
De nuevo sobre las fuentes antiguas del 
• 

De metris de Niccolo Perotti 

Francisco FUENTES MORENO 
Universidad de Granada 

Resumen 

Este trabajo constituye la segunda parte de un artículo publicado anteriormente en 
el que se analizan las fuentes tanto griegas como latinas del De metris de Niccolo Perotti. 

Abstract 
This is the second part of a paper which deals with the Greek and Latín sources 

ofNiccolo Perotti's De metris. 
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O. Ya en un trabajo anterior me he ocupado de las fuentes del De metris 
(DM) del humanista Niccolo Perotti1• Allí el estudio se centró fundamentalmente 
en dos capítulos significativos dentro de la obra: el dedicado a los pies y el relativo 
a los metros. Razones de espacio y, al mismo tiempo, la propia naturaleza de 
dichas fuentes aconsejaron entonces restringir aún más el campo de estudio. Por 
ello, dentro de los metros el análisis quedó limitado al yámbico, al dactílico 
(hexámetro heroico y elegíaco) y al anacreonteo. Tales metros tienen en la obra 
de Perotti una fuente común frente al resto de los metros, según creo haber dejado 
claro en el trabajo mencionado. Ahora me propongo analizar las fuentes de las que 
se ha servido Perotti para estos otros metros. 

En ellos Perotti sigue utilizando como texto básico la obra de Servio, el 
De centum me tris, sobre todo en la enumeración y descripción de los tipos dentro 
de cada una de las species metrorum. No obstante, se aparta de él en algunos 

l. "Niccolo Perotti y los gramáticos latinos: una aproximación a las fuentes antiguas del 
De metris", Studi Umanistici Piceni 20 (2000), pp. 20-33. 
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momentos2: unas veces, para añadir doctrina a la que expone Servio en la pequeña 
introducción con que inicia cada uno de los metros (anapésticos, trocaicos, 
coriámbicos, antispásticos,jónicos menores y jónicos mayores); y otras, para tratar 
otros metros que no recoge el gramático, como es el caso de los proceleumáticos 
o los peónicos. 

Seguiré en la exposición el orden de aparición de los diversos metros en 
el DM, esto es, anapéstico, proceleumático, trocaico, coriámbico, antispástico, 
jónico menor, jónico mayor y peónico3. 

l. Perotti inicia el capítulo de los anapésticos enumerando los distintos 
pies que admite este metro: Metra anapestica in omnibus sedibus recipiunt 
anapestum et spondeum, raro proceleumaticum, apud comicos etiam iambum et 
dactylum (j. 15v, 21-25)4• Este texto es similar al de Servio5, pero, si bien el 
gramático hace referencia al empleo del dáctilo en los cómicos, no alude, en 
cambio, al uso del yambo; y tampoco a las diferentes desinentiae de los metros 
anapésticos que menciona Perotti: Suntque anapesticorum desinentiae sex: 
hypercatalecticum in disyllabum, hypercatalecticum in syllabam, acatalecticum, 
catalecticum in syllabam, catalecticum in disyllabum. Brachicatalecticum (j. 
l5v,24-l6',3t. 

Entre los gramáticos latinos sólo hallamos alguna referencia a los finales 
de estos metros en Mario Victorino-Aptonio: sane memento metra huius modi (se. 
anapaestici) varie in fine concludi, sicut cetera: nam aut acatalecta aut catalecta 

2. Sobre las coincidencias y discrepancias entre Perotti y Servio en la denominación, 
descripción y ejemplificación de los distintos tipos de metros, cf F. FUENTES MORENO, 
"El De centum metris de Servio y los tratadistas de métrica renacentistas: Perottus, Niger, 
Ferettus y Despauterius", en J. LUQUE MORENO-P.R. DÍAZ Y DÍAZ (eds.), Estudios 
de métrica latina, 1, Granada 1999, pp. 391-408. 

3. La falta de coincidencia entre Perotti y Servio en el orden de exposición de los dife

rentes metros ha sido ya señalada: cf Fuentes "Niccolo Perotti y los gramáticos latinos ... ", 
p. 23. 

4. Utilizo como texto básico de referencia de la obra de Perotti la edición de Bolonia 
de 1471. 

5. Metra anapaestica principaliter constan! anapaesto; recipiunt lamen frequenter 

spondeum, raro proceleumaticum, apud comicos autem etiam dactylum, saepiusque ultima 
cum superes! syllaba, in duas solvitur breves (GLK IV 461,27-29). 

