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PRÓLOGO.

introducir en el estudio de la lengua latina los grandes adelantos que ha hecho la Filología en estos últimos tiempos, conservando en e! fondo la gramática de N e b r ija , que es la que con más ó ménos modificaciones viene rigiendo en nuestras aulas desde el siglo décimo sex to , es el principal objeto que me he propuesto al emprender la composición de esta obra. A  este fin he consultado las mejores gramáticas latinas de Francia y A le m a n ia , con especialidad las de llournouí y Dutrey entre las prim eras, y de las segundas las de Z u m p í, líü h n e ry T isch e r . He procurado sin embargo no constituirme servil imitador de gramáticas extranjeras, no introduciendo en cuanto al método más que las reformas que he creído indispensables; y he puesto un singular conato en conservar los términos técnicos y expresiones tradicionales de nuestras gramáticas en todo lo que no se opone á la exactitud y al buen método.Si he conseguido este objeto en cuanto á la primera parle que comprende la Analogía y un tratado de oraciones. no toca decirlo á su autor, que es natural que mire con alguna complacencia una obra que es el resultado de prolijosy detenidos estudios de muchos añ o s, sino al que se lome la molestia de leerla.Desde luégo va á parecer excesiva la extensión que se da á las materias del primer año de la tin ; y  con efecto, sería



r
— VI —exigir (leraasiado de los alum nos, pretender que aprendan en un ano cuanto contiene este libro. Tales no han sido mis pretensiones; pero sí he tenido en cuenta que el estudio del latin no se limita á los dos años que casi exclusivamente se destinan á este objeto, sino que debe continuar sin interrupción en todo el periodo de la segunda enseñanza. Bueno es considerar que de otros ramos del saber h um an o, sólo los principios más generales forman parte de la segunda enseñanza , siendo así que le pertenece por completo el estudio de este idioma clásico con sus inmediatas derivaciones, R e tórica y Literatura. Me he propuesto, pues, componer un libro que no manejen tan sólo los que cursan el primer año de latin id ad , sino también los que en los años posteriores olvidan con harta frecuencia los primeros rudimentos de esta lengua, en vez de perfeccionarse en su conocimiento. Para esto desciendo á ciertos pormenores que pueden prestar interés y comunicar el atractivo de la novedad à materias que ya se han estudiado, sin que de ningún modo sean inútiles para el principiante.Se han impreso en caractères más pequeños las ampliaciones de la asignatura, que no deben exigirse á la generalidad de los alumnos, igualmente numerosas observaciones que tienen por objeto acostumbrarlos á reflexionar sobre lo que aprenden de mem oria, y el desarrollo de su inteligencia. Todavía no hay necesidad de que aprendan en su totalidad todo lo que está impreso en caractères más gruesos. A sí pueden omitirse algunos preceptos acerca de la formación del comparativo y superlativo, parte de la teoría d élo s nombres numerales y  del adverbio.He procurado seguir un plan tan metódico y  científico como consiente la índole de estos estudios, que por cierto
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— VII —es mucho más de lo que se cree generalmente. A  este fin em piezo por dar la debida importancia á la estructura fonètica de las voces, para que desde luego se familiaricen los alum nos con ciertas combinaciones de sonidos peculiares del idioma latino y  comprendan ciertas leyes generales de eufonía, que explican una gran parle de las formas irregulares. Pero en este punto como en todos, me concreto á las consideraciones más sencillas que están al alcance délos niños, y son precisamente las que tienen más frecuentes y  útiles aplicaciones. Adopto la división por capítulos y párrafos, y  otra división num erada; la que permite, hacer coiUiniias llam ad a s, que prueban el mùtuo concierto y  encadenamiento de las diferentes partes de esta obra.No me detendré en expresar las innovaciones que me lie permitido hacer en algunos puntos de la analogía , por creer que pueden contpbnir á simplificar su estudio. Bastará indicar que con los mejores gramáticos modernos considero la tercera conjugación como la fum lam ental, á ia que pueden reducirse las d em ás, aunque dejando intacta la división de las cuatro conjugaciones ( a ) . Y  así empiezo por un modelo de la tercera conjugación, que iio es el que se ha adoptado generalm ente, sino scriho, is, ere, por las razones que expongo en su lu gar; y  ya nuestro sabio Hum anista Pedro Simón A bril en la gramática que redactó en ambas lenguas, había adoptado por modelo kpono, is, ere. — Este gramático sólo admite futuro imperfecto en el modo indicativo, y traslada e! futuro perfecto al subjuntivo, dándole la correspon-
(a) En las siguieiUtís ediciones he restaiilecido la práctica niás ge

neralmente admitida de empezar por amo, n.i, si bien dejando en pié la 
leoria de la conjugación fundamenlnl y única (8¡), observ.). i



— vili —ílencia castellana del futuro imperfecto de subjuntivo y  del futuro perfecto de ambos modos. E n este último punto está de acuerdo con Antonio de Nebrija ; pero por las mismas razones en que se apoya Simón A b ril para no admitir futuro perfecto más que en el subjuntivo, yo incluyo uno y  otro en el modo indicativo, y  omito el futuro de subjuntivo (a).Doy grande importancia á la teoría de la significación de las preposiciones en com posición, y al tratado de la com posición y  derivación de las voces, aunque sóio deberán ser objeto de consulta y de detenida lectura para el principiante. — Coa razón el P . Bartolomé Alcázar, autor del Perfecto 'la
tino echaba de méuos este tratado en la gramática de N e b rija ; pues sin él es harto incompleto el conocimieiUo que puede adquirirse de las voces.Reservo para el fiu de la Analogia las reglas de formación del pretérito y  supino de todos los verbos, para cuando hayan adquirido los alumnos bastante soltura en la conjugación ; que bien pueden poner un verbo en un liemoo cualquiera sin saber estas reglas, supuestas las tres raíces que dan lodos los diccionarios ; y  así no tienen necesidad de estudiarlas hasta tanto que estén bien impuestos en las materias que preceden, y  en disposición de sacar de las mismas todo el partido que se indica al principio del capítulo.Concluiré haciendo algunas indicaciones sobre la m anera de utilizar con más ventajas para la enseñanza el tratado de oraciones y  abundante repertorio de ejercicios práctico s , con que se da fin á  esta primera parte de la gra m ática.Empiezan ios ejercicios prácticos con listas de nombres

(«) Véase p¿íg. 46 , noia al pié.



— IX —sustantivos clasificados por las cinco declinaciones, á fin de que los alumnos puedan traer composición desde los prim eros dias del curso, en cuanto sepan la primera declinación. — Siguen después listas de nombres adjetivos, y  á estas, ejercicios graduados de concordancias, á los cuales deberá acompañar el estudio de concordancia, régimen y  oíros principios de sintaxis que sirven de introducción al tratado (le oraciones. Vienen á continuación listas de verbos de las cuatro conjugaciones y  deponentes, y  por fin ejemplos numerosos de todas las clases de oraciones que pueden explicarse en primer año. E n  cuanto sepan perfectamente el verbo sustantivo y sus compuestos, aprenderán los alumnos las que toman el nombre de este verbo ; comenzando por conjugar en lodos los tiempos de palabra y  por escrito las que se citan de todas formas con el verbo en el presente de in d icativo, y  luego se dictarán las que siguen, haciéndose en clase el análisis de las mismas en castellano. U na vez sabida la conjugación regular, se seguirá la misma marcha para las oraciones de activa y  pasiva ; y  éstas bien sab idas, se dará principio al ejercicio de análisis y  traducción que en los primeros meses deberán traer los alumnos por escrito, ajustándose al modelo que sigue á la  teoría de las oraciones. Sólo cuando hayan adquirido gran soltura en hacer oraciones por activa, por pasiva y  por impersonal pasivo, deberáh pasar á las demás oraciones simples y  luégo á las compuestas ; y  no hay necesidad de advertir que debe preceder constantemente el estudio teórico de una oración á la práctica de la mism a.Los ejemplos de estas oraciones en su mayor parle se han lomado directamente de los escritores clásicos, entre los cuales se ha dado la preferencia á Q . Curcio , Fedro, S é n e -
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— X —ca . Cornelio Nepote y á C iceró n , sobre ledo en sus cartas fam iliares. E l Profesor puede ademas proponer en clase otros ejemplos más sencillos, pues los que se han puesto deberán ser materia exclusiva de la composición escrita. En las notas que van al pié de cada ejercicio se resuelven todas las dificultades con que pudieran tropezar los alum nos, ya en la elección del término más propio y adecuado, ya también en la construcción de la frase la tin a , que sólo en los giros propios de las oracioues discrepa por lo general de la castellan a . Casi todos los ejemplos encierran m áxim as morales ó puntos instructivos, que amenizarán el estudio del la lin , y á la vez contribuirán poderosamente á formar el corazón de los jóven es, y al cultivo de su inteligencia.Estoy íntimamente convencido de que dándose a.sí la mano la teoría y  la práctica se obtendrán excelentes resultados: y  si el público dispensa benévola acogida á esta primera parte de la gram ática, me resolveré á publicar lase* gunda para el curso próximo.
Si’tifimbre de 1868.



XI —

A D V E R T E N C IA  D E  L A  S E G U N D A  E D IC IO N .
En la presente edición de la primera parte de la gramár tica he abreviado considerablemente su contenido, quedando así muy mermado el volumen , al par que el tamaño del libro. Son pocas sin embargo las ideas que se han suprim ido del todo, ó por haberse considerado supérfluas ó im propias de una gramática elem ental, ó porque tendrán cabida cou mayor oportunidad en la segunda parte. A s í es que la obra subsiste en el fondo la m ism a; y  el plan no ha variado más que eu la diferente colocación de algunos capítulos.-H e procurado simpliücar la exposición doctrinal de aquella parte del texto que debe aprenderse de mem oria. Soy mucho más parco en las observaciones que se hacen sobre la estructura material de las voces; pues sin omitir nada esencial, me limito á apuntar las más principales, dejando á la discreción del Profesor desenvolverlas con mayor ó menor amplitud en sus »explicaciones.Sobre lo d o , es mubho menor la extensión que he dado á las notas y  excepciones; y de estas sólo menciono las más importantes y de uso más frecuente. Con todo, según la práctica de nuestros gram áticos, es poco menos extensa que en la edición anterior la doctrina de los géneros; pero no debe exigirse de los alumnos que retengan todas las excepciones. Basta que fijen en ellas ia atención lo suficiente para recordar, por e j ., que sanguis, inis la saugre, en ialin es del género masculino por excepción de una regla general, que es la que deberán recitar a l'p ié  de la letra , sin que tengan necesidad de repetir todos los nombres exceptuados.



XII —L a  misma razón me lia impulsado á acortar muy poco las reglas de formación de pretéritos y  supinos. Bastará que el alumno esté en disposición de formar el pretérito v  supino de los verbos comprendidos en la lección que se le b aya señalado y explicado prèviam ente, aunque no acierte á repetir todos los verbos en el mismo orden en que están puestos.Pío he podido resistir al deseo de exponer una teoría bastante completa de la derivación y composición de las v o ce s, siendo uno de los capítulos en que he introducido modificaciones más notables ; pero el Proíesor podrá contentarse con obligar á los alumnos á dar razón de los puntos mas culminantes de este tratado, después de explicados en clase (a)^En cuanto á los ejercicios prácticos, quedan todos ios de la edición anterior y todavía se han añadido unos pocos: los cuales coutribuirán , así lo espero, á hacer el estudio del latin méaos arido y mucho más provechoso.
(«) El capítulo (lo la derivación y composición lia recibido notable 

aumento en la tercera edición, en la cual se han hecho ademas impor
tantes rectificaciones.



PARTE PRIMERA
A N A L O G I A .

1. Gramática latina es el arte, que enseña á conocer las palabras del idioma latino en toda la variedad de sus formas y  combinaciones.Las partes de la Gram ática, en rigor no son más que dos: la A iia lo g ^ ía , que tiene por objeto el cabal conocimiento de las palabras tomadas aisladamente; y  la S i n -  l á * U ,  que trata del uso y  enlace de las palabras en la expresión de los pensamientos. Ademas, se consideran como partes distintas, la O r lo g - r a f í a , que ensenaá escribir bien las palabras, y  la P r o .« o illa , ápronunciarlas.C A P I T U L O  I .
P R E L I M I N A R E S .

Primero vamos á considerar las palabras como simples sonidos articulados y  combinaciones de ellos, prescindiendo de su significación.§. I. Letras y diptongos.

2. El alfabeto latino consta de estas veinte y  cinco letras, seis vocales y diez y nueve consonantes: a , b ,  e , d , e ,A  ^5 O  j  (dígase yofa'],k, o, p,  q, r ,  s,  t,  u,
x ^ y , z .  El sonido do algunas es diferente del que tieñen en castellano.La y se pronuncia como nuestra y  cuando hiere á vocal

1



-  2 -V. gr.;ej«m Hm(pronúnciese y e y u n i i im ) , en castellanoLa t se pronuncia corno c delante de i seguida de otra v o ca l, como aedo, acción ; pero conserva su sonido propio cuando la  precede otra í , s ,  x ,  ó sigue h, como en Bruttii, 
ostium, m ixtio , corinthius; y  ademas en tiaras, Antioqma y  otras voces g i»eco IatÍM as.ó  tomadas del griego.L a  y es siempre una vocal que se pronuncia como t latina V. g r . lyra, lira.E n  latin no hay ñ (a}, y  las consonantes dobles ch y  Use  pronuncian de distinto modo, ch como ? y  distinguiendo el sonido de cada I , v . g r . Achüles (pr. Aquil-les). Hay ademas las combinaciones r k , tk que se pronuncian haciendo caso omiso de la /i, y  pfe como la  f ,  v . g r . rhetor, thorax, pkalanx.3 Los diptongos en la t in , no son más qnesiete: a  (pr. e), 
ce (pr. e ) , a u , e u , e i , n i , y i A  pr. doble í ), y  estos cuatro úh timos son poco usados, v . g r . atas, ccena, auruni, heus, heit 
h ui, harpya. Muchos escriben aetas, coena, y  por medio de dos puntos que se llaman c r e m a  , se indica que no hay diptongo en aér, poèta, etc.

(Nota.) Ea latin no hay triptongos, y las demás combinaciones de dos vocales no forman diptongo , ya se consideren dos sílabas distintas , como ia  en insigjiia , ya una sola en virtud de liqu id arse la «  después s , g y q , como en suavis de dos sílabas, y extinguo,aguore de tres silabas (6).4 Las consonantes se dividen en doce mudas , cuatro liquidas y  tres dobles. Las mudas se subdividen en l a b i a l e s ,  g u t u r a l e s  y a c n l a l c s , atendiendo al órgano de la voz que al pronunciarlas modifica principalmente el sonido de las vocales à que van unidas; y  en d u l c e s  ó s u a v e s ,  f u e r t e s  y  a s p i r a d a s , según la mayor ó menor fuerza con que se' arroja el aire para pronunciarlas.________________ _
(oí A ñ corresponden las combinaciones g n , n g , n n ,  mn,  y ne, 

como lignum leño, anms año , etc. Á c h , c t , l t ,  etc., como luctart
luchar, ausculto escucho. ,  . ,

(Ò) Al llegar aquí se podrá simultanear la declinación con lo que
sigue , empezando en el número 21.



—  3 —

LA B IA LE S, GU TU R A LES. D EN TALES.
DULCES. h 9 d

FU ERTES. V k , c , q ^
ASPIRAD AS. f ,  V k »Las consonantes líquidas son: Z, r, w , n; pero m y n  sólo son líquidas en voces grecoiatinas, siendo en latín más bien mudas, la m labial y  la w dental. Las consonantes dobles son j ,  z j  x ;  y  esta equivale k c $ ó  gs ,  como dixi por 

dic-si, rexi por reg-si.
Nota. La h no tiene sonido perceptible en nuestra pronunciación; y delante de e , t pronunciamos la e como una dental aspirada, y la g como una gutural igualmente aspirada.§. II. Cuantidad y acentuación de las sílabas.5. C u a i i t id a i l  esla propiedad que tienen las sílabas de ser b r e v e s  y  l a r c a s ,  y  se distinguen unas de otras en que la  silaba larga requiere doble tiempo que la breve para pronunciarse , como se observa en la sílaba del medio depárere producir, que es breve, y  parére obedecer, que es larga.6. En latin nunca se carga la fuerza de la pronunciación en la  última sílaba; y  así no hay más que voces i * c g - i i l a r e s  

y  c s i l r i í j i i l a s , y  sóloson a c u d a s  las monosílabas. Todavía algunas de estas no se acentúan por unirse á la palabra anterior, como que, ne y  v e , las cuales se llaman e n c l í t i c a s ,  V . g r . áuraque y  auráque, lúminaque laurúsgue Dei.§. III. Eufonía de la lengua latina.7. E u f o n ía  vale lo mismo que buen sonido, y  para obtenerla se emplean en todos los idiomas ciertos procedimientos , unos relativos á las vocales y  otros á las consonantes-



Para evitar el h ia t o  d concurso desagradable de vocales, se valieron los latinos de la c o n tr a e e lo n  y  la  e l is ió n . La contracción consiste en reducir dos vocales breves à una la r g a , como copia por coopia {a),  nil por m h l ; y  si las vocales son diferentes, se conserva la primera, como sm «spor sm- ( 5 ) ._ L a  elisión suprime simplemente la primera de dos vocales segundas, sin alargar U  cuantidad de la segunda, como sensihis por smsúibus, cápimus por capitmus.
A la eufonía se deben atribuir los cambios tan frecuentes de unas 

vocales en otras, como nomen nominis, ca[M  capiUs, pép^h de 
pello, perf^cio d e fa c ío ;y e l del diptongo 
o y  «  también largas, como illido de M o ,  obedxo de audm, etc.

8 El concurso áspero de consonantes se evita: l .  coavirtiendo 
las mudas suaves en fuertes delante de otras inertes, como scn^tnra 
de scribo, iectum de lego, y la d en s delante de í y  s , como d o «-  
,ír«m de ciando, ce»si de cedo; 2.'* cambiando n en m delante de las 
labiales y m en n delante de las dentales, guturales y cualquier aspi.
rada v gr. ewdem [ c ) ,  ta«quam ,cónvoco en \ez de euta(lem,tam
qmm  y cdmwco; 3.° mudando una consonante en la que sigue por- 
;«mi!aoion, como pucUo de p«er, appoRO por adpono, rara vez la 
consonante posterior en la anterior, como veliem por vehem; 4.“ mu
dando la u en u delante de ciertas consonantes, como fa^tum de fa-̂  
veo: v a l contrario l a «  entre vocales se cambia en u . v . gr. owon  
poroTnoui; 5.“ Finalmente, el más notable délos demas cambios 
de consonantes es el de s en r y viceversa, como ero por ew ó c««o, 
u*tus de «ro.9. En general tienen por objeto la eufonía todos los cambios en la material estructura de las voces, que los gramáticos llaman «1« «ISccíow , y  consisten en añadirletras, suprimirlas, cambiarlas ó en alterar su orden. ^L a  pH*ót®9 is  añade una letra ó sílaba al principio de

—  4 —

(a )  Voz com¡mesta de co por com y ops, opts, 
l b) Alguna vez se omiten las consonantes j ,  y que separan dos vo

cales para contraer estas, como bigcs por bijugee , junior por jw en ior  
y en nihil la h , signo de una aspiración que se ha perdido.

(c) Algunos escriben eiimdptn , etc.



palabra, la e p é n te s is  en medio, y  la  pai*ag;oj^e al fin,V . gr. gnatus por natus, Mavors por Mars, farier por fari.La a fé r e s is  suprime una letra ó sílaba del principio, la s ín c o p a  del medio y  la a p ó c o p e  del fin de palabra, V . g r. nosco por gnosco, petieram por petiveram, fer por fere.La a n t í t e s is  cambia una letra en otra, como olii por 
i l l i , y  la m e t á t e s is  el lugar que ocupan dos letras, como 
Pistris por Prisiis.

Nota. Estos cambios eufónicos espiicaa la mayor parle de las ir
regularidades que se cometen en la composición, derivación y fle
xión de las voces. §. IV . Leyes eufónicas.

iO.Ld.  disposición que se da á los sonidos elementales, ó letras 
deque se forman las sílabas, no es enteramente arbitraria; pues 
está sujeta á ciertas leyes que varían en lenguas tan afines como 
la castellana y la latina.

t.*  En latín es muy común principiar palabra con s liquida ,  es 
■ decir, seguida de consonante, y una sílaba del medio con mny 
dos consonantes mudas, que también concurren al principio de vo
ces grecolatinas. Estas combinaciones se evitan en castellano antepo
niendo una e ó suprimiendo una consonante, ó dividiendo de otro 
modo las sílabas del medio, v. gr. scamnum escaño, Cary-bdis Carib- 
d is , tra-ctare tratar, phthisis tisis.

2. “ Las palabras en latín pueden terminar con la doble x  y con 
dos y tres consonantes, si alguna de ellas es líquida ó una s. Nues
tra lengua excluye casi siempre estas finales, y las modifica aña
diendo una vocal ó quitando una consonante, v. gr. index índice, 
síírps estirpe . amoní aman.

3. “ La lengua latina admite en fin de dicción todas las consonan
tes que pueden ser finales en castellano, con excepción de la z y  j ,  
que nada tienen que ver con estas consonantes de nuestro alfabeto; 
y ademas consiente la 6, y con mucha frecuencia la m y la í , que 
rara vez son finales en nuestro idioma , como sub, templum, amai, 
so , templo, ama.

4. *̂ Todas las consonantes se duplican en latin menos la v , y  la 6 
raras veces; y en castellano solo c , n y  r, pues ll es doble en la 
figura pero no en la pronunciación ( 2. ) v. gr. additio adición, sum- 
mus sumo, immensus inmenso, remissus remiso, etc.

— 5 —



—  6 —

j? 5.® Tino de los cambios más frecuentes en las voces que del latín 
pasan al castellano, es convertir las vocales o, e en los diptongos ue, 
ie, por ser tan frecuente en nuestra lengua el concurso de dos y  hasta 
tres vocales en una misma silaba ( 3 , nota ) , como en latin el de con
sonantes, como novus nuevo, septem siete.6.® Finalmente, se cambian en suaves las mudas fuertes de muchas voces, al pasar de uno á otro idioma, como pópulus pueblo,. 
aqua agua, amatus amado,C A P I T U L O  I I .

D E L  N O M B E B  S U S T A N T I V O .

§. I .  Partes de la oración en general.11. Todas las palabras latinas se pueden reducir á nueve clases, que se llaman también partes de la oración : nombre sustantivo, nombre adjetivo, pronombre, verbo, participio, adyerbio, preposición, conjunción é interjección. En latin faltan los artículos determinante é indeterminado. ^12. Conviene distinguir en toda palabra la raía : ó le t r a s  r a i l íc a lc »  de la  t e r m in a c ió n . La raíz se compone de l8s primeras letras que por sí solas expresan la idea peculiar de cada palabra; y  la terminación de aquellas últimas letras que expresan ideas accesorias comunes á otras 
vo ces de la  misma clase, v . g r . en las voces amor-is, pietat-is- del amor, de la piedad, las raíces am or-,  p ie ta t-ja  significan por sí solas «am or», «piedad», sin necesidad de la terminación is que expresa lo mismo en ambas voces.—Se llaman a c c id e n t e s  las varias ideas accesoriasde género, número, caso, persona, tiempo e tc ., que se expresan por las terminaciones.13. Las palabras, si se atiende á su terminación, se dividen en v a r i a b le s  é in v a r ia b le s . Son palabras variables los nombres sustantivo y  adjetivo, pronombre, verbo y  participio que admiten diversidad de terminaciones, y  las demas que no la admiten, invariables. E l cambio de ter-



minaciones se llama en general f l e x i ó n , y  más especial^ m e n te c o n jn g a c io n  en el verbo, y  d e c lin a c ió n  en las demas palabras variables.14. Las palabras se dividen, por razón d é la  ra íz , en » im p le s  y  c o in p u e .s tu s , p r i m i t i v a s  y  d e r iv a d a s .Son simples aquellas en que entra una sola raíz, como ma- 
gnus grande, ánim-us ánimo; y  compuestas aquellas en que entran dos ó más raíces de otras tantas palabras simples, como magnánim-us magnánimo.15. Son primitivas las voces cuya raíz no se toma de ninguna otra, y  derivadas aquellas cuya raíz está tomada de otra palabra con alteración ó sin ella. Así juste justamente y/iwíífía ju stic ia , se derivan áejustus justo; pero la raíz just- no se altera enjíist-e , y  en justit-ia se alarga considerablemente.§. I I . Definición del nombre sustantivo y sus especies.16. Nombre s u s t a n t iv o  es la  parte de la  oración que expresa las sustancias, es decir, las cosas que subsisten por sí m ism as, ya en la realidad,  ó sólo en la manera de concebirlas, V . g r . hombre, piedad, hermosura. Los nombres sustantivos que expresan objetos que realmente existen fuera de nosotros, se ilaman c o n c r e t o s , y  los demas a b s t r a c t o s .17. E l nombre sustantivo concreto es a p e la t iv o  ó p r o p io . Es apelativo el que se aplica indistintamente á cualquiera de los individuos que comprende una es])ecie, p. ej., hombre, ciudad, rio ; y  propio el que designa á un individuo en particular que se toma entre todos los de una espec ie , por e j . , Cicerón, Roma, Tíber.18. Todo sustantivo en castellano es ó m a s c u l in o  ó f e m e n in o , y  en latin puede ser también del género n e u t r o ,  que quiere decir, ni masculino ni femenino. G é n e r o  es propiamente la cualidad distintiva del sexo en los seres vivientes. De donde resulta que el género masculino y  femenino sólo deberían aplicarse á los nombres de personas y  seres animados, y  el género neutro á los de cosas inanima-
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das; pero á muchos de estos nombres se aplica por extension el género masculino y  femenino.§. III. Generalidades de la declinación.19. D e c lin a i*  un nombre es añadir sucesivamente á su raíz las varias terminaciones, ó por otro nombre, desinencias que adm ite, sin dejar de ser la misma palabra; y  así el conjunto de estas desinencias se llama su íle e iln a c ío n .En la declinación se consideran dos n ú m e r o s  que son dos séries de desinencias, una série para el « iu g u la r  que designa un objeto solo, y  otra para el p l u r a l  que designa dos ó más objetos.20. Las desinencias unidas à la raiz se llaman c o s o « ,  que son seis en cada número: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y  ablativo. E l nominativo y  vocativo se llaman casos r e c t o s ,  y los demas o l i í i c i i o s , los cuales denotan ciertas relaciones generales, que en castellano se expresan por medio de preposiciones.21. Las declinaciones son cinco, y  se distinguen unas de otras por las desinencias de los casos oblicuos, y  particularmente del genitivo.La 1.“ declinación tiene el genitivo en ¿g diptongo, como 
mensa, mensa: la 2.“ en i ,  como dóminus, dòmini; la 3.'‘ en is, 
covaoleo, leonis ;  la 4.” en MS,como fructus, fructus ó e n «  como gcnu, genu; y  la 5.  ̂en e¿, como dies, diei.§. IV . y declinación,22. Los nombres de la declinación son en gran parte femeninos, y  los ménos masculinos.SIN GULAR.
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Nom. mens~a Gen. mcns-œ Dat. mens-œ

la (a) de la á, para la s ÀCUS. mens-am la, àia , Voc. mens-a oh 
1 “  Abl. mens-a en, por, etc. la

(a) Los principiantes deben aprender de memoria las desinencias 
solas en esta y en todas las declinaciones, antes de declinar ningnn 
nombre.



i

i l
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PLU R AL.Nom. mens-ce las i 5 ÀCUS.Gen. mens-arum de las P n> yt á Voc.Dat. mens-is á, para las 1 ^ Abl. 5
mens-m ohpor, de etc. las j

Dea diosa y ^lia h ija , se declinan en el dativo y  ablativo del plural de-abus,fili-nbus', y  los gramáticos suelen dar también esta desinencia en ahus á liberta, fámula, serva, equa y  
àsina, para que no se equivoquen en dichos casos con nombres de la 2.“ declinación.

