apropiado para coros. 17. Han sido \\amados 
jónicos, realmente a causa del sonido desigual de sus pies métricos; en 
efecto, tienen dos silabas largas y dos abreviadas. 18. Han sido 11amados 
peones por su inventor; en efecto, ellos mismos constan de una so\a larga y 
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tribus =-rcvibus. quac 
lon~a 1u,.1:1 nomina corum \'ari:111m csl consurura.f 19. Epnrní '·ocui 
qu••d .. cmpcr 1rc'< lonlt:is h:ibcanr s~·llabas el unam brcvcm. 

~º;ac~~/;~:~~~r,.1.c";;u:~¡~~:~~:1;,;,' 1 :1~~1~~!'1~~"..:~1.1 ªi:r.,~r::,~":i1 ~~C,,1:~=~~~ 
sed ::ippe:lh1nrur pcnrasyllabi cr hc:..asyllabi. quia uhra quinquc cr sea 
syllab:a• non prm;cdunc. Vndc non opor1c1 in e=srminc has syllaba 

::~·
11

!': 1·c::~~~~:7n;;.~;~~;.o~.:.?'"i'i.~i~i:c'i~::;::· ~~~¡~~~º~~:1!~~ ; 
~!,:~;~~",·. i~¡;¡'~,J~~cr"nª:'~¡:; ~~;~~u;';~i~~=~~cr.c~~~ai~a~~~! ~i:~S,.~~~ 
~!: :f~·u~ucft!.'1~;·., 1 ~,t.i~u~.':;~~ 1a~;: ;!¡,~~c~~~;¡c:,:.~'!.um~ :Ü~.1J:;;:; c:acduntUT. :!2. Oupl:a. qucn•cn" ex his unum ahcTum duplo vinci1. 
Sc!ICupla '·crcl "'"· quo1icns unurn :ihcn.im u:scuplo supct.:11, In simpla 
t'nlm c1us parre unus plu'I '"'"t'nnu1·, ..• .Jupl.. unus minus ha~ur. 

;~~=:~;:u~~:~~~::~~~;~Jdc~~;·:;~~·,~~~~ .. ~~§.E~~~;e~1~~~~d~2i;: 
'·el P"' :icuu:il""'"m vd P"' durlum vel pcr 'escuplum .. ·el pcr tnph1m 
•·el pcr c-pnrnum 

:?J. P;artlmus cr~o 1n :ic-c¡ua hus: 
Srttndcum. - -
r..-uhichium. -' _, 
Ü;act:dum. - . ·- .,; A.n:o.pac;afum. _, _, -
Dispondcuru. - -- -
Procclcumsucum, .1 '-'.u v 
Dii:a.mbum. 



tres breves, cuya larga, según las denominaciones de éstos, variadamente ha 
sido colocada. 19. Han sido denominados epítritos, porque siempre tienen 
tres silabas largas y una sola breve. 20. Ahora bien, los zyzygia son pies 
pentasilabos y hexasflabos; y hs.n sido llamados entre los griegos c:ruc;uyu:u, 
al modo de ciertas inflexiones. Pero no son pies métricos; sin embargo han 
sido denominados pentasllabos y hexasflabos, porque no se presentan más 
allá de cinco y de seis silabas. De ahf que no conviene, en un verso, que a 
estas silabas exceda en un nombre cualquiera. como Cartllaginiensiutn [de 
los cartaginenses] , Hierosolymitanorum [de los jerosolimitanos] 
Constantinopolitanorum [ de los constantinopolitanos]. 21. Para cada uno de 
los pies ocurren arsis y tesis. es decir elevación y descenso de la voz. En 
efecto, los pies métricos no podrán regular un camino, si no se elevan y 
descienden alternativamente, como arma: ar es Ta elevación, ma el 
descenso. En estos dos, por división, se reúnen los pies métricos legitimes. Hay 
división igual cada vez que la arsis y la tesis caen con igual división de 
tiempos. 22. Doble, cada vez que, de éstos, uno solo aventaja al otro. 
Séscuplo, cada vez que uno supera a otro en vez y media. Ya que en su parte 
simple se encuentra uno más, y en la doble se tiene uno menos. Pues Sescum 
se dice medio. Triple es, cuando la parte mayor contiene totalmente a la 
menor tres veces, es decir, tres y uno. Cuando la menor está contenida en la 
mayor es epítrito y su tercera parte. Son cortados los miembros de los pies, 
por igualdad. por duplicidad, por vez y media, por lo triple o por lo epltrito. 23. 
En consecuencia, dividimos en partes iguales a éstos: 

espondeo aes tas 

pirriquio uu fuga 

dáctilo -/uu Maenalus 

anapesto uul- E rato 

dispondeo - I - oratores 

proceleusmático uu I uu auicola 

diyambo u-/ u- propinquitas. 
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Ditnx;h2C"l.lm. - ..J 1 - ._. 
1'n1i,p2nl.lm 0 \.1 - I - u 
Cho1'i2mhl.lr.i. 0 - .1 1 v -

i4. hem dupla paniml.111 hns pcdcs: 
TrochaC"um. - v 
l:ambum, U -
~lulouum. -1 - -
T.-ibnch\·m. \J v u 
Jonicum ¡,.,,.¡OfC"m. - - lV u 
lonícum minorcm. \J VI- -

25. JVnus \'C''I"? C'U 12i:1~m ql.li 1ris,t2 r•rthiono: 

m27.lm~;~},~'b::c:C'hC.:·~1~1~~~ ... mems a csr. 

26. So:scupli :11U1o:m sunt hit 
Amphim•cnn. - V -
Dacchiu11. V-• -

dhdditur, quae nt 



ditroqueo -u /-u Cantilena 

antispasto u-/-u Saloninus 

coriambo -u I u- Armipotens 

24.También dividimos en dobles estos pies: 

troqueo -1 u meta 

yambo u/ - parens 

moloso -1-- Aeneas 

trlbaco u I uu macula 

jónico mayor -- I uu lunonius 

jónico menor uu /-- Diomedes 

25. [Pero solamente hay uno que es dividido en tres partes. que es más 
grande y por esto está entre los metros menos empledos:] 

amfibraco u /-u carina 

26. Ahora bien, los sescuplos son estos:, 

anflmacro - /-u ínsulae 

baquio u-/ - Achates 
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Anrib::u:cliiu,. - - -
P:iicun pr1mu1. - v u -

P01c1on •cn1n•luc. v - 1 V v 
P:iicon 1cniu,.. J •J: - ·.J 

P:acon quanus. '-'u·-•• -
27. Rc•n•nr. qurn cpi1ri1a r"'rritlonc Jh·idimu": 

Epinnus primu,. "J - : - -
Epiuitu' sccundus. - '-' r - -
Epi1ri1us 11::r1ius. --•v
Ep11ri1us quartu,.. - - • - V 

Suni i~itur :1cqui l•1ui1lcmJ <lro:;cm. dupli vero !'ex. rriplus unus. scsc:upli 

di~~dii1~/~i~~;;¡c;!u~!~~-a ~~~~: ;JC.:'~' :_¡:;¡';:.':; ,;,~~r~u~d~~['1~. PiS~"N':a~ 
mcrus .1u1r~ ,.,·lbh.:uum in pcd1hu"' :i .tu:iibu' us~uc .;d sc:c prn1cndilur; 
uhcnut. C'n•m nnn rroc.,.dir. quu u'l~uc :ui ~ClC •u·ll:1h:11 tcndu:itur f>Cdcs. 
Tc-m~nr"' ir1 !"cdibu" 'º"'· 1.11 •1u:an1:t unu•uuuquc pe' h:1be21. Rcsolu110 
r;~~1"',.'~~::-,;-~':,"',"~~~~~:·. ~.~"' /:..~~~~~--d.~:1/':.b:~1·;s, ponumur. :1ut ;no JuaDus 



antibaquio -1-u natura 

peón primero -/ uuu legitimus 

peón segundo u-/ uu colonia 

peón tercero uu I u Menedemus 

peón cuarto uuu/- ceferitas 

27. Restan los que dividimos en partición epítrita: 

epítrito primero u- I -- sacerdotes 

epítrito segundo -u, __ conditores 

epltrico tercero --1 u- Oemosthenes 

epitrito cuarto --1-u Fescenninus 

Por consiguiente, hay diez iguales: seis dobles, uno triple, siete 
séscuplos y cuatro epitritos. Pero solamente hay uno que es dividido en tres 
partes, que es la mayor y por eso está en los metros menos empleados. 28. 
Ahora bien, el número de sllabas en los pies métricos se extiende desde dos 
hasta seis silabas. ya que no va más allá porque lo~ pies se extienden hasta seis 
silabas. Los tiempos están en los pies métricos, como cuantos tiene cada uno 
de Jos pies. Hay resolución de los pies méricos, cuando por un larga se ponen 
dos breves, o por dos largas cuatro breves, como (Virg. Aen.12, 17):, 

Sectaque intexunt abiete costas 
[ ... y de corlado abeto le tejes los costados'") 

'º 



ºAhic1e· nune rc!lolulin e!'1 ,pnndri in prucdeum:itico. 1n qu2 :esuluiicne 
scmf""C'I' 1wn;il~ph:1m u:quhur VC'r,::1lius. ~9. Ex una :1u1em iun,ct:1 duae 
bre''C'!' iilÍnt: C'X clu::ihu' :1u1em ltrC''l.•ihus Jon.i:::1 numquam tir. Findi C'nim 
soltd;i r-•uun1. "clió:ui "C:'"s:" nun ;><•«•unr. Fi~ur;i eu. euius no1a 
•rlbb;ic :1gnn1eun1ur. \'hi en1m circuli r:1rtem iníeriorC'm bis positam 

Ñ;'~i•;,~;~rr~~~~·ii~s ;e;,!;ri~ru ~~~~!i~c~~:i":,~ i~C:1~1e11:,;~~ºJd1:~:;,;- e7': 
30. ~ferr:i in pedibus .iecidunt, ur 2 trnch::ien troch:11cum. a d:1ci,.·Jo 
dacn·licum, :1 i:1mbn i:1mb1cum, Je qu1bus p:iuln í"O"I dicenJum esi. 

18. De accen1ibus 

1 .. \ccen1us. qui (~r:iece pruuu-tb dicuur le:.. Gnc-co nomen accephJ. 
N;im t';r:i. .. ce "~"=· 1..-.nne ·.iJ." .;.Ji'; (_Or:aC'ce. l4:1.11ne 'c:annu' en. J-loc enim 

!i~~fü~~%~;¡~f ~;Í~~~~;,~~;¡ i:~~~~~~~i 
u1erquc le,·:anr "~·11.ih:.m. Gr2,·1s contr:atius vuJc1ur :ambobus. r-.:am 
scn1per deprimir ,~·ll:ab;i~. cum 111i lc•·e:i.r. u1 fLlr.•:-. .. J .I .S¡, 

~~~1~~t'A~f.i~i~~f tf~~~Tuf f.f 3:.~§i~~lll1f~~~~~~~i 
pnm:im :acu1mu~. S1 .. crn n21ur2litcf" lon.i::am haber 5ecundam et ulrimam 
brc•·cm. 01 ';\fo;>rcllu_ ... • iunc mcrir:tm crrcum1lC'c1imus. .S. Tc1r•s\Cllaba 
:iurem fp:irs º""'"'""' C"t rcn12'\\·l1;11b:a r:i.uunc uis~·lbb:arum rctinCnruc-. 



Aquí abiete es la resolución del espondeo en el proceleusmático, en 
esta resolución Virgilio siempre sigue la sinalefa. 29. Ahora bien, de una larga 
se hacen dos breves, pero, de dos breves nunca se hace una larga. Pues los 
que están fundidos pueden partirse, los cortados no pueden fundirse. Hay 
figura en cuya anotación se conocen las sllabas. Pues donde ves puesta dos 
veces la parte inferior de un circulo, hay pirriquio; donde ves acostada dos 
veces la /, hay espondeo. Pues el signo de breve es un semicfrculo inferior: el 
signo largo es una I acostada. 30. Las medidas derivan de los pies métricos, 
como trocaico de troqueo, dactílico de dáctilo, yámbico de yambo, de los 
cuales poco después ha de hablarse. 

18. Acerca de los acentos 

1. El acento, que en griego es llamado prosodia [tomó el nombre del 
griego]. Pues en griego es =-:pbs, en latín ad. 410i) en griego, cantus en laUn. 
Ahora bien, este nombre ha sido expresado de una palabra a otra. Pero 
los latinos tienen también otros nombres. Pues dicen acento, tono y tenor, porque 
en ese lugar el sonido crece y decae. 2. Ahora bien, ha sido llamado 
acento, porque está próximo al canto, tal como el adverbio, porque está 
próximo al verbo. Ha sido llamado acento agudo porque aguza y levanta la 
sílaba; grave, porque (Ja) rebaja y disminuye: es, en efecto, contrario al agudo. 
Circunflejo, porque consta de agudo y grave. Pues empezando por lo 
agudo decae hacia lo grave; asl como asciende también desciende, y se hace 
circunflejo. 3. Ahora bien. el agudo y el circunflejo son semejantes. Pues uno 
y otro elevan la sílaba. El grave parece contrario a ambos, pues siempre 
rebaja silabas cuando aquéllos (la) elevan, como (Lucan.1, 15): 

Unde venit Titan, et nox ibi sidera condif. 

["De donde vieno Titan, tambié ah! 
la noche coloca estrellas".] 

Unde aquI es grave. Pues suena menos que el agudo y el circunflejo. 4. Ahora 
bien, la parte monosllaba de la oración, si es por naturaleza breve, como vir. o 
larga por posición, como ars, tendrá acento agudo. En cambio, si es por 
naturaleza larga. como res (tendrá) circunflejo. La parte disilaba de la 
oración, si por naturaleza tiene la primera larga y la última breve se hace 
circunflejo, como musa; de otro modo se hace aguda. La parte trisllaba de la 
oración si tienen una breve enmedio, como tibia, entonces hacemos aguda la 
primera. Pero si por naturaleza tiene larga la segunda y breve la última, como 
Metel/us, entonces hacemos circunfleja Ja de en medio. 5. Ahora bien, la parte 
tetrasílaba y la pentasílaba de la oración son consideradas según la norma de 



<.ir2,•11• :Occccnru• cun1 unu accccn1u poni porcsr i~· ~ictionc una. C"Um 
urn!'QUC num•¡uam; ur 1·c:,.1ullus"J. In conpu11.11:a ~1ct1<1nc unus :accccnrut 
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19. De nguris acccccntuum 



las trisllabas. El acento grave puede ser puesto con un solo acento en una 
sola dirección: con otros. nunca, como Catullus. En la dicción compuesta 
hay un solo acento. Ahora bien, los acentos se encuentran o por 
distinción, como (Virg. Aen. 83, 83): 

Viridique in litorc conspicitur sus 
[en la verde orilla se ve un cerdo".) 

para que no digas ursus [oso] o por pronunciación, para que no digas meta, de 
modo breve, y no con la <a> larga de meta; o por distinguir la ambigüedad, 
como ergo. Ya que cuando se alarga go, significa una causa; cuando se 
abrevia, una conjunción. 

19. Acerca de tas formas de los acentos 

1. Las formas de los acentos son diez, que son utilizados por lo 
gramáticos para distinción de las palabras. "'o~ct'a. es decir, acento. agudo, 
linea que va de la parte izquierda a la parte derecha, es así: I . 2. Bc.r.rt:\a, es 
decir grave. linea que desciende de ro más alto de la izquierda hacia la 
derecha, es asi . 3. íll:pto:-t<•_)J-1Í:v11. es decir. circunflejo. línea hecha del 
agudo y del grave. se representa asi: .Á... 4. !\1u.KpÓs, es decir, {silaba) larga. un 
guioncito horizontal, es asi:- . 5. npo.:;-3,s, es decir breve, es la parte inferior 
de un circulo, escrita así: ..; . 6 ... YQr!v, es decir, fa conjunción porque une 
dos palabras; es un ganchito curvo puesto bajo el renglón. es asl: l..,,; 7. 
Diastole, es decir distinción, que al contrario separa, es la parte derecha de un 
circulo puesta bajo el renglón. es asl: . B. También así el apóstrofo es la 
parte derecha de un circulo y puesta sobre lo alto de la letra, es así: ~ . con la 
que se entiende que falta en la palabra la última vocal. como tribunal por 
tn·bunale. 9. ~aacYa, porque interpn~ta una aspiración, es decir, dónde debe 
ponerse la letra H. se designa con figura semejante: t- 10. lVl"·'l· porque 
interpreta concisión o pureza, es decir, dónde no debe estar la letra H. se 
designa con figura semejante: _; .11. De éstos dos los latinos hicieron la forma 
del acento de la misma letra de la aspiración. De ahí, si unes éstas, hiciste 
la misma ser"'lal de la aspiración. Nuevamente, si cortas el ápice por el 
medio, harás la bo.oélav y la tplJ.tiv. 
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::ZO. De 
1 
podturla 

1. Poshur• nt íigur• J1<t tliuinguC"ndu" f;Cn:iou11. per cola et con1m:i.u et 
periodos. ~1u11e dum ordinC' "uo aJrunitur. ,.cnsum nnhi11 Jcctioni" 
osicndh. Dict:ae au1em po,iu.1r:.c ,.d quia runctis pn"his adnotantur. vcl 
Quia ibi '•ox pro intcn·aUo tlis1inctioni1 dcronitur. lbs Gr;1cci Olcnu; 

et comm::1. ,'.(C"di:i. di11inc1io SC'qucns ctr: 'P'• et cola. Vlum::a d1,11nc1i<-~, 
qu~c rnum 111cn1cn1um eludir. ip!!a C!lt (lCtiodus: cuiu"· ut dix1n:'us, l'•ttes "º"' cn!::I C"t cnm1n:1; qu;1rum dh·cnru" puncus dJvcn.o loco pos1r.is dcnion. 
111r;11ur. 3. \.'tu cn1m 1nirio prnnun11:u1nnis nccdum plena pars u•nsui 
C'St, et U•mC'n rc~pir:1r7 nportcr. fit comm:i., i.t csr. panicula. scn1us. 
punc1u1e1uc :1J 1m::im l111cr::1m ponuur: cr •·nc:i.tur subdisuncrio. ab eo 

~~~~~~,~~~:u,i;m·~:~~;~:~ ~:1n~~~m;~c~1t1~:.'~~· ;J~i~;1 ;1i~~1~·~~;~;:: ~~ 
~~~~;~:1c0 ¡:11~~~'.~,~~~~ 1l•~r~c":i~u~c":;~~q~~~~tr~~m:1cfu~c:dian~n11¡:~':::i~ 
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Cl:lm. 6. fit>c qu11.!cm :1pud nr:11nrC's. Cc1cr1..:r.'l :ipud pocr:is ub1 In 1,·ersu 
~'' duo5 pcdcs ,~Jl.ilu rC'r.-1anc1. cnmm:i c,r. GUl:i ib1 p•>«t 'can«1oncm 
pr:1cc1Mo vC'rbi fact:i c11. \."h1 "cr" ro~r du•u pcde5 Je p::irte or:1tionn nihil 
'"'f'C'fC\t. co/nn C51. Toru• ,lUIC01 ._.C'f,\.11 rcf'odus cSI. 



20. Acerca de Ja puntuación 

1. La puntuación es la figura para distinguir los significados por medio de 
cola, cornas y periodos, la cual, al tiempo que se pone en su orden, nos 
muestra el significado de la lectura. Ahora bien, ha sido llamada puntuación, 
o porque se anotan poniendo puntos, o porque ahf la voz se suspende con 
un intervalo de diferenciación. Los griegos llaman a éstos Oécrcts. Los latinos, 
positurae. 2. El primer signo de puntuación se llama subdiástolo; esa misma, 
también coma. Media pausa es la que sigue, a esta misma también llaman 
cola: Pausa última es la que cierra toda la oración, esta misma es el periodo, 
cuyas partes, como dijimos. son cola y comas, cuya diversidad se muestra 
con puntos puestos en diverso lugar. 3. Pues, donde, en el inicio de la oración, 
aún no hay parte plena de significado, y sin embargo conviene respirar. hay 
coma. es decir. partícula de significado, y se pone punto al pie de la letra; 
también se llama coma porque está bajo el punto; es decir al pie de la letra. 4. 
Ahora bien, en lo siguiente donde la oración proporciona ya significado, pero 
aún falta algo para la plenitud de la oración. hay cola y lo señalamos con un 
punto a media letra, y la llamamos media pausa, porque ponemos un punto a 
media letra. S. Pero. hablando por etapas, donde hacemos una cáusula plena 
de significado, hay periodo y ponemos punto en la parte alta de la letra; 
también se llama pausa, es decir, disyunción, porque ha separado toda la 
oración. 6. Esto ciertamente sucede entre los oradores. Por lo demás, entre 
los poetas, donde en un verso, después de dos pies, queda silaba. hay 
coma, porque ahí, después de la escansión, ha sido hecha la cesura de la 
palabra. Pero, donde después de dos pies de una parte de Ja oración nada 
sobra, hay colon. Ahora bien, todo el verso es un perfodo. 

21. Acerca de los signos de las oraciones 

1. Además, hubo algunos signos de las escrituras entre celebérrimos 
autores, y que los antiguos colocaron en versos e historias, para diferenciación 
de las escrituras. Es signo la figura propia puesta a modo de letra, para 
demostrar una y otr-a causa de la palabra, de las oraciones y de los versos. 
Ahora bien. los signos puestos en los versos son veintiséis, que están en 
los nombres escritos abajo. 2. El* asten'sco se pone entre las que han sido 
omitidas, para que, por medio de ese signo, evidencien lo que parece que 
falta. Pues estrella en griego se dice 6.a't1)p, de aqui se deriva aston"sco .3.
Óbelo, es decir, guioncito horizontal. se pone en las palabras o en las 
oraciones repetidas superfluamente, o en aquellos lugares donde la 
lectura se ha notado con alguna equivocación. para que degüelle como una 
flecha lo superfluo y lo falso desgarre. Ya que flecha en griego se dice 
'bPc:i'~6s. 4 .::._El óbélo se escribe arriba de aquellas palabras respecto de las 



hisdcm. dc quibu,. dubi1::nur u1rum rolli Jcbt::i.nr ncrnc :adrion1. IF:alsiuu~ 
not:uum "'"'·I S. - Lrmniscus. 1J tst. vir¡;uJa inrcr ¡;cm1nos punctos 
i:IC'i:ns. npp.,ni1ur in hi" locis. qu:ar ,.•crac Sc:rrptur:ar in1crprc1cs eodCTn 
'-Cn11u. scJ Jn·cr:i.is ,..crmonihus 1r:1n,.tulcrunt. 6. 'i' Anrignphus cum 
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cuales se duda de si deben suprimirse o ponerse. {Ha sido anotado a 
causa de la falsedad]. 5 . ...:.... Lemnisco.es decir, guioncito horizontal entre 
puntos dobles. se pone en esOs lugares, que los intérpretes de la Sagrada 
Escritura han trasladado con el mismo significado, pero con diversas 
palabras. 6.'f' Antlgrafo se pone con punto, donde hay diversos significados 
en las traducciones. 7/-..-Asten"sco con óbelo. Este particularmente Aristarco lo 
utilizaba en versos que no habían sido coloc<:idos en su lugar. 8. r El parágrafo 
se pone para separar unas cosas de otras. que coinciden en su unión, del 
mismo modo que en un Catálogo se separan unos lugares de otros y unas 
regiones de otras; (o como) en el Agón, unos premios de otros premios, 
unos certámenes de otros certámenes. 9. , La positura es el signo opuesto al 
parágrafo y por eso se formó asi, porque, como aquél advierte Jos 
principios, así ésta separa los fines de los principios. 1 O. i..:J Kryfio es ta parte 
inferior de un circulo con un punto, se pone en aquellos lugares donde 
una pregunta dificil y oscura no ha podido explicarse o resolverse_ 11.~ 

La antisima se pone en aquellos verses, cuyo orden hay que cambiar. Asi 
también. en los autores antiguos, se encuentra que ha sido utilizado.12.2' 
La antisima con punto se pone en esos lugares, en donde, con la misma 
significación, hay versos dobles, y se duda cuál es el mejor para ser elegido. 
13 > Diple A éste nuestros escritores lo ponen en libros eclesiásticos. 
para separar o demostrar testimonios de las Sagradas Escrituras. 14 . ..:;;.. Diple 
ncpl cr-rÍz.ov Esta nota la puso, el primero, Leógoras el siracusano. en 
versos de Homero, para distinción del Olimpo y del cielo. 15. .::::=+ Diple 
:-::cpu:cr-:t·¡'pÍ:vq, es decir. con puntos dobles_ Los antiguos la colocaban en 
esos versos que Zenódoto de Efesio no había añadido, quitado o 
cambiado bien. En éstos, también los nuestros se han valido de ésa. 16. ~ 
Diple"oJ3oi'.1o:pí:vq se coloca para separar los períodos en las comedias o en las 
tragedias. 17. - -::z_ Oiplc vo/lciJdu obolismcnc está entre Ja estrofa y la 
antistrofa. 18. ~ La diple contraria con óbelo se pone ante aquello 
que ata~e a algo, como (Virg. En. 10,88): 

Nosne tibi <fluxas> P/Jygiae res vertere fundo 
conamur? Nos? An miseros qui Troas Achivis 

obiecit? 

[¿'"Nosotros voltearte de ralz las cosas <flojas> 
de Fn"gia I intentamos? ¿Nos? 
¿O quien contra los aqueos 

a los miseros troyanos lanzó?"'] 
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JQ. :::01rl:. '\tJf"<:'me ,,J.,.,f.:ir:i r-><11rur ~d <>nnd..:oones /oocnn..>m :ie rtrn
pnn.om f'e"''"'n::in,,,.,que mur:ir:i' ~O >< D1pie ~ C"f :r.d• e:-u •ur.."T· 
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I~;~~~"iI~~;~fº~;:'.5f j'.~tl:!·i:~~:::t~~;;?dr1~~.~fü~ 
f>unuur uhi 1J.•1ua res nucn:i <?mn•n" eH. ~j:. _I_ .\nchor:r. 1n:-er>or. ubi 

~~~11u1~:1~r'~'~'7'nc :;~~ .. h~';~\.-d"~~,~~:~sr.ck':7~''j'~~~,~~~ ;~;" ·~q~:i':J"~~ 
mend:i• .1dhtberur. OO:l':J. t·1unr et all:ie no1u11e /1t>rnrum pro :ignnscc-:idis 

~;;,n;~~C" t!:i~: ... :,,";.~J~m .. 1 1r~~e~,.,.,r'",~',~~~:;:;. e:dº,~~~~n'' ,~;~r~eb~ 1 /:~~~~<:~ 
•<-""rmnnn ,,.1 ver111cut1 •ci:.t e'"e e~¡-'""'''onern. cu1u1 11rnJ/crn super11cen
frm f10!3r."1 '"'"c<lc-rll. 
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•pit•C!U"" ·.·.-rt·:i "r qu•• nr<iJne e•c•~c-rc-:. Rom:i.e ~r1rnu! Tulliu~ Tiro 
C:c.-rnn1~ :,h.-r:'1'- cnmmcnru' cu n•'•.><. sed 1.>n1um pr:aepos1r1onum, 
::. P""'' ,.,,rn \·1n•.ln1u~. T'!-,d:iri.:>u~. '-'' .\yu11.1 lob.-r::..is .\.fo;iecen.1rn .ahu1 
.llu• "Jc;rJ<:t'-'r.1. Ucind.,- Senc-c:i., cnnrr:lCT"..1 vrnnium dri;e~roque e: :iucro 
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rc<.-<><"enr; •lu.l• t.l_U; <J1rl1c..-~·.J:ll rr<>!rie 1.lm n1n:1ri1 :irrcll:inrur. " 
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19-::;:La diple, escrita arriba, se pone para cambidas condiciones de 
lugares, tiempos y personas. 2o..a.Jna diple derecha y una izquierda, obelada 
arriba, y se pone en el lugar cuando se ha concluido la unidad, y significa 
que la siguiente también es semejante. 21.,._ La ceraunia se pone cada voz. que 
muchos versos son rechazados y no se escribe óbelo en cada uno; en efecto 
x:cpo.úv10"' se dice rayo. 22_-t!cn"simon. Esta sola se pone, para advertir algo por 
propia voluntad de cada uno. 23. Phi y Ro, es decir. t;•rov-cts [interés]. Esta se 
pone por preocupación, donde hay algo de oscuridad. 24Y'E:I áncora superior se 
utiliza donde alguna cosa es generalmente grande. 25...A,EI ancora inferior 
donde algo ha sido denunciado como muy vulgar o mas inconveniente. 26í 
El signo de la corona se utiliza nada más al final del libro. 27.T El signo alago que 
se emplea para correcciones. 28. Hay también otros pequeños signos de 
los libros para reconocerlo que se pone en los extremos de las hojas, para que, 
en cuanto de este 1nodo encuentre el lector al inicio una señal, recurriendo 
al texto del mismo discurso o versiculo. sep~ que ha sido senalada una 
exposición, de la cual arnb.3 encontró una semejante. 