6. Este pasaje, tomado de la edición del DM de 14 71, coincide literalmente con el códice 
784 de la Biblioteca Universitaria de Padua (f.l5v). No obstante, en el códice de Módena 
(Biblioteca Estense-Universitaria, a. O. 7.12 (lat. 56), f.82', falta el término catalecticum 
en las líneas 15-16, de lo que resulta la expresió!l incoherente acatalecticum in syllabam. 
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aut brachycatalecta aut hypercatalecta ab auctoribus promuntur, ut supra 
ostendimus ( GLK VI 78, 16-18). 

La fuente de Perotti parece encontrarse, sobre todo, en el libro lll de los 
Scholia B de Hefestión7, donde también se alude, al igual que en Perotti frente a 
Servio, al uso que del yambo hacen los autores de obras teatrales, a la vez que se 
recogen los distintos finales de los metros anapésticos: To 8e avanatcrnKov KU't<X 
8mo8íav �ev paívc'tUt, KU'ta n&crav 8e xropav DÉXc'tat a8uupópmc; crnov8ciov Kat 
avánmcr-.ov, crnav®c; 8e Ka l. npoKcA.cucr�anKóv, napa 8e -roic; 8pa�awnmoic; Kat 
ia�pov Kat DÚKWAOV. EXctDt KUt ano8Écrctc; e�, ppaXUKU'tÚATJKWV, KU'tUATJK'ttKOV 
de; cruUapi¡v, KU'tUATJK'ttKOV de; 8tcrúUapov, ÚKU'tÚATJK'tOV, ÚncpKU'tÚATJK'tOV de; 
cruUapi¡v, ÚncpKa'tÚATJK'tOV de; 8tcrúA.A.apov (p. 275,15-22 Consbruch)8• 

Seguidamente enumera Perotti los trece tipos de metros anapésticos que 
aparecen en Servio, cerrando el capítulo con las últimas palabras de la 
introducción de Servio: Notandum in hoc metro ultimam syllabam cum sola 
superes/, in duas solui breues (j. 16V, 11-13 )9• 

2. Los metros proceleumáticos no son tratados por Servio. Perotti los sitúa 
inmediatamente detrás de los anapestos, como una especie de apéndice; justifica 
tal colocación por la correspondencia que existe entre los dos, ya que el 
proceleumático resulta, a fin de cuentas, de la resolución de la última sílaba del 
anapesto en dos breves: Proceleumaticu�um non immerito anapesticum 
sequitur, cum et temporibus par sit et, si extremam anapesti syllabam resolueris, 
proceleumaticum facies. Constat autem proceleumaticum metrum ex solis 
proce/eumaticis, qua/e est illud facile moritur. Est enim dimetrum catalecticum 
pyndaricum. (j. 16 v, 15-22). 

Entre los latinos sólo algunos metricólogos enumeran el proceleumático 
entre los metros prototipos: Sacerdote lo cita junto al anapéstico10. En Mario 
Victorino-Aptonio aparece entre los nueve metros principales1\ pero no es 
nombrado junto al anapéstico, sino tratado como capítulo aparte al final de todos 

7. Hephaestionis Enchiridion cum commentariis veteribus, ed. M. Consbruch, Leipzig 
1906. 

8. No se hace referencia al yambo en el pasaje correspondiente del Enchiridion de He
festión (cap. VIII, p. 24,13-19 C). Cf, no obstante, app. crit. ad loe. 

9. saepiusque ultima cum superes! syllaba, in duas solvitur breves (GLK IV 461,29). 
10. GLKVI 500,20-23; 532,16-20. Cf sobre esto J. LUQUE MORENO, De pedibus, de 

metris. Las unidades de medida en la rítmica y en la métrica antiguas, Universidad de 
Granada 1995, pp. 319-320. 