Observación. No todos los casos tienea desioencias difereales, 
pues, por regla getterai, sou casos semejantes nominativo y vocativo 
que en el singuiar de esta declinación terminan en a breve y en el 
plural en íe , y dativo y ablativo del plural que acaban en is. La a 
del ablativo es larga. En esta declinación y en la 5.  ̂ son también ca
sos semejantes el genitivo y dativo del singular. Observaciones pare
cidas pueden hacerse en las demas declinaciones.23. La 2.®' declinación comprende nombres masculinos y  neutros y  algunos femeninos. Tanto en esta declinación como en las dos siguientes, que también tienen nombres neutros, estos se diferencian de los masculinos y  femeninos en que tienen tres casos semejantes, nom inativo, acusativo y  vocativo, los cuales en el plural acaban en a.SIN G U LA R .Nom.Gen.Dat.Acus.Voc.Abl.

dómin~us el 
domin-i del ííomiji-0  al, para eli 
dominium al 
domin-e oh 
domin-o en, por el

ager ( a
agr-i
agr-o
agr-um
ager
agr-o

el campo bell-um la guerra 
bell-i 
bell-o 
bell-um 

' bell-um 
bell-o

( rt) El nominativo de este nombre y demas que acabad en r no tie
ne desinencia de caso, pues no es mas que la raíz que está sincopada
en el genitivo agr-i y no recibe alteración en getier, gener-i el yerno, 
ievir, lévir-i el cufiado.



-  10 —PI.TJEAL.Nom. dómin-i los agr-i los campos bell-a las guerrasGen. domin-ormi áQ \o$ i ayr-orum •bell'OrumDat. domín-ií á, para los ' -g. agr~is 'bell-isAous. domin-'OS á los agr-os bell-aVoc. domin-i oh 1 Vi agr-i bell-aAhí. dowMWt-jspor, con los> aqr-is hell-is

Betis, i Dios tìeD€ el «vocativo semejante al nominativo; y  el nombre apelativo film  con los propios en ius , ajus, yejus  hacen el vocativo en i larga, que propiamente es contrao- cion de ie (6), v . gr./íZt, Valeri, Demétri, G ai, Pompéi, de filius, 
Valerius, Demétrius, 'Gajus, Pompejusj>evo es Darie el vocativo de Parias, que tiene la penúltima larga.

Nota. .En la \ y decliriacáoo se encuentran varios genitivos 
sincopados (9),  como ámphomm por amphorarum, liberum p o r Íi-  
berorum. §. V . 3.“ declinación.24. Los nombres de la 3.  ̂ declinación abundan en lois tres géneros, y  se dividen en |»ai'Ssíla1io<ií é I m p a r iA i-lab o .« . Los parisílabos no tienen aumento de sílabas en,el genitivo del singular respecto del nominativo, v. g r .,a « íí  g . avis el ave ; y  los imparisílabos en el genitivo del sin" guiar tienen aumento de sílabas que pasa á los demas casos, V . g r ., sermo, onis el lenguaje.

Advertencia. Los nombres neutros carecen dedesíoeocia propia
mente dicha en el nominativo del singular. También carecen d« 
ella muchos nombres masculinos y  femeninos en el mismo caso¡, 
y  otros tienen por desinencia una s , como stirp-s, stirp-is\a es
tirpe, y d u x , duc-is el guia, donde x  equivale á es (4). A  cansa 
de las alteraciones que Ja raíz suele recibir en el nominativo, no bas
ta conocer este caso para declinar un nombre, sino que ademas se 
necesita conocer el genitivo, siendo la raíz del nombre las letras 
que preceden á la desinencia is de este caso {a ).

(a) Las alteraciones pueden ser por adición, supresión y cambio de 
letras; por adición, en pater g. palr-is, nubes g. •nub-is; por supresión
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Nom. ; fe o e lle o n  (m.) SIN GU LAR ( a ) .radia; la  raíz ( f .') •netnen'ei .nombre (o,.)'Gen. leon-̂ is radio-is námiü-isDat. ‘leond radic-i iumi/aiiAcus. • .ieon-em •radic-em mmenVoc. leo radix nomenAbl. leon-e. radic-e. nomin-e

Nom. león-es

P L U R A L . 
radie-es nómin-a•Gen. leon-um radic-um nomm-4«nD a t . Isondlm radicdbusÀCUS. león-es radix-es <nomn-aVoc. leon-es radie-res nomn-,aAbl. leon-ibus. radicribm. nomin-ibtis.S5. Hay otras desinencias ménos comunes, á  saber:,iw para el aousativo del singular, Áípara e l ablativo é iiww para el genitivo del'plural.— Ên particular los nonibres neutros en e , (ií y  ar hacen el ablativo del singular en i , loe casos semejantes dél plural en ía , y  en mm el genitivo del mismo número. Sl'NGULASB. PLURAL.Nom. ccícíM* la espuela cflícor-ta Gen. caicár-is calcar-iymDat. calcar-i calcar-ibusAcus. ccUcar calcar-iaVoc. calcar calcar-iaAbl. calcár-i. calcar^bus

'SINGULAR. PLUBAI-.Nom.Gen.Dat.Acus.Voc.Abl.
turris la,torre, turr-es
tnrr-is
turr-i
turr-im ó em 
turris 
turr-e ó i

turr-ium
íurr-ihus
turr-es
turr-es
turr-ibus.

en den-s g. dent-is, donde se pierde la t radical delante de s del nomi* nativo. En dccus, décor-is, la s del nominativo reemplaza ilr; yrsuJj* sísle en decor, decór-is.(a) Las desinencias son para los nombres masculinos y femeninos, nom. s ó carece, gen. is , dat. i ,  acus. em, voc. como el nominativo, etc.; y para los neutros , nom. carece ,.gen. is , clat. i , acus. como el nominativo, voc. como el nominativo, ole.



Nola  ̂ El acusativo eu im y ablativo en i sólo se encuentran en 
nombres parisílabos en Ì5, que indican cosas inanimadas, como el 
anterior turris. Algunos de estos parisílabos sólo tienen estas desi
nencias en im y  en í , como cànnabis cáñamo, sitis la sed. Hispalis 
Sevilla. Oíros admiten las dos desinencias, como febris, puppis, etc. 
En particular la desinencia en i para el ablativo es mas frecuente 
que im para el acusativo , corno natalis cumpleaños, acus. natalem, 
abl. natali.

Nota 2,'̂  Hacen el genitivo del plural en ium: l T o d o s  los pari
sílabos en es y  en is de cosas inanimadas, como ccsdes matanza, c a -  
dium , menos pañis púa Y strues monton. 2.° Los en er imber agua
cero, Insuber el de cierta tribu, linter falucho, venter vientre. y ade
mas caro, carnis la carne. 3.° Los nombres de más de una sílaba en 
n$. rs Y n x  , los cuales hacen también en um , como serpens, entis 
la serpiente, coftors, ortis la cohorte, y quincuiix, uncís cinco on
zas, menos p/tulana?, on^is y  parantes, um padre y madre. 4.° Los 
en as. atis é i s , üis de pueblos, como Arpiñas, atis natural de Ar
piño, Samnis , itis elSamnita. 5.° Muchos monosílabos, y en particu
lar la mayor parte de los acabados en s ó cc precedida de consonante, 
V. gr.: a s , ossís el as, mas, maris el macho, os, ossis el hueso, urbs, 
urbis la ciudad, a r x , arcis la fortaleza, y  fons, fontis la fuente.

Nota 3.*̂  Es en e el ablativo de néctar  ̂ aris y demas nombres eu 
ar, aris que tienen la penúltima breve, los en e propios de ciudades 
Prasnesle, Reate, etc., y generalmente el de rete la red.

Nota 4.*̂  Antiguamente era en is con la i  larga, y también en eis 
la terminación del nom. y acus. plur. de muchos nombres sustanti
vos y adjetivos que tienen el gen. plur. en ium , como classis ó cías- 
seis en vez de classes las escuadras , omnis ú omneis todos.§. V I. 4.“ y  5.® declinación.26. La 4 .‘‘ deelinacioii comprende nombres de los tres géneros, y  los neutros no tienen mas que una desinencia para todos los casos del singular.
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SIN O U LA R . PLU R AL. SIN G U LA R . PLU R A L.Nom. fruct-us el fruto fruct-us Nom. gen-u la rodilla gen-uaGen. fruct-us fruct-uum Gen. gen-u gen-uumDat. fruct-ui fruct-ibus I Dat. gen-u gén-ibusAcus. fruct-um fruct-us Acus. gen-u gen-uaToe. fruct-us fruct-us 1 Voc. gen-u gen-uaAfala. fruct-u. fruct-ibus ^ Abla. gen-u gen-ibus



Hacen dativo y  ablativo del plural en vbus los nombres 
acus la agu ja , arcas el arco , artus, uum las junturas de los miembros, lacas la g o , partus parto, quercus encina, specas cueva, tribus tribu y  vera el asador; y  portas puerto hace en 
ibas y  en ubus.27. La 5.® declinación sólo comprende nombres femeninos con alguno masculino; y  de consiguiente no tiene más que una clase de desinencias como la 1.*
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SIN GU LAR.Nom. di-es el dia Gen. diet Dal. di-ei

ÂCUS. di-emVoc. di-es Abl. di-e.

PLU R A L.Nom. di-es Gen. dt-erum Dat. di-ebus

Acus. di-es Voc. di-es Abl. di-ebut.El genitivo, dativo y  ablativo del plural son casos que se usan únicamente en dies y  m , à lo ménos por los escritores clásicos.
Nota La 4.“ declinación sólo se diferencia de la 3.* en la con

tracción de algunos casos, como sensus genit. siog. por sensuis, y  en 
plural por sensues, sensu por sensue;y en sensibus se elídela u 
de sensuihus. Se encuentra también el dativo contracto equiiatu 
por equitatui (7).—La 5.®̂ declinación se reduce á la 1 convirtiendo 
en e la a de las desinencias, y  advirliendo que se encuentra aurái, 
lundi por aurce, lunœ. Así se explica que se diga igualmente ñora, se- 
gnitia y segnüies pereza, acus. segniiiam y segnitiem, abl. segnilia y 
segnitie, y lo mismo sucede con luxuria, materia, etc.

Nota 2.® Se encuentra el genitivo en us, cornus de cornu, y de 
algún otro neutro de la 4.® declinación; y los poetas, por licencia, 
hacen en e larga el genitivo, y  alguna vez el dativo de los nombres 
de la 5.®, como fide por fidei.

Nota 3.® En las tres primeras declinaciones admiten muchos 
nombres grecolatinos otras desinencias, que se dirán en la segunda 
parle. §. V il . Nombres defectivos.28. Nombres d c f e c t ív o s  son los que carecen de algunas desinencias de la  declinación á que pertenecen. Los hay



defectivos de singular (5 plural, defectivos de algunos casos, é indeclinalDles.1. ® Carecen generalmente de plural los nombres propios, como Sertorius Sartorio, Ilerda Lérida; los abstractos, 
como juventus, utis, la juventud, quieSf etis el descanso; los de materia, como argentum plata; los de cosas que se miden <5pesan, como oleum aceite, triticum, trigo; y  los colectivos, como piéis el populacho. Si algunos se encuentran en plural es porque se amplía su significación, como a ra , um objetos de bronce, mortes casos de muerte.2 . ® Carecen de singular los nombres propios de lugar con forma de plural, como PutéoU, orwm Puzol, y  muchos comunes, como divitia, arum la riqueza ó las riquezas ; fdes  ̂
ium la l ir a , es decir, sus cuerdas.

Nota, Varía con el número la significación de algunos nombres, 
como Hilera, œ una letra , y  UUerce, arum letras y  también una car
ta ; copio, œ la abundancia, y  copiœ, arum tropas.3’.̂  Hay nombres que carecen de casos en el singular, como tu’í ,  vim, vi la fuerza, en plural vires, virium; opis,. 
opem, ope ayuda, en plural opes, um riquezas; sordem, e basu ra, y  prece ruego. Algunos de la 3.'"̂  solo tienen los casos semejantes en el plural, como jura  derechos, murmura, murm ullos, labes manchas, etc. El ablativo del singular es el único caso usado en jussu por órden, rogatu à instancias, 
natu en edad; y  otros nombres sólo entran en determinadas locuciones, como in promptu esse estar á la m ano, suppetias 
ferre 6 venire acudir en auxilio , pues no hay promptus n i sup- 
petia, arum.

Nota. Hay varios nombres que carecen de casos en el singular 
y  ademas sou defectivos de plural, como fors acaso, abl. forte; luis, 
luem, lue peste ; impelís, impete por Ímpetus, « .— No se usan los 
nominativos de (daps), dapis tmniar, (ditio), onis dominio, (interne  ̂
ció), onis destrucción , (pollis), inis flor de la harina,—Algunos nom
bres no se usan en el genitivo del plural, como fax , facis antorcha, 
SOÎ, solis el sol , y  •yicis, em, e , la vez, en plural vices, vicibus.—  
FinaUnenle, gen. repetundarum, abl. repetundis, son los únicos 
casos de este nombre.

-  14 -



4.^
— 15 —Son i«id ecH iiab l-es los nombres que tienen unasola desinencia para todos los casos 6 alg-unos de ellos, como 

secus sexo, en vez de sexus, us  ̂ fas lo líc ito , nefas lo ilícito , y  aspe cebolla, que pueden ser nominativo y  acusativo del singular; pmdo peso ó libra, que unas veces es ablativo del singular, y  otras nominativo, genitivo <5 acusativo del plural.
Nota. Soa indeclinables muchos nombres hebreos, como Pascha 

la Pascua, Jerusalem Jerusaleu, y  Adam Adan ; pero también se de
clinan Pascha, ce, Hierosolyma, orum , y  Adam , ce ó Adamas , i.§. V III. Nombres irregulares.29. Son ¡p r o g -u la i'e s  los nombres que se apartan de la declinacion á que pertenecen por alteración de las letras radicales ó por cambio de las desinencias.Son irregulares en cuanto álaraíz&os, fcoüisbiiey ó vaca, genit. plur. boum, dat. bobus ó huhus; sus,  suis, dat. del plural subus por súibus también usado ; y  Deus, i , en plural dii ó 
d i, diis ó dis. En Júpiter, Jo v is , Jo v i, Jorem , Jove, no hay verdadera irregularidad sino alteración mayor que de ordinario en la raíz respecto del nominativo ; lo mismo que en 
iter, itineris cam ino, jécur, jécoi'is, jecinoris 6 jodnoris h ígado, etc.30. Los nombres que son irregulares en cuanto á las desinencias, se dividen en l ic ic i* ó c l lt o s , s u p e r a b u n d a n t e s  y  lieécro g citt^ o s.l .°  Son heteróclitos los que con una sola forma en el nominativo tienen desinencias dedos declinaciones, com oio- 
mus la casa, gen. domi ó domus, dat. domui ó domo,  acusativo domum, voc. domus, abl. domo 6 doma; P lu r ., nom. do- 
mus, gen. domorum ó domuum, dat. dómibus, acus. t/omos ó 
domus, etc. Son heteróclitos en diferentes números, 
rum, i ,  yu gad a, de la 2.*̂ , en p\\ivo\júgera, júgerumdQ l a 3.*; 
vas, vasis el vaso , de la 3.‘ , en plural vasa, onm  de la 2.“

Hé aquí algunos otros: Bacchanalia, g , en ium y en orum , y  así 
otros nombres de fiestas romanas.—Lauras, i  laurel, abl. lauro ó 
laura, y lo mismo otros nombres de árboles.— Pecus, oris ganado.



1

en plural pécora, um ,'y también pccua, pécubus.— Feguies, etis des
canso; y  ademas acus, requiem , abl. requie.2/ Los superabundantes, con doble forma en el nominativo ,  sig-uen dos declinaciones diferentes en algunos casos ó en todos, como menda, y menduni, i falta ; delphinus • y
delphin, inis el delfin; enítiíMs, «s y  eventum, i acontecimiento; senectus, utis y  senecta, <e la vejez; contagio, onis y confarmi», ii (Ver 27-nota 1.“).

Entre estos nombres es muy notable véspero, <s , la larde, y tam
bién vesper, acus. vésperam, abl. vcspere ó vésperi; y  vesper, i , el 
lucero de la tarde.3.° Los heterogéneos tienen desinencias de dos géneros diferentes, ya en ambos números, como commentarius, i  y  
commentarium, i , j ú g u h m  ó jú g u lu s , i ,  cuello;ya al pasar de un número á otro, como ccelum , i cielo, en plural c(sh, orum; 
locus, i  lugar, en plural ¡oca, orum, y también Zoc», orum en sentido figurado. Algunos son ademas heteroclitos, como 
épulum, i banquete, en plural épuló^, arum. >C A P I T U L O  I I I .
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D ^ O L I N A C I O N  D E L  N O M B R E  A D J E T I V O -
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31. E l nombre a ílje l'iv o  es una palabra que expresa las cualidades y  propiedades como sou realm ente, es decir, como se hallan en seres ú objetos determinados,  v . g r . : mul- 
tíPj procéreB cuando decimos, mulUs proceuB arbores muchos elevados árboles. Las mismas ideas vienen á expresar las voces muUitudo y  procéritas, multitud y  elevación ; y sin embargo son sustantivos, porque á las propiedades que expresan , se les da una existencia independiente de un objeto al que determinen.32. Los adjetivos siguen las tres primeras declinaciones, y  se dividen en tres clases : en adjetivos que en el nominativo del singular tienen tres terminaciones, dos y una sola. Si un adjetivo tiene tres terminaciones, la primera se junta



á lo s  sustantivos masculinos, la  secunda álos f6ni6iiiiios y  la tercera á los neutros; si tiene dos terminaciones, la primera es común al género masculino y  femenino, y la segunda es peculiar del neutro, y  si no tiene más que una, esta suele adaptarse á los tres géneros.33. Primera clase de adjetivos. Estos adjetivos van por la  2.  ̂ declinación en las terminaciones masculina y  neutra , y  por la 1.' en la femenina (a).SIN G U LA R .El bueno, la bueua, lo bueno. ¡ El hermoso, la hermosa, lohermoso.■ Nom. pulcher,pu[chr-a, um Gen. pulchr-i, ce, i 
) Dat. pulchr-o, ce, o I Aciis. pulchr~um, am, um I Voc. pulcher, pulchr-a, um Abl. pukhr-o, a , o.
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Nom. bon-us , a, umGen. bon-i, ce, iDat. bon-o, ( B  ,  0Acus. bon-um■ , am, umVoc. bon~e. a , umAbl. bon-o, <a, 0.

Los buenos, las buenas PLU R A L.Los hermosos, las hermosas, las cosas hermosas.Nom. pulchr-i, m, a Gen. pulchr-orum, arum, orimDat. pulchr-is (para los tresgéneros).Acus. pulchr~os, as, a Voc. pulckr-i, (B, a Abl. pulchr-is (para los tres géneros).Segunda clase de adjetivos. Estos adjetivos se declinan como los parisílabos dé la 3.“ declinaciou, masculinos ó femeninos, cuyo ablativo es en i , y  como los neutros en e (6).

Nom.Gen.Dat.Acus.Voc.Abl.34.

cosas buenas. 
boni, (B, a
b"on-ortm, arum, orum 
bon-is (para los tres géneros). 
bon-os, as i a 
bon-i, ce, a
bon-is ( para los tres géneros).

{«) Es bueno ejercitar á los principiantes en la declinación simultánea de (lominus ó ager, mensa y lomplum, antes de declinar bo
nus, n, um.(6) Declínense primero juntamente tun'is con el acusativo en em y ablativo en i , y mare. is.

2



—  18 —

STNGULAR.E1 breve, la breve, lo breve.Nono, irev-is, hrev-eGen. irev-isDal. irev-iAcus. irev-cni, brev~eYoc. brev-is, hrev-eAbl. brev-i.

P L U R A L .Los breves,las breves, las cosas breves.Nona. brev-e$, brev-iaGen. brev-iumDat. brev-ibtisAcus. brev-es, brev-iaYoc. brev-es, brev-iaAhí. hrev-ibus.E l siguiente adjetivo á las dos terminaciones de brevis breve, a*üade otra en er del género masculino.SINGULAR.Nom. acer, acr-is, e fuerte. Gen. acr-isDat. acr-i

Acus. acr-em, e Voc. acer, acr-is, e Abl. acr-i.

PLU R AL.Nom. acr-es, ia Gen. acr-iuin Dal. acr-ihus, ele.Siguen á este adjetivo: aldcer, aíacr-is^ e animoso, cam- 
pester°\\&no, céleber célebre, equester de á caballo, palmier pantanoso, pedester de á p ié , salúber sano, silvester silvestre, íerresíer terrestre, vólucer volátil, y  celer ligero; siendo en 
iirii el genitivo del plural de este último.

A’oio -i Algunos adjetivos de esta clase siguen también á la t . , 
como inermis,e,éinermus, a , um desarmado; y  unos pocos van 
1 ambien por prudens, entis, como opulentus, a , um y opulens, entis.

Nota 2  ̂ A los sustantivos que tienen el ablativo en i (Ver 2b, 
nota 1 “ ) se juntan los que proceden de adjetivos de esta clase, como naíflíís,i5 diade nacimiento; pero iVaíoíis, i s Natal, nombre 
propio, tiene el ablativo ene ;  con december, bris diciembre, que 
como adjetivo se declina Üecembris, e y demas nombres de meses que 
acaban en er.35. Tercera clase de adjetivos. Estos adjetivos son imparisílabos , pero tienen con más frecuencia el ablativo en -i



1

í-

que en las terminaciones neutras del plural en ía , genitivo en i%m y  algunas veces en um , por síncopa.—  19 —

STNGÜLAR.E l, la, lo prudente.,Vora. fTud-ens Gen. ^ruAent-is )at. pniient-i Acus. prudcnt-em, prudens Voc. prudens Abl. prudent-i ó e.

PLU R AL.Los, las prudentes, las cosas prudentes.Nom. prudent-es, prudenl-ia Gen. prudent-ium ó um Dal. prudent-ihus Acus. prudent-es, prudent-ia Voc. prudent-es, prudent-ia Abl. prudenl-ibus.
Nota i . La terminación neutra del plural sólo se encuentra en 

los adjetivos que acaban en ans 6 ens, rs, ax, ix  y ox, algunos en as, 
y  numerales en piece, como iners, ertis, ferox, ocis, duplex, ids, etc.; 
y  ademas admiten esta terminación en iá anceps . ancipitis dudoso, 
prcBceps precipitado , (iis, ditis rico, lócuples , etis rico,  por igual, 
con sus compuestos, y menos bien fiehes, etis embotado , teres rollizo, 
quádrupes , edis cuadrúpedo, y  versicolor, oris de varios colores.—  
Todos los adjetivos que carecen de la terminación neutra del plural, 
lieneu el genitivo en um, como dives, üis rico, pauper pobre, supplex, 
ids  suplicante, e tc ., con quádrupes y versicolor. El ablativo de estos 
adjetivos suele ser en e, menos el de memor el que se acuerda, 
immemor el que se olvida, inops necesitado, y vigil vigilante, v. gr. : 
úberum, ùbere de uber abundante; mémorum . mèmori.

Ademas todo adjetivo de esta clase tiene el ablativo en e cuando 
hace oficio de sustantivo, como sapiens el sabio , ablativo sapiente, y 
también es en e el ablativo de los participios que van por prudens 
cuando se usan como tales participios. As i , fiorente viene de fltrens 
el que florece , y  fiorenti de florens florido.