22. Acerca de los signos populares 

1. Enio fue el primero que inventó mil cien signos populares Existía el uso 
de signos, para que cualquier cosa que fuera dicha ante una asamblea o en 
juicios fuera escrita por los muchos copistas que estaban presentes al 
mismo tiempo; divididas las partes entre sí, cuantas palabras cada uno 
recitaba y en qué orden. En Roma. el pri1nero que pensó en signos. fue Tulio 
Tirón, liberto de Cicerón, pero sólo respecto de las preposiciones. 2. 
Después de él, Vipsanio. Filargio y Aquila -otro liberto de f.,;1esenas- añadieron 
otros. Después. Séneca, con la reunión de todos, con su ordenación y 
aumentado el número. llevó el trabajo hasta cinco mil. Ahora bien, han sido 
llamados signos, porque señalan palabras .o silabas con caracteres prefijados y 
remiten a información de los lectores; aquellos que propiamente ya los han 
aprendido son llamados notarios. 

23. Acerca de los signos jurldicos 

1. Ahora bien, en los libros de derecho, algunas letras son signos de sus 
palabras, para que la escritura sea mas répida y más breve. Ya que se 
escribia, por ejemplo, By F por bonum factum; S y C por Senatus consulto; R 
y P por respublica; P y R por populus romanus; O y T por dumtaxat 
[solamente]; la letra 'N. volteada por mu/ier; P. segün la naturaleza. pupi//us; 
q, con la cabeza volteada por pupilla; una K, por caput; dos KK unidas por 
calumniae causa; 1 y E por iudex esto; D y M por dolun1 malum. 2. Del cual 
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género encontramos varios signos semejantes en libros antiguos. Los 
emperadores recientes decretaron que estos signos del derecho han de ser 
abolidos de los códices de leyes, porque a través de éstos los astutos, con su 
ingenio, engaf"laban a muchos ignorantes, y así ordenaron que, en las leyes, 
hay que escribir las letras, para que no lleven ningún error ni subterfugios, sino 
para que demostraran claramente lo que ha de seguirse y evitar. 

24. Acerca de los signos militares 

1. También en los breviarios, en los que se contenían los nombres de 
los militares, era el signo característico entre los antepasados, con el 
que se consultaba cuántos de los militares sobrevivlan y cuántos morian 
en la guerra. Una tau (T) puesta en la parte superior del renglón designaba a 
un sobreviviente. pero una theta, O se colocaba en el nombre de cada 
muerto. De donde también tiene una flecha al centro, es decir, el signo de la 
muerte. De la que Persio dice (4,13): 

Et potis est nigrurn vitio praefigere theta. 

["Y eres capaz do anteponer en 
el vicio la negra lheta"l. 

12. Ahora bien, cuando querían indicar ignorancia, utilizaban la letra lamda, 
asi como cuando ponían una theta en la cabeza indicaban muer1e. También 
habia signos particulares para la paga de salarios. 

25. Acerca de los signos de las cartas 

1. También los antiguos se hacian signos para las cartas. para que 
cualquier cosa que, de modo oculto tenlan entre si y querían significar a través 
de la escritura, mutuamente se lo escribieran. Testigo es Bruto, quien 
anotaba con estas letras aquellas cosas que iba a hacer, ignorando los 
demas qué cosas querían decir estas letras. 2. También César Augusto decia a 
su hijo: "Puesto que -dijo- innumerables cosas suceden asiduamente, 
que conviene que uno a otro se escriba. y sea secreto. tengamos entre 
nosotros unos signos -si quieres- tales como : cuando haya que escribir algo 
con signos. en vez de determinada letra. escribamos la siguiente de este 
modo: en vez de A, B: en vez de B, c. y después. con el mismo modo, las 
restantes: ahora bien, en vez de la letra z. habrá que volver a la doble AA". 
Algunos también escriben con letras al revés. 
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26. De noti• Jlgitorum 

1. Sunt qu.:ied2m er di!o;itorum noue. sunr et oculorum. quibut 
secui:n :.:11cuo pr.,culque .t.1 .. un1cs. conlo'iuuntur. S1cut mo1 cst milit;iiris. ut 
qurn1eno; cun"Jcrni1 e-:<ctcrrus. qu1:1 ,·ncc non pnte\1. m)nu promu12t. Alii. 
~';:~d;~~.,l~~'~ºC .. ~'·,~\~Jinrum motu "J;1lu1.:in1. 2. Enruus de qu.:i.cbm 

¡,,.¡,,., ¿_, ·,_,_ ........ ,¡_,, ,,-;;9,"~::...: .. ::::;",;:::. 
.o.lb .... rr•ut. _,¡,;,,,,,.,.,,:r. _,¡,¿,, "'""'ª 
ur ,.,,.,_r,u.J. _,¡,, ;;n n."1t ¡ra;,.... 
-'"' nJt """''"'~ . ;v '/'"ª-'""",...·., /.1,.rtr _,,,,...,,,,.,.,,.,r,, .. ,,, ... ,,,,._,.,,.,., .. _,,:i1_,, ... or., 
-""''.~.U 1i1tlf,. htur.11. 

27. De onhogr;aphia 

l. C>nhni;r:rphr:i Gnccc. L.¡11m:: rcc1.:i. :i.cnp!\U:I intctprcutur. {On:a 
cnim recte • . ~r.:iplii:a o;criptun d1c11ur 1 Hace di!i.ciplin:a docct qucm:admodum ~cr1he-rc d .. t•c:amu~. ::-.,;¡,,..., <1cu1 "'' 1r:ic::it de p1n1um dccl1n:uion". 
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:'ldv.,rhn'm e•.1 ner.:>nrh, D 1111.,.r.:i ,.,.,,.,..,,n:11ur "' "spir111ur in c~pirr: 9u;onJn , .. ,.11em c"n1unc110 {d1~11..1nc11v;1! c!<t. P"'" T li11cr:am ,.¡,,., :aJ.pir:1110-
nc 'l:t"Íb•tUr. J. ".\pud• pr:i"f'O"tÍO r"'r J.) 'ICnbi!Uf. T:Í(:UI ":ad f':llfCm.' 

íl~'i;~:7::.:~·;e::~:1~~l~::~·:):~~c~c~"ul~~;::1~1:~:.;, ~~:~;u~;,}~~:at~'1o"c7(u~s .~"~: 



26. Acerca de los signos de los dedos 

1. También hay ciertos signos de los dedos, también hay de los ojos, con los 
que. callados y dsitantes, se comunican. Tal como es la costumbre militar, 
de que cada vez que el ejército asiente, como no le es posible con la voz, 
promete la ser"ial con la mano: porque otros no pueden saludarse con la voz, lo 
hacen con sus espa~as. 2. Enio, decía de cierta impúdica. 

Quasi in choro pila 
ludens datatim dat seso et communem facit. 

Alium tenct, alii adnutat, alibi manus 
est occupata. alii pervellit pedem, 

alii dat anulum {ex} spectandum a labris, · 
a/ium invoca!. cum alio cantat, adtamen 

aliis dat digito litteras. 
["Igual que una pelota, on un coro jugando, 
a tornapeón se entrega, a todos perl.enece. 

Retienene a uno, al otro le hace señas, en otra parte la mano está ocupada; 
a aquél el pie lo pisa; a éste su sortija le da para que obsetve. 

A aquél de más allá reclama con sus labios. 
Con otro un canto entona, y tiempo aún le queda para a otros un mensaje 

enviarles con sus dedos.'] 

Y Salomón (Prov.6.13): "Hace señas con el ojo, golpea con el pie, habla con el 
dedo". 

27. Acerca de la ortografía. 

1. La ortografia en el griego y en el latin se interpreta como la 
escritura correcta. [Pues. correctamente se dice orto: grafía, escritura). 
Esta disciplina ensena el modo en el que debemos escribir. Pues asi como 
el arte gramatical trata acerca de la declinación de las partes, asf la 
ortografía acerca de la pericia para escribir: por ejemplo, ad, cuando es 
preposlcíón, toma Ja letra O; cuando es conjunción, la letra T. 2. Haud, 
cuando es adverbio de negación, termina con la letra O y se aspira en el inicio; 
pero cuando es conjunción disyuntiva se escribe por medio de la letra T. sin 
aspiración. 3. La preposición apud se escribe por medio de la O, asl como ad 
patrem, ya que los antiguos frecuentemente utilizaban apud en lugar de 
ad (omitiendo dos letras de las de en medio). 4. Ahora bien, a veces 
habitualmente se ponen unas letras en lugar de otras. Con las letras B y P hay 
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ºBurro· dicim~ .. I" rrhum. · C rt G 1i!~t~~~;¡ qc~:c,,::illi;;: ~:!~~:;;:,:~: 
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cierto parentesco. Pues en lugar de Burro decimos Pyrrhun1. Li3S letras C y 
G tienen cierto pnrcntesco. Pues 1nientros decimos centun1 y troccntos, 
después decimos quadn"ngcntos. poniendo G en lugar de C. De modo 
semejante hay parentesco entre C y O. Pues escribimos huiusce con C. 
cuiusque con O. Ahora bien. la preposición cum debe ser escrita con C: si 
fuera un adverbio con O. Ya que decimos quum lego. Deus con la E sola, (pero) 
daemon con el diptongo AE debe ser serialado. 5. Equus por ser un animal. 
ha de escribirse con la E sola. Aequus, por ser justo. ha de escribirse con el 
diptongo Ae. Exsul debe escribirse con una S adicion~I. porque se l!am3 
exiliado a aquel que estó fuera de su suelo. Exultat se escribe més bien sin la 
letra S. Pues la propia X consta de C y de S -estando en ella- ¿cómo se le 
artade una más? 6. Aequor [llanura} ha de escribirse con el diptongo. porque el 
nombre ha sido hecho a partir de aqua [agua]. 7. Forsitan [quizós] no debe 
escribirse con N al final. porque su integridad procede de si forte tandem. 8. 
Fedus significa deforme, que se debe escribir con la E sola; pero focdus que 
significa pacto ha de escribirse con el diptongo OE. 9. Formosus se escribe sin 
N, porque recibe nombre de forma, [o también de forn10, es decir, de cálido, ya 
que el calor de la sangre hace la belleza]. Gnatus que significa hijo, se 
debe escribir con G, poraue produce generado. 10. H. que es letra de aspiración, 
en latín se une solamen1e a vocales: como honor [honor]. hon10 [hombre]. 
humus [tierra], hunúl1tas [hurnildad]. Ahora bien. se aspira también con las 
consc1nantes, pero en los nombres griegos y hebreos. Ahora bien, también las 
interjecciones Heus [!Ehl] y Hau [!Ay!] se deben escribir con H. 11 - La letra I 
puesta entre dos vocales. algunos consideraron que se escribía dos veces. 
como en Troia y M;:iia Esto no lo permite la razón. Pues nunca se escriben 
tres vocales en una silabn. Pero la letra I puesta entre dos vocales se tenia. 
como dob!e.12. El pronombre id [eso], de género neutro, se escribe con O, 
porque es: is. ea. 1d [ese. esa. oso}, que hace idem. Porque, si es un verbo de 
la tercera persona, se señalara por In T. porque es: eo, is. 1t [voy, vas. va]. 
que hace lfur. 13. Los antiguos ~nteponian la letra K cada vez que le scguia 
una A. como kuput {cabeza]. kanna [car1a), kalamus [cñ/amo}. Pero ahorn sólo 
se escriben con ésa Karthago {Cartago]. Ka/,Jndae [calendas]. Ahora bien. 
todas las palabras griegas se han de escribir con cualquier vocal seguida 
por K. 14. Laetus [alegre] se escribe con diptongo, porque laetitia ha recibido 
su nombre de latitudo [holgura]. cuyo contrario es tristeza. que produce 
angustia.--A.hora bien. algunas veces utilizamos la letra Len lugar de la letra O, 
como latum [lado} por datun1 [dado) y calamitatem [calamidad] por 
cadamitater11; pues el vocablo calamitas tomó su nombre de cado [caer]. 15. 
Maxumus o maximus. aunque por alguna razón son semejantes, se ha 
investigado cómo deben ser escritos. Varrón transmite que César solía 
enunciar y escribir con I estas palabras. Desde entonces se hizo costumbre 
por la autoridad de tal varón. escribir maximus, optimus, pessimus. 16. 
Malo se debe escribir con una L, porque es magis volo [quiero más}. Malle 
[prefiero] con dos LL, porque es rnagis vefle [querer más). Noto [no quiero] 
también con una L Iquierol: y no/le [no querer] con dos, ya ql1e es noto. 
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nevo/o, no/le, neve/le. 17. Os, si significa ros/ro o hueso, ha de escribirse 
con una sola O; si se refiere a persona hay que anteponerle una H. 18. 
Ora la de los limites, con O; hora la de los dlas ha de escribirse con H. 
Onus, si viene de onere [cargatj, se debe escribir con la sola O; si de honore 
[honor:], con la aspiración de la H. 19. Praepositio [preposición] y prae/erea 
[además] se debe escribir con diptongo. Pero pene [casi], que es conjunción, 
con E; poena, que es castigo, con OE. 20. Entonces. la letra Q se coloca 
correctamente, cuando le sigue inmediatamente la letra U, y se unen 
cualquiera otra vocal sola, o varias, de modo de hacer una sola silaba. Las 
demás se escriben con C. 21. El pronombre qua e se debe escribir con 
A; la conjunción sin A. Quid se escribe con ló.1 letra O, cuando es pronombre; con 
T, cuando es verbo, cuya forma primaria es: queo. quis, quit, y en composición: 
nequeo. nequis, nequit. Quod cuando es pronombre se debe escribir con D; 
cuando número, con T, porque ta/ídem [tantas veces] se escribe con t. Quotidie 
se debe escribir con O. no con C. así corno quot diebus. 23. La letra R tiene 
relación con la letra S. Asi pues, entre los antiguos se decia honos [honor]. 
labos [labor], arbos [árbol], ahora honor, labor, arbor. 24. Sat [bastante] 
conviene escribirlo con t. porque completo es satis. Sed [pero] conviene 
escribirlo con D. Pues entre los antiguos se decia sedum; nosotros quitamos 
las dos Ultimas letras. 25. Tantum [tanto] asf como también quantus [cuanto] 
tienen al centro una f'.11. Pues es quam [cuán] y tam [tan], de donde también 
quamtitas [cantidad]. quamtus, tantum. 26. La interjección Vae se debe 
escribir con A: la conjunción Ve sin A. 27. Xdstus. porque es griego. se 
debe escribir con X. As! como también Xrisma. 28. Los solos vocablos 
griegos se escriben con las letras Y y z. Sin embargo, porque esta en latín. se 
debe escribir con T. Asi como rnililiJ [m1'1cia]. rna/1/ia [m.a/;"c;"a]. nequitia {fraude] y 
otras similares. 29. En las palabras dudosas también era costumbre de los 
antiguos que. cuando la n1isma lt:;otra, <Jbrevíada, tenia un 5ignificado; al.:irgada, 
otro, las sílabas largas ponían un ápice; por ejemplo si papulus significab;;1 árbol 
o multitud de hombres. se distinguía por el ápice. Así también donde las letras 
conosonantes se duplicaban, se les sobreponía el sicilico, como cella 
[bodega]. serra [sierra]. assores [vigas]. Pues los antiguos no duplicaban 
las letras. sino les ponfan encima sicilicas, con cuya nota el lector era advertido 
que la letra debla ser duplicada. 

28. Acerca de la analogla 

1. Se llama analogla en griego, en .'atrn comparación o relación de cosas 
semejantes. Cuya fuerza es ésta, que lo que es dudoso, se refiere a algo 
semejante, que no es dudoso: y se comprueban cosas inseguras con seguras. 
Ahora bien, la comparación de la an~logia se reduce a ocho clases. es decir, 
por cualidad, comparación, género, número, forma. caso. por terminaciones de 
silabas semejantes y por semejanza de los tiempcs. 2. Si faltara uno solo de. 
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1:am non CH :an:alog1a. id e"S1 
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,:?:9. De c1ymologia 

l. Et-.-n••l .. ¡.:•:t. t:"'I ,,.,~., ~·cc~bul<.>n;m. cum ,.,, ''ctbi ,·el nom1nis 

f-i~:.:~~~,t~",1,~::~1~~"::. c~~,\~~·::,~~~~);·~1.'\:.~:~~c\r':~u":n~~·~;~\~i1~c:~;~~;: 
p•1q1<>, u•pu•a ·11urncn: '4Ul'1 tlu~ndn crc,.·11. a 11ucndo dict\lrn. 2. Cu1us 
c1>~n""' '.&t"f'C ""um nccc"".ar1u1n h.abct :n •n•c1pre1::u1onc "u:&. N.am dum 
vido.·r•'< unOc <>f!Un'I c•u """,""· c111u• v1m ciu'< 1n1cllc~1s. Ornni:t. C"nim t<1 
;n1pectH> ctvmvl<.>i.!I" coi,:.nua phnour ... H. :-..:on 11u1cm ornni;. nomina J. 

vc1eubus ~ccundurn nHur:i.m mp<JS1ta "un1. sed quacd.am et sccundutn 
plac11um. ''cut ,..t no• "cr,·15 rt po•,cs .. ionibu:t. inu:rdum $C"Cundum quod 
phcc1 n•~<.tt:\c ,..,,\un1:111 nom1n:t. damu\. 3. Hinc en quoJ omn1un\ 

~~:';;,r:~1;i;.,~1~~"1~~~1c" "._C:,':,,~"~,;i~~~~~· ~':,',~,~~"'~.:,;"~~ :~~l~~~j. 
~~:~~;~~:~~~:~u~~:~~;:~~.~:D~f:~:~~:~:~~;~~C;::~~::~~~:~~:~~ 
••t mund'lm. el '\ucu .. ; qu•:a umhr:s ºf'".cus p:t.rum luc11::a1. _-'· Qu"ed.atn 

~~.:11~~~(~~::a~~~~:~::.;~:~~~~~:::
1

¡;~·~~~:::
1

1~~!:~~~~.
1

:i~~~~~~:~~. 
:S .,li:o. qu.,quc ex nnminibu"' l~nrum. u1b1ui:o. \"·el\ Oumin ... m 
1r:1'"''"º"' ... -""c:ab•1!:1.. ;'>\uh.a cti11m C'l J,..·cr'\:t.rum i::enuum ~C"Ttnonc vcu:::t.n. 



ellos, ya no hay analogía, es decir, semejanza: sin embargo, hay anomalías. 
es decir, fuera de la regla, corno lupus (lobo] y Jepus [liebre]. Coincide todo, 
pero difieren en el caso; ya que hace lupi y leporis. Pues es según la regla, 
mientras averiguas si trames es masculino o femenino, en toda la 
declinación limes es semejante a él y será masculino. 3. Del mismo modo, si 
crees que funis [cuerda] es de género incierto, semejante a él es panis [pan], 
en su declinación, y será masculino. Del mismo modo es a partir de la 
comparación de los positivos; de modo que, si dices doctus [docto] y magnus 
[grande], son positivos y semejantes. Y sucede también por el diminutivo, como 
por ejemplo funiculus [cordón]. demuestra que es masculino de funcm. así 
como nJannor [mármol] indica que marmusculum es de género neutro. 4. Pues 
el género que está en la principal. ése suele estar en el dimif'!utivo. Pero esto no 
{es) siempre, como pislrinurn (molino]. pistrilla [panadería]. Pero, porque por la 
posición. es decir. por el original, debemos saber Ja declinación. por el 
diminutivo, [debemos] deducir el género. 

29. Acerca de la etimología 

1. La etimología es el origen de /os vocablos. ya que el sentido de la 
palabra o del nombre se deduce por su interpretación. Aristóteles la 
denominó crup¡3o).nv, Cicerón adnotatio, porque, dado un ejemplo, se 
hacen conocidos los nombres y las palabras de las cosas; por ejemplo. 
flumen (ríoJ ha sido llamado a partir de fluir. porque con su fluir ha crecido. 2. 
Cuyo conocimiento frecuentemente tiene uso necesario en su 
interpretación. Pues al tiempo que sabes de dónde se ha originado su nombre. 
más pronto conoces su sentido. Ya que todo el examen de la cosa es méis 
claro, conocida l.:J etimología. AhorLJ bien, no todos los nombres son puestos 
por los antepasados según su naturaleza. sino algunos según su deseo, así como 
nosotros damos nornbrcs a los siervos y posesiones según lo que place a 
nuestra voluntad. 3. De ahí es que no se encuentren las etimologias de 
todos Jos nornbres. porque algunas no recibieron vocablos según su 
naturaleza. con la que fueron creadas. sino conforme el albedrio de la voluntad 
humana. Ahora bien.las etirnologias de Jos nombres han sido dadas por la 
causa, como rcges [rey] de regerc y de conducir correctamente. o por su 
origen como hon10 [l1on1bre]. porque es de humus [tierra] o de los 
contrarios como lutum [lodo] de lavare. pues el lodo no es limpio; y tucus 
[bosque], porque, opaco por su sombra, alumbra poco. 4. También algunos 
fueron hechos de la derivación de los nombres, como prudens [prudente] de 
prudentia [prudencia]; también algunos por las voces, como garrulus [charlatán] 
de gatTU/itas [charlatanería]; algunos se han originado y declinado de la 
etimologla griega al latín. como silva [selva]. domus [casaJ. 5. También 
otros vocablos han derivado de los nombres de lugares de ciudades [o] de 
rios. igual que muchos son llamados por la lengua de diversos pueblos. De 
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\"ndc c-t ori~o eorum ,.¡. ccrnirur. Sunr cnim plcraque barban. 
nom1na et 1ncogn11a l..at1nn. c:t Gr::1cc1s. 

30. De glo••i• 

l. ~lona GnC'c.:a 1ntcrpret:uionc lin~uac sortüu.r nomcn. Hanc phi· 
h.n"J"'h• ad,•crb{i}um dicunt, quia ,-o~ll'm tllam. de cu1us rc<!uiritur. u~o rr 

j';'c~:~::.' u'~~r·~~n~.~~,¡~~~- e~~u1i~cc~~'.~ ~l~u~c::,r (~':'¡,;~~~;:~rVO.Ji..s):'um 
L....t•u hd11rll ..,prrt11-. 

"h::1unt. pcrcut1t. • J1em cum •1crm1num· dic1mus 'fincm,' ::1.ut •popul::i.1::1.s' 

intcrprcr::1n¡ur cssc ., . ., .. 1::1r::1s," c-t omn1no cum unius ''c:rbi rcm uno verbo 
m::1.n1(c-s1::1.mus. 

Dof(c:rc-nria c:s1 spc:dC""s .Jcfin111onis. qu:om !IC:rlptores artium de eodc:m 
et rlc :ahcrn nnm•n:ant. ttacc c:nim duo quadan1 ínter se cnm:nunionc 
confu,,., cnnirct:;o diffrrcn11:a 'lCCcrnun1ur. pcr qu:am quid sit uuur.-.-.ic 
co¡,:no!IC:Hur: ut cum qu:ac:11rur q1.ud in1c:r rcgc-m su ct 1~·rannum, :;o,ju,.:<::I 
diffcrcnti:;o, quiJ uicrque su Jcfinnur. 1.u ·rcx modc:l11us c:t rc:mpcruus. 
1yr:1nnu' •·ero crudc:bs. • Tntcr har:c cnim duo d1ffcren1ia cum posiu 
fuc:rn, quid sir u1rumquc cogno!lci1ur. Sic el cctcu. 

32. Oc b .. rb1:1rhmo 



donde también su origen apenas se percibe. Pues hay muchos nombres 
extranjeros y desconocidos, para los latinos y para los griegos. 

30. Acerca de las glosas 

1. La glosa griega recibe el nombre de lengua por la interpretación. A ésta 
los filósofos llaman adverbio, porque designa aquella voz sobre la que se 
investiga con una sola y particular palabra. Pues explica con una sola 
palabra qué es aquélla, como enmudecer es callar. 2. Por ejemplo, (Virg. Aen. 
10,314): 

Latus haurit apertun1 
[" .. el flanco abierto traspasa"] 

Haudt (traspasar] por percutit [penetrar]. Del mismo modo con tenninum 
[ténnino] decimos finem [fin], o interpretamos que populatas [destruidas) es 
vastatas [devastadas] y totalmente manifestamos la idea de una sola 
palabra con una sola palabra. 

31 Acerca de las diferencias 

1. Diferencia es una especie de definición. que los escritores de 
ciencia denominan de esto y do lo otro. Pues cuando ést~s dos cosas se 
confunden entre si por algun parentesco, se distinguen por una diferencia 
por la que se deduce qué es una y otra cosa; como cuando se busca qué hay 
entre un rey y un tirano; añadida la diferencia, se define qué es uno y otro, 
como él es rey modesto y atemperado; pero él tirano, cn.iel]. Pues, cuando haya 
sido establecida una diferencia entre estas dos cosas, se conoce qué es una y 
otra. Así también en los demás 

32. Acerca de los barbarismos 

1. Barbarismo es una palabra enunciada con una letra o sonido corruptos. 
Con una letra. como flon'et, donde convendría decir florebit [florecera]. con un 
sonido, si se alarga la primera en vez de la intermedia, como latebrae 
[escondites], tenebrae [tinieblas]. Ahora bien, ha sido llamado barbarismo por los 
pueblos bárbaros, en tanto que desconocían la pureza del discurso latino. 
Pues cada pueblo de los romanos creados con sus recursos también transmitió a 
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\•itia qu .. que ci: verburum c1 mururn Rum::am 1ransmnrt. 2. In1tt 
b:arban!lmum :au1em et b:arharulexim hoc intcreu. quod b:arb:arismus ;,,. 
verbo la1ino li1. dum corrumpnur; quando •u1em barbara '·erba ladnis 
c:luquiis in(erun1ur. b:arbarole~11 dkitur. l1em quando in pro1.a viuum fit 
scrm••nis. harbarismus vox::atur; •1u:ando in mc.1ro, mct:aplasmus diciNr. 
3. B~rh:ans~us :aut<"m fi1 scnr10 e1 pronun11a1i?nc. Scnpto quauuor 
mod•!l: si 9•u• in ... crbo hncram vcl s~·ll:ab:am a~ic1:a1. muter, 1.r•nsmu1~ 

~·,clr~ii~~¡~'·q~~~n~ .. ~t~~~·;~~. :au~~";.!'r' :~r:,~';;:'aº~~~~ºfi:•b::b~~!~~~~~ 
pro lvni.t::a ••·ibb::a brc\-o!l pun:uur, :aut pro bre,·1 longa. Pcr ronos. si 

:acccntu" 10 :al1:a '•·l/::ab;a cumn1u1ctur. p.,,r .:np1r:a11011em, SI :acUcr:uur H 
lnu:·t:a uh• nun ctci:,.n, ;i.uf ú"rr:ah:nut ub1 cssc upuner. S. Pcr hi;i.tum,, 
qu<111cn11 •n pronun11:at1onc <>C•nri1tur •·.,,rsus :antC""!u.:1m con;:11c:a1ur, sa•·e 
qu1>11cn• •·•.>c::>lrs • ••C:alcnl ~""!Ullur. ut ·.-.luJO:ac :\un1dc•.· Fit :=:arbar1smu1 
c-1 pc:r mo•:.cl\n•••'· (1or:>C!'m<>~J "' l.:1bd;:ic1~mcu. b. :'\lut:acumus est, 
quut1cns ~.t ln1l!'r:>m •·oc::r.h• 'cqu1nJt" 0 uf ·bonum :aurum.' 'iu,.n.im 
;1m1c1.J:m·; •c-d h••C ~ 111um ,ur 'uso"n~uunc .'\I l11tcr:1c. J;Ut dc1.-:acnonc 

,.., 13 mu... 7 l•";>,Cl"mu~ C"~t. yu•u1ens 1n 101:1 luto::ra dupuc:acur s~nu,., UI 

~E!?ii~~:1~.:§f t~!.!if ~~f~{~~~;;~~~g,~~:~~~~~;~ªI~§1 
r;a· -~. 