11. GLK VI 52,19-23. 
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los demás metros; no obstante, sí se hace allí referencia explícita a la relación 
entre ambos metros12. Atilio Fortunaciano también lo trata en capítulo aparte, 
detrás de los jónicos13; y de la misma manera el Fragmentum de metris de C. 
Baso14• 

Entre los griegos, en el Enchiridion de Hefestión es tratado dentro del 
capítulo de los anapestos, como una especie de apéndice del mismo15• En el 
parentesco con los anapestos se insiste también en los Scholia A16• 

Perotti termina el apartado de los proceleumáticos recogiendo un solo 
verso17, a modo de ejemplo, el dimetrum catalecticum pyndaricum, el primero de 
la serie que da luego Niger en su Gramática, en la que se recogen doce tipos, que 
van del dímetro braquicataléctico al tetrámetro hipercataléctico18• 

3. En los metros trocaicos sigue Perotti la doctrina de Servio: en las sedes 
impares aparecen el troqueo, el tríbraco y el dáctilo; en las pares, éstos y, además, 
el espondeo y el anapesto (Metra trochaica imparibus quidem sedibus hos 
recipiunt pedes: trochaeum, tribrachum, dactylum; sedibus uero paribus eosdem 
et spondeum atque anapestum (ff.l6V,23-l 7', 1 )19• Sin embargo, el resto de la 
doctrina, es decir, la referencia al final de este metro, no se halla en Servio: Sed 
illud animaduertendum, quia quando catalecticum est hoc metrum trochaeum 
potius in fine recipit, interdum etiam tribrachum. Si uero brachicatalecticum sil 
nullo modo diadicum tetrasemum in fine patitur, ut exemplis facile colligitur (j. 
17',1-6). r 

Tanto el primer texto, común a Perotti y a Servio, como este segundo, que 
no presenta el gramático, hay que buscarlos en el Enchiridion de Hefestión, al 
comienzo del capítulo VI: To -rpoxalKOV Ka-ra llev .a� 1tcpn-ra� xmpa� ÓÉXc'tUl 
TPOXUlOV, 'tpÍ�pUXI.JV KUt ÓÚKn>AOV, Ka-ra Óe -ra� ap'tÍOU� 'tOÚ'tOU� 'te KUt 0"1tOVÓctOV 
Kat avá1tatcr't"OV. Ka-rUAT]K'tlKOV óe O'tc Ecr'tÍ, 'tOV 1tapaA.i]yov-ra !lÚAlO"'ta llev 
-rpoxaiov ÓÉXc'tUl, ecrn óe O'tc Kat -rpí�paxuv. [Kat ] tav óe n �PUXI.JKU'tÚAT]K'tOV, 

12. GLK VI 98,27-99,2. 
13. GLKVI 283,14-20; VI 290,21-24. 
14. GLK VI 264, 26 ss. 
15. p. 27,22 SS. C. 
16. p. 11 O, 14 C: 1tpOKEAzuO"JlU'UKU J.!ÉTpa Ei EÚpf:9T] bT]AOVÓn ávanatcrnKá ecrnv: «los 

metros proceleumáticos, si se muestran claramente, son anapestos». 
17.j16v,15-22. 
18. FRANCISCUS NIGER, Ars Grammatica, Venetiis, 1480,/ 210",1-3. 
19. Cf Servio, GLK IV 459,5-8. 
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ou poúA.emt tov rrapaJ.:i¡yovta 'te'tpúcrruwv EXetv.(pp. 17,16-18,5 C)20• 
A continuación, recoge Perotti los trece tipos de metros trocaicos citados 

por Servio21• No obstante, pueden observarse entre los textos de ambos autores 
pequeñas discrepancias que afectan a la grafía, a la denominación o a la 
ejemplificación de dichos metros22• 

4. En cuanto a los metros coriámbicos, Perotti hace una clasificación en 
puros, que constan únicamente de coriambos, y mixtos, que tienen al final un 
anfíbraco o un baqueo: choriambicorum afia pura sunt quae solis constan! 
choriambis, afia mixta quae in fine amphibrachum aut bacchium recipiunt (j. 
l7v, 13-16). 

Servio no hace alusión expresa a esta clasificación, sino que se expresa en 
los siguientes términos: Metra choriambica prirtcipaliter constan! choriambo; 
verum quod durius suo pede c/audantur, accipiunt in fine antibacchum (GLK IV 
463,2-3). 

Perotti llama la atención sobre la presencia del antibaqueo en el texto de 
Servio. Afirma que el pasaje del gramático ha sido corrompido por los escribas 
ignorantes, ya que, mientras en los ejemplos aparecen el anfíbraco o el baqueo, en 
la teoría se alude al antibaqueo, y que esto se ha transmitido a partir de Beda23• 
Ahora bien, Beda no trata los metros coriámbicos; ni siquiera habla del coriambo, 
ya que sólo se ocupa de los pies de dos y tres sílabas24• Y las más antiguas 
ediciones impresas de Servio, de los siglos XV y XVI, ofrecen la lectura 
amphibracum el bacchium, en lugar de antibacchum25• 

20. El mismo texto en Scho/. in Hermog. Rh G V II935,26 (cf app. crit. a Hefestión). El 
mismo texto también en Querobosco, Consbruch, p. 229,23-230,3. Los Scholia B presentan 
texto parecido, pero no tan literal, y sólo de la primera parte (p. 269, 19-23). 