Nota 2." Expes sin esperanza, sólo tiene nominativo, exlex sin 
(reno, necesse ó necessum necesario, y  opus menester , nominativo y 
acusativo; y pernox trasnochado, nominativo y ablativo. Falta el 
nominativo á'soníts, primorisseminecis, y falta la terminación mas
culina del singular á exteri, x ,  a los demas , poco usado en el sin
gular y á lúdicrus, a , um de los juegos públicos. Paud , x ,  a no 
no tiene ninguna terminación del singular; y  de este número sólo 
tiene una que otra terminación plerique, plerxque, pléraque los más, 
el cual no se usa tampoco en el genitivo del plural. Estos adjetivos 
son,pues, defectivos; y  son indeclinables frugvhneno, y nequam 
malvado.



C A P I T U L O  l Y .
G B ÍT E R O  d e l  N O M B E B  S U S T A IÎT IV O .
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§. I . Reglas del género por la signifc2cion.36. Son masculinos por la significación: 1." Los nombres que denotan varón, ó bien simplemente ó por alguna circunstancia que à ellos se refiere, y  animal m acho, como 
Sylla , (B un hombre asi llam ado, nauta el marinero, taurusel toro. . , .2 ® Son también masculinos los nombres propios de vientos y  meses, y  casi todos los de rios y  montes, como t o i í ? ,  
arum los vientos etesios, Aprilis el mes de A b ril, Ana, e  elGuadiana, el monte Atos.37. Son femeninos: 1 °  los nombres que denotan mujer, ya simplemente.  ó por alguna circunstancia que á ellos se refiere, y  animal hembra, como Glycerium, i Glicerio, nombre de mujer, nurus, us la nuera, capra ó capeíla, a  cabra. —2 " Los propios de ciudades, islas, varios de regiones y  los apelativos de árboles y  plantas, como Corinthus, i Co-  rin to , Gades, ium Cádiz, Cyprus,i\o, isla de Chipre, Æ gy- 
ptus, i  Egipto, juniperus, i  el enebro.

Excepción 1  ̂ Son masculinos algunos nombres en us de regio
nes V plantas, como Bósphorus, i Bósforo, Ponim , i  el Ponto, y 
dumuV i iaral ; todos los en i propios de ciudades, como Veji, on m  
Veves ’ Y  en US, uníis, como Péssinus, untis Pesinunte ; vanos en o, 
onis como Sulmo Sulciona, Narbo Narbona ; y los de arboles en ster, 
oUaster, tri el acebnche, pinaster pino silvestre.

Excepción % " Son neutros todos los nombres en um que no sean 
propios , eomo scortum, t la mujer perdida, Latium, i el Lacio, bu- 
xum i el boj ; los de lugar en on y a de la 2.’̂ . en e y  ur de la 3. , 
cow oilUon, i Troya , Tibur, uris Tívoli. etc. ; y  los ele árboles, acer, 
eris el acebo, robur, orÍs el roble, sííer, ens  la mimbrera, y  suher, 
tris el alcornoque.



— 21 —§. IL  Género común de dos y  epiceno.38. Son del género eo m aiii ile  d o s  los nombres que -con una misma terminación distinguen los dos sexos, como conjux, cónjugis el consorte ó la consorte. En latin son comunes muchos nombres que en castellano tienen terminación propia para cada género, y  los hay también de anim ales, como civisj is  ciudadano ó ciudadana, bos, bovis el buey ó vaca.Son del género e p i c c a o  los nombres de animales que son constantemente masculinos ó femeninos por su terminación, sin distinción de sexos, como corvus, i  el cuervo, siempre masculino ̂  que sea el macho ó la hem bra, y  feles 6 
felisy is siempre femenino, el gato ó la gata.§. III. Género de los nombres indeclinables.39. Los nombres indeclinables son todos neutros menos los propios de hombre y  mujer , v . g . : fas lo líc ito , y  los nombres de las letras, v . g r .;  o longum ó larga; aunque Quintiliano dijo i geminata i doble, sobreentendiendo littera. Por la misma razón será del género neutro toda palabra que sin ser nombre haga sus veces. como vivere ipsum el mismo vivir, y  cualquier nombre considerado en su forma material y  no como representación de una idea, v . g r .: arx est 
ìnonosyllabum , arx  es un monosílabo.§. IV . Reglas del género por la terminación.1.“ DECLINACION.40. Los nombres de la 1.‘ declinación son femeninos, como fenestra, æ la ventana, núndincB, arum mercado 6 feria.Se exceptúan por masculinos los grecolatinos que acaban igualmente en a ó én es, y los acabados en a s, como planeta ó planetes, œ el planeta, fiaros, œ la tiara; ademas líadria, œ el mar Adriático; y  otros muchos por su significación, como lanista, œ el maestro de esgrima (36, l . “ ).



—  222. ® DECLINA-CION.41. Regla 1.* Son masculinos los nombres de la 2.* declinación que acaban en er, m s ,  é i en el p lu ral, como liber, 
bri el libro, gladius, i  la  espada y  cani, orum las canas.

Se exceptúan por femeninos alvus el vientre ,  colus la rueca, A m -  
mus la tierra, vannus la criba ; y  muchos nombres tomados del grie
go , como abyssus el abismo, díomus el átomo, bálanus cierta bello
ta ,  erémus yermo ; varios de piedras preciosas, como sapphirus 
zafiro, y  todos los en odus, como periodus período ; y  son neutros 
pélagus el mar, virus la ponzoña y  algunas veces vulgus el vulgo.Regla 2.  ̂ Son neutros todos los nombres e u u m , o n y  a del p lural, no siendo propios de persona, como saxum , i el peñasco, castra, orwm los reales.3. * DECLINACION.42. Regla 1.“ Son del género masculino: l.^Los nombres en o , no contando á los en d o j g o y  verbales en io ; y  los en 0« , or y  os, v . g r . : sermo, onis el lenguaje, hubo, onis el buho, que es ademas epiceno (38), m io , onis la perla; 
cánon, cánonis la reg la , dolor, oris el dolor, mos, morís la costumbre. 2 °  Los en a n , in y  en, enis,  como p m n , anís el canto de la victoria , delphin, inis el delfín y  áttagen, énis el francolín. 3."' Los en er, como agger, eris el terraplén, imber, bris aguacero. 4.° Los en es imparisílabos, como gurges, itis el rem olino, lebes, étis el caldero, pes, pedís el pié y  bes, bessis dos terceras partes de un as. 5." Los polisílabos en a x , ex é 
yx  con y  g rie g a , v . g . : thorax, acis la coraza,  vervex, eds carnero castrado , frutex, icis arbusto, calyx , icys el boton de las plantas ; además todos los en u n x , como decmx, uncís diez onzas, y  tradux, ucis el mugrón de la vid. 6.° Finalmente los acabados en n is , como fun is , is la cuerda, y  cinis, 
eris la ceniza.

Esta regla tiene cuatro excepciones: l.'^Son femeninos los gre- 
colatinos en o que hacen el genitivo en m s ,  como Argo, us la nave



Araos v el nombre latino coro, carnts la carne, alcyon un ave, 
mdon el ruiseñor, ¡con la imájen y sindon lienzo de lino muy fino; 
arbosóarbor, oris el árbol, eos, coíisla piedra de afilar y  dos, dotis 
ladole.-ysácansepor neutros odor, oris trigo candeal, cor, cordts 
el corazón, crgwor, oris la llanura y mormor, oris el mármol; os, 
oris la boca y  os, ossis el hueso. 2.« Son neutros oiíer 6 halter, érxs 
plancha ó bola de los atletas , cadaver, erts el cadáver, iler, üineris 
el camino, spiniher. éris el brazalete, tuber, erts la hinchazón, u6er, 
eris pecho de hembra , uer. veris la primavera y  verber erts el azo
te ; ademas los nombres de árboles y  plantas con sus frutos , como 
cicer, eris el garbanzo,piper, erts la pimienta y siser, eris la chiri- vía, cuyo plural siseres, um es masculino (ver 37 excepción 2. ). 3.0 Son femeninos los siguientes nombres en es, aunque imparisíla
bos; senes, etis la mies , teges, etis estera, merces, edis recompensa, 
merges, itis haz de espigas, quies, quietis y  su compuesto rcqmes 
descanso . y  el plural cómpedes, um los grillos. Ms, cens el bronce 
es neutro.-4.° Son del género femenino cíímno!, acts escala, grada
ción , fornax, acis el horno y el nombre en y x , sandya:, ycis ber
mellón ; forfex, ids la tijera ó tenaza ,  vibex, teis el cardenal que 
deja un golpe, suppeUex, éctilis el ajuar de una casa , cuyo plural 
suppellectilia es neutro; y  varios nombres de plantas, como carcas, 
ids el carrizo (37). iírípíeas, teís el armuelle, es neutro y alguna 
vez masculino.Regla 2.‘  Sou del género femenino; l .°  Los nombres en 
d o y  go y  verbales en io, como consucludo, mis la costumbre , hirundo, inis la golondrina (epiceno), ferrugo, mis orín del hierro, actio, onis acción de oyo, is hacer, y  egio, 
onis legion , de ¡ego , is escoger. 2.* Los en as, ts , é ys parisílabos é imparisílabos y  los en es parisílabos, v. gr.; íBStâ y 
atis el verano, cuspisj idis la punta ó cúspide, clamys, ye is el capote, avis, is el ave, strages, is estrago ó matanza.3.° Los en ws que hacen el genitivo en vdis y  uHs, como incMS, ú dis, el yunque, pecus, udis la res, laus, au is a alabanza, virtus, utis la virtud, con telUis,uTÍs la d.® Los en s precedida de consonante, como ars, ®arte, hiems, hiemis el invierno. 5.® Todos los monos a os en X menos grex , gregis el rebaño, como pax, pads la paz  ̂
prex precis la prez ó m e g o , cuyo nominativo no se usa, 
vo x , vocis la  voz, y h ŝ en a; polisílabos menos los en a x ,  ex
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é ya; con y griega, V . q t .: radix ,  icislo. valz, celocc,  ocis buque de transporte.
 ̂ Esta regla tiene cinco excepciones: -1.'̂  Son masculinos cardo, 

»ms el quicio, ordo , inis el órden, cudo, onis morrión y udo, onts la 
abarca; hárpngo, onis el garfio y ligo, onis el azadón. No son verba- 
es los muchos nombres en io, que son masculinos, como scipio, onis 

el bastón^ stellio. onis la salamanquesa, sin otra excepción que pu- 
gxo el puñal de pungo pinchar. Son masculinos los en as, antis 
como adamas, antis el diamante, con os, assis as ó libra romana y . acmaces, is alfanje persa ; y son neutros artocreas, atis la empanada, 
crysipélas, alis la erisipela y va.s, vasis el vaso. 3.  ̂Son masculinos 
los siguientes nombres en ts: aqualis, is el aguamanil, accís, fs el 
eje, eailis, is sendero, cassis, is red para cazar, cassis idis el yelmo, 
caulis , is el tallo, coUis, is el collado, cúcu7nis , cris el cohombro, 
ensis. is la espada, fascis, is el haz de leña , /'oHts, is el fuelle, 
fuslis , is el palo, glis , gliris el lirón , lapis , idis la piedra , men- 
sis , is el raes , múgiUs, is el pez m njol, orláis, is la redondez , p í- 
scis, is el pez, poltis, inis (no usado en el nomioaiivo) la flor déla  
harina, posti.«, is la jamba de la puerta , pulvis, eris el polvo, san- 
guis, inis ¡a sangre , sentis, acus. s«níem el e.spino, en el plural 
sen'es, ibas, torris, is el tizón, unguis, is la uña, uecíis, í« el cer
rojo, uermís , is el gusano y los compuestos de as , assis como semis- 
sis, is medio as. S.'^De los acabados en $ precedida de consonante 
son masculinos fons, onfis la fuente, mons, ontis el monte, pons, 
pon’is el puente, dens, eníis el diente, tridens, entis el tridente, 
rudens, entis la maroma y los que expresan partes del as, como 
áodrans, antis tres cuartas parles del as ; y  los grecolatinos en ps, 
como hydrops, ópis la hidropesía , con chalybs, ybis el acero y gryps, 
gryphis el grifo. Animons cuando significa ser que respira compren
diendo al hombre, es masculino; pero significando animal contra
puesto al hombre es más bien femenino, y  en plnral puede ser ani- 
wontia, del género neutro, 5.'̂  Son masculinos los nombres en ¿cc, 
tcw con la i larga soricB cierta ave fabulosa, phœnix el ave féuix, 
spadix racimo de dátiles ; los en ix , icis con la i breve, calix la copa 
y fornix la bóveda; volvox, oHs mejor vólucra, œ el gusano revoltón, 
Y uno que otro nombre en ynx, comoiarynx. yngis la laringe.Regla 3.* Son neutros; l .°  Los nombres en a , e, i ,  y ,  co- mo toreuma, atis obra de ta lla , monile, is collar, oxymeli, élitis brevaje de vinagre y  m iel, misy, yos é ys vitriolo.2.° Los en men. minis sin excepción y  los en en, inis (ver
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regla 1.‘ , 2 .°), como nomen el nomljre, gluten el engrudo.3 . '̂  Los en <;, ? y  í , V . gr.; lac, lactis la  leche, vecHgal, aíis el tributo, fe lj fellis la hiel y  capul, itis la cabeza.4 . ° Los en ar y  wr, co m o  puloinar, aris la almohada, fu l-  
gur, u risel relámpago.5. ° Los en us que no haceu el genitivo en udis y  utis (reg la  2.^, 3.®), como genus, eris género 6 linaje , pe.:us, oris el ganado.Sácanse por masculinos sa l, salís la sal en el plural sales, 
solfSúU s  el sol y  m ugil, ilis  el pez mujol; peden  el peine; 
fwrfur el salvado, turtur la  tórtola y  m ltur  el buitre, que serán epicenos; lepus, oris la liebre, m us, uris el ratón, con los compuestos de p u s, podis, como tripus el trípode; pero lagopus,  odis una ave ó planta es femenino, y  también halec ó halex, ecis cuando se declina, y  venus, eris gracia ó donaire. 4 . *̂ DECLINACION.43. Los nombres en us de la 4.“ declinación son masculin o s , y  los en u  son neutros, como sensus, us el sentido, 
ve ra , u el asador. Sácanse por femeninos aeus la agu ja , do- 
mus la casa, manus la mano, p m u s, us provisión de boca, pero penus, oris será neutro: .pói'ticus el pórtico, tribus la trib u ; idus, WWW los idus del mes, qidnquatrus, wmw fiestas en honor de Minerva. 5 . * DECLINACION.44. Los nombres de la 5.* declinación son femeninos, como acies, ei el filo, e tc ,, sin mas excepción que dies, ei que en plural es siempre masculino y  en singular masculino y femenino, y  meridies el medio d ia ,  siempre masculino.

Nota, Hay muchos nombres que son de! género de un sustantivo que se sobreentiende, siendo por esta razón masculinos, entre otros, 
annalis (suple líber) libro de anales , molaris (suple dens 6 lapis) muela ó piedra de molino, natalis (suple dies) el cumpleaños, oriens y  óccidens (suple sol) oriente y occidente, torrens (suple rivus arro
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yo) el torrente, en plural también íorreníta; y femeninos ccíníinens 
(suple terra) el continente, Ceniaurus (suple navis) la nave Centau
ro y Eumichus (suple fabula) Eunuco, una comedia.§. V . Nombres ambiguos.45. Son del género ata iW giio  los nombres de animales y  seres inanimados que sin variar de significación se usan como masculinos y  femeninos. — l .° S e  hallan igualmente del género masculino y  femenino, ales, itis el ave, calx, cal-- 
cis significando el talon del p ié , pues por la cal es femenino, cZwms, is la nalga, imbrex, ids  la te ja , Umax, acis el caraco l, rumex, ids acedera, sardonyx, ychis piedra preciosa, 
seps, sepis cierto reptil venenoso y  torques ó torquis, is el colla r .— 2.° Son generalmente masculinos y  alguna vez femeninos: adeps, ipis la grasa, anguis, is la culebra, bárbitus, i la lira , canalis, i$ la canal, cortex, ids la corteza, á veces canis el perro, finis, is el fin , palumbes,  is la paloma torcaz, pám- 
piiius, i  el pámpano, pumex, ids la piedra pómez, rubuŝ  i  la zarza, scrobis, is el hoyo, sílex, ids el pedernal, specus, u$ la cueva, tigris, is el tigre , varix, id s  várice ó vena dilatada , vepre-i, is abrojo y  cbex, icis óbice ú obstáculo, no usado en el nominativo.— 3.° Por fin se emplean con mas frecuencia femeninos que masculinos ; corbis, is la cesta ó el cesto, 
cupido, inis el deseo, dama, ce el gam o, forceps , ipis tenaza, 
grus, gi’uisla, gru lla, linter, tris esqniíe,'serpens, entis la. seT- piente, sus, suis el cerdo, tulpa, ce el topo y  stirps, stirpis, raíz del árbol, pues significando estirpe, linaje es siempre femenino.

Nota. Algunos nombres varían de género según el concepto ea 
que se emplean, Pondrémos algunos ejemplos,

Bidens, cutis significando el azadón es masculino, como dens , y 
por la res de dos años es femenino.

Cupido, inis el dios Cupido, masculino ; y  significando el deseo, 
sólo es masculino entre los poetas (42—regla 2.* ,̂ 4°).

Malus, i el mástil, masculino, y  por el manzano femenino (37).
Tuber, eris por el albaricoquero, femenino ; y  por el fruto, mas

culino; y significando la hinchazón es neutro.
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C A P I T U L O  Y .GR AD O S D E tìOM PARACIOIT EW E L  A D JE T IV O -
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§. I . Qué es grado positivo, comparativo y superlativo.46. La misma cualidad ó propiedad que designa un adje tiv o , puede expresarse de tres modos, á, los cuales corresponden tres formas'distintas, una primitiva y  dos derivadas, que son los g r a d o s  p o s i t i v o , c o m p a r a t iv o  y  s u p e r la t iv o .E l adjetivo positivo denota simplemente las cualidades <') propiedades de los objetos, v . g r .: obediente, pequeño.El comparativo, 6 bien relaciona dos objetos por medio de una cualidad ó propiedad común á entrambos, ó dos cTialidades de un mismo objeto, v . gr.t «Pedro más hermoso. que Ju a n » ; «Pedro más hermoso que valiente».E l superlativo expresa la cualidad ó propiedad en sumo grado. Hay dos claSes de superlativo, « b s o lu t »  y  r e l a t i vo  , las cuales se expresan del mismo modo en latin , pero no en castellano, v . g .: «muy obediente, muy pequeño» y  «el mas obediente, el mas pequeño de los hermanos».§. II. Formación del comparativo y superlativo.47. E l comparativo se forma del positivo añadiendo á sus letras radicales tor, ¿ws, y  el superlativo se forma añadiendo issimus, V. g r . doct-us, instruido. Raiz doct-. Comparativo, doci-ior  ̂ ius más instruido ; superlativo, doct-issimus muy instruido, el más instruido.Los superlativos van todos por bonus, a , um, y  los comparativos se declinan como brev-ior comparativo de brevis.PLUIJAL.Nom. irevior-es, brevior-aGen. brevior-umDat. brevior-ibusAcus. brevior-es, brevior-aVoe. brevior-es, brevior-aAbl. bret>íor-tl)Ms.
SINQULAR.

breviusNom. brevior,Gen. brevior-isDat. brevior-iAcus. brevior-em, breviusVoe. brevior, breviusAbl. breviore ó breviori. fe



Bel mismo modo se declina vetus, eris antiguo, excepto en este nominativo.48. En la formación del comparativo y  superlativo se notan las irregularidades siguientes:1.  ̂ Los adjetivos acabados en er añaden á esta terminación en er, rim us, a, um para formar el superlativo, v. g r .: 
tener, a , um, compar. tener-iov, superi, tener-rimus,  y  saluber, 
saluhr~is, e, comparativo«a¿ííi»r-íor, superlativo saluber-rimus. De matur-us se encuentra maturrimus.2. * Fácilis fá c il, similis, semejante con sus compuestos, 
húmüis rastrero y  gracilis delgado añaden limus á las letras radicales^ como facil-limus; pero de útilis sale utü-issimus según la regla general.3 .  ̂ Los compuestos de fa d o , dico y  volo añaden ontior y  
-entissimus à las letras radicales, como magnific-us,  magnificen- 
tior, magnificentissimus.49. Los siguientes adjetivos son muy irregulares en la formación del comparativo y  superlativo : bonus bueno, me- 
liort óptimus; malus malo, pejor, pessimus: magnas grande, ma
jo r , m áxim us; parvus pequeño, minor, minimus; multus, m ucho, p lu s, en plural piares, plura, superi, plúrim us; éxteri, los de afuera, exterior, extremas ; stíperi los de arriba^ superior, 
supremas; inferi los de abajo, inferior, infimus é Í7nus; pósteras siguiente ó venidero, pdsíen'or, postremas.

Nota. Los positivos que se citau en plural, ó bien no son usados en singular, como ¿ar/eri, ó sólo admiten una que otra terminación de este número, como póstera nocte, la noche siguiente.
§. III . Adjetivos que carecen de uno de los tres grados.50. l .°  E l grado positivo se suple por un adverbio, una preposición, ó falta del todo en estos comparativos y superlativos : interior, intim us, de intra adentro ; citerior, cítimus, de 

citra acá; ulterior, íiltimus de ultra a\lk : propior, próximus de 
■ prope cerca; prior el primero hablando de dos y  primws el primero hablando de muchos, de p ra  delante; deterior peor y

-  28 -



— 29
deterrimus muy malo; odor mas veloz y  oeissimus muy veloz;. 
poHor mejor ypotissimus el mejor.2. ° Carecen de comparativo diversus, falsiis, ínclytus ilustre , inüicíM.5 invencible, méritus el que es digno , novus nuev o , sacer sagrado, serus tardío , núpenis reciente, sup. mper- 
rimus, vetus superlativo veterrimus.3. ° Carecen de superlativo adolescens mozo, agrestis rústi- 
tico , álacer, pronto, despierto, aíer negro, cœcus ciego, decU- 
vis y  proclisis pendiente, diuturnus de mucho tiempo, jejunus en ayunas, longinquus lejano y  propinqms cercano, salutaris saludable, sdur harto, y  algunos en ilis , como ágilis y  terri-- 
bilis, y  otros varios. El comparativo es irregular enjúvenis jóven , junior, y  en algens, yerto de fr ió , alsior.17. Adjetivos que carecen de comparativo y superlativo.51. No tienen los grados de comparación aquellos adjetivos en cuyo significado no cabe aumento ni disminución^ como injinitus, iminensus, vivus viviente, pedester de á pié, etc., y  en particular los que significan m ateria, posesión, tiemp o, una cantidad determinada, los gentilicios y  diminutivos , como argénteas de plata, paternus del padre, crástinus de mañana, cuhitalis de un codo, gracus griego y  párvulas pequeñito.52. Hay muchos adjetivos que suplen la  falta de terminaciones propias para expresar los grados de comparación con el adverbio magis para el comparativo ; máxime, summCf 
valde, ádmodum, e tc ., para el superlativo, v . g r .: idóneas á. propósito, compar. magis idóneas, superi, maxime idóneas. En este caso se hallan:1, " Los que tienen la  terminación as precedida de vocal que no sea tí después de q (3 nota ) , como dubias dudoso; pero de aqaus justo, se forma aquior, aquissimus. Sin embargo se encuentra el comparativo egregior de egregias excelente, el superlativo del mismo egregias y  de assiduas diligente, 
strenaus activo y  pius piadoso, y  el comparativo y superlativo de teñáis delgado.2. " Los compuestos de nombre y  de verbo, como frúctú- h



n

fer que lleva fruto, discolor de varios colores, pusillánimus apocado. Se exceptúan los compuestos de ars, mens y  cor, como concors, concordior  ̂ etc. (Ver 48, 3.“ ).3 . ° Todos los acabados en andus, bundus, imus con la ibreve, ilis con la i larg-a, orus y  ulus; los en atus é itus derivados de nombre ; casi todos los en ieus , inus é iv u s , y  algunos en a lisy a r is , como venerandus venerable, morihundus moribundo, legitimus legal, exilis delgado, ccmorws sonoro, 
gárrulus parlero, cretatus dado con gred a , crinitus cabelludo, tófincus resbaladizo, extranjero, furtivus hecho áhurtadillas, singularisy capitalis.4. ° Carecen también de comparativo y  superlativo almus sustentador, cicur domesticado, gnavus diligente, mediocris mediano, memor el que se acuerda, trux, trueis áspero y  varios otros. Próvidus y  egenus toman el comparativo y  superlativo de próoiáens, entis, y  egens, egentis, v . g r ., egentior  ̂
egeiiüssimus.

— 30 —

C.4P I T Ü L 0  V I .D E L  PR O N Ó M B EE.
§. I . Del pronombre en general.53. P roiiom li8»e es una parte de la oración que expresa simplemente relaciones,  dando á conocer por ellas los objetos que no designa directamente como el nombre, V . g r . en esta frase «yo estudio», la palabra « yo »  expresa una relación de identidad entre la persona que habla en este momento y  la que estudia, y  esta relación da á conocer la persona que estudia, «Pedro», «Pablo», etc.Los pronombres se dividen como los nombres en s u s -  t u i i i i v o s  y a a l f c i i v A s .  Las dos clases convienen en expresar ideas de relación, pero el pronombre sustantivo da á  conocer los objetos en sí mismos, y  este es el verdadero pronombre que sustituye al nombre sustantivo, como en el



ejemplo anterior «yo» sustituye á «Pedro», «Pablo», etc.; y  el pronombre adjetivo da á conocer los objetos por alguna circunstancia de los mismos, como los pronombres «mis» y  «estos» en las frases «dame mis libros», «dame estos libros».§. II. Pronombres personales.54. Pronombres p e r s o n a le s  son los que designan personas ó cosas personificadas por la relación que las une con la persona que habla. Los pronombres de primera persona 0^0 yo y  nos nosotros,as designan la misma persona que habla; los de segunda persona íw tü y  vos vosotros,as designan la persona á quien se dirige la primera en el discurso ; y  son muchos los pronombres de tercera persona los cuales designan la persona ó cosa que la primera hace objeto del discurso; pero el único que siempre es personal es 
sui de s í, el cual es ademas r e f le x i v o , y  como tal solamente se declina en los casos oblicuos (o).

pr im era ! p e r s o n a .