.33. De soloccismi• 

:;~~f sg~:{~::i\~l·~~~4S~t.~~~.;=11i~:E~A~~~~tf !~:r:¡~~~ 
Pompc:iopolill :appdl:11ur. ~rníecti, cum :apud alio'I commor:1.nte'll suat'D c-t 
illotum lin.~u:am ,-idose 1ncon5'!quen1c.-que con(und.,,rcnt. solocc1HDO 
no .. nc-n dccJcrunr. Vndc et 'lim1J11cr loquen1c'll 1iOloc"ismos (:ac.,,rc dicun-
1ur. 3. Solncc1"1mu"' ;io_urc-n• :1p1~J PO:C:'"'"' •cherna Jicirur. 9uo11cns ¡11 
, ... ,,u necc!'o.n:aic mrrra f:.ctu5 1n,•c-n11ur. Cum ;ioutem non invc-nitur 
ncccc-'llo.11:1•. rcrm:anl!'t .. nlnl!'c1· .. ni culpa. .a. Soloccismus frt duobus O'MJ.
J1.., 



Roma vicios, tanto de palabras corno de costumbres. 2. Ahora bien, la 
diferencia entre barbarismo y barbarolexis es ésta: que barbarismo se da en una 
palabra latina, al tiempo que se corrompe; ahora bien, cuando palabras 
extanjeras se introducen en expresiones latinas, se llaman 
barbarolexis. También cuando el vicio de la lengua se da en Ja prosa se nombra 
barbarismo: cuando en el verso, se llama metaplasmo. 3. Ahora bien. el 
barbarismo se da en la escritura o en la pronunciación. Por escrito se da de 
cuatro maneras: si alguien en una palabra añade una letra o una silaba, 
cambia, transfiere o dism!nuye. Ahora bien, en la pronunciación se da en los 
tiempos, en los tonos. en las aspiraciones, y en lo demás. 4. En efecto, se da el 
barbarismo en los tiempos, si en Jugar de una silaba larga se pone una breve, o 
en lugar de breve una larga; en los tonos, si el acento se cambia a otra silaba. 
En la aspiración, si se añade la letra H donde no se debe, o se quita donde es 
necesario que esté. 5. En el hiato, cada vez que en la pronunciación se corta 
un verso antes de completarlo, o cada vez que una vocal sigue o otra vocal, 
como Musae Aonides. Se da el barbarismo, tanto a través de motacismos. 
[iotacismos] como de labdacismos. 6.EI motacismo es cada vez que una vocal 
sigue a la letra M, corno bonum aurun1. iustum a1nicun1, pero evitamos este 
vicio, o con la interrupción de la letra M o con su supresión. 7. lota cismo es 
cada vez que en la letra iota se duplica el sonido, como Troia, Maia, 
donde la pronunciación de aquellas letras sera tan suave, que parezca que 
no suenan dos sino una sola iota. 8. Labdacismo es, si en lugar de una sola L 
se pronuncian dos, como hacen Jos africanos. como colloquium 
[conversación] por conloqium; o cada vez que a una L. más suave, la 
pronunciamos más prolongada. corno dos; lo cual es al contrario, pues a una 
sola debernos pronunciarla más prolongada; mas suave, dos. 9. Encuentro es 
cada vez que el final de la última sífaba esta al principio de otra, como 
matertera. 

33. Acerca de los solecismos 

1. El solecismo es la composición inconveniente de muchas palabras 
entre si, asi como un barbarismo es la corrupción de una sola palabra. Pues 
las palabras unidas por una ley no correcta son solecismo, tal como si 
alguien dice: inter nobis [entre nosotros], por intor nos o date venian1 
sceleratorun1 [dad el penniso a los crirninales] por sceleratis. 2. Ahora bien, 
ha sido llamado solecismo por los cilicianos. los cuales eran 
provenientes de la ciudad de Soli -que ahor<J se llama Pompeyópolis- porque al 
convivir con otros. mezclaron viciosa e inconsecuentemente su lengua y la de 
aquellos. dieron el nombre al solecismo. De ahí que también los que hablan 
de modo semejante se dice que hacen solecismos. 3. Ahora bien, solecismo 
entre los poetas se dice esquema. cada vez que se encuentra en un verso, 
hecho por necesidad del metro. Ahora bien, cuando no se halla la necesidad, 
permanece el vicio del solecismo. 4. Se da el solecismo de dos maneras: o por las 



:1ut pc'r f'arrcs orarinnis. ;1ut JW'r accidcntia, Pcr panes or;iitionil, si 
ahcr:am rarfc.•m pro ahcra pnnamus. utput" si pracpositioncs advcrbiii 
adphccmu,,, Pcr :>cciJcntia lit. iJ cst pcr C2 ')Uac accidun1ur panibus. 
u1puta per qu;11it:11c•. pe-r gcncr:1 et numero ... figuras et casus. Pcr i11 2 
ignur r:imnia 1iunt s"llocc1smi. sicu1 Donarus c;11po1uit. .S. Fiunr pt2ctcr. 
ca c"I plurimu. modi1. :"Jam Ludlius ccntum ~cncr::a 1oloccismorvm 
dixit. qun'I nmnrs ,-iurc pnrius 9u.:11m scqui deber qui rcgul.:am rctlc 
loqueo¿¡ tcncrc uudct. 

Lurar;_,.,,.,..,,,. ,¡"",."''· 
~-'~f;;,um csT :.urem rirr.enri (orrn1d:.re. non sperarc; et (Virg. Arir. 

Pr.,rrium es1 "¡;:ram1nn .. um· dicerc csmpum. non •gr:.mincum.• 5. Ca• 
cemph:unn d 1cr 1n nb,cen.:1 ,-ei 1nconposr1c 1on:ans. Obscena. ut (Virg • 
•.• , ... 1 .5i9~~ 

.\1::11:1 cnim fuir conr<•sni('t ab ca s:i--·11.:ab:. inc1perc. qu:a superior linict2t.. 
6. Pleonasmos 2J1,.c110 untus ,-,.rbi sup,.n·aeua, Ut ('\'1rg. Grori. 2.J): 



partes de la oración o por los accidentes. Por las partes de la oración, si 
ponemos una parte por otra; por ejemplo, si aplicamos preposiciones a Jos 
adverbios. Se da por accidentes, es decir, por aquello que modifica a las 
partes. como por ejemplo: modos verbales, género, número. formas y casos. 
Entonces, por todas estas cosas se dan Jos solecismos, como Oonato lo 
expuso. 5. Se dan, después, de muchos modos. Pues, Lucilio mencionó cien 
géneros de solecismosa a todos lo cuales más que seguir debe evitar todo el 
que procure mantener fa regla del hablar correctamente. 

34. Acerca de los vicios 

1. Entre los gramáticos. se llaman vicios a aquellas cosas que 
debemos evitar en el habla. Ahora bien, son éstas: barbarismo, solecismo, 
acirofogia, cacenfaton y otros. 2. Barbarismo es la corrupción de una sola 
palabra. [como si alguien alargara la tercera silaba en ignoscere. 3. Solecismo es 
la composición viciosa de palabras [como si alguien dijera inter hominibus por 
inter hornines [entre los hombres]. 4. Acirologia es una dicción impropia. como 
[Lucan 2, 15]: 

Liceat sperare tirncnli 
{"Permítase al que teme tener esperanzas"'] 

Ahora bien. es propio del que teme tener miedo, no tener esperanzas, y en Virg. 
Aen. 15,287: 

Gran1ineo /o campo. 
['"Eo campo gramíneo"] 

Es propio decir campo graminoso en lugar de graminoo. S. Cacénfaton es 
una dicción impura o que suena inconvenientemente. Impura como, (Virg. 
Aen. 1,579): 

His animurn arrecti dictis. 
{"Con estos dichos alentados o/ ánirno""J 

Inconveniente. como (Virg. Aen.2,27): 

luvat ire et Dorica castra. 
[" ... deleita ir, y los dóricos reales ver"] 

Pues fue mala composición iniciar con aquella sílaba con la que habfa 
terminado la anterior. 6. Pleonasmo es la adición superflua de una palabra, 
como (Virg. Georg. 2.1): 
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Ncquc C"nim :alihi nj,,i in c.:u:lo sunr sidct':t. 7. Pcdssolo!ia adicct.io 
rlurimo..um '·crborum sup<:rvacua. ur ~º"'"· 330 6): •,·ivac Ruben et n~n 

~~~ji~:i~t~~u~.";c~°n';,nsi~c~~~s~ri..i.v~~~~:'c~~nd;'~,~~1Ll,.~·ír~!~c~I~.}: 
ºl.c.J;ari nnn inrctrata pace retro undc '·c:ncnnr domum re\·cni sunt". 
9. T:aurnlngb. idemlociuium ut (Vir¡::. -~"'· 1.546): 

Si /'•td ,,,.,,,.., ,,,.,.4,,t. 1i ,,,,¡,,,,,. •.n-• 
o;ih; .. ;J. ·"''""" J<iJnu ,,...,,;,¡¡b,,u º''"h•t .,,.,/u·u. 

ToTum cnim <¡uod rcpctill>r ..,na res cst. sed crcbro sermone :1dnun1iau. 
10. Eclir,is C'I Jcfcc1us d1c11onis. in quo ncccnari:a ,·crb.;11 dcsunr. u1 
fVír.c-•• ·t'"· ..i.JJS): 

.lcr'I L'"'"' '":'"~:11.· 1 1. T:tr>Í""'i• c-,.r humdn:u. s1a1um reí m:1~n:ac dictis 
intirm:tn•. ur f\'irc .. ,, ... 1.118): 

·Guri.::ncrn· ~.,•ulf !"''" ·mire-.· 1 ::. C::ic<>•• nrhcron. ,.1t•os2 conpouuo 
•·cd·•.,rum. ·.ir 1 \"1ri: •.. ,..,., ~.609): 

-1· .. ,.1 .. .:;,;1..,,., .. ,,,,_ 
'''.t:.ª rdnc•-"• 1>.,irt•. 



Hactenus arvorum cu/tus et sidera caeli. 
{"Hasta aqul el cultivo de los campos y 

los astros del cielo. '1 

Ya que las estrellas no están en otro lado sino en ef cielo. 7. Perisologfa es la 
adición superflua de muchas palabras, como (Deut. 33,6): vivat Ruben et 
non modatur. [!Viva Rubén y nunca muera, ... !); cuando el vivir no sea otra 
cosa que "no morir". 8. Macrologia es una expresión larga, que comprende 
cosas innecesarias, como (Liv.frag.64M): 

Legati non inpetrata pace retro unde 
veneran! domun1 reversi sunt. 

[Los legados, no habiendo logrado la paz 
regresaron a su hogar de donda habían salido'] 

9. Tautología es la expresión de lo mismo. como (Virg. Aen. 1,546): 

Si fata virum sc1Vanl, si vescitur aura 
aetherea, neque adhuc crudelibus occubat umbn·s. 

["Si a tal hombre guardan Jos hados, si se alimenta del aura/ etérea, y aún 
no está entro las eruelas sombras tendido."] 

10. Eclipsis es un defecto de dicción, en el cual faltan palabras necesarias, como 
(Virg. Aen. 4,138): 

Cui phare/ra ex aura 
r· .. tiene aljaba de oro."J 

Pues falta erat.11. Tapinosis es humildad: el estado de una cosa que se 
empequenece con Jo dicho, como (Virg. Aen. 1, 118): 

Apparent rad nantes ingurgite vasto. 
["en el vasto abismo unos cuantos aparecen nadando"] 

El puso gurgitem en lugar de rnar. 12. Cacosynteton es la composición viciosa de 
las palabras. como (Virg. Aen. 9,609): 

Versaque iuvencurn 
torga fatigamus hasta. 

r .. y de novillos el lomo 
fatigamos con un asta vuelta'] 
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13 .. \m!"'h1b<>Ji:;1 •', :Jmbigu:11 dic1io, quac tir aur pcr casum :JCC'Usath:um, 
ur illud rc'<pon,um .--\r<•llinis ad P~·rrhum (Enn. -"'""· 179}: 

TJ,I/,,,_ i".("UJ'.tr"I /l•fi'.a. 

~::;,~i~~~~:::~cS~3:ui;~;~'~¡~~~~~~ª:J~~;·c~!~E~;~~~~~~!~~ig!~:;; 
uuum 1psi :Jiiu,. :Jn :ilii ir'º' <lcprccau $Unt aut calumnia1i. 16. Fit et 
per hnmon,·ma, quo uno nomine multa si'=nilic::;1ntur, ut 'aci~. • et non 
adda!J aut lc":"fi, :aut oculorum. aur militum. 

3.5. De mcuplaamia 

1 •• '\lcr:Jobsmus Gucc:J liogua. Luinc 1ranslotm:11io dicirur. Qui lit 
in uno ,-crbo prnprcr m.,tr¡ ncccuin1cm cr liccntiam pncu1n.1m: cuiu1 

~~~c!~;1,·~::,~;~l"r'·~c1~~:i:~.'~c;;:!'.:~f:~::~~· ;¡r;,:~~~~~'"·'·~:~¡:i;:~!:!~~;J: 
(\.'orJ: . ..-frn . .;\,0:U9): 

(.\f.,,,,.,,,;,. ,,.¡¡,~uu•, "'Pºt,s, 

)~º~:~!~~~:~~1~~~:!:~J~~!::.·~crl\Cj:~~¡:,\":~·u~~:,".'aºJ:nr;,'t~'ji(!!::a~:~rJ;o 

i }~~\~:;}f.l.~~~:t~i~!~~~,~:r:;~~~~~:~:~~~~¡~~!E~~:~!;:~~~~~t 



13. Anfibología es una dicción ambigua, que se da por el caso acusativo, como 
aquella respuesta de Apolo a Pirro, como (Enn. Ann. 179): 

Aio te, Aeacida, Romanos vincere posse. 

En el que no es seguro ~en el mismo verso- a quién mostró que era vencedor. 
14. También se da por una distinción imprecisa, como (Virg. Aen. 1,263): 

Be/lum ingens geret Italia. 
["llevará guen-a ingente en Italia."] 

Es una distinción insegura entre bellum ingens o ingens Italia. 15. También se 
da por una palabra común . como "Ooprecatur Cato, calurnníatur Cícero, 
praestolatur Brutus, dedignatur Antonius" y no se muestra, en esta 
ambigüedad, si ellos mismos a otros, u otros a ellos mismos han suplicado o 
han calumniado. 16. Se da también por homonimia por la cual con una sola 
palabra se significan muchas cosas, como acies [punta], y no añades del 
arma, o de los ojos, o del ejército. 

35. Acerca de los metaplasmos 

1. Metaplasmo se dice en lengua griega. en latín transformación que 
se da en una sola palabra, por necesidad del metro y licencia de los 
poetas. cuyas especies son éstas: 2. Prótesis es el aumento al principio 
de Ja palabra, como [gnato por nato, tetufit por tulit]. Epéntesis, es el aumento 
enmedio, como (Virg. Aen. 3,409): 

[Manean( in relligione nepotes,] 
["En esta religión permanezcan tus nietos"'] 

re/liquia por reliquia, induperator por imperator. 3. Paragoge es el aumento al 
final, como admittier por adrnittí, magis por mage y potestur por potest. 
Aféresis es el corte al principio, como ten1no por contemno. Sincopa es el 
corte al centro, como forsan por forsitan. Apócope es el corte al final, como sat 
por satis. 4. Ectasis es el alargamiento contra la naturaleza, como en (Virg. 
Aen. 1, 499): 

o en (Virg. Acn. 1.2): 

exercet Diana choras 
["conduce danzas Diana"] 
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"h:dfam 1':110.· ~uurn "(uliam• concptc dici 
~cbc-:uJ. S~·iu?li: c:or!"C'prio ccu:nu naiuram. u1 {(Viril. ·""'""· 6.77J), 
~rt'C"m~uc .F•dcnam. c:um rrom:a 1~·1!:1ba p.-oduc:i deber]. (Vt quum 

drc1mu1 ·C>roun· c:onc-ptc. dum prnductc dic:i opouct.J Di.:1.C're"S1• disciu.io 
s~·ll:abac 1n du:11. ur i<'/iu; .•• 1,,,. 9 • .:6): •dp.·C'S oic1:11 ,-cnn. • oro "prcu.c'I 
l<l!nn . ..¡,.,._ JJl: ·.\lb:ii lonc.:ai." rrn •.\lbac ioru:::ie'l. ~- E::i1t\'r\*Jocohc 

~::~i:·'tr~~~- J~::,u~'J!~~~~~b~:a~~~~~,:·"2 ';'~ ~!c1~~~~:~?1¿ · ~;~ai':C1;~; 
conlisio ,·oc:lium adiunna ,·oc:ahbu1. Uf fc,·1rg. ,.,,,.. 'l, I ): 

.-11,,,., ,., ,¡,,,,..,,,, p, .. u,., ¿,.,., p.z,.,, .&,, .. ,.,.,.,.._·. 

6. Ec < rh > lipsu conlisio con1onan•1um cum ,-oulibus, uf f(Vitg. _..,,,.. 
1,3): 

,\f,,,,/¡,,_ '"' ,, ,,Tr,, ,.,, .. ,,., ,, .zlt•j. 

An1ithc1i' conrr:apn,nin liucrac prn alía hucr:r.. ut t'inpctc~ro "im~u·J 

!i'~\~:n ~;~.) ·:~ ~~~--.. .,~1:;.u;rc~1! E:~=~~~~j'.'. io7 . lij ~~~~c.ba~ba ~srn~:b!~ fi~~~ 
~~¡, ~~:~~',,~~:n~~,f~rfcc:~~~:,2,';.~ 11~~:1~n~~~;:i'.::r,1~s~~~ ~~-~~: id 
e-u pcrícctam _scrmonum conc,.ioncm. fig_ur:t. cu, quac íit conlE"XtU 

~~:~~~~:u~r;;~¡~,: ,~¡:¡¡:;~,~,~~~ F?~~~F~~~~r!, l::J ~cr~~~ª:;. media sun' et 



//aliam fato ... , 
["prófugo del hado a Italia"] 

donde ltalíam fato debe abreviarse. Slstole es la abreviatura contra la 
naturaleza, como (Virg. Aen.6, 773) : 

urbemque Fidenam 
[ .. Y Ja urbe fídena"J 

donde la primera sílaba debe extenderse. Como cuando decimos Orión de 
modo abreviado donde debe decirse de modo alargado. Diéresis es Ja división 
de una silaba en dos, como (Virg. Aen. 9,26): 

por pistae; como en (Enn. Ann. 33): 

dives pictai ves/is 
("rico de pintadas vestes'] 

Albai longai 
{"de Alba Longa .. J 

por Albae longae 5. Episinalefa es la unión de dos sífabas en una sola, 
como Pl1aeton por Phaét11on; Neri por Ner6í, acripedern por aeripcdern. 
Sinalefa es el encuentro de vocales con vocales, como (Virg. Aen. 19, 1): 

Atque ea diversa penitus dun1 parte geruntur 
["Y rnientras eso se hace en parte tota!rncnte diversa"] 

6. Eclipsis es l<l unión de consonantes r.on vocales, como como (Virg. Aen. 
1,3): 

Multun1 i/Je et terris iactatus et allu . 
["Mucho aquél en tierras y alta mur hostigado'] 

Antítesis es la contraposición de una letra por otra letra, como inpete por 
impetu: ol/i por il/i_ Metátesis es la contraposición de Ja letra. como Thymbre 
por Thymber, Evundre por Evander1. 7. Entre el barbarismo y las figuras, es 
decir, la elocución latina perfecta, está el metaplasmo, el cual en una oración 
se da como vicio en una sola expresión. También entre el solecismo y el 
esquema, es decir, la conexión perfecta de palabras, está la figura, que en 
una oración se da como vicio en el contexto de las palabras. Por lo tanto. los 
metaplasmas y esquemas están en medio y se distinguen por pericia e impericia. 
Ahora bien, se dan para adorno. 



.36. De •chemadbu• 

l. Schcmata e:oi: Gr::1cco in La1inum clo.quium figur::1e inteqnet:uirur, 
quac fiunt in .. -erbiJ \•cJ u·n1cnlliJ per .... l'I .. , dictionum íormas rropttt 

~~~~~;~~:~r:~m;~,~~;lc~~~~s ~;nr::c~1~~p~:~~ u11~iu:,,., ~~:~:~~i°:t~~!:1c 
:antcponuntur, ut (Virg . • ·lrn. 12,lól); ' 

Dcbuit C'nim sic Jiccrc: "lntcrc:a rc¡.:cs int;cnti mole.· et suiim adkcre, 

~::Yr:~:,7
1

:,,;:L~~~::::~:;~,.~:;~;\::"'~:~~:j~::~~~1c:i1~~~:.?'~~~~~~~r:~~~ 
c:1s1r1~: lndC' et pr!\c:,ump110, 9u1<1 :1ntC'po111;¡o "un1 q<.1ac 1cqui dcbu.,. 
runt. J. z.,.u1o1;ni<1 en cla1.1sul:I. quum piures !oensus uno ,.-.,rbo claudun
tur. •¡u:u: G1 tr1nu"' mnd1s. ;"1<1rn :un 1n pnmn, ll.UI 1n ponrcmo, :iuc 1n 
mC'dio 1.J \crOum ronuur, 9uod scn1cnn:is 1un~1t. In pnmo, ut (Luc.il. 
IJS1: 

In 1T,.-,i;,, ¡u1I • E,-,n _.¡,.,, J:'-n· 

e,.,,,,., J .. 1putt> '""' .:i • .uµ, (;.,;t. .. c:ou.:r. 
In ro~1rcrn1). {utl {Ttr . . -Ir.ir. 6S1-

;..._;_,,..,.,, ;,,.,, ""'P"''' 
cb•r<?"'"l"T """'"ª'· ''"'"'' "'"""~ }'Jrll. 



36. Acerca de los esquemas 

1. Los esquemas son interpretados, del griego al latln, como figuras que 
se dan en las palabras y oraciones por varias formas de dicción para adorno 
del lenguaje. Los muchos de éstos que hay en los gramáticos. son éstas. 2. 
Prolepsis es una anteposición, por donde lo que debe seguir, se ar1tepone, 
como (Virg. Aen 12. 161): 

Interca reges ingenti nlole Latinus 
{"Entre tanto. los reyes con ingente mole, Latino .. ] 

Ya que debió decir as! lnterea reges ingenti, mole y al instante añadir lo que 
sigue procedunt castris {proceden de los campamentos]; después decir Latinus 
[Latino], etc.; pero fue hecha la anteposición de las cosas como adorno, y 
tos reyes que debieron seguir están interpuestos en siete versos; y 
después se anadió: procedunt ci.Jstris [proceden de los carnpan..,entos]. De ahl 
también la anteposición. porque han sido antepuestas cosas que 
debieron seguir. 3. Zeugma o claúsula es cuando muchos sentidos se 
encierran en una sola palabra; aquélla se da de tres modos, pues se pone, o 
al inicio, o al final, o al centro es<J palabra que une las oraciones. Al inicio, 
como (Lucil. 135) : 

Vertitur oenophoris fundus. sententia nobis. 
["Se revuelve el fondo del barril de vino y la opinión para nosotros''.] 

Al centro, como (Enn. Ann. 329)· 

Graecia Su/picio sorti data, Gollia Cottae. 
A Su/picio Grecia fue d:Jda en suerte; a Cotta la Galia 

Al final, como (Ter. Anck. 168): 

Nan1quc Jioc ten1pora 
obsequium a11"1icos veritas odiun1 parit. 

["Pues en este tiempo 
la galantería, amigos; la verdad, odio engendra".] 

4. Hipozeuxis es figura contraria o la anterior, donde, para cada uno de los 
significados, hay una claúsuta propia para cada uno, como (Virg. Aen 10, 149): 

Regen1 adit et regi memorat nomenque genusque. 
{"va hacia el rey, y al rey recuerda su raza y su nombre."] 
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S. S~·llcmr~¡, c-"St in J,~,imilibus cbusulis auc pluuJis dic:tio singubri 
''Crbo fini1:11, ut (Virg. _..i,,._ 1,553): 

aut sing•.ilaris Jiclio plunli .. .,,rbo c1<plct:1, u1 (Virg. éd. 1.81): 

s .. ,,,,,,,;.11 -·'••ro~•. 
''Pr#"UI fD/"i" /Jrl/S. 

Surra cnim "1unt' Jixir. Hic dcbu1t diccrc: 'cu o=t pren1 copia laet-il'. 
6. Fir autcm ~~ llcmpus non Vllum pcr panes or:uioru..s. sed et pe~ 
acc1Jrn11a (''"ttlbus. :--.:am ub1 cr pru mulus un1..1s et ?'º 1..1no mulu 
ponun1ur • .S~·llcmFsis cst. Pro m1..1h1s unui, ut en iUud (V1ri;. Atlf • .:?.,20); 

v,,,,...,,.,., .. , ,,,,..,,.,,,,,, ry1/111 'ª"P""'· 

~~~1~!:!:,~1;:~~~~;1..1~~: .... ~~:~~~~c;;~~·:::~:º~~~~~J~if~~rr=;:~:~~~.EE 
;1.b eGdem verbo quu prior ''crs1..1s (in1,,·11, 1.cqucns vct1u1 1ncipir, ur CSI 
11Jud {V1q.;. Ed. 8.SS): 

c,.·unt ,, ~J("" ,./.,/,,,. ,., 7·;,_r,.,,, o ... ,.h, .. 1, 

o,.,.¡.,,,,,.,,,,,,,,_,,,,,,. drlrh·""' .·lr1a1f. 

S. :\n:.phor:a cu rcpc1otu• c1u.,dem vcrln pcr pnnc>p1:1 vcnu1..1m plurinio
rum. ut 1\"1r~ . • ·ln•. J.ISil: 

_,.,,, ,, o.,~d,,.,,,, :.,,,.,,,, ,.,"""" ,,,,.,,, ,,., .. ti. 
lfOI ,.,,..,,,¡,.,.., '"" u J"""'•r•rrl "rl,;1u1J..,.1 -2<''1""''· 



5. Silepsis es. en claúsulas disimiles. o dicción en plural terminada con verbo en 
singular. como (Virg. Aon. 1,553.): 

Sociis et rege recepto. 
(" ... los socios y el rey recobrado".] 

o bien dicción en singular completada con verbo en plural. como en (Virg. Ec/. 
1,81): 

Sunt nobis mitia poma, 
et pressi copia lactis. 