21. En el texto impreso (ed. de 1471) se lee tres en lugar de tredecim (j. 17',7); lo mismo 
en el códice de Módena (j. 84v). En cambio en el códice de Padua a tres, situado al final de 
la línea, se le ha afladido decim, con lo que resulta la palabra tresdecim. Dicho número, en 
cifra romana (XIII), se halla también en el margen derecho del folio (j. 17'). 

22. Cf sobre esto Fuentes, "El De centum metris de Servio ... ", especialmente pp. 397, 
400, 403. 

23. f 18'. Cf S. Boldrini, "11 De metris di Niccoló Perotti", Maia 50 ( 1998), pp.511-522, 
espec. p. 522. 

24. Cf F. M. PLAZA PICÓN, Scriptores Latini de re metrica. Concordantiae- lndices. 
Vol. X: Aldhelmus, Be da, Bonifacius, Cruindmelus, Universidad de Granada, 1992, s. v. 

choriambus, coriambus. 
25. GLK IV 463,3 (app. crit.). 
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82 F. FUENTES- DE NUEVO SOBRE LAS FUENTES ANTIGUAS . . .  

La clasificación en puros y mixtos puede verse en Mario Victorino
Aptonio, así como la presencia del baqueo y del anfíbraco al final del verso: 
subsistit autem nunc e puris choriambi coniugationibus ita, uror amoris stimulo, 
cor quatit artus pavidos, quod est tetrametrum acatalectum; nunc admixta et pos ita 
in quacumque sede iambica basi, ( .. ). hoc genus catalecticumfit ve/ bacchio a 
brevi incipiente ve! eo qui amphibrachys vocatur; nam sicut saepe diximus, 
novissima indifferens est ( GLK VI 86,4-16); también en Diomedes: u/ti mus pes, 
aut bacchio aut amphibracho terminatur (GLK 1 505,26); recipit hic in imo ve! 
palimbacchium pedem, qui est ex brevi et duabus longis, ve! amphibrachyn, qui 
est ex brevi et langa et brevi. (509, 1-2). 

La doctrina de Perotti aparece igualmente en Hefestión: To xoptafl�tKOV 
cruvtHh:-tat fleV KUt Ka8apóv, cruvtieETUt Oe KUt E1tÍfllK't'OV npoc; rae; iafl�tKúc;· wc; 
enínav 8e 01'E KUTUAT]KLlKÓV ecrnv de; ri)v iafl�tKi)v KUTÚKAEtOU 1tEpatOUTUt, 
TOUTÉcrnv de; cXfl<j>Í�paxuv tl �UKXElOV Ota ri)v a8tú<popov· (p. 29,3-7C). 

Los metros coriámbicos se cierran en Perotti con la enumeración de las 
cuatro especies que aparecen en Servio. 

5. En el apartado de los metros antispásticos reproduce Perotti casi 
literalmente la doctrina de Servio26: Antispastica metra constan! praetipue 
antispasto. Aliquando tamen in prima partícula in qua iambus est spondeum 
recipiunt (j. 18',26-18',3 ). 

Describe a continuación las cuatro especies del texto serviano. La mayoría 
de las variantes que presenta Perotti con respecto a Servio están presentes en las 
diferentes ediciones que del gramático latino podía tener a mano Perotti y que 
vienen recogidas en el app. crit. de la edición de Keil27. 

6. En la descripción de los metros jónicos, Perotti trata primero los 
menores y luego los mayores, esto es, en el orden contrario al que siguen en Servio 
y en contra de la práctica habitual de los gramáticos y metricólogos tanto griegos 
como latinos28• Sin embargo, el mismo Perotti, cuando enumera por primera vez 
las species metrorum, lo hace siguiendo el orden tradicionaJ29. 