— 31 —

SINGULAR. PLURAL.Nom. ego yo nos nosotros,asGen. mei de mí noslrum ó nostri de nosotros,asDat. mihi óm iáó  para mí, me íiobisóápara nosotros,as, nosAcus. me me, á mí nos nos, á nosotros,asVoc. carece. careceAbl. me por mí. nobis por nosotros,as.SEGUNDA PERSONA.Nom. tu lú vos vosotros, asGen. tu¿ de ti vestrum ó vestri de vosotros,asDal. tibi á ó para tí vobis á ó para vosotros, as ,osAcus. te te, á ti vos os, á vosotros,asYoc. tu oh lú vos oh vosotros,asAl). te por tí. vobis poT vosotros,as
(a) El profesor puede dar razón de esto, aunque toca á la sinláxis 

explicar la naturaleza del pronombre reflexivo.



T E R C R R A  P E R S O N A .S I N G U L A R  Y  P L U R A L .Gen. sui de sí Dal. sí&i á ó para si, se Aus. sesea si Ab. se por si.
Nota. Todo nombre en vocativo expresa la persona con quien se habla, y por esto sólo tienen vocativo los pronombres tu y ros que designan precisamente esta persona, y los adjetivos meus, noster y el derivado nostras que designan una circunstancia de segunda persona.§. III . Pronombres demostrativos.55. Pronombres demostrativos son los que denotan la  mayor ó menor proximidad de un objeto respecto de lal.%2.  ̂ ó 3.» persona. Ilic  este, señala el objeto contiguo á la1.® persona, iste ese, el objeto contiguo à la 2.®'persona, Ule aquel, el objeto distante de la l.'*y  2 .“ persona. Estos pronombres se emplean como sustantivos y  como adjetivos, V. g r. este me ha injuriado ; dame estos libros.

— 32 —

SIN G U LA R . PLURAL.este, esta. esto estos. estas, estas cosasNom. hic hœc hoc Nom. hi h(B hcBCGen. hujus Gen. horum hárum horumDat. huic Dat. hisAcus. hunc hanc hoc Acus. hos has hœcAbl. hoc hac hoc Abl. his.SINGULAR. PLURAL.ese. esa, eso esos, esas, esas cosasNom. iste isla istud Nom. isti istCB ista
Gen. istius Gen. istorum istarum islorumDat. isti Dat. istisAcus. {slum istam islud Aciis. istos islas istaAbl. isto ista isto. Abl. istis

Ule, illa, iüud aquel, aquella, aquello, se declina exactamente como iste.



56. El pronombre is^ e-.i, id equivale á cualquiera de los anteriores, y  entonces es simplemente demostrativo; pero con más frecuencia corresponde á nuestro pronombre él 
d í a , ello , y  se emplea como personal y  demostrativo.

— 33 —

Nom.Gen.Dat.Acus.Abl.57. Se consideran igualmente como pronombres demostrativos los que expresan una relación de identidad ó diversidad entre un objeto conocido y  otro que así queda mas 6 menos indicado. Estos pronombres s o n tíd m , éadem, idem el mismo; ipse, a ,um  mismo y  él mismo; alter, ditera, alte- 
rara el otro, hablando de dos, y  alvas  ̂ alia, aliad otro, hablando de muchos.

Idem se compone de is , ea, id y  de la partícula dem in declinable.

SINGULAR. PLURAL.él , ella, ello ellos. ellas, las cosas.
is ca id i i (ei) eœ ea

ejus eorum earum eorum
e¿

id
iis (eis)

eum earn eos eas ea
eo ea eo. its (eis).

SINGULAR.el mismo, la misma, lo mismo. 
idem éadem idemNom.Gen.Dat.Acus.Ab!. eundem
eodcm

éadem
ejusdem
eidem
eandem
eádem

idem
eodem.

PLURAL.los mismos, las mismas, las mismas cosas.
iidem . ea¡dem éadem 
eormdem carundem corundem 

iisdem
eosdem easdem éadem 

iisdem.
Ipse se declina como iste , excepto que en la terminación neutra del singular acaba en m. Alter y  alius se d e clin a n : nom. alter, ditera, á lte n m , gen. altérius, dat. álteri, etc.,-» nominativo alius, a lia , a liu d , gen. alias, dat. alii, etc.§. IV . Del pronombre relativo.58. Pronombre ■ • e la t iv o  es el que designa un objeto de la  frase anterior, indicando que determina ó amplia su s ig -

3



niñcacion la frase á que pertenece el mismo relativo. E l ob- ieto que designa este pronombre, se expresa en la frase anterior por medio de un nombre ó pronombre que se llama l iU e c e d e i i t e , y  si se repite después del relativo c o n s i-  « M i i c n t e ,  V . g r .:  he leido los libros que t d  me diste, donde «que» es el relativo y  los «libros» el antecedente.

—  34 —

Nom.
Gen.Oat.Acus.Abl.

SINGULAR.
qili, qua¡, gwod quien; el que, la que, lo que; el cual, la cual, lo cual cwjws
cui
quem, quam, quoa 
qvo, qua, quo.

I-LURAL.
qui, qucB, qu(e quienes; los, las que, las cosas que; los, las cuales, las cuales cosas 
quorum, quorum , quorum 
qtúhis
quos, quas, qu(B 
quibus.En el ablativo del singular se dice también qui para los tres géneros, y  en el dativo del plural queis, y  quis por contracción. ■ 3 C J

§. V . pronombres indefinidos.59 Los pronombres ¡ m l e f i i ú t l o s  expresan una relación que da k conocer la especie á que pertenece el objeto, ñero no al individuo. Estos pronombres se emplean como Lstantivos y adjetivos, v. g r .: á c a d ii  i i» o  le llega su san M artin; en c a d a  hombre veo á un hermano.
Pronombres interrogativos.60 Los pronombfes ¡ i i t e r r o g a t i v o s  son verdaderos nronombres indefinidos en que la idea propia de estos pronombres se expresa en tono de duda ó pregunta. Los principales son quis y  su compuesto quisnam.SINGULAR.Notn. quis y qui, qu<s, quod y quid, quién? qué?Gen. cujus Dat. cuiAcus. quem , quam , quod y quid Ab!. quo, qua, gwoy qui.

quisnam y quinam, queenam, 
quodnam y quiánam 

cujusnam 
cuinam
quemnam, quamnam , quodnam y 

quidnam
quonam, quanam, quonam.



—  35 —PLURAL.Nom. qui, quce, qius; quiénes? qué cosas?Gen. quorum, quaruruy quorum•Dat. quibus Acus. quos, quas, quce Abl. quibus.

quinatn, qumam, quísnam

quorumnam, quarumnam, quo- 
rumnam. 

quibusnam
quosnam, quasnam, qucenam 
quibusnam.Estos pronombres en las terminaciones de dos formas 

■ quisó quif guod ó q u id  ̂ etc., se usan como sustantivos en la primera, y  como adjetivos en la segunda, y  las demás terminaciones se usan igualmente en ambos conceptos. Lo mismo sucede con otros pronombres.
Pronombre indefinido simple y  sus compuestos.61. E l pronombre interrogativo quis con alguna leve variación significa también alguno, alguien, y  entonces es .simplemente indefinido y  suele ir precedido de las partículas si s i , num por ventura y  ne que no, v . g r . nom. sing, si 

quis, si qua ó si qucB, si quod y  si quid, si alguno, si alguna, si algo; genit. si cujus si de alguno^ si de alguna, si de algo, etc.; nom. pl. si q u i, si quce, si qua, si algunos, si algunas, si gunas cosas; gen. si quorum, si guarura, si quorum, si de a l- algunos, si de algunas , si de algunas cosas, etc. De este pronombre y  de ali raíz de alius es compuesto áliquis.SINGULAR.
^om . áliquis, áliqua, àliquody- óltí/uííí; alguno, a, algo Gen. alicujus Dat. álicuiAcus. áliquem, áliqnam, áliquod y áliquidAbl. áliquo, áliqua, áliquo.

PLU RAL
áliqui, áliqua;, áliqua, algunos, algunas, algunas cosas 
aliquorum, arum, orum 
aliquibus
áliquos, áliquas, áliqua 
aliquibus.El interrogativo ecquis, ecqua ó ecquce, ecquod y  ecquid se declina como si quis; y  ecquisnam, ecqucenam, ecquodnam y  ec- 

quidnam , que tiene composición ántes y  después, no admite



la  forma qua del pronombre indefinido sim ple, y  se declina en el plural ecquinam, ecquamm, ecguanam (a).

-  36 —

Otros compuestos del pronombre indefinido.62. Estos compuestos tienen la  composición después, y  se declinan como el que sigue.S lI íe U L A i; .Nom. quicunque, qucecunque, quodcunque y quidcunque, quien quiera que, y todo el que Gen. cujuscunque Dat. cuicunque.Acus. quemcunque, quamcunque, quodcunque y quidcunque Abl. quocunque, quacunque, quocunque.P L U R A L .Nom.Gen.Dat.Acus.Abl.
quicunque, quacunque, quwcunque, quienes quiera que, etc. 

quonmcunque, quarumcunque, qnorumcunque 
quibuscunque
quominque, quascunque, qucecunque. 
quibuscunque.Significa lo mismo quisquís, quidquid, gen. cujuscujus, etc., el cual sólo tiene las terminaciones masculina y  neutra. .

Nota. En la significación que se ha puesto, estos dos pronombres 
son á la vez indefinidos y relativos, estando embebido el antecedente 
en la misma palabra; pero significando «quien quiera- ó «cualquie
ra» , son simplemente indefinidos.

Hé aqui otros compuestos:
i . "  Quilihet, qucelibet, quódlibet y  quidlibet cualquiera, cualquier- 

oosa. 2  ̂ QtiiviSf qucevis, quodvis y  quidvis cualquiera. 3.*̂  Quidam,. 
qucBdani, quoddam y quiddam un cierto, un tal. 4.° Quisque, quisque, 
quodque y  quidque cada, cada cual, cada uno. 5.® Quispiam, qucB— 
piam , quodpiam y  quidpiam, álguien, algo. 6.® Finalmente, guís-

(a) Es muy conveniente que los alumnos escriban la mayor parte  ̂
de estos pronombres en todos los casos.

II



■ quam, quidquamé\$üÍQn, algo , carece de las terminaciones femeninas del singular y de todo el plural.• 63. Otros pronombres indefinidos se declinan como bo
nus, a ,u m , excepto en el genitivo y  dativo del singular.

— 37 —

SINGULAR.Nom. ull’ iis, a ,um  alguno,a Gen. ull-ius Dat. ull-iAcus. ull-um, am, um Abl. uü-o, a, 0.

PLURAL.Nom. «íí-í, ®, a algunos,as Gen. uU-orum, arum, orum Dat. ull-is Acus. ull-os, as, a Abl. itll-is.Así se declinan; nullus, a , um ninguno; uter, utra, utrum cuál de los dos, cuál de las dos cosas; neuter, neutra, neutruní ni uno ni otro de los dos; y  uterque, útraque, utrumque uno y  otro en singular, y  unos y  otros en plural (o).A'bía. üter, utra, utrum se emplea como interrogativo; y son compuestos de este pronombre ademas de uterque, utervis ó utér- 
Ubet uno de los dos y ulercunque cualquiera de los dos que, el cual es ademas relativo (62 nota). No ofrecen dificultad los pronombres 
nemo, inis nadie y nikil indeclinable ó nihilum, i nada, los cuales son más usados como sustantivos y nullus como adjetivo; y del mismo modo se contrapone quisquam á ullus..§. Y I. Pronombres posesivos.64. Los pronombres i>o«e.«ivos son siempre adjetivos, y  se llaman así, por que á la idea del pronombre personal del quese derivan, añaden la  de posesión de un objeto. Estos pronombres son meus mi ó m ió , tuus tu ó tuyo, suus su ó suyo, ííosto’ nuestro, vester vuestro; y  se derivan de los g e nitivos mei, tui, su i, nostrum ó nostri, nostrum d veslri. Todos van porftonws, a , um, sin más diferencia que ser mi 6.meus el vocativo masculino de meus, a , um y  carecer todos de este caso ménos meus y  noster (54' nota).

(a) Los alumnos escribirán uter, utra. iifrim y añadirán á las terminaciones (le este pronombre la partícula que invariable para declinar 
uterque.
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Nota. Es posesivo y relativo á la vez cujus, a , um cuyo, derivado de qui, qu(e, quod; y se derivan de noster, vester y cujus, a , um, 

riostras, atis de nuestra patria, secta ó religión, vestras de vuestra patria y cujas de qué patria?§. V II . Pronombres correlativos.65. Llámanse pronombres c o i * i * e l a t i v o s  ciertas voces declinables que expresan las ideas de cualidad, cantidad y  número tomadas en el sentido más general, y  qué con el cambio de una letra ó adición de alguna sílaba pasan á ser interrogativos ó relativos, demostrativos, indefinidos y  relativos indefinidos (ver 62 nota).
INTERROGATIVOS Y R ELATIVOS. DEMOSTRATIVOS. INDEFINIDOS. RELATIVOSINDEFINIDOS.

Qualis cual. Talis tal. QualisUbet sea 
cual fuere.

Qitaliscunque de 
cualquier clase 

que.

Quaníus cuan 
grande;jwan- 

tum cuanto.

Tantns tan 
grande lantum 

tanto.

Aliqmnlus algún 
tanto, quantusvis, 
quantúslihet cuan 
grande se quiera.

Quantnscunque 
quantusquantus 

por grande que.

___________ I__________
T of tantos; tó- ; Ouot cuantos, líecíem otros tan- 

1 tos.

Aliquot unos 
cuantos.

Quotcimque y 
qiíolguot todos 

los que.

, , Táíiíídíístan pe- 
Q u M u s c u a n j  5 

pequeño.
Aliquántuhs un 

poquito. ’
QuantuU(Scunque\ 
por poquito que.

i
Nota. Estas voces son de naturaleza mista, siendo unos verdaderos adjetivos por la idea que encierran de cantidad, cualidad y



número, y podiendo considerarse como pronombres por la idea de relación que. los dislingue unos de otros.§■ V III. De varios nombres y pronombres compuestos.66. Hay varios nom'bres y  pronombres que más bien que voces compuestas, son simples agregados de dos nombres ó pronombres., los cuales se declinan los dos, si se citan en nominativo, v . gr. respúhUca la  república ó el Estado, genitivo reípublica, dat. reípuh’.ica , etc.; jusjurandum el ju ra mento gen. jurisjunindi, etc.; pero si el uno se cita en nominativo y  el otro en genitivo, sólo se declina el que esia en nominativo, v . gr. paterfamilias , donde es genitivo anticuado por familw, gen. patrisfamihas, dat. patnja- 
milias; senaiusconsuUum decreto del Senado, gen. sí-uabíscoa- 
suUi, etc.Declinación del pronombre unusquisque, cada mío. SINGULAR.Nom. unusquisque, unaqua‘qiie, uimmquodque y unumguulqueGen. uniuscujusque
Dal. unicuiqtie ' ,Acus. ummquemque, unamquamque, unumquodque y unumquiaque Abl. unoqtioque , unaquaqiie. unoquoque.l’LURAL.Nom. vni(¡uique,una‘qua>qne. unaqumqueGen. unorumquorumque, unarumquarumque, unorumqnorumque.
D a l. unisquibusqueAcus. .unosquosque , unasqunsque, unaqiKvqiieAbl. unisquibusque.Del mismo modo se declina quoiusquisgw^? cnkn pocos? En 
altéruter uno ú otro de los dos, sólo se declina uter (63), excepto el genitivo alterutrius ó alteriusutrius, y  las terminaciones femeninas alterantra, alleramutram.67 Algunos pronombres toman las adiciones silábicas ce, 
met, te y  pte. Cese  añade á las terminaciones de hic, km , noe que acaban en s , como hujusce, hisce. Mei se añade A los pronombres personales, v . gr. éyomet y  egomelipse yo mismo; te-
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met y  temetipsum ; sibimet y  sibimetipsi; y  también à algun.as terminaciones de meus y  suus, v . gr. méamet facta mis propias acciones^ suimet sanguinis de su propia sangre. Se dice iute tú mismo solamente en el nominativo; y  pte es adición de los pronombres posesivos, y  especialmente de suus en el ablativo, v. g r . suapte natura por su propia naturaleza.
Aoío, La o de la adición ce se añade á iste é il'.e en esta forma: 

SÍDg. nom. istic , iitcec, istoc ó istuc; Acus. istunc , istanc , istoc ó 
istuc. Abl. istoc, istac, istoc. En el plural sólo se usan istcec, illcec ter
minaciones neutras. También pse es adición en renpse (re eapse) efec
tivamente. C A P Í T U L O  V I I .N O M B EES N U M E R A LE S.
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68. Se llaman los nombres que expresanla idea de número determinado, y  se dividen en cardinales, ordinales, distributivos, partitivos y  en otras clases.
Nota. No se llaman numerales los adjetivos que expresan nú

mero indeterminado, como pauci pocos, muUi muchos.69. ü i i iu e r a ic .s  cn9'’illiia l4 ‘s . Son ios que denotan simplemente la propiedad de número, y  son contestación á la pregunta quot? cuántos? Üesde uno hasta ciento son todos indeclinables, ménoslos tres primeros. Unus, a , t m , genitivo unius, dat. uni uno ó uno solo, va por ullus, a, uní (63), y  se declinan del mismo modo los adjetivos iotus, a , um todo entero, gen. totius, dat. toti, y  solus, a, umsolo.Nom.Gen.Dat.Acus.Abl.
duo, duo Jos 
duorum, dnarum, duorum 
duobus, duabus, áuobus 
dúos ó duo, duas, duo 
duobus, duabus, duobus.

Nom. tres, tria tres Gen. triumDat. tribusAcus. tres tria Abl. tribus.
Ambo ambos, se declina como duo, duce, duo.

1 unus, a ,  um.2 duo , CB , 0.3 tre.«, [ria.Í qnatuor.

5 quinqué.6 sex. ■7 seplem.8 odo.



—  41 —9 novem.10 decern.
11 úndecim.
12 duódecim13 (rédecim ó decem et tres ó tres

et decem, y así en los demas.14 quatuórdecim, Qlc. lo  quindecim.16 séxdecim 6 sédecim,17 septéndecim ó decem et septem.18 d l̂odeviginti, etc.19 undeviginti.
20 viginli.
21 viginti unus ó unus et viginti,y así en los (lemas.22 viginli dúo, etc.28 duodelriginta mejor que tri-

ginta ocio.29 undeíriginla: y del mismomodo se anteponen duode y unde en las decenas siguientes.30 íriginla.40 quadraginla.50 quinquaginta.60 sexaginta.

708090100101
200300400500
eoo7008009001.000

2.00010.000100,000500.0001.000.000
5.000.00010. 000.000

septuaginla.
octoginta.
nonaginta.
centum.
centum et «nws ó 
centum wins, etc. 
ducenti, m, a,, 
trecenti, at, a. 
quadringenti, ee, a. 
quingenti, w , a. 
sexcenti, at, a. 
septingenti, at, a. 
octingenli, at, a. 
nongenti, a', «• 
mille, 
duo millia. 
decem millia. 
centum millia. 
quingenta millia. 
decies centum millia, 

Ó decies centena 
millia.

quinquagies centum 
millia.

centies centum mil
lia.

Nota. Los romanos representaban los números con un corlo nú
mero de letras mayúsculas, /indica uno, V  cinco, A'diez, L  cin
cuenta, C  ciento, D quinientos y M mil. Los signos /, X , C y i¥ se 
pueden repetir hasta cuatro veces para indicar una suma, como//dos, 
X X X  treinta. Si se juntan dos signos diferentes , el número inferior 
se resta del mayor si se antepone, y se añade al mismo cuando se 
pospone, V . gr. ¡V  es cuatro y VII  es siete, X L  cuarenta y L X  se
senta. EJ signo de quinientos es también , y con cada ^  escrita 
al revés que se añade á la derecha dé este signo se mullipUca el nú
mero por diez; y así es cinco mil y lOOO  cincuenta mil. El nú
mero se duplica si se colocan áutes de / tantas C  como inversas des
pués, en esta.forína: C/̂ 9 es m il, CCI[)Q  diez m il, etc. (o).

(á) Una vez hechas estas indicaciones, el profesor puede ejercitar 
á los ahiinnos en escribir números romanos.



1

Á

70. ]%'8iiMoii’ a l f t s  o p í l i n a l e s .  Son adjetivos que á la idea de número determinado añaden la del órden en que se coloca un objeto respecto de otros de su especie. Son contestación á la pregunta quotus? que? v . gv. quotahora est? qué hora es? prima, secunda, e tc .,  la u n a, las dos, etc. Todos se derivan de los cardinales ménos los dos primeros.
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30"40"
90"100"

101"

102"200̂

/l" a , Mfíi.2° secundas, a, um.3° tertius, a, um.4" quarlus, a , um.S° quinlus, a , um.6" se^tus, a, um'.7" séplimus, a, um.8° octavus, a, um.9° nonus, a, um.10" déeimus, a,um .11" undecimus,a,um.12" duodécimus, a,um .13° tertius décinnis, 6 déeimus 
et tertius, y así los siguientes.14" quartas dócimuSj ele.18" duodevicésimus, rara vez 
oclavus déeimus.19" undevicésimus.20" vicésimus. •21" unuset vicésimus, 6 primus 
et vicésimus, 6 vicésimus 
primus.22" alter (rara vez sccundus) et 
vicésimus, vicésimus al
ter, ó duocívitésimus.23° tertms et vicésimus, etc.28" dtiodelricesimus, ó bien octa
vus et vicésimus, etc.71. Desde dos m il, se anteponen á millésimus los adverbios de número, que son los siguientes: semel una v ez, dos veces, ter tres veces, quater cuatro veces, quinquies cinco veces, y  todos los demas acaban en ies, sexies, septies, octiesp 

novies, decies,  undecies, duodecies, terdecies, quaterdecies, quin-

500" 1 . 000" 
2 000"  

10.000" 100,OüO" 1 . 000.000"

undeíricesimus, ele., y lo mismo en las demas decenas. 
tricesimus. 
quadragesimus. Las demas decenas se forman como esta, cambiando ginta en 

gésimus, v. gr. de 
nonaginla 

nonagesimus. 
centesimus. 
centesimus et primas ó centesimus pri~ 

mus.
centesimus et aller ó 

centesimus alter, 
ducentesimus; y las demas centenas se forman como esta cambiando i en 

ésimus, V. gr. de 
qiiingenti 

quingenle.simus. 
millésimus. 
bis millésimus. 
decies millésimus. 
centies millésimus. 
miüies millesiimis.



decies  ̂ sedecies, septiesdecie ,̂ duodevicies 18 veces, widemcies 19 veces^, vicies 20 veces, etc. ; vicies semel 21 veces, vicies bis 22 veces, etc. ; duodelricies 28 veces, etc. ; tricies 30 veces, qm - 
dragies 40 veces , y  así se forman las demas decenas mudando ginta en gies, v . g r . de octoginia, octogies; centies 100 veces, 
dücenties 200 veces, y  así se sacan las demas centenas cambiando i en íes y v . g r . áenongenti nongenlies; millies I M O  veces y  decies centies milUes un millón de veces (a).72. Numerales distributivos. Son adjetivos que denotan una cantidad determinada que se reparte por igual entre varias personas ó cosas. Son contestación á la pregunta quo- 
teni't de cuántos en cuántos? Hé aquí los principales: sxngvXi,a de uno en uno; bini, ¿g, a de dos en dos ; terni, ¿g, a de tres en tres ; quaterni (4), quiñi (5), seni (6), septeni (7), octoxii (8), noveni (9), deni (10), undeni (11), duodeni (12), terni deni (13), y  así los siguientes; ocioni deni ó duodeviceni (18), noveni deni ó 
undeviceni (19), viceni (20), viceni singuU (21), viceni bini (22), etc.; triceni (30), quadrageni{á0),jasi las demas decenas m udando ginta en geni; centeni (100), duceni 2̂00), y  así las demas centenas mudando enfi en eni, v . g r . de sexcenti, scxceni; sin
gula millia (1.000), bina millia (2.000), etc.; dena millia (10.000).7 3. Hay ademas, i . °  numerales m u ltip licativ o s que denotan el número de partes de un todo, como simplex simple, no compuesto de partes, duplex doble, triplex, quúdruplex, quincuplex, etc. los proporciónale» que indican el numero de veces que una cantidad es mayor que otra, y se usan principalm'ente en la terminación neutra, comociMpíum el doble, triplum, quáJruplum, septuplum, eic-- 3 .°  ios p a rtitiv o s , como dimidium la mitad , pars tertia ó sólo tertia el tercio, quinqué octávx cinco octavas partes, y dimidia tertia la mitad de un tercio, es <lecir, un sexto etc. Finalmente, los colectivos propiamente tales se componen en latín de un numeral y un sustantivo, como iriennium tres años, quatriduum cuatro ellas.
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(a) Conforme á lo dicho, el ordinal de 5.000 será quinquiesniüksi- mus, el de 80.000 duo'denonagies miUeshnus. Los poetas dicen Laminen 
bis mille, ter mille, etc., en vez de tria millia, quatuor millia; y desde un millón se hace lo mismo en pros?.