['" .. sazonados frutos tenemos. 
y abundancia de leche exprimida .. ] 

Pues arriba dice sunt. Aqui debió decir est et pressi copia Jactis.6. Ahora bien. la 
silepsis se da no sólo por las partes de la oración, sino también por accidentes 
en sus partes. Pues en donde se pone uno solo en vez de muchos y muchos en 
vez de uno solo. hay silepsis. Uno solo en vez de muchos, como es aquello de 
(Virg. Aen. 2.20): 

Uterumque arrnato milite conplent. 
("' ... y el vientre colman de soldado annado"] 

cuando no con uno solo. sino con muchos soldados. Igualmente muchos en 
vez de uno solo. como en el Evangelio (Math. 27.44) Latrones qui crucifixi 
erant cum eo improperaban! (De Ja misma manera le injuriaban también Jos 
salteadores crucificados con él] donde. en vez de uno solo, cada uno se 
presenta blasfemando. 7. La anadiplosis es. cuando por la misma palabra con 
la que el verso terminó primero, inicia el verso siguiente como esta en (Virg. 
Ecl. 8,55): 

Cerlent et cygnis u/u/ae. sit Tytirus Orpheus 
Orpheus in si/vis, inter delphinas An"on. 

("luchen también con los cisnes búhos; sea Titiro Orfeo: 
Orfeo, en las selvas; entre los delfines, An"on"'] 

8. Anáfora es la repetición de la misma palabra al principio de varios versos. 
como (Virg. Aen. 3, 157): 

Nos to Dardania incensa tuaque arma secuti 
nos tumidum sub te pennensi classibus aequor. 

f'Nosotros. Dardania incendiada, a ti y a tus armas seguimos; 
nosotros. bajo de ti, en flotas Ja mar hinchada medimos"] 
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9. Ep:an:apiinr:a C'st in uno .. ·cuu pcr princip1:a n:nsuum ciusdcm vc1'bi 
rcrc11u ... u1 1Viri; ..• Jr,.,. 7.7S9l: · 

r, ,,,,.,,,u .-4,,,_;,;.u. r;rrr• lt' p.,,,,,," ,,,,44. 
'' .:u1411n·; 1h1rrr ¡.,,,,,. 

10. I!p1zc:.1xn tn uno •c."n'u corn!cm1n:a110 .. ·crbi. ur (\'irg. _ _,,,,_ 4.660): 

c_·,IUll _,,..,,,. ,,,,,.,,,,¡ <¡MOlflM- 1ps41 />'"""41 fl"t'S4''1. 

·~~bi:;:i:•~n;:;:;;;i~c c;~~~·c:.:~~·'';J:a~~~":,~;;:;,n;,c~i.c:i~ ~c;r~. ipjj·. u;c~:1: 
:~om:unn ~uhi1udo nnm1num cnn1unc;:1orum quod:am :ambiru copulara • 

• "\.·,.;,,¡ª• "'·'··,(,."'"do. ;,,._,,.,¡¡.,,.J..,,_,,,.,, ,,,.11. 
14. P:;ir••m•• .. on eu n1ulii1udu ~·crburum c.,¡ un:a litrcr:a inchoanrium. 
c¡u:alc: cu :i¡:-uJ Enn1urn (.·fnlf. 109): 

C) Tar '"" 1·.z11 11/,¡ ,.,,.,,, !1'º""' '"'º"· 

~~~;!'7~;9;~'_;fn,:~:::~~:~; ,~·~;'~',,U'p,~~~'~c:::,:~!ºu~~~~. ~rrir~:r h;~d 

nunc :iurc.-,, '"fine. ur '··''"· J.18)): 
,\.,,_, ,..,,;., _..,¡,, r.rs,,,. C.111.,., ... -,..,. 1J1ubol. 

15. 1 f,,m.,r••ptr11nn r!<I, ~uum plurtm:a nt•m1n:11 pcr unum casum dcnun-
11:1nrur, ur :<lud (\".r1: .. ·f~,,.. l~.90J\: 



9. Epanáfora es la repetición de una palabra en un mismo verso al principio de las 
frases, como (Virg. Aen. 7,759): 

Te nemus Angitiae. vítrea te Fucinus unda. 
te liquidi flavere lacus. 

(""A ti, el bosque de Angicia; a ti. de onda vítrea el Fucino. 
a ti lloraron Jos liquidas lagos. "J 

10. Epizeuxis es la duplicación de una palabra en un mismo verso. como (Virg. 
Aen. 4,660): 

Sic 
Sic, iuvat ire per umbras. 

[''As!. aun asl. ir bajo las sombras (consuela) .. .'1 

11. Epanalepsis es la repetición al final del verso de la palabra puesta al 
principio, como aquello de (luven .• 14, 139): 

Crcscit amor nummi quantum ipsa pecunia crescit. 
[" ... crece el amor por las monedas en la proporción en 

que crece el mismo dinero"] 

12. Paranomasia es la dicción casi igual con significado diferente, como "Abire an 
obire te convenit?, es decir, ir al destierro o morir. 13. Ha sido llamada schesis 
onomaton a la serie de nombres que han sido unidos en el periodo, como 
nubes. nieve, granizo, tempestades, rayos y vientos. 14. Paromeon es Ja 
multitud de palabras que cominezan en una misma letra. el cual está en Enio 
(Ann.109): 

O Tite luto Tati tibi tanta tyranne tulisti. 
["'Oh Tito. tanta tiranía tuviste que soportar de Tacio"] 

Pero Virgilio combjna bien esto. ya que no en todo el verso usa esta figura, 
como Enio, sino ya está al principio del verso. como (Aon. 1, 295): 

ya al final, como (Aen. 3,183): 

Saeva sedens super arma; 
("sentándose sobre armas fieras ... ] 

Sola mihi tales casus Cassandra canebat. 
["sola para mi tales casos cantaba Casandraj 

15. Homeoptoton es cuando varias palabras se enuncian por un solo caso. como 
(Virg. Aen.12,903): 
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.\"d. <:r.3•r ....... ,..,u_, .rn· ,.,., o•t.•UtUI( ,,,,.,,,._, 
'"'•' .. ,,""'"'" ... d,,N Jd., ,__.,,,,, ,,.,.._.,,,. -·· r•U-. 

16. ftomocnn rdeL1rnn en, quum Lino modo -.crba plL1r1ma fin1un1ur. ui 
(Cic. C•t•I 2.1): 'abur • .ahcc••it. c-.·a•11. en...p11.' 17. Polyp101nn cst., 
eum divcr!'i• ca<1.ihu• 1-Cn1cn1ia v:11iatL11", Lll (Pcrs. 3,84): 

d (Pcr!'. S. 79): 

E.....- ,.jhil• ,,;1,¡1,.-. 4J 1uhi/,._ ni/ po111 ,,_,..,¡_ 

.\l.:ro D"-"· ·- f'4p4rf - .\1.,..-ro .t1'4'ndu1tl", ,.,,,.,4tf 
,,,,,.,.,,., d1.,·11. - /1" ur. - AJH):"•· .u ....... ,., t•b.ll•t· 

IR. li1rmn1 c<1.1 .. cn1c-n11:r. cnnunu.ara.,. nr.ouon•,. renorcm suum u1quc ad 
uhimum •cr•:r.n ... ur 1'- 1n: l.15'J1 

cr rela!'" Hine cn1,.-, 1n l<>n'tum v::id11 •cnsus u•9ue ad ;llud (Virg . 
. -{ ...... l.16S·, 

19. Pnl~·,.•·nthcrnn c•1 .licero mulr1,. conc:uen:u::ir. coniuncuonibu1. 
(Vire. e~·,;,,,.~. J.J..i.J)· 

r ..... ,,.,,,,.,,.,_ ,,,, ..... ,,,,.yw • 
.,rrwodqMr, •. ,,..¡,.,-..,.,..,, .. ,. ,.,,,,.,.,, 



Sed neque currentern, sed nec cognoscit cuntem. 
tollentemque manu saxumque inmane rnoventem. 

["mas no se reconoce ni corriendo, ni yendo, 
o alzando con la mano y moviendo el inmenso penasco"] 

16. Homoteleuton es cuando en un solo modo varias palabras terminan, 
como (Cic. Catil. 2,1): 

"abiit, abcessit, evasit, erupit" 
["' .. . so ausentó. salió, escapó, huyó"] 

17. Pollptoton es cuando una sentencia se distingue en diversos casos, como 
(Pers.3,84): 

(Pers. 5.79): 

Ex nihilo nihi/um, ad nihilum ni/ posse reverti 
["'Nada de la nada, nada puede revertirse a la nada ... ] 

Marci Danu:i. -Papae.1- Marco spondente, recusas? 
Marcus dixil - Ita est. - Adsigna. Marce, tabellas. 

{"Marco Dama ¡Caran1ba! Co1nprometéndose Marco ¿rel1usas ... ?" 
"Marco lo ha dicho. Así es. Marco, firma las tablillas. "] 

18. Hirtnos es la sentencia de la oración prolongada, conservando su tono 
hasta el final, como (Virg. Aen. 1. 159): 

Est in secessu longo locus. insula portum. 
["Hay, en el l~ugo retiro, un lugn1·: un puerto Ja isla"] 

y el resto. En efecto. de aqui el sentido avanza c:i lo largo hasta aquél (Virg. Aen. 
, . 165): 

Horrentique atrum nemus inrninet un1bris. 
{" .. y un negro bosque de horrenda sombra dornina"] 

19. Polisíndeton es la dicción unida de muchas conjunciones, como (Virg. 
Georg. 3,334): 

Tecturnque. /aremque, arrnaque, Amicleumquo canern. 
[-... su lar y su techo y las armas y el can Amic!eo"] 
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~?bu~i=!:1~:~ :~l :~~';:1~:¡\~~ C.:frc'!~~:."·u~~"·\~~¡~:::.ri~i~ii~ucs~":;l!'~!~ 
21. ,·'\nrithcion. ubi cnnu:uiJI conu·ani1. oppnnuntur et scntcnuac 
pulchri1udincm rcddunt. u1 11lud (O .. ·id . . \111. 1.19): 

~:~1::··(t:;'-::,.~~~, ,~::·;:~,,t:;-~:~:":f;'';~ .. .1 .. ,_ 

2:!. f l~·p,,iJ::n:C'. qu.,rÍC'nscumque r"'r Conir::irium '-'CJh2 intclJcguncur. uf 
(\!iq;. _..,,"· J,61 J: 

37. De nopis 
lncu1rin!~::.r-:~1cC:';.::,~r;,t~~";,'¡~~ 1 ~~",';,;."~n~irn~~l~"~~~n;~~::i~~~c::idn~~ 
~d"nr:..:~.a:; :;:rl!~"~~~~~'I. ~::~~l~S ~::'d!~~ ~~:;t~l~d~~~l;l~~~~c'rip~r~ 
:Z. ;\fc12phnr::i e" ... ·crl-,1 ::ihcouius usurp::iu tr:ansla110, dcut cum diCimus 

~~u.,c1~,: .. ~;n¡~~~~~¡~ •¡;:qcu";'l::'i:rch;·;~cl~.~~b:am:1;~u~!lc r~~au,:5 ~~~~:.' ~::Jr:::: 
21quc ::i.h"e rropicllc locurioncs .,¿ c::i.. qulle inu:llcgcnda sunt. proptcrea 

~f.1~~::i¡~"r"r~::,;~;uu~,j;~~~~~-"'").' Í:~~~~=~:c~~~~!~sp~~~~~c~~di~tq~~/::;~:, 
ab anin~:.h :id .inin"''"'· u1: 

rn1scun ··"••l.1111! cur!lum <JU"<lrupcd1~ .. \b 1n:an1m::ili :1d 1n2n1m:lic. Ut 

p,,,,,.,.,. f"'""'' "'"-''• ,,,,,~,.,.., _rrr..,11 .rito1 ,.,,¡,,,,,_ 



20. Diályton o asíndeton es la figura que, por el contrario, se produce libre 
y simplemente, sin conjunciones, como "Venimus [venimos]. vidimus [vimos] 
p/acuit [fue grato]" 21. Antlteton, donde los contrarios se oponen a los contrarios 
y ras oraciones dan belleza, como aquel (Ovid, Met.1, 19): 

Fdgida pugnaban/ calidis. humentia siccis: 
mol/ia cum duris: sine pondere habentia pondus. 

["pugnaban lo fria con lo cálido. con lo seco lo húmedo 
lo muelle y lo duro; lo que peso tenla y lo sin peso"] 

22. Hipálage, cada vez que las palabras se entienden por sus contarios, como 
(Virg. Aen. 3,61): 

Oare c/assibus Austros. 
(" ... y a las flotas dar austros"] 

cuando damos las naves a los vientos. no los vientos a las naves. 

37. Acerca de los tropos 

1. Los gramáticos llaman a Jos tropos por su nombre griego, los que en 
latín son interpretados como modos de locución. Ahora bien, se dan de la propia 
significación a una afinidad no propia. De los cuales es dificil anotar sus 
nombres, pero. de todos, Donato registró trece para informar su uso. 2. La 
metáfora es la traslación que se ha usado de algunas palabras. asf como 
cuando decimos "ondear las mieses", "enjoyarse las vides ... en tanto que en estas 
cosas no encontramos las olas ni las gemas, en las que estas palabras son 
transferidas de otro lugar. Pero éstas y otras locuciones metafóricas se ocultan, 
para lo que ha de ser comprendido, por medio de atuendos figurados, para que 
exciten los sentidos del que lee y, desnudos y al descubieto, no envilezcan. 3. 
Ahora bien. hay metáforas de cuatro modos: de lo animado a Jo animado, como 
Montó aligeros caballos. Hablando metafóricamente. mezcló un cuadrúpedo y las 
alas de un ave. y (Virg. Ecl. 6,80): 

Quo cursi deserta petiverit. 
['"¿Con qué vuelo se fue a los desiertos?"[ 

Mezcló la carrera de una cuadrúpedo con un alado. De lo inanimado a lo 
inanimado, como El pino ara el mar, la quilla marca profunda el surco el surco. 
Mezcló el uso de la tierra con las aguas, mientras el arar y el marcar el surco 
atal"ien a la tierra, no al mar. 4. De lo inanimado a lo animado, como juventud 
florida; mezcló las flores inanimadas con la juventud, que tiene alma. De fo 
animado a lo inanimado, como: 
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T11, .-..¡,,,,_ >"''"'• ~.,¡ ,,,_,._,,. ,._ "">-,.; 
tiwl• s.J. n,.-•I, .-..:t-- ,.,¡ P"'iWN ---

. pnfl.a an--· ,,, .fl-;~ 1ritriftl ,,__,_ 

Mnnum rnim. 1empora et cri~ ·non ~d -Occanu,.; pcninenc,, ~ ..t . 
hominn. $. Sic et •lia nrum nomina de aUo genere in an .. d ~.,. 
dcc.ntinirne Jecori1 grada 1ran1(eruruur. uc orado perorncnar. Meuipl
ra au1em aut rani1 unius esr. u1 •nvccv..are •CJtnn• (non posca diccfc 
•se~lt'lare nuaua"). •ut anduropha nt. id c-s1 irccip~ '" •ircrni11ium 
al ... um.· ~•m n aJae naYium C"I alarum rcmigia dkvñtur. 6. C.tacht'Clis 
nt •Ucnac rel nomen adpushum. Hace n a rneraphon dif"i"c'n. quod ilb 
:~Ji~!~Z~:i 

1 
~Í~i1ur, fuec. quia non haber proprlurn.. aliEno utJtur. 

ft (Vitg . .Ar11. 5.157): 

Crtd•--·· ·- -• •-;,,.,, ~tU.,-/,,,_,_ 
fr9tUli-.,, l""I /~ t.Jl••I r.,&. UIÚ. ,_.;_: 

d11m facies n frona tantundcm anírnalium e:. homin11m sit. Quod nonKfl 
si JM"l'C"I• na,-i non adposYisH·t. quod proprium ctdcm p.rri diccm. '-' 
habem. 7. Mnalcmptiia en tiropua a praccedcntc quod ..equnur ... 
(~ra. J.11): 

12--- ,,,,,,_..J.,_,..,,,,.;,---· 
Nam per manum Yerba. ~r arundincm Jinc-c -.lgn..lflcabe Sunt, 
8. McronY"ft'tia, tran•nfHftin.:uk> ab alla 1f1'ntrte:11.tionc IHI allant pftni. 
tnitatcm ¡,...,,lata. Fit autcm multia rnod•a.. Aut: cnhn pcr id.. ~ 
condnn. icl. qund cvnt:innur, r»1cncli1. ut 'thcaua plauduttt." 



Tu, Neptune pater, cui tempora cana crepanti 
cincta salo resonant, magnus cui perpeto rnento 

profluit Oceanus, et flumina cn'nibus erran!. 
[Tú, padre Neptuno. a quien las sienes plateadas 
resuenan rodeadas por el mar cruiJiente, a quien 

perpetuamente, por el mentón, fluye grande océano 
y los ríos vagan en tus cabellos".] 

Pues el mentón, las sienes y los cabellos no atañen al Océano, sino a los 
hombres. 5. Asi también, otros nombres son cambiados convenientemente de un 
género a otro género. por razón de belleza, para que el discurso se adorne. Ahora 
bien, la metáfora, o es de una sola parte. como ondear las cosechas (no puedes 
decír cosechar las olas). o es una antistrofa, es decir es recíproca, como remo de 
alas. Pues también se dice las alas de las naves y los remos de fas alas. 6. 
Catacresis es el nombre ajeno aplicado a una cosa. Y ésta difiere de la metáfora, 
porque aquélla amplifica el nombre que tiene; ésta, porque no tiene nombre 
propio, usa otro, como (Virg. Georg.2, 131 ): 

Faciemque sirrullima lauro; 
["' ... en rostro parecidísima al lauro'] 

y (Virg. Aen. 5, 157): 

Centaurus; nunc una ambae iunctisque feruntur 
frontibus, et longa sulcant vada salsa can·na; 

["'(la ingente) Centauro; ya, a una, 
son llevadas ambas, pare}as / 
sus frentes, y con larga quilla 

surcan /os vados salados"] 

mientras que rostro y frente son solamente de los hombres y de los animales. 
Porque si el pceta no hubiera aplicado este nombre a la nave -lo que llamarla 
propio de esa misma parte- no tendria. 7. Metalepsis es el tropo que sigue al 
precedente, como en (Persio 3.11 ): 

Quaeve rnanus cartae nodos~"1que ven1t arundo 
rY entre las manos papiros, y viene el nudoso cariuto''/ 

Pues por medio de mano han sido designadas palabras; por medio de canuto, 
letras. B. Metonimia [es la [ transnominación que ha sido trasladada de una 
significación a otra próxima. Ahora bien, se da de varios modos. Pues, por medio 
de Jo que contiene. se muestra lo que se contiene, como los teatros aplauden. los 



mui:iunr.' dum
0

illic hnminea rlaudanr. hic hoves rnu~ianr: sur conr;~~~ 
id. 'luo.J enn11n.·••,r. irl quod conrincr. Ul (Virg. A'•· 2,.JJ J): 

dum nnn iJJc. io.cd dumull eius :urlcrct. 9. hcm pcr in'l.·entorern id. quod 
in,,·cnrum C'H, ur fTcr. E"'"· 732): 

Vulr enim pcr Ccrercm frumc.,ti in,,·cnu-icem inrc:Jlcgcrc panem. pcr 
Lihcrum in,,·cnrorC'm viria vinum. pcr Venercrn libidincm, pcr Vulcanurn 
ienern •. -\e contra per 1n\·cnrum inventorcm demonstnt, ul (Pbur. íng. 
159): 

~r~~~':;~(i;d~~r~i~k:, "{,'i:r~;,"{~~suis~·'·~r:;:;d ~i~~o1s1c:h':a~~:."}:~~~~ 
'timnr pDllidus.' e-o quod p.:i.Jlidos hornines ~ddar. Ar conua per id quod 
C'Íficorur. cífidenll. ut (Virg. Ar.,. 5.817): 

/,.,.,r;,, ;,,..,. ... .,,.,,,..¡ .~r.,/rt>r l/'"'-•,.li•'f- •JJir 
,-...... .,¡ .. ,,,.T. 



prados mugen. cuando los que aplauden son los hombres, los que mugen son los 
bueyes : por el contrario, por medio de lo que se contiene, aquello que lo contiene, 
como (Virg. Aen. 2,311): 

Jan proximus ardet Ucalegon 
["'Ya arde el cercano Uca/egón'] 

cuando aquél no arde sino su casa. 9. También. por medio del que fo inventa. 
aquello que ha sido inventado. como (Ter. Eun. 732): 

y (Virg. Aen. 9,76): 

Sine Cerera et Libero fdget Venus; 
("sin Ceres y Baco. Venus se enfria"] 

Conmixtam Vulcanus mittit ad astra favillam, 
[ ...... (y) Vulcano, a los astros,mezclada ceniza envia"'] 

Pues quiere, por medio de Ceres. inventora del trigo, significar el pan; por medio 
de Baco, inventor de la vid, el vino; por medio de Venus, el placer; por medio de 
Vutcano, el fuego. Pero, por el contrario, por medio del invento, señala al inventor, 
como (Plaut. Frag. 159): 

Vinum precamur, 
['rogamos al vino"] 

En lugar de Saco, quien entre los griegos inventó el vino. 10. También, por medio 
del que hace, lo que es hecho, como frío perozoso, porque hace a los hombres 
perezosos y temor pálido, porque ha;::e a Jos hombres pálidos. Pero, por el 
contrario, por medio de lo que se hace, el que lo hace, como (Virg. Aen. 5,817): 

lungit equos auro genitor spumantiaque addit 
trena feris. 

rEngancha el padre sus caballos con oro y pone 
espuman tes/ frenos a las fieras'1 

Dijo espumantes frenos, cuando seguramente éstos mismos no hacen espuma, 
sino que es el caballo el que fas produce y los salpica con espumas derramadas. 
11. Antonomasia esen lugar de un nombre. es decir colocada en lugar del 
nombre, como hijo de Maya en lugar de Mercurio. Tropo que se da de tres modos: 
por el alma, como (Virg. Aen. 5.407): 
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a cnrporc. ur (Vir.11:1: . .,...l,.,_ ).619): 

c:11trinsccu•. ur (Viri,: . ..-1r ... l,475): 

l".frh.-.: p,.rr• ª''i- ;,,,F,. 1#1w~rr1.t*.f A1hilli. 

~;,e:.r~t~!~~G~ .. ':.~;.:a l.~7Ó)~· Pr:icponhur cnim proprio nomini, ur ".alnu. 

lnu:·r :1n1ono":':a'í.am :au1cm cr cpithc-ron hoc diffcre., quod :anronoma,.i:a 
ptn \"IC"c nom1n11 ru·tn11ur. c-¡"nhc-ren .au1c-m numqu:am llC"SC tinc nom1n~ 
<Juihu"' Juohu" trnpt• vcl ,·nupcnmus :aliqucm. ,.d oucndin1u1, .,el 
bud.a!""us. 13. 5,·need•,_c:hc esi conc-cp110. cum :a p.anc torum. \•el :a 101Q 

r:af!I lntc-JlcC:llUr. f:.<> .,-n1m et per SpllC"Cu~m c:enus, CI pcr ~COUS 1pc-rict 
.Jcmonsir:nur l"cd "P""C•cs p:irs """''· i..:enus .au1cm 1-n1um¡ .. '\ 1010 cn1m 
p:ar"I 1nteilec:11ur, ut 1\"•ri.: .. -1 ..... 6.31 I\· 

Q-m '"'•"l,$1 r:,i"'"'''"4"'"r ar-rt. ,.b; ¡r~~Ja,.I 4"""' 
P'"H"--"•Cdl. 

:-.=on cn1m º"u• :annull fr11.;1Ju1 c~n. sed p::1r1 :anni. 1d en h1cmll. Ar contra 
.a parte 1u1urn. ut (\"1ru. . • ·lt'n. ::!.2~6): 

Vbi nun sol.'..m puppis. sed na,·is, cr non na .. ·is. sed qui in ca, c-r non 
omncs. sed unu• O:amm:as e'<tuli1. 14. Onomaropoc-i.a csr nomc_n _:a~lic· 



Magnanimusque Anchisiades 
rY el magnánimo Anquislada"'] 

Por el cuerpo, como en (Virg. Aen. 3,619): 

/pse arduus; 
r ... enorrne él mismo .. 

Extrínsecamente, como (Virg. Aen. 1,475): 

lnfctix puer atque inpar congressus Achilli. 
f'Niño infeliz. y habiendo ido, 

desigual, contra Aquiles .. ] 

12. Epiteto, sobrenombre. Ya que se antepone al nombre propio, como 
sustentadora Ceres. (Virg. Georg. 1,470): 

Obscenique canes, inportunaeque vo/ucres. 
{"Y las perras infaustas, y de mal agüero las aves"] 

Ahora bien, entre la antonomasia y el epfteto hay esta diferencia: que la 
antonomasia se coloca en lugar del nombre y el epíteto nunca está sin el nombre. 
Con estos dos tropos. o vituperamos a alguien, o lo mostramos o lo alabamos. 13. 
Sinécdoque es la expresión con Ja que se entiende el todo por una parte o la parte 
por el todo. Pues con ésta también se muestra el género por la especie, y fa 
especie por el género, (pero la especie es la parte, el género es el todo]. como 
(Virg. Aen. 6.311): 

Quam multae glomerantur aves. ubi frigidus annus 
pontun1 fugat. 

['Cuántas aves se aglomeran, cuando, frlgido, el ano/ 
las hace huir sobre el ponto"] 

Pues no todo el ano es trio, sino una parte del afio, es decir, el invierno. Pero, por 
el contrario, el todo por la parte, como (Virg. Aen. 2,256): 

Flammas cum regia puppis extulerat. 
r ... Cuando la real popa las flamas/ habla alzado"] 

Donde. no sólo Ja popa, sino la nave; y no la nave, sino los que en ella estaban, y 
no todos, sino uno solo alzó llamas. 14. Onomatopeya es el nomf'\bre anadido 
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Sip:nifica'l.·it cnim pcr copulalionem 'l.·erborum unun rcm. hoc cu ,.-;..·~c. 
U1c auu:m rropu' geminu' ese. N.am :aut ,·cricucm Jplendide produc.u. 
~ Forrlha1em circu1tu e'l.·iut. Ver11::111cm Jplendide producn. ,icur (Virg . 
.A.r.lr • .a,584: 9,459): 

\"uh cnim Jiceri:-: 'ia.1n lucisccN1. • aur: 'd.Je-s OrTUS erar.• FOC'd.iuitcnl 
circuicu de,·i1:1t, 1icut (Vifg. A""- 8.40~~= 

An1c::11 enim ad :u:...¡uora ,-enn. el su;: tetip:ir Oucocus. 18. Parenthc·ds. ub; 
interp<>n1mu1 1cn1cn1u1m n••str:11m, qua e• mcdiu rcmou. intcgcr scrrnn 
pc"tdur:it. ut (Vir~ ..• fr ... 1.643)~ 

~l.1'1rt•1 r '"''!- ~,.,_ .ro.,,J1r11111 ro•si11rrr -1'•11'.trr 

/'Oll"'I ,._,._.) ''°.1>1••- _,¿ '""l'I prar-UIU .-flÓ.11''1. 



para imitar el sonido de una voz confusa, como rechinido de las puertas, relincho 
de los cabalfos. mugido de los bueyes, balido de las ovejas. 15. Perífrasis es un 
circunloquio. cuando una cosa es significada por varias palabras. como (Virg. Aen. 
1,387): 

Auras vitales carpit. 
("' ... los auras vitales toma"] 

Pues se designó una cosa por la unión de palabras, esto es, que vive. Ahora bien, 
este tropo es doble. Pues, o produce una verdad elegante, o evita Ja fealdad con 
un rodeo. Produce verdad elegantemente, como (Virg. Aen. 4,584; 9,459): 

Et iam pdma novo spargebat Jun1ine terraS 
Tithoni croceum línquens Auroro cubile. 

["'Y ya, pn·mera, con nueva luz rociaba las tierras/ 
la Aurora, dejando el azafranado lecho Titonio"J 

Pues quiere decir: Ya empezaba a amanecer o nacfa el dla. Evita la fealdad con 
un rodeo, como (Virg. Aen. 8,405): 

Placitumque petivit 
coniugis infusus gremio. 

r·. .. el plácido/ sopor buscó, en el regazo de la esposa tendido . .. J 

Pues evita con este rodeo lo obscenidad y muestra decentemente el concúbito. 
16. Hipérbaton es una transposición, cuando una palabra o una oración cambia de 
orden: cuyas especies son cinco: andstrofe, hysteron proteron, paréntesis. tmesis 
y sintesis. Anástrofe es el orden invertido de las pafabras, como lilora circum por 
circum litara. 17. Histeron preteran es la oración cambiada de orden. como 
(Vírg.Aen. 3,662): 

Postquam a/los tetigi fluctus, et ad aequora venit. 
('Después de que tocó las altas olas y vino a los mares") 

Ya que primero se llega al mar y luego se toca las olas. 18. Paréntesis, cuando 
interponemos una oración nuestra, en la que el discurso permanece íntegro. como 
(Virg. Aen. 1,643): 

Aeneas (neque enim patrius consistere mentem 
passus amor) rapidum ad naves praemittit Achaten) 

rEneas (pues el paterno an1or do tener no le permito/ 
la mente) envla delante, rápido a las naves de Acate".] 



IEst cnim ordn: .\C'nr:>" r;opidum pr;ocminit .~c:hatcn.~ Sam iJlud ¡" 
mC'diu pau::nthC'•is cst. IY. Tmc••" cu 1cc11u unuu nom1ni• per 1n1crr-
11itiuncm ""C'rburum. ut (\'irg .• ·fr1'. 1.41:?;,: 

.\IM/la"' •UbMJ., ,¡,,.,,.., .¡, .. f""'il d-1'1•-· 

pro "circu?"ludit. • 10. S .. ·n1hcs11 (c•1J. ubi ex umni panc conf"Usa ,...,,, 
.. ·crba. uc llJud ('\"ir~. _.,,.,,. 1.J48): 

/,.,,. ,,,,.,,, ¡"orli1.11-_. fr11urr' 
,,.,,, ..... .11 1-..Jois ,..,,,u.,,,¡; r;orr .. ,_.,, ,.,,p;,,4, tll 
1trlo1 ~''I*'• '/*'•' .1i1 .. ,.,,.,,,fo .. ,.,,_ ..,óttis. 
E.-.:uu .. rt o_ .. ,.,"'"'"' .1'"'1*' rrlirtis 
~ii . • , .. ;; .. ., '"l''""- l>tw ,,,,,,~·'·" ,,.,,_,.;¡;, ... ,.;¡ ,,.,,,,,.rr: ••. ,.,.,...,.., .. ' ' _.., _,,,, .. •r-• ,._,,,,,.,,_ 

Otd•, u.lis cst: ·ru~·cne$ foniss1m:1 pcc1or;1. irusira 'uccurrid• urbt 
!~d"c';,11'"c",;, ~~~~c~~~~~C';~~11 ~~i.m~d~c :1~:n:0c~¡~~;,;;~:~~:na2 Í~1 fu~~ 
le cst cxccl,11:1.1 fidcm C'XCC'dcns uhra quam cro:dcndum C'st, ui {Vir!'ó. 
_.,,,,. J.42J); 

CI (\."ir~. _,,..frw. 1,107): 

Trrr111•• ,,,,,.,. /l-1a~ -'.~r .. ir. 

Hoc cnim mod~s uhr:>. fidC'm 3Jicu1d ;ouitctur. :ice :a...-nC'n a truni1c 

~~::7~~~1~~=·.~~~:;111~;c:¿~;:~:~~ry~~~~:~~~-:~=~:2~~:~r~:i~:~~~:~~:f 
ut "molljor plurn;a,• ºdurior 'ª"º·· 22 •. .\llC"goria cst alicn.iloquJu111 
Aliud cnim •on;at. C't 3liud iruclfe~irur. ut (Viu: ........... 1.184): 



[Ya que el orden es: Eneas envla al rápido Acate. Pues lo que está enmedio es el 
paréntesis. 19. Tmesis es la división de una sola palabra por interposición de 
palabras. como (Virg. Aen. 1.412). 

Multum nebulae circum doa fudit amictum. 
[ .. y la diosa Jos ciiló en tomo 
con denso manto de niebla!] 

En lugar de circumfudit. 20. Sintesis es cuando, de toda una parte, han sido 
mezcladas las palabras. como (Virg. Aen. 2,348): 

luvenes. fortissima frustra pectara. 
si vobis audendi extrema cupido est 

certa sequi, quae sit rebus fortuna videtis. 
Excessere omnes aditis arisque relictis 

dii. quibus inperium hoc steterat; succurritis urbi 
incensae; moriamur et in media anna ruamus. 

r ... jóvenes, pechos fortlsimos 
en vano, si de un deseo firme tenéis de a mi. que osó lo último, 

seguirme. véis para vuestras cosas cuál es la fortuna: 
de santuados y aras dejadas salieran todos Jos dioses 
por quienes este imperio duraba: socorréis a una urbe 

incendiada: muramos, y a mitad de las armas corramos"] 

21. Hipérbole es la grandeza que excede la verdad más allá de lo que ha de ser 
cretdo. como en (Virg. Aen. 3,423): 

Sidera verbera! unda: 
[" ... verbera con Ja onda Jos astros"'] 

y(Virg. Aen.1.107): 

Terram inter f/uctus aperit. 
[" ... tierra entre olas descubre'] 

Pues, de este modo, algo se aumenta más allá de la verdad; sin emba,.-go, no 
significa que poi" el modo se aparta de la veJ"dad, aunque las palabras que lo 
indican excedan. de modo que aparezca Ja voluntad del que habla. no del que 
engal'\a. Con este tropo no solo se aumenta algo. sino también se disminuye: se 
aumenta, como velocior Euro [más veloz que el Euro]; se disminuye. como molior 
pluma [más suave que una pluma]. durior saxo [más dura que una piedra]. 22. 
Alegarla es la dicción de algo distinto, pues suena una cosa y otra se entiende, 
como (Virg. Aen. 1, 184): 
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Vbi eres duces bclli Punid, vcl tri:a bcJl:a Punic:a signil'icantur. Et 1" 
B-•fior (l.71): 

icJ e~t :ad Augunum dccem c,.:i•·~:as p•Horum. Huiua cropi plL1rcs suni 

:r,~:: .. ·: ~:,~';~~:. "':;~!~!~:~,~~~-~~;;~· :af.tPr .. r!~ii~ ~~~·~:i~~~~:ri;:; 
pronunua11oncm corur:arium li:abcns m1cllee1um.· Hoc-en1m cropo c:allide 
:aur pcr ::1c-r:u'larioncm. :aur pcr 1nsulu.uoncm ali9u1d dicnur. ut cu iUud 
(\"iru: .. ·In·. 1.1..in~, 

l ";11r.u. E,,,,., • .,-,,_or: :il• :u ;.,,.,,, uf ••I• 
~lr•h•r. rr ,-¡,..,,o '''"'º'"- r•rrrrr ''.t'"'· 

Er qunmoJu :aul:i .. ,¡ c:1rcer cu?' Soh·icur cnim pronunu;nionc. ~am 
c:ueer prununri:;iuo cu: 1:aere1 cr :aul::i 1roni2 cst: et totum pcr con1ranan1 
pr<Jnunt1:a11oncm adnunt¡;:ztur pcr iron1ae spcc:icm. c¡u:;i.e 1aud:ando deri· 
dc1. :?:4 .. \nr1phra1u1 en SC'rmo e con1r::ario 1n1cll"G"'ndus. ut 'lucus, • 9.uia 