26. GLK IV 463,17-19. 
27./bidem. 
28. Cf LUQUE, De pedibus, pp. 319-320; 326. 
29. Sunt autem metrorum species decem: trochaicum, iambicum, dactylicum, anapes

ticum, coriambicum, ionicum a maiori, ionicum a minori, paeonicum, antispasticum et 
anacreuntium (fS, 1-6.). Cf también FUENTES, "Niccolo Perotti y los gramáticos 
latinos ... ", p. 23. 
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Perotti presenta una división de los metros jónicos menores en simples y 
mixtos: Jonicorum a minori (sic) alia simplicia sunt, alia trochaicis mixta. 
Recipiunt etiam paribus sedibus molossum, duabus breuibus quae in ionico sunt 
in unam longam coeuntibus. Est etiam quando paeonem primum in iisdem se di bus 
capiant. Horum de pluribus sex species referemus. (f. 18v, 14-20). 

El texto de Servio es más parco en su exposición: metra ionica a minore 
principaliter gaudent ionico suo ac raro a/terius pedís patiuntur accessum. sed ex 
plurimis sex usui tradenda subieci. ( GLK IV 464,13-14 ). 

Entre los gramáticos latinos, Diomedes alude a la presencia, a veces, del 
moloso en este tipo de metro, aunque sin señalar el lugar en que aparece: non 
numquam etiam Kauiavvaípt::mv brevium syllabarum molossus interponitur ( GLK 
I 506, 3-4). En Mario Victorino-Aptonio no sólo se alude al uso del moloso sino 
que también se habla de puros y mixtos: !taque hoc metrum et ex puris ionicis, ut 
ostendimus, constat et admixtis quibusdam pedibus coniugatur. hoc Graeci 
epímikton, nos mixtum dicimus . .. (..) ltem quod ínter initia jacta collectione 
brevium pro ionico molossum accipit erit tale . . .  ( GLK VI 95, 7-19). 

Esta doctrina puede leerse también en Hefestión: To óe a1t'éAácrcrovoc; 
imvtKov cruvtíeemt 11ev Kal. Ka8apóv, cruvríee-rat óe Kal. É1tÍf.1tK-rov 1tpoc; -r&c; 
-rpoxatK&c; [ót1toóiac;] oihmc; . . . (p. 37,10-12 C)30• 

Perotti sitúa el moloso en las sedes pares del jónico menor, mientras que 
en el Enchiridion de Hefestión se indica que el moloso aparece en las sedes pares 
en los jónicos mayores y en las impares en los menores: Éfl'TTÍTrTouaL 8e Ka l. oi 
flOAOTTOt brl. TWV TTEplTTWV xwpwv ev Toic; árr' eA.áaaovoc; ÍWVLKoic;, Wo'TTEp 
tv Toic; arro flEÍ(ovoc; errl TWV apTÍWV. (p. 37,18-21 C). 

En el número de species, en los nombres de los metros, en su descripción, 
así como en los ejemplos presenta Perotti escasas discrepancias con respecto a 
Servio. 

7. Perotti hace en los jónicos mayores la misma clasificación que en el 
caso de los menores: simples y mixtos;en este caso, de diyambos y ditroqueos: 
ltem ionicorum a maiori (sic) afia simplicia sunt, afia diiambis et ditrochaeis 
mixta. Horum species tris in presentía memorandas putauimus. ( f.19r, 1 0-13 ). Sigue 
en ello la doctrina de Servio: Metra ionica a maiore principaliter constant ionico 
suo; verum tamen et diiambum et ditrochaeum non recusant solutionemque 
patienter admittunt. Sed ex plurimis tria usui tradenda subieci. ( GLK IV 464,2-4 ) . 

30. Cf también CHOEROBOSCO (p. 244,14-16 C). 
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A continuación, recoge los tres tipos que aparecen en Servio con algunas 
variantes31 en la denominación y en la ejemplificación. 

8. El último metro tratado por Perotti es el peónico, que, como ocurre con 
el anacreonteo32, no aparece en Servio. 

Perotti habla de tres tipos de metros peónicos: cretense ( crético ), baqueo 
y palimbaqueo: Paeonicorum tria genera sunt: cretense, bacchium et palim
bacchium. illud luctibus, haec cantibus magis conueniant. Constan! praecipue ex 
paeonibus, lamen epitritos quoque nonnunquam recipiunt. Horum tris in presentía 
notauimus species (j. 19r,21-19v,I). 