C A P I T U L O  \ m .
CONJUGACION KEGULAR.§. I. Del verbo y de sus accidentes en general.74. Vci»l>» e? la palabra que expresa una acción, un estado ó la idea de ser en general con referencia á una persona ó cosa que se llama s u je t o .Sólo un verbo expresa en latín la idea de ser en general, y  este es sum, es, fui, el cual se llama verbo s a is ta iils v o . Todos los demás verbos á la idea de ser en general añaden la de una acción ó un estado y  se llaman verbos íu lje d iv o s , los cuales se dividen en activos y  transitivos, é intransitivos 

6 neutros. Verbos t r a u s U iv o «  mejor que a c t iv o s  son los que denotan una acción que pasa á una persona ó cosa como á su término, v.' g r . «amo á Bios». Los verbos intransitivos ó neutros, ó bien expresan un estado, ó una acción que no sale del sujeto, como (sgroto «estoy enfermo», curro «corro».75. En el verbo, como en toda voz variable, se distinguen dos elementos: la raíz , y  la variedad de terminaciones ó desinencias {«) que añadidas sucesivamente á la raíz, constituyen la © «líjn g rtcio ii. La raíz es la parte invariable del verbo que expresa una' acción ó un estado en el sentido absoluto y  abstracto en que estas ideas pueden ser expresadas por otras partes de la  oración, como la acción de leer por el nombre lectio, oaú.la lección. La variedad de sus terminaciones expresa las determinaciones particulares que recibe la Idea de la raíz en el verbo, ó sean los accidentes de'voces, modos, tiempos, números y  personas.76. Las v o cc »  son dos formas diferentes que toman los demas aocidente.s de la conjugación para expresar la  relación en que está el verbo con el sujeto. Se llaman voz activa y  voz pasiva.
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(a) Aquellas ultimas letras que cmisliliiyca !a coniustacion, le mismo que ía ileclinacion, son las desinencias; y lermiiiaeio!) tiene uu sentido más lato.



La voz a e t i v a  indica que el sujeto del verbo es móvil ó principio de la acción, v . g T .  «Pedro aconseja». En esta voz el sujeto es ó la p e r s o n a  a g e n t e .La voz p a s iv a  indica que el sujeto es el término de la acción, la cual reconoce como móvil ó principio á otra persona ó cosa, V . g r. «Pedro es aconsejado por sus amigos». En esta voz el sujeto es p a c i e n t e  ó la p e r s o n a  p a c i e n t e .
Nota. El verbo en pasiva equivale á veces á nuestro verbo reflexivo, como fallor soy engañado ó me engaño; delectar me deleito. Nótese la sigaificacion especial de tondeor me hago afeitar, cogor me veo obligado, etc.77. Lo mismo en activa que en pasiva, los m o d o s  son los varios aspectos generales bajo los cuales se presenta la idea del verbo. Los modos son cinco; indicativo, imperativo, subjuntivo, infinitivo, al cual se refieren los gerundios y  el supino, y  el participial que comprende cuatro participios.El modo i n d i c a t i v o  afirma como cosa real y  positiva la que expresa el verbo, v . g r . «Pedro lee».'E l i m p e r a t i v o  hace objeto de un mando, ruego, exhortación ó simplemente de un deseo el hecho expresado por el verbo, v. g r . « le e » , «leed».E l s u b j u n t i v o  presenta como una cosa meramente posible, incierta ó supuesta la que expresa el verbo, ó como una circunstancia ó complemento de otro verbo del cual depende, V . gr. «convendría que Pedro leyese».Los modos i n f i n i t i v o  y p a r ' t i c i p i a B  son respectivamente sustantivos y adjetivos verbales que forman parte del mismo verbo cuando significan tiempo, y  en latín equivalen con frecuencia á otros modos. E l indicativo, imperativo y  subjuntivo se llaman modos f i n i t o s  en oposición al infinitivo.78. E l t i e m p o  expresa una relación entre el momento en que .se verifica la acción y aquel en que se habla. Los tiempos fundamentales.del verbo son tres ; presente, pretérito perfecto y  futuro imperfecto.El p r e s e n t e  indica que el momento en que se verifica la  acción es el mismo en que sehabla, v .g r . «el Juez llora».
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El |>i*elét‘U o  p e r fe c to  indica que el momento de la acción es anterior al de la palabra, v. g r . «el Juez lloró ó lia llorado».El fiit ia r o  im p e r fe c t o  indica que el momento de la acción es posterior al de la palabra, v . g r . «el Juez llorará».79. H ay oíros tres tiempos de relación doble, pues en ellos la época de la acción se relaciona inmediatamente con la época de otra acción y  mediatamente con el momento en que se habla.
2 1  |)g>(;tcr¡to im p e r fe c to  denota la relación de si~ m ii lt a i ie ii la d  propia del presente respecto de un hecho ya pasado en el momento en que se habla: «el Juez lloraba cuando firmó la sentencia».El p r e t é r i t o  p lu s c u a m p e r fe c t o  denota la  relación de a i i i c r i o r it la i l  propia del pretérito respecto de un hecho ya pasado en el momento en que se hahla: «el Juez había llorado cuando firmó la sentencia».El f u t u r o  p e r fe c to  denota también la relación de anterioridad respecto de un hecho que es futuro en el momento en que se habla: «el Juez habrá llorado cuando firme la sentencia».Un mismo tiempo se usa en varios modos, y  en cada modo cambia de forma ; pero sólo el indicativo tiene formas especiales para cada uno de estos seis tiempos. El imperativo no tiene más que dos tiempos en uno, presente y  futuro, como se verá en la sintaxis; y  el subjuntivo no tiene en rigor más que cuatro; presente, pretérito imperfecto, perfecto y  pluscuamperfecto (a)80. Por fin el accidente de la p e r s o n a  expresa la circunstancia de ser el sujeto 1.“ , 2.  ̂ ó 3.® persona (54) en los(a) Los fiiluros que van necesariamente á subjuntivo se expresan en latin con una circunlocución que se verá en la sintáxis. Nuestro futuro imperíecto de subjuntivo se expresa generalmente en lalin por el de indicativo, v. gr. sapiens , uhicmque erit, beatas orti; el sabio donde quiera se hallare, será feliz (Véase el prólogo de la primera edición}. Los Sres. Cuervo y Caro suprimen igualmente el futuro de subjuntivo en su excelente Gramática de la lengua latina ( 2.*̂  edición, Bogotá, 1869).
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modos ñiiitos; y el í iú s u e r o , la  circunstancia de ser el sujeto uno ó más de uno.§. I I . Conjugación del verbo s u m , es, t u l :— Observaciones 
sobre sus desinencias.81. El verbo sum, es, fui corresponde á los castellanos «ser», «estar» y  «haber»; y  ademas de ser el verbo sustantivo en latin , es también a i ix i l ia i* ,  porque sirve para formar ciertos tiempos de la  pasiva de los demás verbos.
Modo indicativo.
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PRESENTE.Siug. Yo soy ego sum Tú eres tu es El es Ule est.Piar. Nosotros somos nos suwius Vosotros sois vos estis Ellos son i7ít sunt (o).
Sin

PRETÉRITO IMPERFECTO.Yo era.
Ego eram
Tu eras 
Ule erat.Plur. -Vos eramus Vos eralis 
lili erant.PRETÉRITO PERFECTO.Yo fui, he sido ó hube sidoSing. Ego fui 
Tu fiíisli 
Ule fuit.Plur. JVos fúimus Vos fuisíis 
Ule fuérmt ó fuere.

PEBT. PLUSCUAMPERFECTO.Yo habia sido.Sing. Ego fúcram 
Tu fueras 
Ule fúerat.Plur. Nos fueramus Vos fueratis 
lili fúerant.FUTURO IMPERFECTO.Yo seré ó fuere.Sing. Ego ero 
Tu eris 
Ule eril.Plur. Nos érimus 
Vos éritis 
lili erunt.FUTURO PERFECTO.Yo fuere, hubiere ó habré sidoSing. Ego fuero 
Tu fúeris 
Ule fúerit.Plur. Nos fuérimus Vos fuérüis 
lili fúerinl.( a) En adelante sólo se expresará la equivalencia castellana de la primera terminación de cada tiempo ; pero el profesor hará decir la de todas las personas, sobre todo al principio.
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Modo imperativo.PRESENTF Y FUTURO.Sé niSing. Es ó esto 

Esto.

Sed vosotros PJur. Esteóeslote 
Sunto {a).

Modo subjuntivo.PRESENTE.Yo seaSing. Ego sim 
Tu sis 
lUesit.Plur. iVos simus Vos sitis 
lili sint.PRETÉRITO IMPERFECTO.Yo fuera, sería y fueseSing. Ego essem 
Tu esses 
Ille esset.Flur. Nos essemis 
Vos essetìs 
lUì esserli.

PRETERITO PERFECTO.Sing.
Plur.

Yo haya sido 
Ego fúerim 
Tu fúcris 
lile fúerit.
Nos fuérimus 
Vos fuéritis 
lili fúerint.PRET. PLUSCUAMPERFECTO.Yo hubiera, habría y hubiese sido Sing. Ego fuissem 
Tu fuisses 
Ule fuisset.Plur. Nos fuissemus Foí fuissetis 
lili fuissent.

Modo infinitivo y participial.1.® VO*; PRESENTES Y  PRETÉRITOS IMPERFECTOS.Ser, que soy, que era, etc...............esse.VO* : PRETÉRITOS PERFECTOS Y PLUSCUAMPERFECTOS. Haber sido, que fui, que he sido, fuisse.

{a) Las terminaciones primeras os y este indican oi imperativo presente y las demas el futuro. Las que faltan al imperativo presente se suplen con el presente de subjuntivo íiVsea él, sint sean ellos. Lo mismo sucede en lodos los verbos.



9 . ^  v o z :  FUTUKO IMPERFECTO, TIEMPOS CON i le  Y TERMINACIONES v a  Y  r i a  d e l  s u b ju n t iv o .
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um esse.
Que seré, que fuera ó sería, e t c . » , , que he ó había de ser............... fulurum, am,v n z ;  FUTURO p e r f e c t o , t ie m p o s  con  IÍ3  T h a h í - 2* Y  ROMANCES S ie iF íle ra  ó  lia Is B 'ia  d e l  s u b ju n t iv o .Que habré sido, que hubiera ó) habría sido, que había de haber /iiiiir?/?«, am., um fvisse. sido, ele............................................iPARTICIPIO DE FUTURO EN l'H S .El que será, ha ó había de ser ól » habiendo de ser............................. ^¡utnrus, futura, futurum.Observación 1.“ La raíz de esle verbo varía según ios tiempos Ll presente de indicativo y tiempos que de él proceden, á saber e¡ de subjuntivo, los pretéritos imperfectos, el futuro imperfecto imperativo y voz de infinitivo, tienen por raíz es, la cual pierde la e en sum, sim, etc., y en erara, ero cambia la s en r. En el pretérito perfecto de indicativo y tiempos que de élse derivan, á saber el pretérito perfecto de subjuntivo, los pluscuamperfectos, el futuro perfecto y voz de infinitivo, la raíz es fu~ (a) , la cual méoos en fm  se antepone á las formas que proceden del presente, sin al’e- racion en fúcram, fuero y con alguna en fúerim(b) y fuissem.Observación 2.^'^). Ciertas letras finales son las mismas en todos los tiempos de indicativo y ’subjuntivo. Estas letras •son precisamente las únicas que varían al pasar denna per- .sona á otra de un mismo tiempo, y  se pueden llamar n e is e ia s  pcr.«»nale.<s, porque son las que expresan lo.s
(a) Esta raíz se halla en el presente de subjuntivo anticuado fuam, 

fitas, fuat. Son tarnluen formas aniignas de este tiempo siem, síes, siet, y del fnliiro imperfecto, cícfí, e.íOR«/, etc.( b ) Erim es por esim, y quitando la e inicial resulta sim,(cj Esta Observación es muy importante para soltarse en la conjugación.



accidentes de número y persona Estas ^( que falta en los tiempos que acalcan en o j  en el pretén S o  de indicativo) para la 1.  ̂ persona ^el smgular .  
\sti en el pretérito perfecto) parala2.' persona, í parala . , n i  para la 1.“ del plural, íi. (.ú. en el pretérito perfecto) paradla y nt para la 3.- Las desinencias personales son 
to te, tole, y «íe en el imperativo.Entre las desinencias personales y la raíz hay otras letras que sonlas aae distinanen unos tiempos de otros, como se ve, por ejemplo estas dos primeras personas del plural f u ; «  y fu-me- siendo ímís la desinencia personal en ambos tiempos, y las d » neosias de cada tiempo erimus, isst'wus.
i .  III. Conjugación de possiiaai ij |>s'OSHm y demas com

puestos de SH iH .82 Possum , fOtes, foíui poder, se compone depoí- raíz del adietivo poíis, r y de sum , os, fu i. La í de pol se cambia en » deiante l  las ¿ m a s  de su«, que empiezan con s O T - -  
sem, posse en vez de potesssm, potesse. La f  de fm  desaparece 
en  potui y  sus derivados.

Modo indicativo.PRESENTE. — Yo pUCdo.
S. Possum, polos, potest. Pl. Pi^sumus, potostis, possmt.PBETÉBITO IMPEBBEOTO.—Yo podía.S. Pót-eram, oros, ora,. K - Pot-oramus, oralis, orara.PBETÉBITO PEKFECTO.—Yo pude Ó lie podido.S. Polu-i, isti, it. Pl' Poti-i«us, islis, órunl ó ero.PBETÉBITO PLUSCUAMPEBEEOTO.—Yo había podido.
s. Poti-oram, oras, eral. Pl. Polu-eramus, eratis, oran,.FUTüEO iMPEBFEOTO.—Yo podré 6 pudiere.S. Pdl-ero, oris , erit. Pl- Pot-érim«.
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— 51 —FUTURO PERFECTO.— î o  pudiere, hubiere ó habré podido.S . Polu-ero,eris,eril. PI. Potu-érimus, éritis, erinl.

Modo subjuntivo.PRESEN TE—Yo pueda.S- Possim, possis, possit. PJ, Possimus, possitis, possint,PRETÉRITO IMPERFECTO.— Yo pudiera, podría y pudiese.S . Possem, posses, po'iset. Pl, Possémus, possétis, passent, PRETÉRITO PERFECTO.— Yo hoya podido.S. Poíú-erim, eris  ̂ erit. Pi, Potu-érimus, crilis, erint.PRET. PLUSCUAMPERP.—Yo Ilubiei a . habi ía y hubiese podido. S . Potu-issem, isses, isset. PI. Potu-issémus, issélis, issenL

Modo infinitivo,

1 .  ® V O K :  p r e s e n t e s  y  P R E T S . IM P E R F E C T O S .— P o d c r  p O S S e ,

2 .   ̂ v o * :  PRETS. PERFECTOS , E T C ..-H a b e r  podido potuisse.83. Prosum aprovechar es compuesto de pro preposición 
y  el verbo sum, y  recibe una d entre la preposición y  las formas del simple que empiezan con vocal.

Modo indicativo.PRESENTE.— Yo aprovecLo.S. Prosum, prodes, prodest. PL Prósumus, prodeslis, prosunt.PRETÉRITO IMPERFECTO.— Yo aprovechaba.S. Pród-erain, eras, eral. PL Prod-eramus, eralis, erant.PRETERITO PERFECTO.— Yo aprovcché Ó lift aprovechado.S. Pro fu-i, isti, it. Pl. Profú-imus, istis, éruntó ére.



p e e t k Kit o  pLDSCUAMrF.KPKOTO.— I o habla aprovechado.

S .  Profù-eram, e n s ,  eroi. PI. Profu-emmus, emiis, erant.

FOTtmo i5iP im E E C T O .-Y o  aprovecharé ó aprovechare.

S . Prod-aro, eris, erit. PI. Proi-érimul, M i , ,  ermi.

FETDEO p e e f e c t o . - Y o aprovechare, habré ó hobiere aprovechado,

S .  Prefú-ero.eri, ,erit .  . PI. Profu-érimm, éritie, crint.

Modo imperativo.
puiiSENTE T FiTTimo— Aprovecha tú.

S . Pro i-e ,  ó asio. fvod-eelo. PI. Proel-a.ric é eslotc, prmmlo.

Modo subìtintivo.
PRESENTE.— Yo aproveche.

s .  P r o e m . p - m , ,  pro.ri(. PI- P ™ ’ *“ “ *' pronti, ,  pro,M .PEE T É EiTorjiP E E FE CT O .-Y o aprovechàra, aprovecharía, eie.

s .  proi-asem , e„es ,  e„et. H .  P roi-e„ém m , e „ é l i , ,  e,,ent.PBETiluiTO p e e e e c t o . - Y o bava aprovechado.
S . Profù-erim. eri,,  erit. Pb Profii-érm«,, ¿riti, , ' erint.p e e t é u it o  p h i s c c a m p . - Y o hubiera, habría, etc., aprovechado. 
S . Proín-i„em, i „ e , ,  i„et.  Pb Profu-i„em».,, i „ e t i , ,  i ,„n t .

Modo ÍEfinitivo y participial.

1 .  V « * ;  .Aprovechar, que aprovecho, etc. proda,«.
V « * .  Haber aprovechado, que aproveche, etc. ,p r o f« .,« . v o a -  Que aprovecharé, aprovecharía, e tc ., prófore o profutu- 

vm u profiituram, profvlunm c m .4  a V « * :  Q: e habré, habría aprovechado, profvfunm, pro-
futuram.prof^ityrnm fuiste.

— 52 - ■



Nòta. Los demas compuestos de s u m  se conjugau como su simple: a b s u m  estar ausente, a d s u m  estar presente, d e s u m  faltar, in su 7 n  hallarse e n , i n t e r s u m  asistir k ,  o b s i m  ser obstáculo, perjudicar, p m s u m  estar preseute, s u b s u jn  estar debajo ,  y  s u p e r s u m  restar, sobrevivir. Algunos dan k p o s s u m ,  a b -  
s u m  y  p r a s i m  los participios de presente p o t e n s ,  e n t is ,  a b sc 7 is , 
e n í i s  y p r c e s e n s ,  e n t i s ,  los cuales no son más que unos adjetivos.§. lY . Modelos de las cuatro corijugacioiies.84. En latin se consideran cuatro sistemas completos de desinencias para expresar los accidentes del verbo, ó lo que es lo mismo, cuatro ci>ajng;iftcsoBic«: la 1.® de los verbos que tienen la segunda persona del singular del presente de indicativo en as y  el presente de infinitivo en are,. como amo, 
amas, amai'e; la 2.  ̂ de los que tienen la misma persona en es 
y  el infinitivo en ere largo , como moneo, mones, -monérej la 3 .^enís y  el infinitivo en ero breve, como scribo, scrihis, 
sci'ilere: y  la 4.® en i s  y  el infinitivo en ire, como audio, audis, 
audire.Los verbos que sin alterar sus letras radicales toman las desinencias del modelo de la conjugación á que pertenecen, son BMigiiSarc.« ; y  son los que alteran susletras radicales, ó se apartan del modelo correspondiente en las desinencias.Las conjugaciones se diferencian solamente unas de otras en los tiempos que ya en el verbo sum proceden del presente (ver 81, observ. l.®j; y  los tiempos que en el verbo sum proceden del pretérito perfecto, tieneji las mismas desinencias de este verbo en la activa de las cuatro conjugaciones, y  en la pasiva son tiempos compuestos del participio de pretérito y  del auxiliar sum, es, fui. Hay otros tiempos quepro- ceden del supino, los cuales se conjugan también lo mismo en las cuatro conjugaciones. Para conjugar un verbo latino hay 'que suponer por lo general tres raíces, la del presente de indicativo, que es la propia del verbo, y  las del pretérito y  supino.

-  53 —



— 04 —85. l.^coajLigación: amot as, are, am av-i, amnt-uin  ̂ amar. YOZ ACTIVA. ] VOZ PASIVA.
Modo mdicaíivo.PEESENTB.Yo amo. Yo soy amado.(0 / orS. a»i-< as S. am-iarísóare(oí. ( aíur./' amus í amurPi, am-]alis Pl. am- \ úinini

\ ant. [anlur.PRETÉRITO IM PER FECTO .Yo amaba. ' Yo era amado.
rabam ' abarS. a m -| o6as S. ain-1 abaris ó a6arc( o&aí. ( abatur.í abaììius 1 n&awnfrP l. am-1 tbatis Pl. am-^abámini
i a&oní. 1abaníur.PRETÉRITO PER FECTO .Yo amé ó he amado. Yo fui ó he sido aniado.S. amav-

Pl. amav-

í US, a y inn sum ó fui S . amai- ' us , a, «wi es ó fuisti ( « s , a , um est ó ftiü. 
i ,  ce, a sumtis ó fuimus Pl. amof- i ,  a', a estis ó fuistisi, ce, a sani, fuérnní ó fuéro.PRETÉRITO PLUSCUÀMPERFEOTO.Yo había amado. 

1 era?n S. a«ian-,| eras ( eroi.
I eramus 

eratis 
erant,

Yo había sido amado, r IÍ.S, a, umeram ó fúeram S. amat- jns, o , tim e. as ó fueras 
vs, a, um eral ó fúerat,( ¿ j íB, a erartms ó fueramus Pl. amat- 1 w, a eratis ó fueratis 1/, (s, a erant ó fúerant.



— oo —

v o z  ACTIVA, VOZ PASIVA.FUTURO IMPERFEC'IO.Yo amaré ó amare. Yo seré ó fuere amado., a b o í a b o r

s. a m -  1 a b i s S. a m -  \ ú b e r í s  ó á b e r e

U m . I á b i t u r .

l á b i m u s 1 á b i m u rPl, a m -  l á b i t i s P. a m - 1 a b i m i n i

1 a b i t i l i . ( a b u n l u r .FUTURO PERFECTO.Yo amare, habré ó hubiere amado.
( eroS. amav-1 eris ' erit.
 ̂érimusPl.omav-, évilü f erint.

Yo fuere amado, hubiere ó habré sido amado.I Ms, a , im ero 6 ¡ñero •S. amat-\ns, a, umeris ófúeris i US, a, um erit ó fúerit. 
i ,  ce, a érimus ófuérimus! 
i ,  «?, o éritis ó fuérilis 
i ,  ce, a erunt ó fúerint.

Pl. a m a t -

Modo imperativo.

S.Pl. om-
a m -

Ama Ui. 
a  ó a t o  
a t o .

a l e  ó  a l ó t e  

a n t o

PRESENTE Y FUTURO.Sé lú amado.
a m -S.Pi. a m -

Modo subiuiitivo.

a r e  ó  a l o r  

a í o r .

ú -m in i  ó á m i n o r  (a). 
a u t o r .

PRESENTE.Yo ame.. e mS. ani' J es' e t .

f e m u s  
e t i s  

e u t .

Yo sea amado.
1e r

e r i s  ó e r e  
etur̂

f é m u r  
e m i n i  

e n i u r .

(a) Esta terminación segunda del plural no fiié nunca usada jior los 
escritores de buena latinidad; y lo mismo se tendrá presente en las de
mas conjugaciones.



— 56 —V O Z  A C T I V A . V O Z  P A S IV A .PEETHK:TO IMPERFECTO.Yo aaiara, amaría y amase 
î aremS.

Pi. am

am-  ̂ares 
I arel, 

oremus 
aretis 
areni.

Yo fuera, sería y fuese amado / arerS. am- ) aréris ó arére ( arelur.
I aremur Pl. am --aremini ( arenlur.PRETERITO PERFECTO.• Yo baya amado

Í erim 
eris 
erii. í érimus.P1 .omaí)-)eri/íí 
erinl.

Yo haya sido amado
1« s , a , \ m  s im  ó  fú e r h n  

U S ,  a ,  u in  s i s  ó f ú e r is  
■ US, a, u m  s i l  ó f ú e r i l .  í¿,'íc , a s im u s  ó fn e 'r im u s  Pl.omaí- í, O!, a s i l¿ s - 6  f u e r i l i s  j í ,  a?, a s in l  ó f ú e r in t .PRETERITO PLÜSCü A-MPERFECTO.Yo hubiera, habría y hubiese amadoí ¿ssem S . amav- issê :

\ isset./ issemus . amat’- ) issctis 
issenl.

Yo hubiera, habría y hubiese sido amado.
rus, a, um essem ó fuissem- S. amat-\ us, a, um esses ó fuisses (íís, a, um esset ó fuisseí.
/i, œ, a essemus ó fuissemus Pl. a?íioí- CB, a essetis ófuisselis i? , æ, a essenl ó fuissent.

Modo infinitivo y participial."1.“ v o z :  PRESENTES Y  PRETÉRITOS IMPERFECTOS.Amar, que amo ó amaba, 
am-are.

Ser amado, que soy ó era amado, 
am-ari.S .*  v o z :  PRETÉRITOS PERFECTOS Y PLUSCUAMPERFECTOS.Haber amado, que amé, he amado ó había amado, «mnii isse.

Haber sido amado, que-ful, he sido ó había sido amado, amat-um, am, xim 
esse 6



—  o lv o z  A C T IV A . V O Z  P A S I V A .3 . “ v o * :  FUTURO IMPERFECTO, TERMINACIONES Y r i a  DEL SUIiJUNTlVO Y TIEMPOS CON t lc .Que amaré, que amara ó amaría, que he ó liaLía de amar, amat urum, uram, 
urum esse ó amat-im ire.

Que seré, que fuera ó sería amado,
amat um iri.Que lie ó había de ser amado, am-an 
áum, andam, anáum esse.

v o x - .  FUTURO PERFECTO, ROMANCES h u E > S c s * »  Y h a l > r í u  DEL SUBJUNTIVO Y TIEMPOS CON «le Y i t a i l C r .Que he ó había de haber sido amado, 
am~andum, andam, andum ftdsse.