~~~"'~n!~~~7"in1;~c~;n;,i::u~rc::r;;~;~: .. ~;::~;!~~;1:~ :~n"~:-~c~~ c~'·'r::~~ 
et "Cumcnid"'·' Furia" 9uoJ nulli p::irr:an1 'l:cl bencl:acianr. Hoc: tropo et 
nani .~thlan1c'l ct ar.cci .. ·1de-n1cs ct .. -uJso ,\cthinpcs argcnrci appcllantur. 
25. lnrcr iron1am •ulcm cr •ndphra,im hoc d1st:ar 0 ~uod ironia pronun-

::~~~~;~~~~r~!,~:~~~J!~~-~l~~~i~~;~~=:1~;:;~°o~~cui~:::=1:!;~! 
c·n. 26. Aeni¡.r;ma cs1 ~u2csrio ubscur:s quac diffic1lc inrclkgirur, nhl 
aperialur. u1 cu illuJ {/-.1·. 14,14): ·oc r:ome-dcnle cxh·ü c1bu,, et de íonc 
ci;rcssa cst clulccdo.' · 



Tres litore cervos 
conspicit errantes. 

["' ... en Ja costa tres ciervos 
observa errantes'] 

Donde significa tres jefes de la guerra Púnica. o tres guerras púnicas. También en 
las Bucólicas (3,71): 

Aurea mala decem misi, 
["envié ... diez manzanas de oro"] 

es decir, envió a Augusto diez églogas de pastores: De este tropo hay varias 
especies, de las cuales sobresalen siete: la ironía. el enigma, el carientismo. la 
paremia, el sarcasmo, el astismo. 23. Irania es una oración que, con su 
pronunciación, tiene sentido algo contrario. Pues por este tropo sagazmente se 
dice algo por acusación, o, por insulto, como aquello de (Virg. Aen. 1.140): 

Vestras. Eure, domos; illa se íactet ín aula Aeolus, 
et clauso ventorum carcere regnet. 

["Moradas vuestras, Euro: en aquel recinto se jacte/ 
Eolo, y de los vientos reine en la cárcel cerrada''] 

¿Cómo un recinto es una cárcel? Pues se resulevecon la pronunciación. Ya que Ja 
pronunción es cárcel; que se jacte y recinto es ironía: y todo es dicho por una 
pronunciación contraria, por una especie de ironía. que con alabar se mofa. 24. 
Antífrasis es el discurso.que se entiende a partir de lo contrario, como /ucus 
[bosque], porque carece de luz por la excesiva sombra de los árboles; y manes. 
es decir benévolos (c:uando son crueles) y moderados (cuando son terribles 
ihumanos): y Parcas y Euménides, Furias porque a nadie perdonan ni benefician. 
Con este tropo tambiéri son llamados enanos "'atlantes", "ciegos, videntes'" y por el 
vulgo "'etfopes pfateados ... 25. Ahora bien, entre la irania y antífrasis hay una 
diferencia, porque la ironía indica con una sola pronunciación lo que se quiere 
entender, asf como cuando decimos al que todo lo hace mal: "Está bien lo que 
haces"': pero la antífrasis no significa lo contrario, con la voz del que habla, sino 
sólo por sus palabras, cuyo origen es opuesto. 26. Enigma es una cuestión 
obscura que se entiende difícilmente, a menos que sea aclarada, como es aquello 
de (lud. 14, 14): 

De comedente exivit cibus, 
et de forte egressa est dutcedo. 

["Del que come salió comida, 
y del fuerte salió dulzura"] 
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'ii;nificans e!'t Ol'"e lconis favum c:ur:actum. ln1er 
all ... ~ori:am •utC'm et :u·n•.,;ma hoc in1 .. rcH, quod :1.llcgori:ac 'is gemina n1 
C't sub res alias :aliuJ figuraliu:r indic:a1; 11enigma ,·ero scn1oua 1:1.ntum 
obM::uru1o '"""'• et J:' qua ... d:am 1m:agincs ;odumbratu$. 27. Charientismos 

~~~~~~J· ¿;:,º q:::,~ir~!u ª~.~~:~:. f'r'~'~~d~~~'r:u~iB~~~ ~~~~~~~.n~~"::; 
irncllc~itl.•1'" ncm1ncm nos <iu•csissc. Parocmia cu rcbus et: 1empaT"ib1U 
adcommud:1.1um provcrbium. Re bus. ut: 'Contra sumuluci ~len,• dufl! 
si~nific:1.1~r ad,·crsis rcsiucnJum. Tcrnpnribus, u1: 'Lupus in fabula. 
.Aounr .. n1m ru'rici '·occm homincm !"c~dcrc. si cum lupus pd_ol'" ... -idcnl: 
Vndc cr ,.ubi10 1:1.ccnu dicnur is1uu ?'º' crbium: 'Lup~ 1n (J.bula. 

ª~.54 ~):rca1mos cs1 houili1 inru10 cum .:ama1nua1nc, utc . .., 11¡.r; .• ·•

R-:úrH rr(<' lo1u. rl ""'""~• ,;.11 
Pu'1da, .~r1t1l"1ru; ,¡¡, '"''ª •1t::J r..,,,., 
p',:::,,.,,,,_,,_ ....... ·,o.:;,r,.,u- .. - •J,_.,;,.,. ,..,,.,'"'º· 

30. Uu1c contr:oriu!l cst Au~·smo ... urbannas sine 1r:acunJi:1.. •U ill\ 
{\.'ir¡.:. E.ti. 3.90.1: 

Q,.r &,.,,._ ""'" t!tÍtf, prrrf /.,4 l<lr"'"'"• .\f4r1•i, 
.,,.,,.,. ,,,,_ ¡ .. ".<"'' ,.,,,Jp11 ''"""'':erar h;,.,,,,_ 

~~:;~:n~)~~-~~i~~c~·','~1> ·~:lió·,.~~::~';:~~cc~~~~7::.~.g:: i"o~~~~lg~e~~:~;:¡Q: 
~º.:1:;;~ ~!~'~~:~· t:t;:~' ~~.~~~r:_~~ª .. ~:.'~~~:1.a':' ~~~:1n~~~ir~~~u1r ~'¡~fr:, 
~~:: ';arn~~~';1 d;~~~:;;:',~~~-rr1ii[;,c;5 s~r;~::,di~,;::; ~~~!; k':~. ~~~~I~ 
ra1'":adu~m;1. 1J C:-•1 1m:U::.o. Conp:an110o CKC"mp!u.n. 32. Jcon ~t irnago, 
~~;5p,':,(!ur1m re• e:-" ~•mili ~cnrr<" con:amur c.•PT"Ímcr .. , ut ("\!írg. A 1._ 

t),.,.,.,_, .\ll'"rl'"#r•• ""''"'· '°''"'""'' ,,,.¡,.,,,,.11.,,. 
.r ,.,,.,ti .•t~rt11 11 _,,,,,.,.,, ,1"r1ora •--r.,1.1. 



Indicando que de la boca del león ha sido extraído el panal. Ahora bien entre la 
alegoría y el enigma hay una diferencia: que la fuerza de la alegoría es doble y 
bajo una cosa indica figuradamente otra cosa, pero el enigma es solamente un 
sentido obscuro, y disimulado por algunas imágenes. 27. Carientismo es el tropo 
por el que cosas duras son proferidas con palabras más agradables, como 
cuando preguntando: "¿acaso alguien nos ha buscado? .. se responde "La buena 
fortuna". De ahi que se entienda que nadie nos buscaba. 28. Paremia es el 
proverbio apropiado a cosas y circunstancias. A las cosas, como "coces contra el 
aguijón" cuando significa que hay que resistir a las adversidades. A las 
circunstancias, como .. lobo en la fábula'". Pues dicen los campesinos que el 
hombre pierde la voz , si el lobo lo ve primero. De ahi también que, al que calla 
súbitamente, se le diga este proverbio: .. El lobo en la fábula". 29. Sarcasmo es la 
burla hostil, con mordacidad, como en (Virg. Aen. 2, 547): 

Referes ergo haec, et nuntius ibis 
Pcllidae genitori; illi mea tritia facta 

degeneren1que Neoptolomeum narrare men1ento, 
[ ... Contarás, pues, esto, e irás, mensajero, 

al Pélida, mi padre; a aquél mis tn.stes haza1ias 
acuérdate de narrarle, 

y acerca del bastardo Neoptólon10"] 

30. Lo contrario a éste es el astismo, urbanidad sin iracundia, como aquello de 
(Virg. Ecl. 3,90): 

Qui Bavium non odit, amet tua cnrmina. Maevi, 
atque idem iungat et mulgeat hircos. 

['"Quien a Bavio no odia, an1e tus cantos, ¡Oh Mevio! / 
y unza él mismo raposas y chivos arderle"] 

Es decir, el que no odie a Bavio, por castigo tendrá la suerte de preferir a Mevio. 
Ahora bien, Mevio y Savia fueron pésimos poetas y enemigos de Virgilio. Por esta 
razón el que los prefiera, haga las cosas que son contra la naturaleza, es decir, 
unza raposas y ordeñe chivos. 31. Homeosis es la que en latín se traduce como 
semejanza, por medio de ella se explica la demostración de una cosa menos 
conocida por la similitud de lo que es más conocido. Cuyas especies son tres: 
icen, parábola, paradigma. es decir, imagen, comparación y ejemplo. 32. El icen 
es imagen, cuando intentan1os explicar la figura de una cosa de origen semejante. 
como (Virg, Aen, 4,558): 

Omnia Mercun·o similis, vocemque colorernque 
et cn·ncs flavos et membra decora iuventa. 

['"En todo igual a Mercun·o, en la voz y en el color 
y las navas crines, y de juventud los miembros hennosos .. ] 
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C-.nncru:a C'n1m C'•r "rmilirurio oic: s~ic. cuiU't pcrson.:a inducnur. JJ. p,. 
r::oh .. 1a conr:!lr:11i .. c-'C d ... •11m1hh1.u rcbus. ur (Lucan. l.=05): 

-.u~1;,,.,,,, l.Jhyu 1·1,11111 /ro ro~:.~:::/:a~;;;: , ... ,,, . .,, .. 
L,~; lc"'ni <"'..::iC":lrcm conp:1n"-·ir. nnn C"JI .. u..,. ~ ex =-00 ¡;cncrc sirnilirv-
dincTT1 i=-c•C"ns. 34. P:andip;m::z \"C"' e.u C'l<ernplum úic;ri ,.el (;1.cu alH:tum 

:~,'.: ~:3~.1~·¿¡:{~~~.,::,.~;:~.itl:~~"~~:,HJI;Fs·~.~.~~· S!F.r~ q~~I~~~.r:?~!,,:~ 
.-\ p::or1 -''-'irJ.: .•. ,,..,_ l.14R): 

.-lr ,..,¡.,11 -"'.("" tn pop.,/o ,.,., .S•rpr , .... ,.,. ,.,, 
1'tliuo: 

:a m:uoHIC" :1.J <TuMU'l (l.uc.:11n. 1.1!i1 ;: 

Q••"""' "·""""P'':u'""""' ',..,,,1 P'"' .,.,b;/.,. /..,,_,.,_. 
:a mon•Hc :id m:aous ("\'ir¡:: . • -l,.,. 6.119): 

~~~~;;'J:,~;;',.1::::~'f.-.:~::::::.: ~;::::t 
qu::o•Í dic::tf. flC" P'"'"'" CI brc,·i, id c:n, si iJlc ci1h.:ar:a ÍfC"fUI, C"g'.0 f'.iCISlC"o 



ttU Ut.\H:. 
~mu01E.cti 

Pues es congruente Ja similitud conforme al aspecto, cuya apariencia es señalada. 
33. Parábola es la comparación a partir de cosas diferentes, como (Lucan. 1.205): 

Qua/is in arvis 
aestiferae Libyae visus leo conuninus hostem 

consedit. 
[ .. Se detuvo cual un león que vio cerca a un enemigo 

en los campos de la abrasada Libia .. ] 

En donde comparó a César con un león, haciendo una semejanza, no a partir de 
él, sino de otro género. 34. Pero paradigma es ejemplo de un dicho o de algún 
hecho, o a partir de lo semej<3nte o de un género distinto, que conviene a aquella 
cosa que proponemos: asl "'Tan valiente murió Escipión en Hipona, como Catón 
en Útica". 35. Ahora bien, la similitud se da de tres modos: a partir de lo igual, de 
lo mayor y de lo menor. A partir de lo igual. como (Virg. Aen. 1.148): 

Ac veluti in populo curn 
saepe coorta est seditio; 

["Y como en magno pueblo, cuando a menudo 
l1a surgido la sedición ... "] 

de lo mayor a lo menor, como (Lucan. 1, 151 ): 

Qualiter expressun1 ventis nubilae fulmen 
["Semejante al rayo empuJado 

por los vientos a través de las nubes"] 

de lo menor a lo mayor. como (Virg. Aen 6, 119): 

Si potuit manes arcessere coniugis Orpheus, 
Tl1reicia fretus c1thara fidibusque canods; 

["Si Orfeo .'1ace venir a los Manes de su conyuge pudo,/ 
confiado en la Tracia Cítara y las cuerdas canoras"] 

como si dijera, en cosa pequer"la y breve; es decir, si él confió en la cítara; yo en 
Ja piedad. 
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38. De pro•a 

·_l. Pro'• cu producr::11 or:uio cr a lc~c mcui soluu. Prosum enim 

~;::,~i:,.• 1!"::~~~~ .. ~~':,~ic~1:t~eªc~:,:c:~~~r~,~-m \"u~~ ~j~n \~~~';.,:.:~:~ ~~;~'::. 
'1:d recu. P'º'ª or:1110 d1c11ur. 1n rec:um producrnd.., .. '\lii pros•m &iuru 
J1cum :ib en. qu .. d 111 proiuu. \"C! :1b en. ~und 'loplll1nsius prarv:11 n 
cxcurr:u, nullu sibi termino puclinho. 2. Prac1cre:11 nm •pud Gnccos 
qu;un :11puJ L:uinu,. loni;c antiquiorcm cur.1m fuinc carmínum quam 

r:;::"~:¡~~~-"ip,¡;;,\~~ ~~~d "'G';~:~~' c~~~~~:;d~:; ~;~:e,~¡~~~ ~~~~¡¡:: 
scripsh: :11pud Rumanus :iulCTn ,.\ppius Caccus advcrs.us Pyrrhum soh.uarn 
or;uiuncm primus cxcrcuit. hm cxhinc et cctcn piouc eloqucnria 
cnn1cndcrunT. 

39. Oc rncuis 

l •. '\l.,.:r::1 ,.,,.~:11:1. qui:i ccrris pcdum mcnsuris arq.uc spariis tcnr11nan• 
tur. ne~1.u:· uh-r::11 dimcns1uncm rcmporum connitu1::1.m proccdunt. :O.lcnsu
r::11 cn•m <Or:u:cc :..1i:-:-:..,·• dicnur. '\"cnu .. d1c11 :1D ca. quod pcdibus 10 ordine 
"UO .J•~~""IH ccr1_n linc m•....Ícr:1n1ur pcr :1r11cuios. qu.;ac c:lcsa et mcmC1"2 

::::~~~~~'.~.,'.;º~~~: ~~.:11c1u:7~;1\~' u~d~'.r°.:1,~:,'1~~~~~r:'t~.:11~ ci::~~~1:~ ,.~::~ 

r·i~~:ll::ir::~ .. ~~~~~-'c.~~i'':~u.:.~n 3;_.1·.~-:;~b~~~:,c:~~d.':-:~:u;"c:iibu~ 0~u~~¡,~c~u~ 
~:~S':~ n1h1i :1liud o..¡u,,m numcrus .Jicnur • .Je quo cu illud \."irg. En . 

.......... ,.,,,,,,,,.,,,.,,.,_Ji,,,.;,.,,,,.,.,.,,.._ 
4. C;rrnu:n ,·oc:1111r qui•l<¡uód pc:dibu$ contincrur: cui d:num nomen 
c,.1•11m;rn1 H.·u •tune! c::11rr11rn prunun1i.:1ur. unJ..- hodic bnam. quam 

~ .. u,~~~"~;n~c'~C.:'~~;,~,."b;~i::,'; 2 'S". ~¡~::1:11u:'.ct:\; p~ ... ,t:, "!,~"~~·P"~~~~~.~t: 
rcbu,. qu:ic •cnhuntur. ,·el .:11b in,·cnronbus. , . .,¡ a frcqucnuronbus. ~el a 
~,':;~;:::1$.~ ll::1b:1rum. 6 .. \ pcd1hus m.,.1r;r 'oc:ara. u1 dact~·lica. iambica. 

•. 



38. Acerca de fa prosa 

1.Prosa es la expresión alargada y libre de ley métrica. Pues Jos 
antiguos llamaban prosa a Jo extendido y recto. De ahí que Varrón diga que en 
Plauto prosis lectis [prosa selecta] significa rectis; de ahf también se nombra a 
la que no es quebrada por su número. sino recta, se llama discurso en prosa, por 
tender a lo recto. Otros dicen que ha sido designada prosa por esto, porque es 
extensa, o por esto, porque fluye y discurre más extensamente, sin 
preescribirse ningún fin. 2. Por lo demás, tanto entre los griegos como entre los 
latinos hubo una muy vieja preocupación por la poesía más que por la prosa 
Pues, primero todas las cosas se escribieron con versos; ahora bien, el gusto 
por la prosa floreció tarde. Entre los griegos, el primero que escribió en prosa 
libre fue Ferecides Siro; ahora bien , entre los romanos fue Apio Claudia el 
primero que practicó la prosa libre, contra Pirro. Desde entonces también Jos 
restantes disputaron por la elocuencia de la prosa. 

39. Acerca de los metros 

.Han sido llamados metros. porque están limitados por ciertas 1nedidas y 
espacios de Jos pies métricos, y no continúan más allá de la dimensión fijada a 
los tiempos. Pues medida en griego se dice pcTpov. Han sido llamados versos 
porque, dispuestos en su orden por los pies, son moderados con cierto On por 
los períodos, que son denominados cortes y miembros. Para que éstos no 
se prolongaran más de lo que el juicio pudiera sostener; la razón estableció un 
n1odo por donde se recomenzara, y por eso ha sido llamado precisamente 
verso. porque revertitur [regresa]. 3. A éste se adhiere el ritmo, que no está 
limitado por un fin determinado. pero. no obstante, se extiende razonablemente 
con los pies métricos ordenados. que en latín no se llama de otro modo que 
numero, acerca de esto (Virg. Ecl. 9,45): 

Números memini, si verba tenerem. 
{" ... Recuerdo los tiempos; ¡Si las palabras tuviera!] 