Este texto, más que con la doctrina de los gramáticos y metricólogos 
latinos33, parece estar relacionado, sobre todo,

· 
con el Enchiridion de Hefestión: 

To OE 1tal(!)VtKOV ElOll flEV exet -rpía, TÓ Te KP11TtKOV Kal TO �O.KXetaKOV K(lt TO 
1tUÁlfl�UKXEtaKÓv· o Kal ave1ttní8ctÓV tcrn 1tpoc; fleÁ01tOtíav, TO OE KPll'ttKOV 
E1tt't1Í0etov· (p. 40,3-6 C)34• 

9. El último apartado dedicado a Jos metros, denominado Aliae species 
metrorum, está constituido por una serie de veintitrés, los más usuales de entre 
otras casi infinitas especies de metros existentes, si se usan las palabras de 
PerottP5• Estos metros son el conjunto de los veinticinco que enumera y describe 
Servio en el capítulo final del De centum metris, el titulado De dispersis36, menos 
el miurum y el ropalicum, que no aparecen en la lista de Perotti. Pero se trata, en 
este caso, de dos metros que el humanista ha incluido ya anteriormente en Jos tipos 
de metro heroico. El primero, es decir, el miurum, lo estudia Perotti en la primera 
relación de tipos de verso heroico: Alía truncara siue miuria cum e ande m rationem 
in fine non custodiunt, ut si penultimam syllabam correptam habeant . . . (f. IJV). La 
dependencia de Perotti respecto de laAppendix Dionisiaca, con el mismo ejemplo 
de Homero en ambos textos (!l. XII 208), ha sido puesta de relieve por Boldrini37• 
En Perotti se halla, además, un segundo ejemplo, que es el que presenta Servio38. 
El segundo metro, el ropalicum, es recogido en el DM, con el nombre de 

31. Algunas de ellas son recogidas en el app. crit. de la edición de Keil (ad loe.). 
32. Sobre él véase FUENTES, "Niccolo Perotti y los gramáticos latinos ... ", pp. 28s. 
33. Atilio Fortunaciano (GLK VI 290,27-291,2); Sacerdote (GLK VI 542,20); Basso, 

(GLKVI 264, 17-25); Mario Victorino (GLKVI. 96,9-98,15); Diomedes (GLK I 506,9). 
34. Cf también querobosco, (p.246, 10-1 2; 1 8-20 C). 
35. Aliae quoque pene infinitae metrorum species sunt if. 19',23). 
36. GLK IV 465-467. 
37. "11 De metris ... ", p. 519. 
38. mortem contemnunt laudato vulnere Getae (GLK IV 465,25-27). 
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ascendens, en la segunda relación de tipos de metro heroico que aporta Perotti39• 
La ausencia de los dos metros en este apartado está, por tanto, plenamente 
justificada, dado que se trata de tipos que han sido ya analizados en capítulos 
anteriores de su obra. 

10. En el trabajo al que nos referíamos al comienzo de este estudio, 
concluíamos que en la exposición sobre los metros yámbico, dactílico y 
anacreonteo que realiza Perotti en el DM, tienen una importante presencia, como 
fuente de doctrina, junto al De centum me tris de Servio, los escolios a Hefestión, 
principalmente el libro V de los Scholia B, y las Appendices Dionysiaca y 
Rhetorica. 

En lo que se refiere al resto de los metros puede decirse que en el DM 
sigue estando presente la mencionada obra de Servio, salvo en el caso de los 
proceleumáticos y peónicos, que no son tratados por el gramático latino. Dicha 
presencia se deja sentir, sobre todo, en lo que se refiere a la enumeración, 
descripción y ejemplificación de los distintos tipos dentro de cada metro. Ahora 
bien, en las palabras introductorias que abren la exposición de cada uno de esos 
metros, Perotti no se atiene exclusivamente al texto serviano, sino que, por regla 
general, a la doctrina de Servio suele incorporar también doctrina procedente de 
otras fuentes. Esta doctrina añadida, si bien puede rastrearse en ocasiones en 
autores latinos (principalmente, en Mario Victorino-Aptonio o Diomedes), parece 
proceder, sobre todo, de los tratados griegos: principalmente del libro III de los 
Scholia B y  del Enchiridion de Hefestión. Lo mismo cabe decir de los metros que, 
como el proceleumático o el peónico, no son considerados por Servio: en ellos la 
base de la exposición doctrinal de Perotti parece estar igualmente en dichos 
tratados griegos, y en especial, en el manual de Hefestión. 

39. Cf sobre esto FUENTES, "Niccolo Perotti y los gramáticos latinos", p. 28. 

Flor. 11., 13 (2002), pp. 77-85. 