Que habré, hubiera ó liabría amado, he ó había de haber amado, amat-urum, 
nram, urum fuisse.

G E R U N D IO S .SUSTANTIVOS.De amar, gen. am-andi Para amar, dat. am-ando A amar, acus. am-andum’' “ doti““ -
ADJETIVOS.

am~and¿j anda¡, andi 
am-ando, andœ, ando 
am-andum, andam, andum
am-ando, anda, ando

A amar amal-^m. . SUPINOS.¡ De amar ó amarse amal-u.PARTICiPlOS.DE FRES. Y PRETERITO IMPERFECTO.El que ama ó amaba ó amando, am-ans, antis.DE FÜTURO EN r i l S .El que amará, ha ó había de amar ó iiabiendo de amar 
amal-urus, ura,^urum.

DE PRETERITO PERFECTO Y PLUSCUAMPERFECTO.El que fué, ha ó había sido amado, ó habiendo sido amado, amal-us, a, v.m.DE FUTURO EN « l u s .El que ha ó había de ser amado ó habiendo de ser amado, am-andus, ain- 
anda, andum.Observación 1.  ̂ Las desinencias personales de la voz activa son las mismas del verbo tum en esta y  en todas las conjugaciones (81, obs. 2.^j. Sabido un tiempo de indicativo ó



T J

subjuntivo en la voz activa, se obtiene el correspondiente de la pasiva, cuando es simple, cambiando las desinencias personales de una voz en las de otra, á saber: m en r 6 añadiendo r a o  final, s en ris ó re , t en tur, mus en mur, tis en 
mini y-nt en ntur, v . gr. am-o, am-or; am-a.tur-, am-a-
tis, am-a.mini, etc. En el imperativo to se muda en tor, te ó tote en mini ó minor, nto en ntor, y á la primera desinencia del singular se añade re, como am-a, am-a.re; am-a.te, am-a.mini{a).86. 2.^ conjugación: mon-eo, es, ere, m onu-i, mónit-umavisar.VOZ ACTIVA. f VOZ PASIVA.

Modo indicativo.

— 58 —

Yo aviso.
Í eo 

es 
el./ mus Pl. mon-) étis ( ent

PlUíSlíiSJTE. Yo soy avisado. / eorS. mon- éris ó ére ( élvr.I émur Pl. mon-iemini I enlur.PRETERITO IM PE R FE CT O .Yo avisaba.
I ebam S. mon- I ehas 
Ì ebat.

Í cbamus 
ebatis 
ebani

Yo era avisado. ̂ebarS. mon-\ebaris ó ebare 
{ ebaííir./ ebamur Pl. moJi-1 <!bamí7i¿ 
i ebantur.(a) Bien impuesto el principiante en las desinencias personales ilc activa y pasiva, acertará fácilmente con cual({uier terminación de uii tiempo en ambas voces, sabiendo la primera terminación de activa; V .  gr. y o  amaba, am-a.butn; é l  amaba, am-a.bal; ellos eran amado?, 

am-aba.nlur. Sólo ocurre una pequeña dificultad en la 2.“ pers. siiig. del futuro imp. de pasiva que muda en e la i que en la activa precede á la desinencia personal, v. gr. am‘-abi.s, ani’ dbe.ris, etc. Lo mismo sucede en la 2.  ̂conjugación, y en el presente de indicativo é impera-



—  m  —voz A C T IV A . voz P A S I V A .PllETlíRITO PERFECTO. Yo avisé ó he avisado
istiS. monu-̂

. it' i" imus Pl. mon?<-MííS1 évunt ó ére.PRETERITO PLUSCU.'LMPKRFECTO.

Yo fui ó he sido avisado,
tus, a, iim sumófíii 
US, a, m i es.ófuisli 
US, a , um est ó fuit. 

ce, a sumus ó fuinm  Pl. mónü-\ i ,  w, aestis ó fuistis
\ i, ce, asunt,fuénmt6 fuere.

Yo había avisado./ eram rusS. momi-i eras S. mónit-} US
[erat. {us
í eramusPl.wíonií-j eratis Pl. mónit-l i .
\ erant. Vi,

Yo había sido avisado

FUTURO IMPERFECTO.Yo avisaré ó avisare
Í eho' 

ebis 
ebit.C ébimus Pl. monAébitis 

\ ebunt.

Ŷ o seré ó fuere avisado. / eborS. mon-} éberis ó ébere 
{ébilur.
( ébimuT Pl. mon-lebimini 
KébimluT.FUTURO PERFECTO.Y’o avisare, Imbré ó hubiere avisado.

i • «5S. mónü-: US 
{us

S. momt-. cris
{ ei'íí./ érmus ( i,Pl.ínon«-| éritis Pl.mdn¡í-{ i ,■ evint. { i .

Yo fuere avisado, habré ú hubiere sido avisado

livo de Ici V . gr. ¡cg~i.s, lég-c.rís, ete. Fuera de estas excepciones, no hciv más variación f|uc la expresada, entre una lerniinacion de activa y la correspondiente de la pasiva.



—  60 —VOZ ACTIVA. [ VOZ PASIVA.
Modo imperativo.P R E SE N T E  Y FU T U R O .Avisa tú

S. m«-j\eto.
\éle ó elote 
ento.

Yo avise 
{ earn S . íTion- et/s
\eat.
{ eamusPi. wjon- ealis \eant.

Se tú avisado.
ére ó élor 
élor.i émini ó éminor Ientor.

Modo subjuntivo.PRESENTE. Yo sea avisado
Í ear

earis ó eare 
ealur.

Í eamur 
camini 
eantuT.PRETÉRITO IMPERFECTO.Yo avisara, avisaría y

S. mon-

Yo fuera, sería v fuese avisado.avisase.
ércm íérer
eres S. mon-1 eréris ó erére
e'reí. Kerélur.
eremus { eremur
erelis Pi. mon-\ erémini
érent. \erenlur.PRETERITO PERFECTO.Yo haya avisado.

f erim S. monu- \ eris 
{erit. í' érimusPl.monM-j éritifs 
\erinl.

Yo haya sido avisado.
a, um sim ó fúerim S. mónit-i. US, a , um sis ó fuéíis 

\us, a , um, sitó fuerit.' 
í i ,  ce, a simus ó fnérimm Pi.wióraí-j i ,  es, a silisófuéritis l i ,  (B, a sint ó fúeriní.



— 61 —V O Z  A C T IV A . V O Z  P A S IV A .PRETlíRITO PLUSCUAMPERFECTO.To hubiera, habría y Imbiese i Yo hubiera, habría y hubiese sido avisado. ! avisado.
¡

isse m  Iw-i, u , n m  essem  ó f u i s s e m
iSUBS S . T flÓ n il- ¡ 'U S , Qi,  UTfl 6SSCS Ó fU ÍSSB S

¡ U S ,  a  y u m  e s s e t  ó f u i s s e l .( i s s m u s  - { i ,  CP, a  e sse m u s  ó fu is s e m u sP l .m o n u -1 is s e t is  Pl- ’n ió n i l- , i ,  c e , a  e s s e lis  ó fu ls s e t is
I ig sen t. ^ h  ® ® e sse n t ó  fu is s e n t .

Modo infinitivo y participial.1 .*  V O E : PRESE^'TES Y PRETÉRITOS IMPERFECTOS.Avisar, que aviso ó avisaba, I Ser avisado, que soy ó era avisado, 
m o n - e r e . ' m o n ~ é r i .V O * ;  PRETÉRITOS PERFECTOS Y PLSCUAMPERFECTOS.Haber avisado, que avisé, que he ó había avisado,
7 n o n u - is s e .

Haber sido avisado, que fui, he sido ó habia sido avisado, m ó n i t - u m ,  
a m  y u m  c s s e  ó f u i s s e .3 .® v o z :  FUTURO IM P E R FE C T O , TERM INACIONES >»a Y  l* S a  DEL SU BJU N TIVO  Y  TIEMPOS CON d c -Qnc avisaré, que avisara ó 1 Que seré, que fuera ó seria avisado, avisaría, que he ó habia i  m ó n ü - u m 'i r i .  de avisar, m o n it - u r u m , ¡ Que he ó había de ser avisado, m o n -

a r a m , u i'u m  e sse  ó m ó n it -  
x m  ¿ r e .

c n d u m ,  e n d a i n ,  c n d u m  e s s e .

A.® v o z  : FUTURO PER FECT O , ROMANCES i s u b s c r a  Y  I i a 1> i* ia  DE SUBJÚN TIVO Y  TIEM POS CON <lc Y  lsaB»CI'.Que habré, que hubiera ó habría avisado, que he ó había de haber avisado, ínontí-«r«m, u r a m , u r u m  
f u i s s e .

Que he ó había de haber sido avisado, 
m o n -e n d u m -, e n d a m , e n d u m  f u i s s e .



— 6^ -V O Z  A C T IV A .
SUSTANTIVOS.

V O Z  P A S I V A .GHHUNDIOS.
. De avisar, gen. mon-endiPara avisar, dat. mon-endo A avisar, acus.jnon-enííumPor avisar ó í , ,  ,avisando, (aW. ando.

A D JE T IV O S.
n io n ~ e n d i, e n d m , e n d i  
m o n -e 7 id o , e n d w , en d o  
m o n -c n d u m ,  e n d a m , e n d u m

n to n -e n d o , a n d a , e n d o .

A  avisar, m ó n it-u m .

SUPINOS.I De avisar Ó avisarse wóm'Z-«.PAUTICIPIOS.D E PEESEN TK E IM PER FECTO.E i que avisa, avisaba ó avisando, m o n e n s , e n t is .

DE FUTURO EN 1‘US.E l  que avisará, lia ó había de avisar, ó liabiendo de avi.sar, m o n i t - u r u s , u r a ,  
n r u m .

DE PRETERITO PERFECTO Y  P L U S- CUAM PER FECTO .El que fué, ha ó había sido avisado ó habiendo .sido avisado, m ó n it^ u s ,
a , U7U.D E  FUTURO EN  l l i a « .E l que ha ó  había de ser avisado, ó habieudo de ser avisado, mon-endws, encía, e n d u m .

87. conjug'acion: s c r ¡ b - o ,  i s , e r e ,  s c r i p s - i ,  s c r ip t ~ u m  .escrib ir.
Modo indicativo.PRESENTE.Yo escribo. Yo soy escrito

{0 ' orS . scríh-} is S. scrib- eris 6 ere
\it. (itur., imus í imur•Pl. scríá- Uis f*l. scrib- imini
\ m í. \ untur.



—  63 —V O Z  A C T IV A . V O Z  P A S I V A .
PRETÉRITO IM PER FECTO .Yo escribía. Yo era escrito.

' ebam íebarS . scrih-\ ebas S. scrib-\ ebaris ó cbare
{ebat. { ebalur

ebamus (' ebamurPl. scrib-) ebatis Pl. serih-\ ebamini\ ebant. \ebantur.

PRETÉRITO  PER FECT O .Yo escribí ó be escritoS. scripa- ASti

Í' inius 
Ulis

èrmi ó ère.

• Yo fui ó lie sido escrito / US, a, um sum ú fui S. scrípl-i US, a, «m es ó fuisti («s, a, um est 6 fuit.

Í i, ce, a sumus ó fuimus 
i , m, a eslis ó fuislis 

ce, a sunt, fuérunt éfuérs.

PRETÉRITO PLU SCU A.M PERFECTO .
s.

Yo había escrito/ eram 
scrips- ' eras

[eral.

Í eramus 
eratis 
erant.

Yo había sido escrito rus, a, um eram ófúeram S . script-) US, a, um eras ó fueros ( ms,  a, um eral ó fúerat. 
( i, ce, a eramus ó fueramtis Pl. script-) i, cBf a eratis 6 fueratis ( í, £E, a erant ó fúerant.

FUTURO IM PER FECT O .Y o escribiré ó escribiere. Yo seré ó fuere escrito.• am /arS. scrib-\es S. scrib-léris ó ére
[ef. [ e'lur./ émus í émurPl. scrib-'. étis ■ Pl. serilhlémini
[ent.  ̂entur.



I' : jj * ' j

-  64 —VOZ ACTIVA. I VOZ PASIVA.'FUTURO P E R FE C T O .To escribiere, habré ó hubiere escrito ; eroS. scrips- ' cris ' erit. 
íérimusPl. scrips- le'ritis ! erint.

Yo fuere escrito, habré ó hubiere sido escrito«5, a, um ero ó (vero S. scrifl-'US, a, um eris ó  fúeris * U S ,  a, uvi erit ó  fúerit. i' i, <e, a, érimus ó fuérimus Pl. scr?pí-| i, íp, a, e'rüis ó fuévilis l ¿, w, a, crunt ó fúerlnt.M o d o  im p e ra tiv o .PRESENTE T  FUTURO.
S.Pl. íf/’íb-

•9cri6-

Escribe tú I e ó ito I ito.I ite ó ilpte 
I unto.

Sé tú escrito
s. Ì!tor.
Pl. sm&-|Iunior.

S.
Pl,

Yo escriba 
am 

scrib- as 
* a t .

Í amus .9cr«6-< atis 
( ant.

Yo escribiera, escribirlo y escribiese

M o d o  s u b ju n tiv o .PRESEN TE. ,Yo sea escrito 
í a rS. scrib-jaris ó are 
f atur.( amur Pl, scrib-j omini 

. ' antur.PRETERITO IM PER FECTO .Yo fuera, sería y fuese escrito.
erem

s. .<icrib- ’ em ! eret.I eremus
Pl. scrib 1 eretis 

' emí.

/ erer
S. scrib-j ere'ris ó erére 

[erelur.( eremur Pl. scrih-jeremini 
\ erentur.



-  68  —>0Z ACTIVA. ] VOZ PASIVA.PRETÉRITO PERFECTO.ÏO ])aya escrito/ crim S. 5cn)í.s-1 í??’ís ( erii.

I érimus ' 
érilis 
erint.

S. script-

Yo haya sido escritoo, uiii Siffi ó fùerì.ni
Ufi, a, nm sisó fúeris 

a, ^unsit ófúerit.... _ l i ,  Oi, a símil V ó fiié/imus1J. scnpt-. t , ®, o siíis ó fuéritis 
[i,a^,  a siili 6 fúerint.

Yo hubiera, iiabría y hubiese escrito/ i'iscm S. scrips-Hssei [ isset.

Í issemus 
issetis 
issent.

PR^íTHRJTO PLUSCUAMPERFECTO.Yo hubiera, habría y Imbiese sido' escrito
fUS, a, um esserti ó fuissem S. script-, US, a, um esses ó fuisses 
\us, a, um esiet ófuissei.T), (*'   ̂f^ ŝeniusófuissemus'11. r, íp, a essetis ó fuissetis
i.i, a?, a esscnt ó fuiwsent.

Modo infisiitivo y participial.1 . “ V O * ; PEE.SSNTES Y PRETÉRiTOS IMPERFECTO.S.
V «:e: p r e t é r it o s  PERFECTOS Y  PLUSCUAMPERFECTOS.Haber escrito, que escribi ó he escrito, scrips-isse. IIaber_ sido escrito, que fui ó lie sido esculo, script-uin, um, um esse ó 

fuisse.

\ O X :  FUTURO IMPERFECTO. TERMIN'ACIONES . ' a  Y l * i a  DEL SUI5JUNTIV0 Y  TIEMPO.S CON * lc .Que escriliiré, que escribiera ó escribiría, que he ó había de escribir, seript- 
■ urum, íiram, urum esseó 
seript-iim iré.

Que seré, que fuera ó sería escrito, 
script-um iri.Que be ó había de ser escrito, scrib- 
endum; endnm, endum esse.

8



— 66 -V O Z  à C T I Y A . voz P A S I V A .4 . “ VO 'Æ . : FUTUKO PERFECTO, BOMANXES ïïia M c « * »  Y haSi8‘ í a  d e l  SÜßJÜNXnX Y TIEMPOS CON 4ÎC Y h a l» C íVQue habré, que hubiera ó habría escrito, que he ó había de haber escrito, «ripí- 
UTuni, íiTdtn, uruw filiase.

Que he ó había de haber sido escrito, 
scrib-endum, endam, endum fume.

GERUNDIOS.fcUSTANTlVOS.De escribir. 
Para escribir, A escribir, 
Porescribiró 
escribiendo,

g .  scri&-ew(i¿(i. ser ib-endo 
üc. scrib-endumab. scrib-endo

a d je t i v o s .
sci'ib-endi, endoi, endi 
scrib-endo, endai, endo 
scrib-endum, endam, endum
scrib-endo, enda, endo

A escribir scrip-um.

SUPINOS.] De escribir ó escribirse scripl-u.PARTICIPIOS.DE PRESENTE É IMPERFTO. DE PRET. PERFECTO Y  PLUSCPTO-El que fué, ha sido ó había sido escrito ó habiendo sido escrito, script- 
us, a, um.DE FUTURO EN «leaS.El que ha ó había de ser escrito, ó habiendo de ser escrito, scrib-endus, 
enda, endum.

El que escribe, escribía ó escribiendo, scrtíi-eíis, 
enlis.DE FUTURO EN l’ t lS .El que escribirá, ha ó había de escribir ó habiendo de escribir, script-urus, ura, 
urum. i88 Los verbos eu io de la 3.“ co ajagacio n , como capi-o, 

is ere cepi, captum tomar, pierden por elisión (;7) la i de la raíz capí- delante de las desinencias que ya empiezan con í en acribo , delante de las. que empiezan con e seguida de r y  en la primera forma de imperativo.



— 67 —VOZ ACTIVA. í VOZ PASIVA.P E E SE N T E  I)E IN DICATIVO.S . Cap-is (capi-is) (a) 
C(ip-it (capi~it).Pl. Cáp-iimis (^api"imus) 
Cáp-itis (capi-itis).

S. Cáp-eriü 6 ere {capi-eHs ó ere).
Cáp-üur (capi-ilur).Pl. Cáp-imur feapi~mur) 
Cap-mini (capi-iniinij.IM PER AT IVO .S. Cap-e ó ilo (capi-c ó ito) 

Cáp-üo (capi-ílo)Pl. Cáp-ite ó ilote (capí-ite ó itole).

S. Cáp-ere ó iior (capi-ere ó üor) 
Cáp-itor (capi-itor).Pl. Cap-imini ó minor (capi-imini ò 

iminor).PRETÉRITO IM PER FECTO  DE SU BJUN TIVO.S. Cáp-erem (capi~erem) 
Cáp-eres (capi-eres) etc. S . Cáp-erer fcapi-erer)

Cap~eréris ó erére (capi-eréris ó 
erére) ele.■1.̂  V O *  DÉ IN FIN IT IV O .

Cáp-ere (capi-ere). ¡ Cap-i (capi-i).89. 4. conjugación: aud~io  ̂ is  ̂ ire, andiv-i, audit-um oir, VOZ ACTIVA. I . VOZ PASIVA.
Modo indicativo.P R E SE N T E . Yo soy oido.

-  / J,T

Yo oigo 
'ioS. and-) is.( íí.
'imus Pl. aud-'̂  itis ( iunt

torS. and- / iris ó ire 
{ itur.

Iimnr 
imini 
iunlur.

(a) Dando á capi-o por raiz capí-, se ve que sus desinencias son exactamente iguales á las de scrib-o. No hay necesidad de repetir las formas que están entre paréntesis. ' ^



— 68VOZ ACTIVA. VOZ PASIVA.
PRETÉRITO  IM PERFECTO.Yo oía. Yo era oido.

í iébam iebarS. . aiid-i ielas S. aud-’ ieharis ó ielare
{ ielat. {iebaturi' iébmnus iebamurPl. a«d-| iébatis Pl. aud-l iebamini( iébant. l iebantur.

PRETERITO  PER FECT O .
S. Yo 01 ó he oido

audiv- isti 
{it. 
í imus Pl. auiUv-l istis
{ érunt ó «Ve.

Yo fui ó he sido oido '  /• U S, a , u m  s i im  ó f u i  S. a u d il ’ } US, a ,  í im  e s  ó f u is t i  
{ u $ ,  a ,  u m  e s t  ó  f u i t .  
f  í ,  Oí, a  s u m u s  ó fu im u s  Pl. a u d il-\  i ,  (B, a  e s t i s  ó  f u i s l i s
[ i, (e-, a sunt, fuérunt ó fuere.

PRETERITO  PLUSCrA.W PERFECTO.Yo había oido 
íeram S. audiv-} eras («raí, 
í eramusPl. audiv-\ eratis 
\erant.

Yo había sido oído 
r US, a, i{m eram ó fúeram S . audit-} US, a, um eras ó fueras ( « s , a, um eral ó füerat.

eramtis ó fuerainus Pl. audilrl i, w, a eratis 6 fueralis 
\i,m , a o'ant ó fúerant.

FUTURO IM PERFECTO.Yo oiré ú oyere. Yo seré ó fuere oido.
iam í iarS. aud- m S. aud- 1 iéris ó iére

{ iel. i iélur.i iémus i lémurPl. a«d- iétis Pl. aud-\iéminilí'ejii. (ientur.



— 69 —V O Z  A C T IV A . V O Z  P A S I V A .FUTURO PER FECT O .Yo oyere, habré ó hubiere oido 
(eroS. audiv- eris 
{erit.

Í érimus 
e’rüis 
erint.

Yo fuere oido, habré ó hubiere sido ' oido
nis, a, uní ero ó fúero S . auiit-'. a.s', rt, um eris ó fúeris 
{us, a, um erit ó fúerit. 
í  i, (B, aérimus ó fuérimus Pl. andit-} i, ce, ae'ritis ó fuéritis 
\i, C B ,  a erunt ó fúerint.

S.Pl.
Oye lúo,«i- ( tío.

„ ¿ i  ilo filote
/ ¿WJIÍO.

M o d o  im p e r a tiv o .PRESENTE T  FU TU R O .Sé lú oidoS. Ì itor.Pl aud~ I ^) iuntor.M o d o  s u b ju n tiv o .P R E SE N T E .
S.
Pl.

Yo oíga 
iam 

aud- ias 
[iat. 
í  iaimis 

aud-1 iatis 
\iant.

Yo sea oido ( iar•S. aud-Ì iaris ó iare ( ialur. í iamur Pl. aud- j iamini 
■ ( ianlur.PRETERITO IM PER FECTO .Yo oyera, oiría y oyese  ̂irem S. aud- ires

I iret.
1 iremusPl. aud ■ I írctis (irent.

S. Yo fuera, sería y fuese oido.
í irer

aud- < iréris ó irere
ireíur.¡ iremur P¡. aud-liremini Iirentur.



— 70 —V O Z  A C T I V A . V O Z  P A S I V A .PRETERITO PERFECTO-To haya oido
í erim S . audiv- < eris ( erü. i' érimmPI. audiv-l éritis 
\ erint.

Yo haya sido oido
a,,umsm6fúerim  S. audit-. US, a , um sis ó fueris 

iu s , a , tm sü ó fúefit.I"i, œ, a simus ó fuérimusr Pl. audit-l i ,  ce, a siíis ó fuéritís 
\ i , œ, a sint ó fúerint.PRETÉRITO PLUSCrAMPERFECTO.Yo Imbiera, habría y hubiese oido.I issem S , audiv- ( isses / isset.

Í issemus 
issetis 
issent.

Yo hubiera, habría y hubiese sido oido.
I us, a, tim essem ó fuissem 
US, a, um esses ó fuisses 
US,  a, um esset ó fuisset  ̂
f i , œ , a  essemus <> fuissemm Pl. audit-' i ,  œ, a esseUs ó fuissetis 

\ i, œ, a esscnt ó fuissent.

Modo infinitivo y  participial."1.® V O * ;  PRESENTES T PRETÉRITOS IMPERFECTOS.Oir, que oigo ú oía, aud-ire. \ Ser oido, que soy ó era oido, audiri. S . ^ V O * .  PRETÉRITOS PERFECTOS T PLUSCUAMPERFECTOS.Haber oido, que oí, que he ó había oido, audiv-isse.
Haber sido oido, que fui oido, que he ó había sido oido, audit-um, am, 

um esse ó fuisse.3 .*  v o z :  FUTURO IMPERFECTO, TERMINACIONES l*a J  r i A  DEL SUBJUNTIVO Y TIEMPOS CON «Ic.Que oiré, que oyera ú oiría, que he ó había de oir, avr 
dit-unm, uram, urum es
se ó audit-um iré.

Que seré oído, que fuera ó sería oido, 
audit-um iri.Que he ó había de ser oido, aud-ien- 
dum, iendam, icndtm esse.



voz A C T IV A . V O Z  P A S I V A .A .a  X O M . : FüTUEO PERFECTO, ROMANCES ¡BMllÍCS'a Ó lial>l‘ía  DE SUBJÛNTIVO Y TIEMPOS CON <ÏC Y SsalíCB*.Que habré, que hubiera ó habría oido, que.be ó había de haber oido, a u á it -  
u r u n i f U r a m , u r u m  f u i s s e .

Que he ó había de haber sido oido, 
a u d r ie n d u m , ¿ c n d a m , ie n d u m f u i s s e .

eiîEUNDIOS.SUSTANTIVOS.De oir, gen. a iid - ie n d iPara oir, dat. a u d -ie n d oA oir, acus. a u d ríe n d u inPor oir ú oyendo, abl. a n d -ie n d o

ADJETIVOS.