4. Se llama carmen [poema] cualquier cosa que se contiene en pies métricos, al 
cual piensa que se le ha dado nombre, o por que se pronuncia carptirn 
(separadamente]. de donde hoy decimos carrninaro (cardar] a la lana, a Ja que 
destrozan limpiando; o bien porque los que cantaban aquello se consideraba 
que careclan de razón. 5. Han sido llamados metros, o por sus pies métricos, o 
por las cosas que son escritas, o por los inventores, o por Jos que los 
emplearon más, o por el número de las silabas. 6. Han sido llamados metros 
por sus pies métricos; como dáctilos, yámbicos . troqueos. Ya que el metro 
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d:icrvlicum:.~ •i~n~,h·:i~~" e:ini~i:r';c~~~c~s~ .~c~~~r~ .. s~~tu~~~m~~~';.!,C: 
rcnr:iimelrum. cnme1rum. ::'him scnarios '·ersus nos c11 numero pcdum 
'"nc>1mus. H·~t. <?r.,eci. 9u1a gemino• fcriunr. crimctros dicuru. H:•amc
!."H :iu1em 1~11"."01 pt1~um íeci~se Ennius rr>1dicur. C"Osquc •1ong~· 

c~~~S"P~·h!¡ubm1.~~~~c'~¡Í::C':isiu~~'~,."!P~!'~~i::r~~cn~~;~r~~:r~~~~~~~~,; 
cnnposuu: ::.apph1c>1 S•ppho mullcr edidic; -~rchilochios .'-rchilochus 
qu1d:am 5Cr1pi.1c: ColoJ?honios Colophoniu1 quidam cJCcu::uic. So1.adcoru.m 

~¡':;,';!~~1;:~;.i;:7: f,~:,:u':'~~~pg~~f,:c ~rc.~f:!~u~~r:'a~~~1~ªu~"u~.~:c~;~ 
di", Nun cnim ca i\sdcpi~s invcnit. sed proindc ¡,,. 'l.·oc;ua quod e-a idcm 
clcg:1n11u1mc {et írcquern1st,imcl usus su. 9. A rcbus quac scribunnu 
ut hcro1cu.rn. clc¡:i:i:icum. bucolicum. Hcroicum cnim carmen dictu.,,: 
c..¡unJ co ~·irorum foruum res et f;iocc:a narnntur. Nam hcrocs appcllanrur 
'"lli 'lu.a.'u aC"roi •- et cacle, di¡:i:ni prop1cr sapicntiam et fonicudincrn.. 
<luuJ mcfrum auc1nrua1c cerera mcrr:a pr:acccdic: unu1 ex omnibus carn 
ma:'1E1m1., orcnbus >1prus c..¡u:1m p>1rv1s, IUlll'l."1ta1is. et dulccdinis. :1cquc 
c:1p11:'1E. 10. Qu1bu• •·11ru11bus nomen 1olu1 obfinui1. uc hcroic:um 'ºO<.•· 
~~':' h~~~~':'~~~~~~~~:'':1C::,~.:~,:'j~d~b~~.;ad:ac7t\f~:o;, c,c;:~dc~.":~1¡~;;,:; 

;·~:~;::·t~·~:l~:~i ~~;~~~~~::.:!~~:i~i;·.:;l{:!~~:z;~:J~~::~;:;io:;~:~~: 

~?:ri~~ii~f:.~~~~::'i~?f:~~""~~i~~~~;~~:2~ffo~.~~~~~fª'i~i~ 
rr•mu:\ conpo"u""-C': vd. ut. ::i.ln pu1;u'l.1. Phe .. cc,dc,. S~·rus. (Juod rnC"trum 
:1nrc l l•>mC"rum p,·tniurn d1c1um csr. pofol HornC'rum hero1C:.J.rn nom1~. 

t:;;';~ul~ 3.,~~¡¡f;,\~";.~~'.:".J.11;1~-,.~~~~u~ 1~n";~;~a'i~~~l,"t~C:,~l:.,":;;,~~~';., 
~c;~:.:'~~r~~¡ '::i",,',r.1 :1;:~:;~~~~ ~~";,~~;:;~:~~i:a~~C.0:i'59~c:.!'.~:c1\t~.!~!~~ 
~2111·•. :::r. ~.:.•:i-..¡. 14. EIC"i;:i:ocu!O ;au1em drctus co. c..¡uod modubuo 
c•u!'dcm c::i.rm1n1s cnn,·cn1~c rn1! ... ;•r1s. Tcrcnti::i.nus hos e!C"gos diccrc 'ºIC't. 
t..tuoti cl2u,.ul;1 r:ah'!. 1rÍ>!'11bus. ut 1r:ad1.·nt. apuor C'UCt moJis. IS. Hi-c 
'lurem .,.,, "mnono cun•1:11 :a c..¡un "" on,·cncus. nisi quia :apud nns _Enniu• 
curn pnor usu!' en. :-.:am =ipuJ Gr>1C"CU'\ Me adhuc lis i.:,r"1mm:i11cr.rum 
pcm.Jct. u1 s1.1U iud1cc res rdcl!"'• !In. ~:im quid;im corum CulophoniurTI 
q1.1endam. quiJ::u:n ,-\tchi1oc:hum >1uc1orcm acquc in.:cn1orc_rT1· ,·olun,. 
lb. Bucnucum. 1J cs1 paa.1or:aJc <>1tmcn. plcriquc S~·racu11s ~rimu"' 
cnnp..,~nu:n a P""'turobuJ opin>1nrur. nnnnulH L:iccd:acmonC'. :-;.bmquc: 
tf;an•eun1c in Thr:in:om ~cr,.c: regc -



trocaico nace del troqueo, el dactllico del dáctilo, y así los otros, por sus pies 
métricos. Por el numero, como el hexámetro, el pentámetro, el trlmetro. Pues 
a los versos senarios nosotros los llamamos por el número de sus pies 
métricos. A éstos los griegos llaman trímetros, porque los hacen geminados. 
Ahora bien, se dice que Ennio fue el primero que hizo hexámetros latinos, y los 
llamó largos. 7. Los metros han sido designados por sus inventores, como el 
anacreóntico, el sáfico, el arquiloquio. Pues Anacreonte compuso los 
metros anacreónticos, Safo publicó los sáficos; cierto Arquíloco escribió Jos 
arquiloquios. cierto Colofón empleó los colofonias. También el descubridor de 
los sotadeos es Sotades, de origen cretense. También el poeta lirico 
Simónides compuso los simonideos. 8. Por los que los utilizaron 
frecuentemente, como Jos asclepiadeos; pues no los inventó Asctepio. pero han 
sido llamados asi porque él los utilizó elegante y frecuentemente. 9. Por las 
cosas que son escritas, como el heroico, elegíaco, bucólico. Ahora bien, el 
verso ha sido llamado heroico, porque con él se narran hechos y hazañas de 
hombres fuertes. Pues son llamados héroes los hombres casi aéreos y dignos 
del cielo por su sabiduría y fuerza. Este metro excede a los otros metros por 
su autoridad, de todos es el único apto. tanto para las máximas obras como para 
las pequeñas; igualmente capaz de suavidad y dulzura. 10. Por cuyas virtudes 
él sólo recibió este nombre, ya que ha sido llamado heroico para conmemorar, 
a saber, las hazañas de éstos. Pues también es mucho más simple que los 
demás y consta de dos pies métricos: un dáctilo y un espondeo, y a menudo casi 
de uno u otro, pero se vuelve mucho más equilibrado con la mezcla de uno y 
otro que si se construye con uno solo. 11 _ También es el primero entre todos 
los metros. Se prueba que Moisés lo cantó primero en el Deuteronomio, mucho 
antes que Ferécides y Homero. De ahí aparece que el cultivo de los poemas fue 
más antiguo entre los hebreos que entre los gentiles, pues, adecuado a los 
tiempos de Moisés Job cantó en verso hexámetro, dáctilo y espondeo. 12. Se 
cuenta que el Milesio Hecateo fue el primero que compuso este verso entre los 
griegos. o. corno otros piensan, el sirio Ferécides. Este metro ha sido designado 
Pitio antes de Homero; después de Homero fue denominado heroico. 13. 
Ahora bien, gustan de llamarlo Pitio, porque con este género de metro se 
emitieron los oráculos de Apelo. Pues cuando en el Parnaso seguía a la 
serpiente Pitón con flechas, en venganza de su madre, los habitantes de Delfos 
lo animaban con este metro, diciendo como dice Terenciano (1591K): [tl"i 
:tc.oúv. (1i nc.uó:v ili :-::cuá.v ]. 14. Ahora bien, ha sido llamado elegiaco porque la 
modulación de este verso conviene a las tristezas. Terenciano suele llamar a 
estos "elegiacos", porque. como dice, tal claúsula era más apta a las cosa 
tristes. 15. Ahora bien, difícilmente del todo consta por quién éste haya 
sido inventado, a no ser que entre nosotros el primero que lo utilizó fue Enio. 
Pues entre lo griegos, está pendiente la discusión de los gramáticos, de modo 
que el asunto fue relegado a un juez. Pues algunos de estos quieren hacer autor 
e inventor a un cierto Colofón, otros a Arquíloco. 16. Bucólico, es decir. el 
verso pastoral, muchos opinan que fue compuesto primero por los pastores de 
Siracusa; algunos, que en Lacedamonia. Ya que, caminando Jerjes, rey de los 
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Pcn:arum. cum Sp::an::anac virginn 
sub ho_,.uh mC'IU ncquc o:,1otrcrJí urhc.m ncquc pnmpam chotumquc ::asrcs· 
lcm D1a~ Je mure:- c:1.ctccrcn1. 1utb:1 p:1s1or.Jm, ne rcli¡;io pr2e1c.r11c1. 
cundcm 1n<undi11• anubut cclebran.1n1 .. -\ppcllaiur :1u1cm Bucolicurn dit 

~~¡17:! f::s'::~~r~m\¡j~. 'í!f!!!;:;:~;"p;1~:i:,io~~¡Ju;,~~ .. ~~~C'S ¡~"1a:1dit: 
Dei conpn,o;uissc :1c ccci~iuc manifcstum ese. Oeindc •pud gentiles prirn. 
l\femmia Timorhoc fcc1r in Apollincm cr :\fusat, qu:;oc fuit remporibus 
Ennii lon~c po!.1 Dn·id. H;o.-mni •urcm ex Gracco in Larinum laudct 
intcrprcunrut. 18. Ep.i1habmia ~unl c::umin.a nubc:ruium. qu•c de~. 
tantut .ab 'chulauicis rn honorcm 'ponsi el spc:,,ns•c. Hace P.rimum 
Saloman rdidit in J.audcm Ecclc~i:1c cr Chrisci. Ex quo gcnolcs sibi 

;f~~::·:~i:!<mpr~nud.!,c~r~~~~ 11;~u~s~~ .. :cfn~~::ir~b~~b'!'i:",. ;:~~:~~~~"'~~ 
nur1i11 hac,.r. Vnc:11um :1ur.,m cpuh::.lamium en, quod in 1h•bmis 
dcc-:1ntcrur. J9. Thrcn•••, quo.J L:111nc l.amcn1 .. m v~•mus. primus 

;·,c;;;r'~i'~~;iis.~::'c~r~~uª•~d~rf~~~:.~~s~;,'~:j':~ ,r:!':.~"~:;c~~':~~~·P~~ 
hunc apud Gr:aC'co• .S1mon1d.,s P">C'" Jrricus .• \dh1~banrur •Ut.,m funcri· 
bus ::uqu.,. hrn.,.nr11: 1im1Jit.,r .,r nunc. .:o. Epn.aphium Grsccc. L.aanc 
<1upr:1 111mulum. Est "'"'m urulus morruorum. qui 1n dormiuonc corvm 
rir. uu1 1;ir:i cJ.,r·unctr 'unr. s.,ribnur "'"'m 1b1 ,·1n. mores et :11.,us corum. 
21. Po.,sn cJ1c11ur c;,;i.,cn nom1nr "f'U' :-nuhurum l1brorum, pocm.:. 
un1us. •d~-llion raucnrum \·cnuum. Jiu1ciion duorum. mon<tt.llchon 

~~~~'"''ª~;-r: ~~:~':,:n:~~~~ .,~·~~~:·,,,';~t°:a'_1, . .,:lnsc~111i';."';;;c1:::J':ts2.3_PE~ 
pudon m pocm:111., cl.:au, .. la hr.,,·n ~1. 01crurn .:iut.,m cpodon. quod 

~~~;~~7,'~:~ :,~"':;r:'::, "','¡C.,~~~:; ~t:;,f:~:~7:;'~,.'/~r~b1:,."~~':;nª/~!t !:~:;~ 
qu2'1 clausubc ,.,cin11n1. 24. Clau1ula1 :1u1cm l~·fici .appciJant qu.., 
f't:IC'<"ISl'ls ,·cr"u"" 1n1e-~ri1 1ubi.,c1ns. ut cu .:ipud llorarium (Ep.J. 2.1): 

&,.,.u illr • .¡•ipro:-,,,/n~~tiis, 



persas, a Tracia, cuando las vírgenes espartanas, bajo un miedo hostil. no 
entraban a la ciudad ni practicaban la pompa y el coro agreste de Diana, la turba 
de pastores, para que no pasara de largo el culto, lo celebró con cantos 
rudos. Ahora bien, se llama bucólico en su mayor parte, aunque en éstos 
introducian frases y cantos de pastores de ovejas y cabreros. 17. Es claro 
que el profeta David fue el primero que compuso y cantó himnos en alabanza a 
Dios. Después, entre los gentiles, Memia Timoto, aquella que existió en tiempos 
de Enio después que David, fue la primera que lo hizo a Apelo y a las musas,. 
Ahora bien, los himnos. del griego al latín, son interpretados como alabanza 
18. Epitalamios son los poemas de los que se casan, que son cantados por 
jóvenes en honor del esposo y de la esposa. Salomón, el primero, los compuso 
para alabanza de la iglesia y de Cristo. A partir de lo cual los gentiles se 
atribuyeron el epitalamio. y la poesia ha sido tomada de este género. Este 
género era celebrado primeramente por los gentiles en los escenarios, después 
solamente se conservó en las nupcias. Ahora bien, ha sido llamado epitalamio 
porque se cantan en los talamos. 19. Trenos, los que llamamos en latin 
"lamento" ... , el primero que los compuso fue Jeremías, junto a la ciudad de 
Jerusalén [cuando fue aniquilada] y al pueblo [de Israel] cuando [fue 
aniquilado] y reducido al cautiverio. Después de éste. entre los griegos, el 
poeta lírico Simónides lo utilizó. Ahora bien. eran empleados en los funerales y en 
los lamentos: igual que ahora. 20. "Epitafio", en griego, ~sobre el túmulo ... en latln. 
Pues es la inscripción de los muertos, que se hace en el sueño eterno de 
aquellos que ya murieron. Pues se escribe en aquel lugar la vida. costumbres 
y edad de éstos. 21. Se dice "poesía", con el nombre griego, a la obra de muchos 
libros, poema de uno solo, idflio de pocos versos, dístico de dos. monóstico de 
uno. 22. Epigrama es el titulo que en latin es interpretado como superscriptio 
[inscn"pción], ya que 1:r.l se dice super, ·rpapµu letra o escrito. 23. Épodo es una 
claúsula breve en el poema. Ahora bien, ha sido llamado épodo, porque se 
canta a manera de elegiaco, donde se compone de uno más breve seguido de 
otro más largo, y a cada uno de los mayores los siguientes menores suenan 
como claúsula. 24. Ahora bien, los liricos llaman claúsula a los versos cortados, 
añadidos a los completos, como está en Horacio (Epod.2. 1 ): 

Beatus ille, qui procul negotiis 
["Dichoso aquel que de negocios/ alejado"] 

después sigue el cortado: 

Uf pn·sca gens mortalium 

asi, también, después, alternados, a los que alguna parte falta, y aquellos 
semejantes a los que preceden, pero menores. 25. Entre los gramáticos, suelen 
ser llamados centones aquellos que, de poemas de Homero o de Virgilio, a sus 
propias obras, a modo de centones, de muchos compuestos de aqui y de 
allá, los recomponen en un solo cuerpo, según la facultad de cada materia. 
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26. Denique Prob:1. llxor .Adelphi, cen1onem ca 

~C:~~1~ha ~:u~:t~~·,.;:;~·::· c:' ... :;r~fb~r:i:~ce~~~~~1::1~:;:s;~~cÍ:::~~ 
!~~ª q!t-?i~-~~' i~uCt~,rc::;:::~:1ci;:,s ;:;";,r;,~~i:: ~J~¡j¡¡';i:e:r cd~eAc';!!~d~ 

· 4fl. De fabula 

l. F:1b"'"" r•1oe1:1e a (:1nrJo nomin:1 .. ·ertJn1. qui:1 non surit res í:iicuc~. 
sed t:anrum lrut':'endo fic1:1e. '2"ac ideo sun1 induc1:2c. u1 fict.oru~ 

~~,~~:~~r~"/~:'~':,~~':1 ~~ .. ~=n~;',~1 ',Xr',.u.}~~;".~1~m;,~:1nc~~1~~~e~~~."!i~ 
bn1urqllc 1\e11-oprae. •¡ui:1 is ªP"J Phryg;;i"i in hac re polluif. 2. Sun1 
.11u1em fabuJ:1c :au1 r\e1'npic:ac. :aut Lib~·nic:ac. .-\csnpic.:ac sunt, cum 

~~b:'~!:ª u':1':.1:b;~.1 C:r~r:~~mr:~~~::~c~,~~:."~l~;,,J:~. li':.-.~n:ic~~~-2%,~:: 
dum hom1num cum 1..,.nus. ;iu1 bc-s11.lrum cum homin1bus 1ing11ur voc:is 
C"S"C" c-unm .. rc1um, J. F:1bub."1 r""''ª"' qu.::uod:am J.,/cc1:1ndi C:IUS2. fin1.e. 
run1. qu:i•«f:im :id n.:o.1ur:1m rerum. nunnulbs :id menes hom1num in1cr· 
pre1:i11 "'unt. 1'lrlcc1:1nd1 c:iu"'" ticr:is. u1 c:a,, quas ,·1dcu dicu:-n ... ·c-1 qualn 
l'l:au1us L"t ·r.,.rennu• conn•>•ucn.uir. -l .. \d n:11tur2m ~erum (abula1 

:~';,~~n~~ ~l~:1·~~~1!1~~~: ~!~~1~","i..·u¿,~·1~ ~~JoJ~,rnr:im r.umqu:1m rec1us est 

:~~~;,1,.~:.:~~~c~:•:::e~~:;~~~~:·~%~~~1~~~~1~:,;0~:~;E~~~~~~~=:·~,\~; s;~;:;;: 
c::i,.1bu" 1n11cx•"· dr:1eo. .S. Sic ce H1ppncen1::iud f:ibulam csse conflcum. 
od cs1 liumoncm "'~uo m11<1um. ad e:"<f'"rÍmcnd:arn hum;an::ie \"lfae •·eloc:na· 
tcm. qu1:1 cquum cnns1:11 essc ••elo:>cin1mum. 6 .• -\d mores. Uf spud 
1-for:auum mus l0Qu1rur muri "'' musrel:a .,.·uJp.,cubc. ut pcr n.:arrstionem 

~~~='!'u~~ .. ;~ui:o~J :a,;;~~~~ ';¡'~;m'ifef;:·~c:.'~~I ':¡~e~: 1¡~'j¡~;~~':.t~: .. ~c;~r; 
lign:a •ihi rc~cm rcquirunt el ln•¡uun1ur :ad olc::im ce ad iicum et ad \·itcm 
et :ad rubum.: qund 101urn urique :id mores finguur ut ::id rcm. quae 
1nrentfirur. tic1:1 <..fuidcm narr::iunne. !le•I •·cr:ici u~nific::i1:ione \·eni.:uur. 
7, Sic et O.,monhenes or:1tor 



26. Finalmente Proba, esposa de Adelfo, reprodujo completamente un centón a 
partir de Virgilio : De fabrica mundi et Evangeliis, componiendo ta materia según 
los versos, y componiendo versos segün la materia. Asl también, un cierto 
Pomponio, a partir del mismo poeta. entre otros ocios de su pluma compuso un 
Titiro, en honor de Cristo: del mismo modo también de la Eneida. 

40. Acerca de fábula 

1.Los poetas las denominaron fábulas, a partir del hablar. porque no 
son cosas hechas, sino fingidas solamente al hablar. Por esto son introducidas 
para que cierta imagen de la vida de los hombres seo conocida mediante el 
coloquio de fingidos animales mudos. Se dice que el primero, Alcmeón de 
Cretona. las inventó, y son llamadas esópicas, porque éste, entre los frigios, 
brilló en este asunto. 2. Ahora bien, las fábulas son esópicas o libísticas. 
Esópicas son cuando los animales mudos fingen conversar entre si, o 
las que son cosas inanimadas, como ciudades, árboles, montes, piedras, 
rlos. Ahora bien, las libísticas, donde se finge que hay tráfico de la voz: de 
hombres con bestias o de bestias con hombres. 3. Los poetas inventaron 
algunas fábulas para deleitar. algunas han sido interpretadas conforme a Ja 
naturaleza de las cosas, otras conforme a las costumbres de los hombres. 
Fueron inventadas para deleitar, como aquellas que se dicen para el pueblo, 
como las que Plauto y Terencio compusieron. 4. Conforme a la naturaleza de las 
cosas inventaron fábulas, como Vulcano cojo. porque, por naturaleza, el fuego 
nunca es recto, como aquella bestia triforme (lucret.5,903): 

Pn·ma leo, postrema draco. media ipsa Chimaera. 
["Pn"mero es león. después, es dragón, 

al centro la misma quimera'] 

es decir. propio de cabra, queriendo distinguir, mediante ésta, fas edades de los 
hombres, de los cuales, la primera, la adolescencia. es feroz y horrible, como 
el león; la del medio, el tiempo más lúcido de la vida, como la cabra, porque ve 
muy agudamente; entonces la senectud. por sus inflexibles calamidades, se hace 
como un dragón. 5. Asf también se hizo fa fábula del Hipocentauro, es decir, 
mezcla de hombre con caballo, para representar la velocidad de la vida humana, 
porque consta que el caballo es velocfsimo. 6. Conforme las costumbres, como 
en Horacio, un ratón habla con otro ratón y una comadreja con una zorra, 
para que, por medio de una narración ficticia, exponga un significado veraz, 
respecto a algo que se da. De donde también tales fábulas de Esopo han 
sido relatadas conforme a la finalidad de las costumbres, o asf como en el libro 
de los .Jueces, cuando los árboles quieren un rey para sJ y hablan al ofivo y a la 
higuera, a la vid y a la zarza; todo Jo cual, ciertamente. se finge conforme a las 
costumbres, para que al asunto que se pretende se llegue en verdad con una 
narración fingida, pero con significación veraz. 7. Así también el orador 
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41. D.,, his1or1a 

ísc1~ · .. ~~::•:;;~~•~ec1~n~~ ;~ª¡';~,:e~ ~1~~ª'2, rr:;~cq~t,7'or~:· i ~~·~<>b'\.f.r~"Feci::'id 
C'SI a v1dcre ~·d cogncnccrc-. ,.f\puü vc1rres cnim nemo conscribcba1 
hi•rorhm. ni•i is 9u1 1nrrrfuinc1. rr es quJJe conscnbcnda csscnl vidis~L 

~!f11¡¡;,'n,~~'.m 'J.~~J:,"acq~~fmÍl~~i1cn~~~:c~~~d:r,";~!¡,.;l~";o/;'~""n1ªuur~ij~~: 
di!.0C1plins ;ad Grsmm::uic:.m pcrr1nc1. quia quidquid dii:;num memoria cst 
liner1s mand:.1ur. fi1,1nr1sc :iutem 1<.lcu munumcnu dicun1ur. eo quod 
memorr:'ln• 1rihuan1 rcrurn ~c!<r:i.rurn. Series s<.uem dic1a pcr 1ransla1ie> 
ncm a 1Crr:1 tlon•m 1n,·1ccm conprc~en:!l:r.rum . 

.JZ. º"" primi~ :auC"lorrbu• hjuoriart.om 

con~1~,,~i:.~·-r-~z~r:;,J ª~;~';:1 .. :r-,u;~º "~;,rrf_;~mQ=,c-~ 1 'f.h~~-~'I'~: ~~ 1Grs~~"~: 
Trounos h111ou:r.n1 cd1d11. "!u:im 1n :"ol1i• psfm;arum ab co con'<Cnpram 
C'Sse f.,,run1. ~- p.,,.I Dsrct"'m :ilJl"":'T'I 1n Gr:i.,,c1a Hcrodon~s h11101iam 
rn,:1:;;~: ~~~·~u:crr",~ .. ::':'~' •¡ucm Phcri:c·.·dc" cls?VU tus 1cmpot1bus qu1bu1 

-13. Oc u11li1a1c hiuoria"" 

~~~L~~~~.::;. .. ~~[~t:7~·?·~~;i~::~s~:~~~ª,~~~~!~~ iie:~~I~ª¡~~~~~º~~;: 
1C"mrt.num ~nnorumquc- ~urputsrro c::onpr.,,hcndi1ur. C'l pcr ~onsulum 



Demóstenes utilizó la fábula contra Filipo, quien, cuando pidió a los atenienses 
que le dieran diez oradores para luego marcharse, él inventó esta fábula con 
la cual disuadirlos, diciendo que: "alguna vez los lobos persuadieron a los 
pastores -de los que querían burlar su diligencia-. para que pactaran amistad, 
pero con la condición de que los perros -en los que estaba la causa de la 
disputa- les fueran entregados en justicia; los pastores estuvieron de 
acuerdo y, con la esperanza de seguridad, entregaron a los perros que tenian 
como muy vigilantes guardianes de sus ovejas. Entonces los lobos, habiéndo 
alejado todo temor, todo lo que en aquellos rebaños había, no sólo por saciar, 
sino también por placer, lo destruyeron-. También se dice que Fílipo pidió a 
los principales del pueblo, con lo cu3l más fácilmente podría oprimir a uno 
ciudad despojada de guardianes. 

41. Acerca de la historia. 

1.Historia es la narración de una hazaña, por la cual son distinguidas 
aquellas cosas que han sido hechas en el pasado. Ahora bien, ha sido llamada 
historia a partir del griego·b.nO "tól'> fcnopciv, es decir, a partir de ver o conocer. 
Pues entre los antiguos nadi~ escribía la historia, sino aquel que habla estado 
presente y había visto aquellas cosas que deblan ser escritas. Pues 
descubrimos mejor con los ojos las cosas que se hacen, que las que captamos 
con el oldo. 2. Pues las cosas que se ven, se dan a conocer sin mentira. Esta 
disciplina pertenece a la gramática . porque cualquier cosa que es digna de 
memoria se confia a las letras. Ahora bien, las historias son llamadas 
"monumentos". porque dan la memoria de las hazat'las. Ahora bien, han sido 
llamadas .. series". por traslación de serta {guirnaldas) de flores prendidas entre si. 

42. Acerca de los primeros autores de historias 

1.Ahora bien, entre nosotros el primero que escribió la historia acerca del 
inicio del mundo fue Moisés. Pero entre los gentiles, el primero que editó la 
historia de los griegos y troyanos fue Dares, el frigio, la que dicen que por él 
fue escrita en hojas de palmera. 2. Ahora bien, después de Dares. en Grecia, 
el primero que se ocupó de la historia, en Grecia, fue Herodoto. Después del 
cual Ferecides se distinguió en eses tiempos, en los cuales Esdras escribió su 
Ley_ 

43. Aceren de la utilidad de la historia 

1.Las historias de los pu~blos no impiden, a los que leen en éstas, lo útil 
que dijeron. Pues muchos sabios esparcieron en sus historias hazañas 
pasadas de los hombres, para enseñanza de los presentes, ya que 
también por la historia se comprende la suma de los tiempos anteriores y de 
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rcgumquc 1uc;cessum multa ncccss.airia persCll'\.ltaruur. 

44. De gencrlbu• hiuoriac 

1. Gcnus his1oris.c triples cst. Ephcmcris namquc appc:Uauar unl~ 
dici ~cstin. Hoc apud nos diarium '""oc::atur. Nam quod Li1ini diumurn. 
Gr:aC'ci cphC'rner1da 1,Hcunt. 2. Kah::nd:aria :appcllan1ur0 quae in mcnsc:s 
'"n¡tulos digC'runtur. 3 •• ~nnalcs sunr res "uigu.loNm annorurn.. Qu~· 
quac cnim di~na mC'mori:ac domi milhiacque. m:ari ac 1crnc per art.no• 1a. 
cnmmC'ntar1i" aC't:a sunt. ab annivcn:ariis gcsus ::annales norninavcrunt. 
4. Hisrona au1em muhorvm annon.un ... ·el lernporum en. cuiua diligc-naia 
:1.nnu1 commeruarii in hb-ris dclad sunr. Jntcr historiam au1er.'I ~ :iLnna.lc:s 
hoc:. intcrC'u. Quod hiuoria cu con.irn te-rnporurn quac ..:idimu..s. an,tl1.lc:s 
'·ero •unr corum ;i,nnorum quos u:1:as nostra non novit. Vndc Sallusti,. 
C'• histori:a. Li ... ·ius •. ~uscbius et Hicronymus ex ann11.libus et histeria 
constant. S. hcm inu:r hhtori:am c1 argumcntum et f:abulam intercsl.C.. 
Nam hi•<tnri11.e 1lunt res ..,·erac quu: f:act:ac sunt: argumenta sunt quac nsi 
facta non •unt. ficu t:amcn po,.sunt; í:ahulac vero sunt quae nec fa~ 
"unt ncc ficr1 f"CJ""'unr, qui:a contra n:nur:am sunt. 



los anos. y por la sucesión de cónsules y de reyes se investigan muchas 
cosas necesarias. 

44. Acerca de los géneros de la historia 

1.El género de la historia es triple. Pues es llamada efemérides, la acción 
de un solo dla. Esto, entre nosotros, es denominado diario. A lo que los latinos 
dicen diario, los griegos efemén"des. 2. Son llamados calendarios los que se 
distribuyen para cada mes. 3. Anales son las cosa de cada ano. Pues cualquier 
cosa digna de memoria, en paz y en guerra, en mar y en tierra, ha sido puesta 
en registros a través de años; por los hechos anuales se denominaron anales. 4. 
Ahora bien, la historia es de muchos anos y tiempos, por cuya diligencia los 
registros anuales han sido referidos en los libros. Ahora bien, la diferencia entre 
la historia y los anales es ésta: que la historia es de esos tiempos que vimos. 
pero los anales son de aquellos anos a los que nuestra edad no conoció. De 
donde Salustio es de la historia, Uvio, Eusebio y Jerónimo de los anales y de la 
historia. 5. También hay diferencia entre historia, argumento y fábula. Pues las 
historias son hechos verdaderos que han sido realizados; los argumentos son las 
cosas que, aunque no han sido hechas, sin embargo pueden hacerse; empero, 
las fábulas son cosas que ni han sido hechas ni pueden hacerse, porque son 
contra la naturaleza. 
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NOTAS AL TEXTO LATINO 



IV,A TEXTO LATINO 

1. a legitimo spatio (17.1): ablativo de separación, régimen de recedunt. 
2. ad ímplendam(7.22): gerundio que equivale a una subordinada final. 
3. adaequatus (39.11):hace unidad gramatical con el auxiliar esse tácito. 
4. addes (9.5): estoy aceptando al lectura addis que da la Patrologfa de Migne y 

no la de la BAC. 
5. alias habuisse litteras sacerdotales, alias vulgus(3.5): construcción de 

acusativo más infinitivo, dependientes de un verbo declarativo tácito. 
6. appareat (37.21): su sujeto es voluntas. 
7. arbolendas (23.2): acompaña al infinitivo presente que se sobrentiende 

(esse). Régimen de sanxeront. perifrástica pasiva. Se halla sobrentendido en 
la siguiente línea. Se presenta la misma situación respecto de scribendas. 

8. ascriptio--- adscribere (23.1): obligación de los testigos que intervienen en 
determinados negocios jurídicos (por ejemplo testamentos) de escribir su 
nombre al lado del sello inserto en las tabletas que contenian el 
documento del que se daba testimonio. 

9. ausi (3.5): hace unidad con el tácito sunt. 
10.blasphemavisse: (36.6): es infinitivo completivo de fnducitur. 
11.calido (27.5): adjetivo regido por la preposición a. 
12.callisto (5.11 ): etimológicamente, del adjetivo KaAós. ií. óv en grado superlativo. 
13.carent corpus (5.3): forma arcaica. corpus régimen del verbo carent 

expresado en acusativo. en vez del ablativo que pide este verbo. 
14.castris (36.2): ablativo de origen, régimen de procedunt. 
15.causa (18.6): causa más gerundio igual a una oración causal: ve/ 

discemendae ambiguitatis causa. 
16.coepise (3.5): infinitivo peñecto resultativo. 
17.commorantes (33.2): participio verbal, con función predicativa que equivale a 

una oración subordinada causal. 
18.conceptio sive complexio (16.1 ): he traducido lo que he considerado vocablo 

de uso técnico. 
19.concurrentibus (3.9): es participio de pretérito perfecto. en caso ablativo 

singular neutro que equivale a un adverbio. Usado absolutamente, equivale a: 
.. al hecho de que". 

20.ctetica (7.21): es la forma castellanizada del griego que significa 
21.cum (25.2): iterativo, se utiliza para indicar repetición de una acción: cuando 

entre el verbo principal y la temporal hay simultaneidad se usa el mismo 
tiempo, cuando hay idea de anterioridad en la subordinada lleva peñecto. 

22.cuncta (4.13): el castellano .. todo"' está expresado con el adjetivo cuneta, que 
califica al vocablo verba, que se halla sobrentendido. 

23.óa.c:n::t'av y \ifl.ú, .. T{v (19.11): "aspiración" y "'no aspiración". 
24.de cuius (30.1 ): para hacer la traducción de esta frase. he seguido la edición 

de Migne que dice: de qua. 
25.dicens (3.9): participio con sentido equivalente a una oración temporal. 
26.dictae (3.3): se sobrentiende el verbo sunt. 
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27.dicunt (1.1): verbo declarativo que pide acusativo más infinitivo: Hoc tractum 
esse vocabu/um. 

28.dixerunt (4.18): en el texto de la Patrologta el final del parágrafo no queda 
registrado como un al'\adido. sino como parte del texto; además está como 
tinxerunt. 

29.dolum malum (23.2): dolo malo: dolo en el concepto actual, al que tos romanos 
calificaban para hacer más patente su carácter enganoso. 

30.duabus pedibus (39.1 O): dos pies métricos. 
31.dum (34.4): conjunción condicional restrictiva. 
32.dum (35.7): introduce el predicado verbal y equivale a una oración 

subordinada temporal con sit; el subjuntivo se explica por el matiz que 
asume el ver-be cuando está en ese modo; a difer-encia del mismo dum 
con indicativo, que sólo sei'\ala simultaneidad del proceso verbal regente y del 
subordinado temporal, como es el caso V.G. 28.2: dum quaeris ... an 
ferninandos. 

33.dum (8.1 ): introduce oración temporal. 
34.dumtaxat (23.1 ): adverbio que significa "solamente". 
35.eam .. .litterationem (volerit) (2.3): estas palabras son doble acustaivo atributivo, 

régimen de volent. 
36.eas ... utuntur (4.1 ): acusativo en lugar de eis. En este lioro a menudo está 

usado el participio de pretérito perfecto de diCere con el verbo auxiliar 
tácito para indicar la voz pasiva en perfecto. 

37 .extrinsecus (37 .11 ): adverbio. 
38.eget (9.5) estoy aceptando la lectura persona eget que da ta Patrologia de 

Migne y no la de la BAC, que dice personam eget. Una vez más sigo la 
edición de Migne que en vez de decir lnpersonalis vero ve/ pronominis 
personam ... dice inpersonalis vero, ve/ pronominis persona, ve/ nominis. 

39.eo, quod (4,4): frase correlativa, que corresponde al espat'iol: por eso, por el 
hecho de que. A la letra: por eso que. 

40.epitrita (17.27): número que contiene el todo y una tercera parte del otro:%/
-u. 

41.esse ... mysticas litteras (3.8): oración de acusativo más infinitivo, que se 
explica por un verbo declarativo tácito. 

42.esse ... notam (21.28): completiva de infinitivo, regida por sciat. 
43.expositio (21.28): exposición, signo para senalar equivocaciones de los 

escritos. 
44.falsitate (21.4): ablativo de causa. 
45.fit (19.1); sustantivo del verbo esse utilizado en época tardia. 
46.fuerit (7.17): subjuntivo de atracción modal que expresa condición posible en 

el pasado. 
47.gentis (7.23): genitivo régimen del posible sobrentendido nomina. Lo mismo 

sucede con los genitivos patriae y /oci. 
48.gnato (35.2): en esta parte del texto latino de la edición que sigo. se omiten las 

palabras que escribo a continuación: pronato ... in rnedio, ut. La traducción 
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correspondiente la incorporo en mi texto . El texto latino que adiciono ha sido 
tomado de la edición de la Patrologla de Migne. 

49.grammaticorum (9.2): genitivo que depende del verbo est tácito. 
50.habentia (7.17): participio predicativo que equivale a una oración subordinada 

de relativo, por lo tanto, en su contexto se halla concertado con illa. 
51.hanc ... adverbium(30. 1 ): doble acusativo atributivo. 
52.in temporibus (32.3): el autor se refiere a las cantidades de las silabas. 
53.indiget (9.5): estoy ~ceptando la lectura indiget que da la Patrología de Migne 

y no la de la BAC, que dice indiget personam. 
54.infinitivo ( 4.8) más acusativo, complemento de appellan·. 
55.inplesti (1 O): contracción. en vez de imple vis ti. 
56.interest (32.2): forma terciopersonal. construida con inter y acusativo, por lo 

que significa "'hay diferencia··. 
57.item ... positivorum (28.3): se sobrentiende un verbo como est. 
58.iustitia (27.28): Isidoro da por hecho que la sílaba final tenia sonido semejante 

a Ja consonante griega ~ (dseda). pero también reconoce que no debía 
escribirse con Z por ser nombre latino no griego; asl. esa Ultima letra debfa 
escribirse con T inicial. 

59.iuxta: (17.18): preposición de uso postclásico: "'según", "'conforme a". 
60.loquendi (2. 1 ): gerundio regido por pen"tia. 
61.manentibus prioribus (5. 13): ablativo absoluto. 
62.me (8.2): sujeto de un infinitivo completivo tacita que puede ser esse. 
63.memorandas(39.10): gerundio de finalidad. 
64.ne (8. 1 ): introduce una oración subordinada final. 
65.non (18.6): modifica al subjuntivo dicas que está sobrentendido. 
66.onus ... scribendum (27.18): se refieren al estilo. 
67.ora ... scribendum (27.18): se refieren al eslilo. 
68.os ... est (27.17): se refieren al estilo. 
69.:u:pi cr-nxov (21.14) 
70.phoenicis (3.5): sujeto del verbo tacita fuerunt. 
71.pinguius (4. 7): pinguiculus. adverbio que significa "más". 
72.positum (21): va sobrentendido esse. 
73.primam positionem (5.7): he traducido como "'raíz". 
74.qua (3.8): referida a lit/era. 
75.quae (16.1): aquí equivale a una conjunción subordinante causal. 
76.quaesierit (37.27):forma contraída en lugar de quaesiverit. 
77.qui (37.13): lleva predicado verbal tácito: sunt. 
78.quibus tanta vis est (2.4): construcción de dativo posesivo. 
79.quo (8.2): pronombre relativo, cuyo antecedente se encuentra tácito. 
SO.ratio temporum (16.1 ): frase que equivale, en prosodia.a "unidad de tiempo". 
81.reliquis; (32.2): "en lo demás", la traducción puntual seria: '"y en las restantes 

cosas que siguen ... 
82.sc..-ipto (32.3): en esta oración se sobrentiende la forma verbal fit. 
83.sensui (20.3): adopta Ja lección sensus en lugar de sensui. que registra la 

edición que básicamente sigo. Isidoro construye ese adjetivo con régimen 
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de genitivo en vez de ablativo. 
84.si. .. aspiratione (27.18): se refieren af estilo. 
S5.singufas formas aptissimas (16.3): construcción de doble acusativo atributivo. 
SS.sit (5.14): subjuntivo de atracción modal. 
87 .sit (7 .18): subjuntivo de oración completiva interrogativa indirecta. 
SS.solecismo (33.2): ablativo de cualidad, en lugar de genitivo. 
S9.spargar (37.10)oración coordinada copulativa, en asindeton. 
90.suavitatis et dulcedinis (39.9): genitivo de causa. 
91.supra (27.29): aqul da idea de exceso respecto de una cifra. 
92.crut;uy1a.1 (17 .1 ): confr. 17 .20 
93.syllabarium omnium (17.1): genitivo partitivo. 
94.terra ... humus ... tellus ... (7.14): para Isidoro los tres vocablos citados tienen 

efectivamente una sola significación; sin embargo, en el latin clásico hay 
diferencia entre ellos: terra es el castellano "tierra .. ; humus es .. la tierra 
fértil .. y tellus es "'globo terráqueo ... 

95.translata (37.8): se sobrentiende est. 
96.tunc ... quum (~.4): frase correlativa que corresponde al castellano: .. unas 

veces ... otras . 
97.universa (4.12): todas las K (misma situación del parágrafo 13). 
98.ut (17.28): valor conclusivo. 
99.veras esse (16.3): oración completiva de infinitivo, que depende de un verbo 

sobrentendido, que podría ser videtur. 
100 .... verba introducunt (2,5): aquí san isidoro se refiere a las palabras escritas. 
101.videantur (32.7): subjuntivo pasivo que equivale a un imperativo atenuado. 
102.videntur con su (3.4): construcción impersonal. 
103.vitia ... Romam(32.1 ): construcción de doble acusativo que depende de 

transrnisit. 
104.vocant (39.6): he aceptado la lección de vocat que da la Patrologia de Migne. 
105.vocatum (39.13): hace unidad gramatical con el auxiliar tácito esse. 
106.voluerunt (1.1) verbo declarativo. que pide acusativo más infinitivo: hac 

diferentiam esse. 
107.vulgo (37.24): ablativo agente. 
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NOTAS AL TEXTO CASTELLANO 



IV,B 

ADVERTENCIA 

Considero que las aclaraciones pertinentes quedaron dichas en los Indices 
de nombres propios y de términos retórico-gramaticales: por esta razón no me ha 
parecido conveniente repetirlos en este lugar. 
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TÉRMINOS RETÓRICO-GRAMATICALES 
Las palabras precedidas por un * tienen su definición de acuerdo con el texto de 

San Isidoro de Sevilla. 

Axiologta (34.1 ): en esta ciencia, los valores resultan de la articulación semiótica 
del universo semántico colectivo. 

Ablativo (7,32)Caso introducido, en el estudio gramatical, por los latinos, que lo 
llamaron casus sextus, ya que no coincidia con ninguno de los cinco casos 
griegos. Expresa, en principio, el alejamiento o la separación de algo. 

Acento(18): Elemento articulatorio mediante el cual se destaca una silaba en el 
seno de la palabra. 

Acusativo (7 ,32): Caso llamado por los griegos a.1-r1a:ttK11 es decir, caso causal. 
Apolonio Díscolo vio que el acusativo no era el caso de la causa, sino del 
efecto. A partir de F. Ast (1808), se acostumbra ver en el acusativo la 
expresión de una relación inmediata entre el verbo y el objeto al que se 
refiere la acción verbal. 

Adverbio(6,2): Parte invariable de la ornción, instituida por los gramáticos griegos 
con el nombre de c~1ppt1µa. (adición al verbo). que designaba, en principio, 
palabras cortas que no cablan en las cuatro clases aristotélicas (nombre, 
verbo, artículo y preposición). La palabra latina adverbium es un calco del 
griego. 

Aféresis: (35,3): Pérdida de un sonido o grupo de sonidos al comienzo de una 
palabra. 

Alegarla ( 37,22): Procedimiento retórico mediante el cual se expresa un 
pensamiento, traduciéndolo a imágenes poéticas, de tal suerte que entre 
los elementos de la rama real y de la imaginativa exista correspondencia. 

'"'Alogus (21,27): Signo empleado para señalar las equivocaciones de los escritos. 
Anadiplosis (36,7)Figura retórica, llamada también reduplicación y antistrofe, 

consiste en la repetición de la última parte de un grupo sintáctico o de un 
verso al comienzo del siguiente. 

Anáfora(36,8): Figura que consiste en la repetición de una o varias palabras al 
comienzo de una frase o al comienzo de diversas frases en un periodo. 

Ancora (21 ,24 ): (Superior) es aquella figura que esté hacia arriba; en esta 
posición indica un pasaje importante. Ancora inferior es aquella cuyo 
cuerpo está hacia abajo e indica un pasaje inconveniente u obsceno. 

AnUfrasis (37.24): Modo de expresión consistente en exponer una idea por la 
idea contraria, con entonación ordinariamente irónica. 

Antrgrafo (21.6): Es un manuscrito o copia manuscrita 
Antisima (21, 11 ): o antisigma es un paréntesis que se pone del verso invertido. 

Antisigma punteado.) sirve para indicar. cuando dos versos tienen igual 
sentido, a cuál se debe dar la preferencia. 

Antiteton (36.21): Contraposición de una frase o palabra a otra de significación 
contraria. 

Antonomasia (37, 11 ): Sustitución de un nombre por el de una cualidad, que le 
corresponde de manera inconfundible. 
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Apócope(35,3): Fenómeno de dicción (de uso correcto o bárbaro) que consiste en 
suprimir letras al final de la palabra; su empleo suele corresponder a un 
requerimiento sintáctico. 

Apóstrofe (19,8): Con este término designan los retóricos antiguos el 
procedimiento que consiste en no dirigir [el discurso[ al juez, para dirigirse 
directamente al adversario. Pero lo que entienden por ello los autores de 
las artes poéticas [medievales] es la figura que los antiguos llaman 
exclamatio y que consiste simplemente, en interpelar a una persona o a un 
objeto. 

Arte liberal (1):Cualquiera de las artes que principalmente requieren el ejercicio 
del entendimiento. Son las artes dignas del hombre libre, que exigen una 
aplicación del espíritu. En la edad media eran siete, divididas en dos 
grupos: las artes del trivium (o literarias): gramática, retórica y dialéctica. 
y las del quadnvium (o científicas): aritmética, geometria, música y 
astronomia. 

Asfndeton (36,20): Figura de construcción que afecta la forma de las frases al 
yuxtaponer. en series enumerativas, palabras o grupos de palabras, 
omitiendo entre ellos los nexos que los coordinan. 

Asterisco (21,2): Signo ortográfico empleado para llamar la atención al lector. 
Barbarismo (35,7): Falta del lenguaje que cometen los extranjeros al adaptar a 

la lengua, que pretenden hablar, palabras de su propio idioma o de otra 
lengua que tal vez dominan mejor. 

Barbarolexis (32,2): Figura retórica en que se mezclan palabras extranjeras a la 
lengua en que se habla. 

Bucólico (37,13): Género de poesia que trata de la vida campestre. 
Cacénfaton (34,5 ): Es una dicción impura o que suena inconvcnientemente. 
Caríentlsmo (37,27): Figura retórica que consiste en disimular delicadamente la 

ironía. 
Caso (7,32): Forma que adopta un nombre. para desempéñar determinada 

función en la frase, mediante flexión. 
Catacresis (37,6):Empleo de una palabra en sentido traslaticio. 
Ceraunio (21,21 ): Nombre que dieron antiguamente los correctores y gramáticos 

al signo en forma de ziszás, que servia para señalar las frases o versos en 
los cuales se había incurrido en alguna incorrección o defecto. 

Conjunciones (6, 12):Parte de la oración llamada por los griegos cruvóccrµo 
.. vinculo" que los latinos tradujeron por coniuclio. Tomás de Erfurt (hacia 
1350) establece una profunda división de las conjunciones. basada en 
Apolonio, Discoto, Donato y Prisciano: coniuctiones per vim y coniuctiones 
per ordinem. 

Consonantes: Cada una de las letras que no suenan sino con el apoyo de una o 
dos vocales y son el resultado de las varias articulaciones de la voz. como 
Ja b, la c. la d y todas las del abecedario, excepto las vocales. 

•corona(21,26): Signo utilizado al final del libro. 
*Crismón (21,22): Se coloca para advertir algo de la voluntad de cada uno. 
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Dativo (7,32): Caso fijado por los griegos, que lo llamron So"t"no1 o"bna"ta.J~"t"ÍK11, es 
decir, el caso regido por los verbos que significan "dar" o .. dirigir". 

Diástole (19,7): Licencia poética consistente en el alargamiento de una vocal 
breve por naturaleza, que pertenece a una palabra que, por su estructura 
prosódica, no se adapta a una forma particular del verso. 

Diéresis (35,4): Figura de dicción que consiste en alargar una palabra 
agregándole una silaba mediante el expediente de deshacer un diptongo, 
articulando separadamente sus vocales. Su uso puede darse en el habla 
común o bien sustituir un rasgo poético. 

Diple (21, 13): Signo con que los antiguos notaban en el margen de los libros los 
pasajes que les parecían dignos de particular atención. Usaron 
primeramente este signo los críticos griegos. sirviéndose de él para indicar 
las variantes en los versos de Homero y para indicar las citas de las 
Sagradas Escrituras. También se uso como signo de duda, habiendo sido 
sustituido por el interrogativo ? 

Disciplina (1, 1): doctrina, enser"'lanza o educación de una persona, especialmente 
en lo moral. Arte, facultad o ciencia. 

Ectasis (35,4): Consiste en el alargamiento de una vocal breve. 
Elegiaco: Perteneciente o reliltivo a la elegla; por extensión, triste. 
Elipsis (35,6): On1isión de algún elemento que existe en el pensamiento. 
Enigma (37,26): Dicho o conjunto de palabras de sentido artificiosamente 

encubierto. 
Epanalepsis (36, 11 ): es la repetición de una o varias palabras al comienzo de 

una frase. 
Epéntesis (35,2): Metaplasmo, por introducción de un sonido. en el interior de 

una palabra. 
Epiceno (5,29): figura que se ocupa del género de los nombres de animales 

cuando, con una misma terminación y articulo, designan el macho y Ja 
hembra. 

Epizeuxis (36. 1 0): Es la repetición de una palabra al inicio de varios versos. 
Episinalefa (35,5) Fenómeno fonético considerado en métrica como una licencia 

que consiste en la fusión de dos vocales contiguas. pero pertenecientes a 
silabas distintas. en una sola sflaba. 

Epiteto (37, 12): Adjetivo calificativo que, como adjunto al nombre, le at'\ade una 
cualidad o la subraya, sin modificar su extensión ni su comprensión. 
frente al calificativo propiamente. 

tpodo (39,23): Tercera estrofa de una triada epódica. Segundo verso de un 
dlstico. ordinariamente más corto que el primero. Por extensión se 
denomina épodo al dlstico entero. 

Esquema (36) : Representación de una cosa mediante sus carácteres más 
significativos. 

Fábula (40): Composición literaria, generalmente en verso, en que por medio de 
una ficción alegórica se da una ensenanza útil o moral. 
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Genitivo (7,32): Los griegos lo llamaron ycvtKTÍ caso general, es decir. que hacia 
referencia al género lógico. Dionisia de Tracia (siglo 11 a.C.) senaló que el 
genitivo es de una parte KTT\VtKT\. es decir, posesivo, y por otra, indicador 
de origen. Apolonio Discolo (siglo 11 d. C.) advirtió que era el caso indicado 
cuando el verbo no expresa una actividad. 

Gramática (27 .1 ): Ciencia que estudia el sistema de una lengua. Puede 
considerarse integrada por la fonologfa y fonética, la moñologta, la sintaxis 
y la lexicologla. 

Hipálage (36,22): Figura que consiste en aplicar a un sustantivo un adjeUvo que 
corresponde a otro sustantivo. 

Hipérbaton (37,21): Alteración del orden normal de las palabras en la oración 
simple, o de las oraciones en el periodo. 

Hipérbole (37,21): Exageración que tiende sólo a encarecer la grandeza del 
objeto o en panegiris o en sátira. 

Hipozeuxis (36.4) Figura que consiste en hacer intervenir en dos o más 
enunciados un término que sólo está expresado en la oración final. 

Homeoptoton (36,15): En esta figura los miembros finalizan con términos que 
presentan la misma terminación de caso (simi/e casibus. simi/iter cadens 
o simi/iterdesinens.). 

Homoteleuton (36,16): Generalmente es un periodo, pero no necesariamente. de 
miembros iguales, en el que cada miembro presenta el mismo sonido final. 
Irania (37,23): igura retórica que consiste en expresar, dentro de un 
enunciado formal serio , un contenido burlesco. 

•Kryfia (21,10): Signo que se pone en aquellos lugares, donde una pregunta 
dificíl no ha podido explicarse o resolverse. 

Lemnisco (21,5): Linea horizontal punteda en la parte superior e inferior, que 
designa un pasaje tomado de las sagradas escrituras, sin atenerse a la 
letra. Tiene esta forma: . Linea horizontal coronada de dos puntos que 
indica una trasposición. 

Macrologia (34, ): Difusión o amplitud excesiva del discurso: derivación del 
vocablo griego ~taKpÓs. 

Metáfora (37,2): Tropo mediante el cual se presentan como idénticos dos 
términos distintos. 

Metalepsis (37,7): Tropo que consiste en tomar el antecedente por el 
consiguiente, o, al contrario, por esta figura se traslada a veces el sentido, 
no de una palabra como la metonimia, sino de toda una oración. 

Metaplasmo ( 35, 1 ): Nombre genérico con que en la gramática tradicional se 
denominan las figuras de dicción. Se aplicaba este nombre a cada una de 
las varias alteraciones que experimentan los vocablos en su estructura 
habitual, bien por aumento (prótesis, epéntesis, paragoge). bien por 
supresión (aféresis, sincopa, apócope, elisión), bien por trasposición de 
letras (metátesis). bien por contracción de dos de ellas. 

Metátesis (35,6): Figura de dicción que consiste en un juego que se produce 
entre los fonemas al modificar el orden de las letras en las palabras o -
según los autores- el de las palabras en frases. 



Metonimia ( 37,B)Tropo que responde a la fórmula lógica pars pro parte; consiste 
en designar una cosa con el nombre de otra.que está con ella en una de las 
siguientes relaciones: causa a efecto; continente a contenido; lugar de 
procedencia a cosa que de alli procede; materia a objeto; signo a cosa 
significada; abstracto a concreto. 

Metro (39): En la métrica clásica cuantitativa, unidad de repetición, dentro del 
colon o del verso. 

Nombre (7; 7 .1 ): Término con el que se designa, a la vez, el adjetivo y el 
sustantivo. Asi se unió en la Antigüedad con una designación común 
(éívoµa. . nomen) a ambas partes del discurso. La separación de ambas 
categorias data de la Edad Media. 

Nominativo (7,32): En las lenguas que tienen declinación, caso que corresponde 
al sujeto de una oración de verbo activo en forma personal. 

*Óbelo (21,3): Signo que se coloca en las palabras o en las oraciones repetidas 
superfluamente, o en aquellos lugares donde la lectura se ha notado con 
alguna equivocación. 

Onomatopeya (37, 14): Fenómeno que se produce cuando los fonemas de una 
palabra describen o sugieren acústicamente el objeto o la acción que 
significan. Las voces en las que se verifica dicho fenómeno se 
denominan palabras onomatopéyicas o imitativas. 

Oración (6;6.1 ): Unidad gramatical capaz de abarcar, como elementos suyos, a 
todas las demás unidades gramaticales menores conocidas por ello como 
.. partes de la oración" Prisciono la define así: oratio est ordinatio diclionum 
congrua, sententian1 perfectam demonstrans. 

Oratoria (27.1): Arte de hablar con elocuencia. 
Parábola (37,33}: Alegoría que expresa alguna idea importante. 
Paradigma (37,34): Conjunto de formas que sirven de modelo en los diversos 

tipos de flexión. 
Paragoge (35,3): Adición de un elemento, etimológico o no. al final de una 

palabra. 
Parágrafo (21,8): Signo ortográfico con que se denota cada una de las 

divisiones de un escrito. 
Paremia (37,28): Frase completa e independiente, que, en sentido directo o 

alegórico, y. por lo general, en forma sentenciosa y elfptica, expresa un 
pensamiento -hecho de experiencia, enset-ianza, admonición- a manera de 
juicio, en el que se relacionan por lo menos dos ideas. 

Paromeon (36.14): Palabra fonéticamente parecida a otra. Especie de juego de 
palabras. 