A  oir, a u d it - u m .

a i i d ' i e n d i ,  i e n d c e ,i e n d i  
a iid ‘ ie n d o , ie n d œ , ie n d o  
a u d - ie n d u m , ¿cn d a m , ie n d u m

a u d 'i e n d o ,  ie n d a , ie n d o .  SUPINOS.I De oir ú oírse a u d i t - u .PARTICIPIOS.DE PRETÉRITO PERFECTO Y PLUS- , CXJAM PERFECTO.El que filé oido, ha ó liabía sido oido, ó habiendo sido oido, audil-us  ̂ a, 
u m .DE FUTURO EN li l i .« .E! que ha ó había' de sec oido, ó habiendo de ser oido, a u d - ie n d u s ,  
a, vm.Observación. La 3.*̂  conjugación se puede considerar como la fundamental y única del verbo latino; pues dando por raíz «mo-, 

m o n e -  y  a u d i~  respectivamente á los modelo.3 de las otras conjugaciones , la diversidad en las desinencias es resultado de una contrae, cien de las vocales a , e ,  i  y  In vocal conque principian la.s desinencias de scrih-o, i s . las cuales senín comunes á las cuatro conjugaciones; V. gr. s c r i b i s ,  ( a m a - is )  a m a .s , { m o n e - is )  m o n e s , ( a u d i - i s j  a u d i s ;  ( sc r ib e -  
r e m ) ,  fa m a - s r e m )  a m a r e m , ( m o n ó -e r e m )  m o n á r e m , ( a u d i- e r e m )

DE PRESENTE Y-PRETERITO IMPERFECTO.E l que oye ú oía a u d - ie n s ,  
ie n t is .

DE FUTURO EN 1‘ BI.«.E l que oirá, ha ó había de oir ó habiendo de oir, a u -  
d i t - u r u s , u r a ,  u r u m .



audirem , etc. No iiay más éxcepcioQ que eu los futuros imperfectos 
amato, monebo que son formas contractas de amacelo, mone-ebo.

 ̂ En la y  à.'' conjugación no se contraen algunas formas, que 
asi resultan iguales á las desrW ío, v. g r . , près. subj. scrib-arn, 
mone-am, aucfi~ai»; prêt. imp. ind  ̂scrib--ebam,audi~ebaTn,e\c. Las 
formas de audio en que no hay contracción se confunden coa las de 

Os veibos en io de la 3.”-, como audiunt, caviunt; audieíam, capie- 
bam, etc.

Nota. Los verbos de cuíilquíer conjugación que tienen el pretérito 
perfecto en avi ó e:i evi,  pierden con.frecuencia , por sincopa , la sí
laba n  delante de s , y  la sdafaa ve delante de r en los tiempos de 
i., raíz, V. g. aniavisti aj/iasíi, amú.veram amaram, consvevUti con
questi de consiídco; y los que lo tienen en ivi  pierden la v en todas 
las terminaciones de los mismos tiempos, como audivi audii, audi- 
isti etc.; audiceram audieram. La doble i que resulta de la supresión 
de la o suele contraerse en i larga , como' audissem por audiissem.

§. V . Formación de los tiempos-90. Hay que considerar tres raíces para conjugar un verbo Íaíiijo : la del presente de indicative^, la del pretérito perfecto del mi.smo modo y  la del supino.La 1,“̂ raíz ó la del presente, entra en la activa y  pasiva de los presentes y  pretéritos imperfectos de indicativo y  subjuntivo, futuro imperfecto, modo imperativo, 1.“ voz de intiüitivo, y  ademas en los participios de presente y  futuro en dus y  en los gerundios.La 2.'‘ raíz ó la del pretérito, entra en la voz activa de los pretéritos perfectos y  pluscuamperfectos de indicativo y  subjuntivo ; futuro perfecto y  2 .“̂ voz de infinitivo,-La 3.“ raíz  ̂ó la del supino, lo es también de los participio.? de pretérito y  futuro en rus.Para formar los tiempos simples, que son los que acaban de indicarse, basta la siguienteRegla única. Ténganse presentes ante todo las tres r a íces del verbo que se conjuga que, por ejemplo, en doc-eo, es, 
ére,  docu-i, ilocl-um serán dop-, docu- y doct- quitando las de- smencias; y  añádanse á la raíz propia de un tiempo las desinencias que' para el mismo tiene el modelo de la conjii-

—  7 2  —



gacioii à que pertenece, que para este verbo es moneo; 
V . g r . , añaJieudo á la  1.“ raíz doc- las desinencias eani, eas, e a í,e to ., <lel presente de subjuntivo, resulta </oú-eam, eas, 
e a i , etc.; añadiendo á la 2." raíz dccu- las desinencias erim, , 
eris, e r it ,  etc. del pretérito perfecto, docu-erim^ eris, 
eritf etc. ; y  añadiendo á la 3.  ̂ raíz doct- las desinencias urus,  
u r a ,  nrum,  resulta doct-urus, ura,.urum .Por lo que hace á los tiempos compue.stos se suplen con el auxiliar sim  y  el participio de futuro en Juts del verbo que se conjuga para la y  4.'* voz de infinitivo en activa, con el de futuro en das para las mismas voces de la pasiva (íí); y  el participio de pretérito con el mismo auxiliar sum sirve para formar en la pasiva los tiempos que en la activa proceden del pretérito.§. VI. Conjugaoion de los verbos deponenhs y semideponentes.91. Sollaman verbos los que en la generalidad de sus tiempos tieneu solamente las desinencias de la voz pasiva con significación activa, como amplcctor, eris, i, 
amplexus sum abrazar. Los hay de las cuatro conjugaciones. Son .sciaaitií^iioíiciíte« los verbos audeo atreverse, gau- alegrarse, soleo acostumbrar, fido fiarse, con sus compuestos confidoKioiiñav y  diffido desconfiar, los cuales en los tiempos de 1." raíz-van por la activa, y  en los de 2.'̂  raíz por la pasiva, v. g r ., gaudro me alegro, y  gnridérem me alegraría : gavisüs sum me alegré, y gavisas fuisí-em me hubiera alegrado. Se pueden mirar como semideponentes en sentido inverso los verbos diverbi' alojarse y  revertor volverse, que más comunmente tienen los pretéritos diverti y  revertí.Conjugación del verbo deponente {miior,aris, ari, imitat- 
us sum imitar.

— 73 —

(rt) La 5.'’' voz de inruiilivo se forma también dcl supino del verbo 
qne se conjuga y de los inliiiilivos iré, iri de eo, ir; y el pasivo iri no se 
emplea imís f[iic en csle caso. Scripluin iré significa literalmente «ir á 
escribir-, «esiar para escribir», y scWp/um in  significa lo mismo en 
pasiva (ver 02 nnla'.



Modo indicativo.P E E S E N T l i .— Yo imito.
—  74 —

S. for
uris ó are ( atur.

ramur PI. imit- ) amini 
{an(ur.

Í ahamur PI. imit-\ abamini 
{ abantur.

PRETÉRITO IM P E R FE C T O .—Yo imitaba./ abar.S. imit-) abaris 6 abare ( abatur.PRETÉRITO PER FECT O .—Yo imité, he ímilado, etc.
r us, a, wn sum ó fui li,w ,a su m u só fi.......S. (^^^rnesòfuisU p, , w ,aestis ó fuistisj ÍÍS, o, um est ó fail. \ a;, a sunt, faérunt ó( I fuére.PRETÉRITO PLUSCUAM PERFECTO.— Yo había imitado.
f us ,  a,  um eram ó | i ;  (b , aeramusófue-

Í fueram \ ' ramus
US, a, um eras ó pj 

fueras \ ratis

US, a, um erat ó l i ,  ce, a erant ó fue-
fuerat. ( rant.FUTURO IM PE R FE CT O ,—Yo imitaré é imitare, í áborS. imit- 1 aberis ó abere f abitur.

f  abimur Pl. imit-\ abimini ’  abmtur.FUTURO PER FECT O .—Yo imitare, habré ó hubiere imitado.f US, a, um ero ó fuero / i, cb, a erimus ó fueri-
mus.S. imilat-l . . .  . Pl. imitai-\ . . . . ^

U S ,  a ,  u m e r i s o f t i e n s  j ?, w ,  a  e r i t i s  o f u e n t i s

us,a,umerit ófuerit. aerunl ófuerint.

Modo imperativo.PRESENTE Y  FU T U R O .— Imita tÚ.
s. ( ator. Pl. imil (amini ó aminor 

' ( antor.



7 o
Modo subjuntivo.P R E SE N T E . — Yo ¡mite.

s.

s.

Í emur PI. • imit- emini 
'■ entiir.

íer
imit-1 eris ó ere ( etur.PRETERITO IM P E R F E C T O .—Yo imitara, imitaría é imitase.Pl.

PRETÉRITO PERFECTO-.— Yo haya imitado.Í arer
aréris ó arére 
aretur

■' aremnr íww'í-| oremini 
[arenlur.

í  US, a, um sim o f4erim í  i, ce, a simus ófuevimusS. imitât-] US, a, um sisójneris Pi. imitat-l i, ce, a sitis ó fuerüis 
'■ xts, a,wmsitófúerit. \¿, ce, a sint ó fúerint.P R E T . PLUSCUA.M PERF.—Yo hubiera, habría y hubiese imitado.í íis, a , um essem ó I fuissem

c. . . . .  ; US, a,  um esses ó S. Mí.5, a , um csset ó I fuisset.

' i  , oi, a essemus ó fuis- 
semus.

Ì i* ce, a essctis ó fuis- « fe'i , ce, a essent ó fuis
sent.

Modo infinitivo y participial.V » K : PRESENTES Y PRETÉRITOS IMPERFECTOS.Imitar, que imito ó imitaba, imit-ari.
1 9 . ^  v a w . :  p r e t é r it o s  p e r f e c t o s  y  p l u s c u a m p e r f e c t o s . Haber imitado, que imité ó había imitado, imit-atum, am, U7n esse ó fuisse.3 .“ VO*; FUTURo'iMPEIlFECTO, TERMINACIONES l’U Y l*ía DEL SUBJUNTIVO Y TIEMPOS CON d e .Activa.Que imitaré, que imitara ó imitaría, que he ó había de imitar, 

m ilal'unm , uram, unm  esse <) imitat-um ¿re.

Pasiva.
Que seré, que fuera ó sería imi- i.!k !o,  .imilat-tm iri.Que he ó había de ser imitado, 

¿mii-andim, andam, andum esse.



n

V f t x ;  FrjTüRO p e r f e c t o , r o m a n c e s  S t îB b lc i* a  y  Daa- 
l» l 'Î S f c  m ?L SU BJÜN TlVO Y  TIEMPOS 0')N d s >  Y  S sa lie fi* .
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Activa.Qaeliabré, que hubiera ó habría imitado, que he ó había de liaber imitado, imítat-urum, 

uram, urum fuisse..

Pasiva.Que he ó había de haber sido imitado, imií-andum, andam, 
andinn fitUse.

G-BRUííDIOS.SU STANTIVOS.De imitar. Para imitar, A imitar, ■ Por imitar ó imitando,
gen.dat.acus. imii-andi

imil-ando
■ imit-andumabl. imil-ando.

A D JE T IV O S.
imìt-aruU , andæ , andi 
imil-ando, andœ, ando 
imit-andum, andam, andim
imit-ando, anda, ando.

A imitar imilat-um.
SUPINOS.I De imitar ó imitarse imitat-u.PARTICIPIO.?.AdivoD E PRESENTE Û  IM PERFECTO. ActivoDE PRETÉRITO PERFECTO T  PLU SCU AM PERFECTO .El que imitó ó ha imitado, etc., 

imilat-us, a-, um.PasivoD E FUTURO EN «ÍHS.El que ha ó había de ser imitado , etc., imü-andus, anda,' 
andtim.

Observación. Vemos que los verbos deponentes loman de la voz 
pasiva el participio de futuro endus, y por coifsiguiente tienen la 3."- 
y i.** voz de infinitivo en activa y pa.siva, y ademas el participio de 
pretérito con .significación activa.

Nota -1.'̂  De algunos verbos deponentes se usa también la forma 
activa, como múneror, aris regalar y mánero, as;,mneor, éris mere
cer y mereo, es. La forma activa es la más usual en otros verbos, 
como 6e//o, íTS hacer la guerra, y también bellor, aris; elucubro, as 
componer un escrito v elúcubror. aris. Partior, iris dividir es más

El que imita ó imitaba, imil^ans 
antis. ActivoDE FUTURO EN  a*S8,<9.El que imitará ó ha de imi tar, etc., 
imünt-ui'us, ura, urum.



usado que partió, is , iré; y al contrario, la forma activa es la más 
usada en los compuestos disperlio é impertió.

Nota 2." Los gramáticos admiten verbos comunes, es decir, ver
bos que siguen la conjugación de los verbos deponentes con signifi- 

, cacion activa y pasiva, como ádulor yo adulo ó soy adulado; pero son 
raras las formas de esta doble significación, y la mayor parte perte
necen á verbos que también se usan en activa, como fabricantur fa
brican ó son fabricados, pues también se encuentra fábrico, as. Se 
exceptúa el participio de pretérito, que admite la significación pasiva 
ademas de la activa, en muchos verbos deponentes, como abomina- 
tvs fabóminorj el que abominó ó abominado, adeptas (adipiscorj el 
que alcanzó ó alcanzailo, dimensus (dimelior) el que midió ó medido, 
perfunctus (perfun(jor) el que cumplió ó cumplido, etc. ^

Nota 3,'̂  El verbo onbr nacer y sus compuestos sou de la 4. 
conjugación; y todos menos adorior, iris loman de la 3.®'las termi
naciones óreris, árilur, órimur del presente de indicativo, y  el preté
rito imperfecto de subjuntivo círercr, pero el infinitivo es siempre 
oriri. También á polior, iris, iri han dado estas formas algunos escri
tores; y  de tueor, éris defender, de la conjugación, se encuentran 
las formas tuor, lúimur, tuunlur que son de la 3.'̂VIL Conjugación de los tiempos con de.92. Los tifisBjsos eoiB «Sm se denominan asi, porque te expresan' en'castellano con los presentes, pretéritos imperfectos y  futuros imperfectos de indicativo y  subjuntivo del auxiliar «haber», los cuales se unen por medio déla preposición « de« al presente de infinitivo del verbo que se conju- g‘a ,  por ejemplo , «amar» y  «ser amado» para los tiempos de 1."̂  raíz; y  los mismos tiempos se unen al pretérito de infinitivo, por ejemplo, «haber arnado»», «haber sido amado» para los tiempos do 2.̂  ̂ raíz. Estos últimos se llaman más especialmente í Scíbiiiosi coib *1c  y habei*.En latín se forman tiempos equivalentes á estos con los participios de futuro en rus y  en dxis y  el verbo sum en el tiempo correspondiente.

Modo indicativo.PR E SEN T E .
Y  1 I de amar, amalurus, a , um sum.i de ser amado, amamlus, a, um suin.

—  7 7  —



PRETÉRITO IMPERFECTO.Yo había I . «, eram.I (ie ser aaiado, amandus, a , um eram,PRETÉRITO PERFECTO.Yo he de haber amado ó)hube de amar....................( a , um  fui»Yo he de haber sido amado l ó hube de ser amado... um fui.PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO.Yo había | |̂ ‘'ber amado, amaturus, a , um fueram.I de liaber sido amado, amandus, a , mu fueram.FUTURO IMPERFECTO.Yo jiabré ó hubiereis® umalurus, a, wn ero.Ide ser amado, amandus, a , um ero.FUTURO PERFECTO.Yo habré ó hubiere »^afurus, a, um fuero.i de haber sido amado, fímaiidus, a, um fuero.

Modo subjuntivo.PRESENTE.Yo hayaH® um sim. ̂ jde ser amado, amandus, a , um sim.PRETÉRITO IMPERFECTO.Yo hubiera, ha- 1  de amar, amaturus, a, um essem. bría y hubiese (de ser amado, amandus, a  ̂ um essem.PRETÉRITO PERFECTO.Yohava í 1® amaturus, a , um fuerim.J (de haber sido amado,, amandus, a , um fuerim.PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO.Yo hubiera, ha- i de Iiaber amado, amaturus, a, um fuissem bríayhubiese) de haber sido amado, amandus, a, 'um fuissem.
Nota. El parlicipio de futuro en rus denota una acción próxima á realizarse con referencia al tiempo del verbo auxiliar, y el de futuro en du$ una necesidad ü obligación, y por si mismo no significa tiempo. De esto se sigue que las formas latinas que corresponden á
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nuestros tiempos con de, no expresan lo mismo en activa y en pasi
va; y en efecto, amalurus sum significa «estoy para amar«, y  aman- 
dus sum «debo ser amado,» -tengo que ser amado,» La diferencia es 
la misma en la 3.'̂  y 4.'‘ voz de infinitivo.C A P I T U L O  I X .

C O I Í J U G A C I O N  A N O M A L A .

Entendemos.por yertos uíióaBiaSo« los que por cualquier concepto se apartan de la conjugación regular, y  se dividen en verbos irregulares (ver 84), defectivos é impersonales.§. I . Verbos irregulares.93. I. Fado, is, ere, feci, /acínm hacer. Este verbo no tiene de la voz pasiva más que el participio faciendus en los tiempos de 1.“ raiz,.supliendo los demas con fio que con significación pasiva tiene desinencias de activa, ménos en el infi- tivo fieri. Nótese la apócope de fac por face.

Modo indicativo.Presente acliv. Yo bago, fado, is , etc.; pas. yo soy hecho, fio, fis, 
fU, fimus, fitis, fiant.Prêt. imp. act. Yohr.cía, faciebum, ebas, etc.; pas. yo era hecho,
fiebam,fiebas,fieb<¡t,(iebamus,fiebutis,liebant. Put. imp. acl. Yo haré ó hiciere,/¿íci-'m, es, etc. ; pas. yo seré ó fuere hecho, fiam, fies, fiet, fiemus, fielis, fieni.

Modo imperativo.Près, y ful. act. Haz tú , fac ó fácíto, ele. ; pas. sé tú iiecho, fi ó 
(ito, etc., muy poco usado.

Modo subjuntivo.Presente acliv. Yo haga, faciam, as, etc.; pas. yo sea hecho, fiam, 
fias, fiat, famas, fiatis, fiant.Prêt. imp. aet. Yo hiciera, etc., fácerem, es, etc.; pas. yo fuera hecho, ele., fiereni, fieres, fieret, fieremm, fiere- 
lis, fierent.



Modo infinitivo,l . »  v e * : act. Hacer fácere; pas. ser hecho fieri.Siguen â fio eu la pasiva los compuestos de fach  que conservan l a c ,  como saîisfacio pagar, satisfío.
Nota. Los demis compuestos son regulares, como conficio acabar, 

conficior; y  sólo se hallan algunas formas sueltas compuestas de fio, V. gr., él falta ellos fallan defiunl-, comienza infit. sobra su
perfit , etc.94. l í .  Fero, fers, ferre, tuli, Züíww , llevar. En este verbo se usan sincopadas algunas personas del presente d e in - flicativo é imperativo, todo el pretérito imperfecto de subjuntivo y  primera voz de infinitivo, por supresión de la vocal con que empiezan las desinencias.

-  80 —

VOZ ACTIVA. VOZ PASIVA.
Modo indicativo.PRESENTEYo llevo.S. fero, fers, fert.Pl. férimus, fertis, fermi.

Yo soy llevadoS. feror, ferris ó ferre, fertur. PL férimur, ferimini, feruntur.

Modo imperativo.PRESENTE Y  FUTURO.Lleva lú S. fer oferto, ferio.Pl. ferie ó ferióte, ferunlo.

Sé tú llevado.S. ferre ó fertor, feriar.Pl. ferminióferiminor, feruntor.

Modo subjuntivo.PRETERITO IM PER FECTO .Yo llevara, llevaria y llevase S. fer rem, ferres, ferrei.PI. ferremus, ferrelis, ferrent.

Yo fuera, serla y fuese llevado S. ferrer, ferreris ó ferrete, fer- 
relnr.Pl. ferremtr,ferremini,ferrenlitr.Los demás tiempos déla 1.‘‘ raíz son regulares, y  siguen



81á ]a 3.® conjugación. Las letras radicales del pretérito y  supino son de otros verbo? no usados en el presente.95. III. E o, is , ire  ̂ ici ,  ititm, ir. La raíz de este verbo es í que se cambia en e , siempre que sigue otra vocal, excepto en el Participio iens, pero el genitivo es cuntís. Bsie  verbo va por la 4.® conjugación, y  de ella se separa en el- pretérito imperfecto ibim , en el futuro imperfecto ibo y  en el participio eandus.

Modo indicativo.PR E SEN T E .—Yo voyS. eo, i s , J t .  Pl. mus, U¿s,euní.PRETIÍRTTO IM P E R FE C T O .-—Yo íbflS. ibam, ibis, ibat. Pj. ibamus, /batís, ibnnt.FUTURO IM P E R FE C T O .—Yo iré Ó fuere S . ií>o, ibis, ibit. Pl. ibimus, ibítis, ibunt.

Modo imperativo.PR E SEN TE T  FU T U R O .—̂ Vé lÚS. i Ó ilo, ito. Pi. ite Ó ilote, cunto.

P R E SE N T E .— Y’o vavas . eam, eus, eat. Pl. camus ,,ealis , cani.'PRETÉRITO  IM PER FECTO .—Y'o fiio ra , iriii y  fuese S. ir cm, ires, irei. Pl. iremus, ireiis, iront.

Modo infinitivo y participial.I  .* V03E: Ir , que voy ó iba, iré.3.® v o *  eu pasiva: Que se lia de ir, ele., eundum , pundam, 
eundum esse. 6
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.4. v«^. ea pasiva; Que se ha de haber ido, ele. ruada»., emiam, 

eunium ftdsse.GERUNDIOS SUSTANTIVOS.De iteundi, í>ai-a ir cimdo, etc.' PA R TICIP IO  DE P R E SE N T E .
Ĵ l ( ^ c v a , i b a ó y e ü d o ,  ím s.c im íts .V|J*V r 7 ----  ^

s- coninc^apor eo, d  verbo5ueo,ió', ire, ivt, ífumysucom- 
x)ue¿ío ñemeo,  los cuales carecen de imperativo, de partici
pios y  «-erundios; y  son formas anticuadas el participio 
¡u ie n s n o  pudieiido, y la forma pasiva nequitur no se puede.

Ñola Los compuestos de eo pierden de ordinario la v de los 
ü e Z o s  derT.ados del pretérito (89 nota), v. gr. m í.r u . mieneram 
del verbo inim o. is, ire perecer; y algunos, como ndeo visitar, 
nen toda la voz pasiva, cuando se usan como transitivos. ^

Qfi IV  Volo, nolo j  malo. Nolo es GontVAQoloTi ivvegm-àv
de non volò , y  malo de magis volo , y los tres verbos son muyii-recmlares,'principalmente en los presentes de indmativov

en el pretérito imperfecto de subjuntivo y en 
la voz de infinitivo. l''alta el imperativo en volo y malo, > 
es de U.50 muy frecuente en nolo.

Modo indicativo.

?1.
Yo quiero 

volo 
vis 
vuU. 
vólumus 
vullis 
volnnl.

PR E SEN T E .Yo no quiero 
nolo 
nonvis 
nonvnlt. 
nóhtmus 
noncnllis 
nohinl.

Yo quiero más. 
malo 
mavis 
imvuU.
míilimus
mavuUis
malunl.

PRETÉRITO IMPEUEECTO-Yo quería coíebiim, ebas, etc. Yo no quería 
noieh'.nn, ciia.s', etc. Ŷ o quería más 

inalebam, ebas, etc.



Yo quise
tolui, isti, tí, ele. Yü no quise I 

noliii, isti, tí, etc.
— 83 —P U E T É U IT O  P E R F E C T O . Yo quise más 

malui, isti, tí, etc.PRETÉRITO PLUSCUA.M PERFECTO.Yo había querido 
■ volueram, as, ele.
Yo querré ó <[uisiere 

volum, es, el, cíe,
Yo quisiere, liabré ó Jmbiere querido 

voluero, is , il, etc.

Yo' nò había querido 
nolueram, nolu- 
eras, etc.FUTURO IM PER FECTO .Yo no querré ó no quisiere
nolani, es, etc. FUTURO P E R FE C T O .Yo no quisiere, no habré ó no liubiere querido

noluero, is , tí, ele.

Yo había querido más 
malueram, as, etc.

Yo querré más ó quisiere más. 
malam, es,etc.

Yo quisiere más, habré ó liui)ierc (luerido más.
malnero, is, U , etc.

Carece.
Modo imperativo.P R E S E N T E  Y  F U T U R O .No quieras S . noli ó nolíto , no- 

lito.Pl. nolite o ilote, no- 
lunto.

Modo subjuntivo.

Carece.

Yo quiera S . velim, is, it.Pl. velímus, itis, int.

PR ESEN TE.Yo no quiera 
nolim, ís, it. 
nolimus, iUs, int.

Yo quiera más 
malim, is , il. 
malimus, itis, int.PRETERITO IM PER FECTO .Yo quisiera, querría y quisiese S . vellem, es, et.Pl. vellemus, eíis, ent.

Yo no quisiera, no querría, etc. 
noUem, es, et. 
nollemus, etis, ent.

Yo quisiera, querría, etc., más 
mallem, es, el. 
mallemus, eli$, ent.



Y o  haya querido «o/tíerm, e r í s ,  etc. Yo no haya querido ] 
n o lú e r im , e r is^  ele. i

—  84 —P E E T É T llT O  P e U F E C T O . Yo baya querido luàì?’ 
m a lú e r im , e r i s ,  ele..

Yo Imliiera, habría, etc., querido.
i ' o h i i s m n , is s e s ,  
i s s e í , etc.

p u e t é e i t o  p l u s c u a m p e r f e c t o .Yo no hubiera, no Yo hubiera, habría^habría,etc. querido. 
n o lu is s e m ,  is se s , 
is s e t .

etc., querido más- 
m a lu is s e m ,  i s s e s .  
i s s e t , etc.

t . “  v o z ;  PRESENTES Y  PRETÉRITOS IMPERFECTOS.No querer, etc. 
n o lle .

Querer más, etc. 
m a lle .

Querer, que quiero , etc. 
v e l le .©.•* v o z :  PRETÉRITOS PERFECTOS Y PLTyspüAMPERr'..-.CTÜS.llalier querido más, etc. , 

m a U iisa e .