Paronomasia (36, 12): Figura que consiste en aproximar dentro del discurso 
expresiones que ofrecen varios fonemas análogos, ya sea por parentesco 
etimológico o no. 

Participio (6, 11 ): Categoría de palabras que participan a la vez del nombre y del 
verbo (del griego µc-roxií. latin participium). Admite, en efecto, declinación 
como el adjetivo, y puede expresar tiempo y voz, y recibir un régimen 
directo como el verbo. 
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Perlfrasis (37,15): Rodeo que se emplea para expresar un concepto único. 
Perisologla (34,1): Tecnicismo que equivale a un pleonasmo, derivado del 

griego ncp1aaós. 
Ple métrico (17): vid. metro. 
Poesta (39,21): lnterpretación emotiva de la naturaleza o de la vida, en lenguaje 

bello, abundante en imágenes y sujeta a medida y cadencia. 
Polislndeton (36,19): Figura retórica que consiste en repetir los nexos 

coordinantes con cada uno de los miembros de una enumeración. haciendo 
más patentes y distintos entre si los términos. 

Poliptoton (36,17): Figura retórica que consiste en repetir un nombre o un 
pronombre en diversos casos o formas, o un verbo en diferentes tiempos. 
Se denomina también traducción. 

•positura (21,9): Signo que separa los fines de los principios. Es opuesto al 
para.grafo. 

Prolepsis (36,2): Anticipación gramatical. consistente en que un elemento que 
pertenece lógicamente a una unidad sint3.ctica. se sitúa en otra unidad 
anterior. Alteración en la exposición del orden de los sucesos, de tal 
modo que se anticipa lo que sería una consecuencia de lo que sigue. 

Pronombre (6,2; 6,8): Categorla que Aristóteles fundió con el articulo en la 
designación común de ?i.p8pov. E1 pronombre fue pronto desglosado 
como categoria independiente, con el nornbre de b.v"trovuµ{o., que los 
latinos interpretaron corno pronomen. es decir. lo que reemplaza al 
nombre. 

Prosa ( 38): Forma ordinaria del lenguaje, no sometida a las leyes externas de la 
versificación ni del ritmo. 

Sarcasmo (37,29): Es la ironía cuando llega a ser cruel, brutal, insultante y 
abusiva, en el sentido de que se aplica a una persona indefensa o digna de 
piedad. 

Semivocales (4,4): Consonante cuyo nombre empieza con vocal. corno f, l. 
Signo (37,31): En general todo fenómeno u objeto que representa algo que 

generalmente es distinto. a lo cual sustituye at referirsele. Es decir, todo 
dato perceptible por los sentidos (visual, auditivo. etc. ) que, al 
representar algo no percibido, permite advertir lo representado. 

Silaba (16; 16,1): Letra vocal o conjunto de letras en cuya pronunciación se 
emplea una sola emisión de voz. 

Silepsis (36,5): Es una alteración de la concordancia. Tipos importantes de la 
silepsis son los fenómenos llamados ó.nO KO\.voU y construcción ad 
sensum. En retórica es la dilogia. 

Similitud ( ·7,35): Se da cuando la comparación existe entre dos cua.lidades 
an31ogas de los objetos. 

Sincopa (35,3): Desaparición de un sonido o grupo de sonidos en el interior de 
una palabra. 

Sinécdoque (·37, 13) Tropo que responde al esquema lógico pars pro tato o totum 
pro parle. Se produce cuando se emplea una palabra por otra. 
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Slstole (35,4): Transfiere el acento de una silaba a la anterior, por requerimiento 
métrico·rftmico. 

Solecismo (33,4): Es el mal uso de una forma existente, es decir, es la práctica de 
vicios, por ignorancia o por descuido. en el uso vulgar de la lengua. 

•Ta pinos is (34, 11 ): Estado de una cosa que se empequef'iece con lo dicho 
sobre ella. 

Tautologia (34,9): Repetición de un mismo pensamiento expresado de distintas 
maneras. Suele tomarse en el mal sentido, por repetición inútil y viciosa. 

Tropo (37): Figura que consiste en que una palabra es empleada en un sentido 
que no es el habitual o normal. Los más importantes tropos son Ja metáfora, 
la metonimia y la sinécdoque. 

Verbo (7,22): Parte del discurso. fijada y descrita por Aristóteles como término de 
predicación <Pfípa.). Fue considerada como el núcleo central de la frase. 
Los latinos adoptaron para designarla el término verbum. La distinción entre 
verbo transitivo y verbo intransitivo fue conocida por los latinos. La noción 
de verbo auxiliar data del Renacimiento. 

Vocales (4,8): de los veintiocho signos de que se compone el abecedario espaf'iol 
cinco son vacares: Los sonidos vocales se producen por una aspiración que 
hace vibrar la laringe. 

Vocativo (7,32) :Forma que presenta la palabra cuando expresa que un individuo, 
persona o cosa personificada, es invocado o llamado. Aparece en la frase 
con entonación independiente. Dionio Trncio incluyó el vocativo entre los 
casos 

Zeugma (36,3): Figura que consiste en hacer intervenir en dos o más 
enunciados un término que sólo está expresado en uno de ello. 
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NOMBRES PROPIOS 

Abraham: Citado en (3.5) 
Acates (37 .18): Uno de los fieles campaneros de Eneas en su huida de Troya. Su 

fidelidad llegó a ser provebial. 
Adelfa (esposo de Proba) (39.26): véase Proba 
Alcme6n de Crotona (40.1): Los oftalmólogos lo consideran como el primero que 

osó operar los ojos humanos; autor de ideas muy nuevas en su uempo 
(hacia el 500 a.C.) acerca de la conexión del ojo con el cerebro 

Anacreonte (39.7): Poeta lírico griego. natural de Teas (asia Menor), hijo de 
Escitines, nacido alrededor del 570 a. C. 

Apio Claudia (38.2): conservaba todo el orguJ!o patricio de la gens Claudia. 
Elegido censor, se mantuvo en el cargo más tiempo del acostumbrado. 
Roma Je debe Ja construcción de la via que lleva su nombre, Ja primera 
que construyeron los romanos 

Apelo (39.17)Dios del sol y de la luz. de la música. de fa profecía, de la medicina, 
de la arqueria y de muchas actividades y dones intelectuales y físicos. Sin 
embargo, era tambjén temible deidad que heria a jóvenes y doncellas en Ja 
flor de la edad, y que hacia morir a jóvenes y viejos por la peste u otra 
enfermedad. Era hijo de Zeus y de Leto y hermano de Artemisa. Sus 
símbolos eran el arco y la lira, el trfpode (usado por la pitonisa de Oelfos) y 
el laurel. 

Aquila (22.2): liberto de Mecenas. 
Arión (36. 7): Nombre de un caballo que Neptuno hizo brotar de la tierra a golpe de 

tridente. cuando disputaba con Minerva acerca de cuál seria el presente 
más útil a los hombres. Este caballo, enganchado al carro marino de 
Neptuno. fue regalado a Capreo. rey de Aliarte, quien a su vez lo regaló a 
Hércules. 

Aristóteles: Citado en: (3.1: 29.1) 
Arquiloco (39.7; 39.13): Poeta lírico griego, natural de Paros, que vivió en el 

siglo VII a. C. Conservamos 120 fragmentos de elegias, yambos. 
tetrámetros, épodos, etcétera. En todos ellos puede advertirse la recia 
personalidad del bastardo empobrecido. 

Asclepides (de Samas) (39. 7): Poela griego citado por Te6crito junto con Filitas. 
en Vll,40. Debió de componer cantos mélicos. porque dio su nombre al 
conocido verso asclepiadeo. 

Augusto Cayo Julio César Octaviano: Citado ed: (37.22) 
Saco (37.9): Hijo de Júpiter y Proserpina. o de Júpiter y Argea. Era el dios de Ja 

vid y del vino, de la producción y de la vegetación, el vivificador de Ja 
naturaleza y el fertilizador de la tierra, la alegria y la gracia de vivir. Su 
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culto se originó en Tracia y se extendió al Helicón, Naxos, Asia Menor e 
Italia. 

Bavio 837.30): Poeta que compartió con Meavio la hostilidad hacia Virgilio y 
Horacio, a los que criticó agriamente. Se conserva el recuerdo de ambos , 
por alusión virgiliana, en la égloga 111. 

Bruto Marco .Junio(25.1 ): hijo de una hermana de Catón de Útica, descendiente 
del primer Bruto y ahijado de César. Participó con su amigo Casio en una 
conspiración contra César. 

Bucólicas: Citadas en:(37.22) 
Cadmo (3.6): Hijo de Agenor y de Telefasa. Rey de Tebas. 
Carmenta (4.1 ): Ninfa divina de la mitologfa romana. Madre de Evandro. Fue 

honrada como una diosa y en obsequio de ella se celebran unas fiestas 
llamadas carmentales. 

Catón Marco Parcia: Citado en: (37.14) 
Ceres (37.9): Hija de Saturno y de Rea, hermana de Vesta, Júpiter, Plutón, 

Neptuno y Juno. Devorada, como sus hermanas y hermanos, por su 
padre, éste los vomitó a causa de una poción que le hizo tomar Metis, hija 
de Océano. Tuvo de Júpiter una hija, Proserpina, y un hijo, Baca. Su 
principal aspecto es el de diosa: tierri3 madre, divinidad que proporciona los 
frutos del sueJo y principalmente el trigo, preciado alimento del hombre. 

César Augusto, Cayo Julio: Citado en: (25.2) 
Cicerón: Citado en: (29.1; 36. 16) 
Colofón (39.7): Personaje mencionado por San Isidoro de Sevilla. 
Cristo: citado en (3.9; 39.26). 
Dares el frigio (42.1 ): Sacerdote de Hefesto en Troya, a quien se atribuye una 

//fada, anterior a la de Homero, escrita en hojas de palma, según 
testimonio de Eliano. pero hoy nada se sabe de ella. 

David el profeta: Citado en: (39.17) 
Delfos (39.13): Ciudad de la Fócida, sobre Ja vertiente sudoeste def monte 

Parnaso, construida en forma de anfiteatro sobre las rocas Fedriadas, en 
donde nace la fuente Castálida. La ciudad estaba dividida en tres partes: Ja 
superior, Pitho, consagrada a Apelo; la media, Nape, que rodeaba el recinto 
sagrado, y la inferior, Pylea, que formaba el arrabal. 

Demóstenes: Citado en: (40.6). 
Deuteronomio: Citado en: (39.11 ). 
Diana (39.13): Una de las doce grandes divinidades, hija de Zeus y de Leto, 

hermana de Apelo. Nació en fa isla de Delos. Como Apelo, no sólo 
destruía, sino también calmaba los sufrimientos de los mortales. 

Dionisia Lintio (16.3): Personaje mencionado por San Isidoro de Sevilla. 
Donato (6.1; 16.2: 33.4: 37.7): Retórico y gramático Jatinodel siglo IV, al que San 

.Jerónimo recuerda como su maestro. Su obra Ars grammatica, 
subdividida en diversos tratados sobre las letras. las silabas. la cantidad, 
etcétera, que muchas veces se publicaron por separado. fue de constante 
uso en fas escuelas medievales, que los denominaban comunmente los 
dona tos. 
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Eneas (5.20): Héroe troyano, hijo de Anquises y de Afrodita. esposo de Lavinia, 
padre de llia, madre de Rómulo. Los romanos identificaron al héroe 
troyano, que habia llevado al Lacio los dioses de llión, con el pater 
indiges. 

Eneida: Citada en: (1.4) 
Enea (5.20): Rey de Etolia, casado con Altea, de la que tuvo cuatro hijos: 

Meleagro, Toxeo, Trieo y Climeo, y dos hijas: Gaya y Deyanira. 
Enio (36.14; 39.6): Poeta romano del primer periodo de las letras latinas; nació en 

239 a.C., en Rudia, pequeña población de Calabria, donde desde nino le 
fueron familiares el griego, el osco y el latln, de lo que alardea diciendo 
que pose la tres corazones. 

Escipión (37.34): muere en Hipona 
Esdras (42.2): Sacerdote hebreo (s. V. a.C.) que, al volver los judfos del cautiverio 

de Babilonia, hizo reedificar el templo de Jerusalem. Se le atribuye un libro 
de la Biblia, 

Esopo (40.1 ): De origen al parecer frigio, vivió hacia mediados del siglo VI a.c. , 
Heródoto lo presenta como fabulista, esclavo primero y después liberto de 
ladmon de Samas. Murió violentamente a manos de los delfios, irritados 
contra él. 

Etíopes plateados (37.24): Personojes que aparecen en el texto de San Isidoro de 
Sevilla. 

Eusebio (de Cesarea){43.4): Nació en Palestina hacia el 265. Poseia una 
erudición admirable y era un gran historiador; se le ha llamado el 
"'Heródoto cristiano". Fue el padre de la historia eclesiástica y uno de los 
teólogos políticos. que siempre adaptó su teologia al arbitrio del prlncipe. 

Evandro (5,21): Hijo de Mercurio y de una ninfa llamada Carmenta. Medio siglo 
antes de la toma de Troya. condujo a Italia a una colonia de arcadios y 
fundó junto a las orillas del Tlber una ciudad con el nombre de Palantea, 
que en cierta época fue incorporada a Roma. Dictó sabias leyes e instruyó 
a sus subditos en las artes, en las ciencias y en las letras. 

Ezequiel, el profeta: Citado en: (3.9): 
Ferécides Siro (38.2; 39.11; 39.12): Filósofo nacido en la isla de Siro, maestro de 

Pitágoras. 
Filargio (22.2): Personaje que menciona San isidoro de Sevilla. 
Filipo (40.6): Nació en 382 a.c. Rey de Macedonia, retenido en Tebas como 

rehén durante su juventud, se educó literaria, politica y militarmente con 
Epaminondas. Al morir su sobrino Amintas. tomó el poder, reorganizó el 
gobierno y las finanzas, creó la famosa falange macedónica y extendió 
sus dominios desde Strymon hasta el lago Lichnites. 

Guerras Púnicas ( 37.22): Fueron las luchas sostenidas entre Cartago y Roma por 
la supremacta del Mediterráneo 

Hecateo de Milete (39.12): Nació a mediados del siglo VI a. C. Heródoto habla de 
él al referirse a las guerras de las colonias griegas del Asia Menor contra 
los persas. De las obras que escribió, unas históricas y otras geográficas se 
han salvado restos que se publicaron en los Fragmenta histon·corum 
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graecorum. La parte geográfica se refiere a descripciones del mundo de 
sus días y la histórica a tradiciones griegas. 

Heródoto: citado en: (42.1 ). 
Homero: citado en: (39.11; 39.40). 
Horacio: citado en: (39.24; 40.6). 
lnaco (3.5): Primer rey de Argos que vivió en el siglo XVIII a. C. La leyenda le 

suponfa hijo de Océano y dio su nombre al primero de los rlos de la 
Argólida. Probablemente vino a Grecia conduciendo la primera colonia 
egipcia, pues de este origen son los nombres de su hija lo, de Foror.::o, su 
hijo, y de Apis, sucesor de éste. 

lsis (3.5): diosa egipcia, personificación de la fuerza generadora y fecundadora de 
la naturaleza. Identificada por los griegos con lo y por los egipcios por 

Ceres. Hija de Júpiter y de Juno, esposa y hermana de Osiris. 
Jano (4.7): Rey del Lacio, que, habiendo acogido favorablemente a Saturno, 

arrojado del cielo, obtuvo de éste el don de prever el porvenir. Poseía en 
Roma un templo que sólo se abria en época de guerra. Se le representa 
con dos y cuatro caras, con una llave y un bastón por atributos. Era hijo de 
Apelo y de una ninfa llamada Creúsa. 

Jeremlas (39.19): Profeta hebreo, el segundo de los mayores del Antiguo 
Testamento, había nacido en Anatot, aldea de los alrededores de 
Jerusalem: en 624 recibió el llamado de Dios a su misión profética que 
debia durar 40 años. Durante dieciocho meses que duró el sitio de 
'Jerusalem por los ejércitos de Nubucodonosor, estuvo preso bajo sospecha 
·de quere pasarse al invasor; hberado al caer la ciudad (586). se retiró a 
..;¡-ahpanes, ciudad de Egipto y allí, según la tradición. murió lapidado. 

Jerjes (39.13): Hijo de Daría, nació en 486 a.c. y murió en el 464 a. C. Subió al 
trono de Persia, participó en la segunda guerra médica. 

Jerónimo (43.4): Historiador de los diádocos. Fue secretario de Demetrio y sus 
escritos son la fuente principal de Oiódoro y de Plutarco para los sucesos 
de este periodo. 

Jerusalern :Citada en: (3.9) 
Job Moisés (39.11 ): Jefe o emir de ··1a tierra de Hus", cuyo nombre se ha dado a 

uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Este libro es uno de 
los primeros intentos de explicar el problema de los sufrimientos humanos 
en un mundo creado y gobernado por un dios todopoderoso e infinitamente 
bueno. 

Jueces, el libro de los: Citado en: (14,14; 9.8; 37.26; 40.6; ): 
Juvenal (36.11 ): Poeta satírico latino de la época imperial. Tal vez el más crudo. 

pintoresco y fogoso autor de las sátiras. 
Lacedemonia : Citada en: (39.13) 
Leógoras (21.14): Asl se llamaba el padre y el bisabuelo de Andócides. uno de 

los que más contribuyeron a la expulsión de los pisistrátidas (510 a.C.) 
como consecuencia de la conspiración de los alcmeónidas. 

Ley Mosaica (3.5): Mandamiento que Dios entregó a Moisés en el Monte Sinai. 
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Livio (43.4): Nació en Padua el 59 a C. Hstoriador romano, autor de ta Historia de 
Roma (ab urbe condita), desde los orlgenes de la ciudad hasta Tiberio (9 a. 
C.) 

Lucano (3.7): Poeta latino de la época Imperial. Nacido el 3 de noviembre de 39 
d.C. Autor de El elogio a Nerón y ta Farsalia, obra monumental acerca de la 
contienda civil entre César y Pompeyo. 

Lucilio (36.3): Celebrado poeta latino que cultivó la sátira en la época de la 
república. 

Lucrecio (40.4): Poeta de los últimos tiempos de la república. Recibió en su 
juventud una completa educación filosófica; de fas doctrinas que los 
maestros griegos ensenaban en Roma, siguió decididamente el 
epicurefsmo. sistema que expresó y defendió en su poema De rerum 
natura. 

Mateo evangelista: citado en (36.6). 
Maya (37 .11 ): Según Ovidio, su nombre dio origen al del mes de Mayo. Una de 

las siete pléyades, hijas de Atlas y de Pleyonea. Según su mito, fue 
amante de Júpiter. de cuyos amores nació Mercurio. 

Memia Timote (39.17): Personaje mencionado sólo por San Isidoro. 
Mercurio (37 .11 ): Nació en Arcadia sobre el monte Cileno. Era hijo de Júpiter y de 

Maya. Se le considera de ordinario como mensajero de los dioses.como 
conductor de las almas a los infiernos y como psicopompo, pues valoraba 
sus obras buenas y malas; además, era tenido por dios de los 
comerciantes 

Metelo crético: Llegó al consulado en 69 a.c .. en compal'\fa de O. Hortensi: se 
destacó en la batalla contra los piratas que ocupaban Creta, pues era un 
soldado capaz y valeroso: su dureza era tan excesiva, que sus enemigos 
ofrecieron entregarse a Pompeyo por librarse de él. 

Mevio (37.30): Poeta que compartió con Bavio la hostilidad hacia Virgilio y 
Horacio. 

Moisés: citado en: ( 3.5: 39.11; 42.1)_ 
Ovidio Nasón, Publio: citado en (36.21). 
Palamedes Troyano (3.6): Personaje que aparece frecuentemente en los poemas 

clclicos relativos a Troya, pero de quien nada dice Homero. Algunos 
suponfan que era hijo de Nauclio y Limene, y otros de Filira; crelan que era 
originario de Argos o Eubea y educado por Quirón. Era hombre de gran 
saber, que explicó. durante el sitio de Troya, algunos prodigios celestes y 
predijo un eclipse, atribuyéndosele múltiples invenciones, entre ellas las del 
alfabeto -que otros limitan solamente a algunas de las letras del griego-, la 
de los números. la moneda y el cálculo astronómico. 

Parcas (37 .24) Furias o Euménides:Nombre que era dado a las Furias. Algunos 
creen que fueron llamadas asl por haber dejado de perseguir a Orestes a 
ruegos de Minerva. Reconocido Orestes las llamó Euménides, es decir, 
Bienhechoras. Los atenienses les dedicaron un templo cerca del 
Areópago. 
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Persio (3. 7; 24.1; 36.17; 37. 7): Nació en Volterra el año 34 d. C. y murió el año 62 
d. C. Su obra conocida se reduce a seis Sátiras, en las que arremete contra 
los vicios de su tiempo. 

Pirro (38.2): Hijo del rey destronado de los molosos, a quien Demetrio 
Poliorcetes restauró en el trono que habla perdido su padre. El lo conservó 
poco tiempo, pues habiéndose unido a Antígeno, después de que lpso fue 
entregado como rehén a Ptolomeo, hombre valiente y despreciador de la 
molicie oriental. Obtuvo tantas simpatfas en Alejandría, que Ptolomeo lo 
casó con su hija Antígena. 

Pitágoras de Sarnas (3.7): Nació a fines del siglo VI a. C. Educado en la 
cosmología jonia y en contacto con la moral órfica, organizó un fecundo 
sistema ideológico para la santificación del individuo. Su dogma: el alma es 
algo subsistente, que participa de la esencia divina y es más real que el 
cuerpo. Este es una cárcel del espíritu, es una prisión que hay que 
trascender. 

Pitonisa (19.13): Existía en el templo de Apelo, en Delfcs, un antro del que se 
desprendían determinados vapores. cuya emisión se anunciaba por la 
agitación de un laurel plantado ante la. puerta del templo. Los griegos 
creían que eran manifestaciones del dios Apelo, de las cuales podrlan 
extraerse oraculos para el porvenir. 

Plauto (37 .9; 38.1; 40.39): Uno de los primeros poetas cómicos latinos.Nació a 
mediados del siglo 111 a.e: Sus comedias siguen la llamada Comedia Nueva 
iitica. Logró acuñar al personaje central de cada una de sus comedias. 
rnostrándo!o tal como es el ser humano. 

Pomponio (39.26): autor citado por San Isidoro. 
Proba (esposa de Adolfo) (39.26): Poetisa latina del siglo IV d. C. No queda de 

ella más que una obras sobre la Biblia, escrita en centones virgilianos. 
Aunque, según su propio testimonio, había escrito sobre la historia de las 

Guerras Civiles, no ha. quedado nada de esto. 
Safo (39.7): Poetisa griega, nacida en Lesbos hacia el 612 a. C .• escribió en 

versos sáficos y en alcaicos. temas sobre el amor. la naturaleza, el 
himeneo, etcétera. 

Salomón: Citado en (39.18). 
Salustio (43.4): Nació en Amiterno de Sabina en el mio 86 a. C. y murió en el 36 

a. C. Sus obras son de caracter histórico; cabe destacar La Guerra de 
Yugurta. 

Salvia (4.12): Personaje mencionado por San Isidoro de Sevilla. 
Séneca Lucio Anneo (22.2): Filósofo, poeta y orador latino, nació en Córdoba 

(4? a. C.), hijo de Séneca el Retórico. Siendo Senador, fue deportado a 
Córcega por Claudio (41-49 d. C.); luego fue preceptor y ministro de 
Nerón (hasta el 62). Sospechoso de complicidad en la conjura de los 
Pisones, recibió del emperador la orden de suicidarse. Como filósofo, 
siguió el estoicismo, mostrando un destacado interés por los problemas 
morales. Obras: Epistolas morales a Lucilio, De los beneficios, De la 
clemencia, Cuestiones naturales y otras más. 
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Simónides (39.7; 3719): Poeta griego nació a mediados del siglo VI a. C. Sus 
poemas tienen gran flexibilidad, con la que aborda una variedad de temas. 

Simónides de MeJio (3.6): Personaje mencionado por San isidoro de Sevilla. 
Siracusa: citada en: (39.13). 
Sótades (39.7): Poeta de estilo pornográfico, autor de los llamados K1vcr.c501 o 

Jrovo:o1 '..oyo1. Los latinos llamaron a sus composiciones carmina sotadea. 
Los temas eran mitológicos y el lenguaje obsceno. 

Terenciano (39. 13): Gramático latino del siglo 1 a. C. Escribió un tratado: De 
litteris, syllsbis, pedibus et rnetris. Este tratado de métrica latina, en el 
que el autor expresa los caracteres de cada uno de ellos en verso, tuvo 
mucha aceptación en Ja antigüedad y fue muy utilizado por los retóricos del 

Renacimiento. Fue impreso por vez primera en los últimos anos del siglo XV. 
Terencio (37.9): Comediógrafo latino, delicado y sutil, nacido en Cartago entre el 

195 y el 185 a. C. Escribió seis comedias. 
Tideo (5.20): hijo de Eneas y de Altea. Envicie Polinice a Eteocles. rey de 

Tebas, para requerirle que Je devolviese su reino. Habiendo sido mal 
recibido por aquél, lo desafió a todo género de combates, de los cuales 
salió siempre vencedor. Indignado Eteocles de verse vencido, le armó 
múltiples asechanzas, de las cuales supo librarse. Tideo fue muerto en el 
sitio de Tebas. 

Titiro (39.26): Personaje mencionado por San Isidoro de Sevilla. 
Tito Uvio (34.8): Historiador romano nacido en Padua (59 a. C.). Su gran historia 

de Roma: Ab urbe condita libn" es la glorificación de las virtudes de ra 
Roma republicana. La obra compredla 142 libros, de ros que quedan 
únicamente 35 . Tenemos noticia de los demás a través de sumarios y 
compendios, entre los cuales está el de Floro. Los libros están 
agrupados por décadas. Su relato, que carece de defectos desde el punto 
de vista histroriográfico, es notable por su sentido dramático y por su tono 
poético. 

Tracia: citada en: (39.13). 
Tulio Tirón (22.1): Liberto de Cicerón. 
Tydides (5.20): Personaje mencionado por San Isidoro de Sevilla. 
Varrón Marco Terencio (3.1): Erudito romano. nacido en Rieti (116 a. C.), fue 

amigo de Cicerón y tomó partido por Pompeyo: después de Farsalia se 
reconcilió con César (47). De sus numerosas obras (perdidas casi todas) 
se conservan De re rustica y De /ingua latina (en 25 libros de los que 
quedan 6). 

Venus (37.9): Diosa romana del amor y fa belleza. contraparte de la Afrodita 
griega. Era la encamación de la hermosura femenina. César levantó un 
templo a Venus Genetrix, antecesora del pueblo romano y en especial de la 
familia Julia. a Ja que pertenecía César y que se decía descendiente de 
Eneas. Otro de sus sobrenombres era '"Venicordia"". la que cambia 
corazones. Las matronas la invocaban como inspiradora de la castidad. 

Vipsanio (22.2): Personaje mencionado por San Isidoro de Sevilla. 
Virgilio: citado en: (35.3). 

104 



Vulcano (37.9): Dios romano del fuego, al que se identificó con el griego Hefesto. 
Se le considera nacido del seno de la tierra por las erupciones volcánicas y 
como medio indispensable para la civilización. Era hijo de Júpiter y de Juno. 
Nació endeble y feo. 

Zenodoto de ~feso (21.15): Gramático y critico alejandrino, disclpulo de Filetas de 
Cos; vivió durante del reinado de los dos primeros Ptolameas. Fue el primer 
bibliotecario de Alejandrfa, que empezó a recoger y ordenar toda la 
producción griega anterior, y el primer editor critico de Homero. reunió 
varios manuscritos mediante el óbelo, inventado por él. Señaló versos 
dudosos, traspuso y alteró lineas e introdujo nuevas lecciones. 
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