Haber querido, etc. 
v o lu is s e .

No haber querid o , etc. 
n o b iis s c .P A R T IC IP IO  P E  P R E SE N T E  Fl TN ÍPERFECTO .E l que quiere, etc. 

v o l e n s , e n ( is .

Elqucnoquiere,elc. 
n o le n s , e n l is .

EÎ que quiere más. TíJíílciíS, e n t is  (o).97. Irregularidades ■varJavS:1 ° E n  e l im perativo de d i c o ,  d e cir , d u c o  g u ia r  y  sus com - p u e sto s , se dice i i c ,  d u e ,  r r s d i c ,  e tc ., por d w c ,  d u c e ,  e tc ., .omismo que en/‘íífto y/ero (91̂ ).2.  ̂ E l v ü v l o e d o ,  i s ,  e r e ,  e d i ,  e s u m  comer, .iene a.guiiab
(a) El P ro fe so r hará ver que eu alg u n as form as á e v o lo , como v u l t  

'^ o v v o i - ü ) ,  v e l i n > ,v e l l e m .  e t c . ,  \a irregu la rida dletras radicales como en las desinencias, siendo algunas de estas iguales las de .ínm, es, f i ' h j  que las alteraciones son todas eufónicas , g r ., ¡a-ocede de v o b is - , quitando l  queda yoisy por contraccio^ r ;/ c o ; la /larga. El prelérUo imperfecto de subjuntivo sor v ó l-e r e m , y quitando e como en f e r o ,  v o l- i  e m , y si 5 «Icede veliem, mudando la e de la raíz y asimilando la r  á la í (ver B, . ).



form as análogas á  las de s u m , á  saber: tú  com es es, él com e 
e s t , él es com ido e s t u r ;  com e t ú  es ó e s t o ;  com a é l e s t o , com ed vosotros e ste  ó e sta te ; y o  c o m ie ra , com ería e t c . , e s s e m ,  e s s e s ,  
e s s e t ,  e t c .; com er e ss e  (a). E stas form as se encuentran ta m b ién  en los com puestos c ó m e d o  y  é x e d o .

3 °  Son presentes de su b ju n tivo  com o los de y  v o l o ,  aun que m ucho m énos u sad o s: e d i m ,  e d i s , e d i t ,  e tc . del v e rbo e d o ; a u s i m ,  a u s i s ,  etc. <íe a u d e o ;  f a x i m ,  f a x i s ,  e tc . de f a d o ,  y  las terceras personas del p lu ra l d u i n t ,  p e r d u i n t  de d o ,  d a s ,  
d u r e  y  p e r d o , i s .4 . ° E l  pretérito im perfecto de su b ju n tivo  de s u m  es ta m b ién  f o r e m ,  f o r e s ,  f o r e t ,  3 .“ persona p lu ra l f o r e n t .5 . “ Es a lg u n a  vez en u n d u s  el p articip io  que term in a en 
e n d u s , como p o t i u n d a s ,  f a d u n d a s .6 . ® E s con tracción  de a lg ú n  uso, aun que m u y  ir r e g u la r , la  de s i s  por s i  v e l i s ,  s u l t i s  por s i  v u l t i s  y  so d e s  por s í  a u d e s .

N o t a . Los mejores poetas usaron los infioitivos alargados por paragoge m is c e r ie r , a g ie r  (9) etc.; los pretéritos siocopadosprowisti, accésits por p r o m i s i s t i ,  a c c e s s i s l i s ,  c o n su in p se t  por c o n ^ u in p s is s e t  y otras formas parecidas (80 nota), y aua en prosa se permitió Cicerón 
d i x l i ,  i n l e l l e x l i  [ io r  d i x i s t i ,  i n l e l l e x i s t i ;  finalmente los imperfectos 
p a r l n f i h a t , la r g ib a r  en vez de p a r t u r k b a t ,  la r g ie b a r  y el futuro s e ib o  en vez de s d a m . Hay otras formas enteramente anticuadas, como las sincopadas c o n f e x i m ,  r e o e p d t  por c o n fe c e r im , r e c o p e r it  que supoüén la conversioh de r  en s; lo c a s s im , p e c c a s s o , p r o h ib e s s ü  por lo c a v e r i m ,  
p e c c a v e r o . p r o h ib u e r i l ;  el futuro de infinitivo e x p u g n a s s e r e  que se deriva de e x p u g n a s s o , y  en el imperativo p r c e fa m in o  (6) por p r x f a -  
t o r , tucíiío por tu e n to r .§. II . V e r b o s  d e f e c t i v o s .98. Verbos i l c f e c i í v o »  son los que carecen de a lg u n o s  tie m p o s , como el irre g u la r v o lo  y  sus com pu estos; y  los v e r-
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(a) Suprimiendo la t de c7zs, como en fers, rebulla eás ; y mudando la d  en s delante de s  (8. 1."), e s s  ó e s  con ía e  larga, que es breve en e s  Je s u m ; e d i l ,  e d l .  e s t ;  y é d e r e , e d e s e  (8. 5.°), e d s e ,  e s s e .
[ b )  Esta forma es sin duda la que dio origen ála del plural a r n a m i-  

n o r ,  m o n e m in o r . etc. de nuestros gramáticos (ver pág. 55, nota al pié).



—  86 —"bos m é i n i n i  y  o d i ,  que à los tiempos de 2.'* raíz dan la significación del presente y  sus derivados.
Modo indicativo.P R E T É K I T O  P E R F E C T O .Yo me acuerdoS. m é m i n i ,  i s t i ,  i l .PI. m e m in im u s , i s i i s ,é ì ' i i n t  ó é r e .P R E T È R IT O  P L U S C L 'A M P E R F E C T O

Yo aborrezco S. odi, i s t i ,  i t .Pi. o d im tis , i s i i s ,  é ru n t ó è r e .

Yo aborrecía S . o d e r a m , e r a s ,  c r a i .PI. o d e r a ì in is ,  c r a t is ,  e r a n t .

Yo me acordaba S . memineram, eras, evat.Pl. memineramus, enilis , eranl.F U T ü llO  P E R F E C T O .Yo me acordaré órne acordare 1 Yo aborreceré,ó aborreciere S. mcminero, cris, erit, 1 S. odero, eris, erit.PL ineminerimus, erüis, erint. PL o d e r im u s , e r i t i s , '  c r i n i .

Modo imperativo.S . Acuérdate m e m e n to . P l. Acordóos m em en to te .

Carece.
Modo subjuntivo.P R E T É R I T O  P E R F E C T O .Yo me acuerdeS. n w n i n e r im , e r i s ,  e r i t ,Pl. m e m in e iin m s ,  e r i t i s ,  e r in t .

Yo aborrezca S. o d e r ím , e r i s ,  e r it .PL o d e r im i is ,  e r i t i s ,  e r in t .P R E T E R IT O  P L U S C U A M P E R F E C T O .Yo aborreciera, aborreceria, ele. S. o d is s e m , i s s e s ,  is s e t .PL o d is s e m u s , i s s e l i s ,  is s e n t .

Yo me acordara, me acordaría, ele. S . m e m in is s e m , i s s e s ,  i s s e t .Pi. m e m in is s e m u s ,  i s s e l i s ,  is s e n t .

Modo infinitivo.Acordarse m e m in is s e . \ Aborrecer o d is s e .P .\ R T iC lP IO S .Carece. I Habiendo de aborrecer o s u r n s ,I u r a ,  u r u m .



C œ n i ,  i s t i  yo he com enzado, tien e los m ism os tiem pos de 
r n é m i n i ,  menos el im p e ra tiv o , pero con la  sign ifica ció n  qne les corresponde; y  el presente y  sus derivados se suplen con i n c i p i o ,  i s ,  e r e . T ien e adem as los tiem pos com puestos de la  p a siv a , com o yo fu i com enzado c æ p t u s  s u m  o f m  y  el p a rticip io  c œ p t u r u s , a ,  u m -

N o t a  Algunos gramáticos consideran como defectivo a n o v i ,  
ü t i ;  pero el verbo es propiamente nosco yo conozco; i w v i  he conocido s é ,  V noüisfí ó n o s l i  has conocido, sabes; n o v e r a in  o n o r a m  ha bia conocido ósabia etc.; asi como consucoeram o consneram do con- suesco. significa «rae había acostumbrado, tema la costumbre» a . .99. H a y  otros verbos defectivos de los cuales se usan m u y  pocos tjem pos, y  a lg u n o s no en todas sus personas.I*’ Presente. Y o  á \ a o . in q u n m , in q m t .P !. i n q n m u s , i n q u i t i s , i r i q u n ( n t .Prêt, imperi. Y A  Ü Q c h , in q n ie b a t à  in q n ìb a t .Prêt. nerf. T ú  dijiste i n q u i s i i ,  él dijo i n q v it .Ful. imperi. T ó  (\\rhi i n q u i e s ,  é\ i\n'k in q u ie t .Imperativo. Di tii i n q u e , diga él in q u it o .2 ° Indicat. ores. Y o digo ó afirmo. Sing. n j o ,  m ,  a U .Pl. ellos dicen n ju n l .Prêt, imp. S . Yo decía ajeáam, a je b a s , a je b a t .P l. Decíamos a je b a m t is , a je h a l is ,  a je b a n t.Imperativo. Di s i ,

Suhjnl. près. Tú digas ojfls; él diga ajaf. .E l paiticipio a j e n s , e n lis  en Cicerón es im simple adjetivo que sIq-  nifica «afirmativo)).3 ° F o r ,  f a r i x , hablar. -Presente. ' e I iiabia f a t u r . - Y n L  irnperf. \ m z K f a b o r  y tercera pers. -im p e ra i. Habla / b « ._In fim t. Hablardios. De hablar fa n d i , etc.— Part. près. El Participio de fnlnro en d u s . Aquel de (jincn se ha de lioblai f  También se usa f a t u s ,  a , v m ,  y los tiempos compuestos cou este par licipio, como f a l u s , a ,  u m  sm n  ó f u i , yo hablé ó he hanlailo.
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(a) A/ernmi y uc/i son pretéritos (¡ne expresan una acción pasada, CUYO resultado es presente. M e ia in í  significa propiamente «he guardado enla memoria»- de consiguiente, «me acuerdo- y odt-he cobrado odio-,«aborrezco».



Aoío. Se usaa tnás terminaciones que en el simple, y los preté
ritos imperfectos de indicativo y subjuntivo de los compuestos a f f o r ,  
e f f o r , p r w f o r y  p i 'o fo r , a r is .Imperat. S . Buenos dias ó Dios te guarde are.P l. Buenos dias ó Dios os guarde a v e t e .Futuro. Recibirás memorias s a í v e b i s .ÍQperat. S . Y o  i e  s c i n d o  s a l v e  6  s á l v e l o .Pl. Yo os saludo s á l v e l e  ó  s a l v e l o í e .Infinilivo.. Ser saludado ó pasarlo bien s a i v é r e .Ruego q u c B S o ;  rogamos q u f v s u m u s .Dime ó dame cedo,-en plural, c e l l e  anticuado.Triunfa j ouflí etc.Part. pres. E l qué triunfa o v a n s ,  o v a n t is .§. I I I .  V e r b o s  im p e r s o n a le s .100. Verbos ím y erso jB alc;«  son los que se usan solamente en las terceras personas del singular y  en la l . * y  2.® voz de infinitivo, v . gr.

4 . °5 . "

6 ."7 .  “
8 .  '’

Modo indicativo.Présenté. Prêt. imp. Prêt. per!'. Prêt, plusc.Fui. imp. Fut. péri.
T o n a l truena.
T o n a b a l tronaba.
T o n u il  t r o n ó , etc.
T o m ie r a t  habia tronado.
T o n n b il tronará, etc.
T o n u e r it , tronare, habrá ó hulnere tronado.

Modo subjuntivo.Presente. T o n e l truene.Prêt. ¡mp. 7’oíiíiící tronara,tronaría y tronase.Prêt. perf. T o n u e r it  haya tronado.P . pluscpcvf. T o n u isr e t  hnluera  ̂habría y hubiese tronado.
Modo infinitivo.1.* voz: T o n a le  tronar. , | 2.'' voz; ToíiMmehaber tronado.

N o t a . Los participios que se citan de algunos impersonales son 
más bien adjetivos, como to n a n s , a n l i s  el que truena, mejor «tonan
te»; p u d e n d a s  de p u d e t , vergonzoso; p e rtc e su s  de p e rtc e d e t, fastidiado. 
Sin embargo es un verdadero participio p e e n U e n d u s , deque debe 
uno arrepentirse , de p c e n ü e t , el cual tiene ademas el gerundio de 
genitivo p íB u it in d i , abl. p < s n i le n d o , y Salustio dijo p e e n itu r u s .



101. Los verbos impersonales se clasifican en propios, impropios y  pasivos. Son impersonales {»ro^íSo« los que sólo tienen uso como impersonales. Unos expresan fenómenos de la naturaleza, como fídcjarat relampaguea, illucescil amanece, tiingit nieva; otros, afectos del ánimo, como miseret ó 
miserchir compadecerse, ]iud4 avergonzarse («); y  otros, modificaciones generales de la acción, como decet está bien, 
libet agrada, oportet conviene.2 . ° Son impersonales Isaipj'opS-»,«* los que tienen todas las personas y  sólo en determinado sentido se usan impersonalmente, como accédil se añade, condácit es ú t i l , constai consta, se sabe, prcsstat es mejor, videlur parece.3. ° Son impersonales pa.csSvo« todos los verbos intransitivos en la voz pasiva, de la cual toman solamente las terceras personas del singular, y  las cuatro voces de infinitiv o , v. gr.: se va ó van ituv; se fué ó fueron iium est ó fuit; haber.se de ir eundam esse (95).

Apéndice sobre los participios.102. El |>iu»táeípio es un modo del verbo que significa tiem po, y  como el adjetivo tiene los accidentes de g’éiiero, número y  caso.Los participios son cuatro : dos activos, el de presente y futuro en rus que conciertan con el sujeto del verbo que es agente; y  dos pasivos, el de pretérito y  futuro en das que conciertan con el sujeto paciente. En los verbos deponentes y  semideponentes, el participio de pretérito suele ser activo (ver 91, observ.)
Ñola. Muchos parLiciplos de pvesetiLe y pretérito se emplean 

también como simples adjalivos, y pierden entonces la significación 
de tiempo, v, gr. aiwins, anlis amante es un puro adjetivo. La mis
ma diferencia se nota entre suspensas suspendido y suspensas sus
penso.
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(a) E nLos se puctlen conjugar en la forma siguieníe: me arrepiento, 
pmdtel nte; le arreiiiontcs, pænitcl fe,-el so arrciticnle, pamlletrllum, 
y couseciilivamunle pœnitel nos, pamitcl vos , pcenilet illos. Prêt, iiu- 
perfeclo. Me arrepentía pœnileb/ü me, etc,
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Los participios de pretérito usados como adjetivos suelen perder 

su carácter de pasivos, como sol occaius sol puesto, pransus comido, 
potus bebido, juratus jurado y también juramentado. Esto es áun 
más frecuente en nuestro idioma.C A P IT U L O  X .

P A L A B R A S  IN V A R IA B L E S .

§. I, Preposiciojies.103. La pí*e|íos5eSo!i expresa ima idea de relación entre (ios voces, uniéndose estrechamente á la segunda que es siempre tin nombre ó'pronombro sustantivo, para modificar ó completar el sentido de la  prim era, v. g r .: Voy á  la escuela; apto p a r u  las armas. Hay preposiciones de acusativo, de ablativo, y  á, la vez de acusativo y  ablativo.1. ° Son preposiciones de acusativo: ad á , junto á ; ndo’r- 
ms ó adoersum contra, enfrente de; unte-y ante, antes de ; npwl cerca de, en casa de; circum al rededor d e ; circa, cirriter cerca de; cis, citra de este lado de; contra, contra, frente h; er^n para con; fuera de; infra debajo de; inter entre; intra dentro de; jvxla  junto á ; ob delante de, por, por cansa de; 
penes en poder de; per por, por medio de; pone detras de; 
post tras, después de; prceter á lo largo d e , más allá de , excepto; cerca de; propter, por, por causa de; secundum según, al lado de; secas á lo largo de; svpra sobre, encima d e ; trans del otro lado d e ; uttra mas allá d e ; versus hacia.2. *' Son preposiciones de ablativo: n, ab, y  abs desde, por;' 
absque s in ; clam á escondidas d e ; coram en presencia d e ; cum con ; dt’ d e , acerca de; e , ra: d e ; palam á vista de; prce de, en comparación de, delante de; pro por, en lugar d e , en favor (le, delante de; sine s in ; tenus hasta.3. ° Son preposiciones de acusativo y  ablativo, pero en acepciones diferentes: in en , á , contra, e tc .; sub bajo, super sobre y  subter por debajo.

Nota. La preposición precede generalmente li su caso, excepto 
versus y  tenus, y esta va con ablativo del singular u genitivo del pin-
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ral, como C u m a r u m  l e n u s  h ñ s t n  Cumas. Várias se usan tamhien como 
adverbios, lo cual se conoce en que falta el caso propio de la prepo- 
kclon. A n l e  significa entonces «antes», a d v e r s u m  «enfrente», c i r c u m  
«al rededor», c i r c i t e r  «poco más ó ménos», e x t r a  «fuera», c l a m  «á 
escondidas»,'etc. En cambio los adverbios procuí lejos, simwi junta
mente, u s q u e  hasta etc. se usan á veces como preposiciones, v.̂  gr.; 
p r o c u l  m a r i ,  mejor, p r o c u l  a  m a r i ,  lejos del mar. Hay preposiciones 
derivadas de otras preposiciones, como propter de p r o p c ,  s u p r a  
i u n e r .  X d e e r m a  se compone de a d  y v e r s u s .  Es fácil reconocer la 
raíz de j u n g o  Juntar t x i j u x l a ,  en i e n u s  la de t e n d o  dirigirse, etc.§. I I . Adverbios.101. A d v e r b io  es una voz invariable que se junta ai verbo, y  á veces al adjetivo y  á otros adverbios para modificar su sig-nificacion, v. g r . r c c ic i»  nacido , habló asiaay bien . vendrá aBaaísaaío. Se pueden distinguir tantas clases de adverbios como hay ideas accesorias que expresadas por ellos se añaden á la idea de otra palabra, siendo las princi- pale.slas de lugar, tiempo, modo, causa, cantidad, órden, número, afirmación, negación y  duda.

K o l a .  Los adverbios de lugar, tiempo, modo, causa, orden y nú
mero pueden resolverse en una preposición y su caso; y en lalm la 
termimicion peculiar del adverbio equivale á la preposición, como 
c o i U l u s  del cielo (20). La preposición se expresa p. ej. en p o s l h a c  des
pués de esto ó posterlormeole. Los advex'bios de cantidad aumentan 
ó (fi-íminuyen la significación de otras vooes;ylosde afirmación, ne
gación y duda modifican, no la acción del verbo en sí misma, sino en 
cuanto está relacionada con el sujeto.I . Adverbios de lugar.10o. Los adverbios ¡ h '̂ííe“ se dividen en cinco clases: de lugar c u  «IobuIc  se verifica una acción; de lugar *lc «loiulc se sale; de lugar á  «Soanlc se va; de lugar poi* se va ó viene , y  de lugar ¡ íá c ia  d o n d e  se dirige una persona ó cosa. H ay adverbios correlativos de las cinco clases (ver 6o).
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92 —INTERROGATIVOS 1 Y RELATIVOS. INtiEFlNlDOS. RELATIVOSINDEFINIDOS.

Vbtcn dónde? en donde. Jòi ahi. ' Allcubi en alguna porte.
Ubivis, v̂bilibei donde quiera.
Ubique en todaS parles.

j
Ubícunguo, ubi \ 
ubi donde quie 1 ra que.

inde de dónde? de donde. hde de ahi. Alicunde de alguna parle.
Undìque. midélihet de todas parles, de cualquier punto.

Undecunque de | donde quiera que.
Qiio à dónde? à donde.

.
Eo ahi, á lai punlo. Aliquo, (¡uoqiuvn y qnopiam ií alguna parle.

Qnovis, quólibet ;’í cual(¡uicr parte.
Quocunque, qiio-̂  

qno adonde quiera que. |
Qua por dónde? por donde. Ea por ahi. Aligna por alguna parle.

Quavis, quàlibot por cualquier lugar. Quncungue. (¡u ¡- yurapordondi'. quiera que. |
Quoì'suìu liàcia dónde? Iiacia donde. Qwogr?íO versus ó 

gitoguo versión hacia cualquier parle.
-

'
-<06. En contestación á los adverbios interrogativos de cada d a

se, hay ibudiQs otros que se derivan de pronorñbrss demostrativos é 
indeünidos, de preposiciones y algunos de sustantivos y adjetivos.

1." ubi en dónde?—Hic aquí; isUc alii ; illic allí; ibidem en el mis
mo punto ó lugar; àlibi en otro lugar; utrobique en an)i)as partes; 
usquam, uspiajfi en alguna parte; nusquam en ninguna parte; inius



dentro y foris fuera; ìnsnper por encima y suhtus por debajo; super
ne arriba é in/erne abajo; ruri ea e! campo.

2 0 de dónde?—ffi«cde aqui; islmc de abr. iWnc eie alii,
indidem del mismo silio; aliunde de otra parte; «irin<?ue de entrambas partes; cánHmis de cerca; etmnus de lejos; peretjre de fuera delnais • rudicitus de raiz;.an/íyuííus de antiguo.

 ̂ 3 ° Om ?  adónde?— //uc acá; istuc ahi, aculla; illuc alla; eodem 
al mismo lugar; alio à otra parte; ulróqxie A entrambas partes; miro 
adentro y /'orfls afuera; diro mas acà y uUro más alla ; íoní/e lejOb; 
porro adelante y retro atrás; adeo á tal punto: u$que has a4 » Qua? por dónde?-//uc por aqui; ulac por ahi ; tilac o illa poi alU; eàdem por el mismo camino; aii<i por otro camino; recia en de-
reclmra. hacia dónde?-//ors»m bacia aquí; isíorsumhácia
allí • iUorsum hacia alli ; aliorsum hácia otra parte; sursum háciaar 
riba ydeorsum hácia abajo; dexirorsum á la derecha y sims rorsum 
á la izquierda; introrsum hácia dentro; prorsum hacia delante i  re-
irc.rsum hacia atrás. u q cii

Aota. Usque hasta , entra en estos compuestos: usquequo hasta
dónde , kucusque hasta aquí y usquequnque en \
de lenus hasta, se forman ios compuestos ^uaíenus hasta que punto, 
Aáeíemts hasta este punto y eálenus quátenus hasta el punto que.§. II. Adverbios de tiempo.107. Son interrogativos y  relativos qmndo cuándo? y  cuando, quandiu cuánto tiempo? y  todo el tiempo que_, demostrativos tuno y  tvm entonces, tandiu tanto tiempo, in finidos aliquando, quandoque algún dia alguna vez y por algún tiempo; y es relativo indefinido quandocunque en•cualquier tiempo que. ,1 » Son además contestación á la pregunta quando, hodiohoy ; heri ayer ; midius tortino anteayer ; eras man*“ '“ por la mañana; quoUdie diariamente; nuno ahora, r i todavía; adirne aún, hasta ahora y  nondiim aun ya.
„r e r ,m o d o , poco ha; dnd,m , jamdudimha.ee mto-, prid» • 
jampridem hace tiempo ; olhn . quondam en otro ^mullías veces; a « ,» «  jamás . alguna vez; nunquam iinnoa y  nonmnquam alguna vez; inUrdum á las °veces; taldom, déniqm por fln ; antea antes y  postea después, .n
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ierea, interi77i entre tanto; propediem de im día para otro; gmm~ 
primu?n cuanto antes; statim inmediatamente; mox luego; 
prótinus, confeslim, extemplo oX punto; deinde, exínde seguida.2.-° Son contestación á la  preg-iinta quandiu: semper siem - pre; paulisper un rato; parmnpei- un poco, y  din, mucho tiempo.

Nota. Algunos adverbios (le lugar expresan también circunstan
cias de tiempo , como fttc en este momento, ib ieü  aquella ocasión, 
uxque continuamente. De este adverbio procede quousque? hasta 
cuándo?del cual son contestación háclenus hasta ahora; eátmus, usque 
adhuc hasta entonces. Al contrario los de tiempo delude , mox, alias 
y otros designan á veces relaciones de lugar.§. III. Adverbios de modo.108. Los adverbios «2e m o d »  expresan cualidades 6 propiedades subsistentes en sí misirfas (31) que modifican la .•áignificaoion del verbo, v. g r .: saavh suave y suáciter suavemente, con suavidad. Los adverbios qui, qaómodo cómo? son interrogativos; ut, nti como, relativos; sic así, ita asi, de este modo, demostrativos; quodáminodo en cierto modo y  quám- 
libetcomo se quiera, indefinidos; y  utcmqne, utnt y  quomodo- 
cunquede cualquier modo que, relativos indefinidos.109. L a  mayor parte de estos adverbios salen de adjetivos y  generalmente acaban en e , rara vez en o, si proceden de los de tres terminaciones, y  en ter si proceden de los que van por brevis y  prudens, v. g r . ; juste justamente de justas^ 
a, uní, consulto de propósito, faciliter 6 [adíe fácilm ente, de 
fácilis, e; páriíer igualmente de par, parís. De alius sale áliter de otro modo, y  violenter de violentas. Se dice audacter con. atrevimiento por audadter, de audax, acis.—Ilu d ios acaban en tim y  en sim, los cuales proceden de nombres sustantivos y  adjetivos y  de verbos, como singillaiim ó singulalim en particular, uno por uno desinguli, cb,  o ; viritim por cabezas ó personas de mr, viri y  vicátim [vicus, i j  de barrio en barrio; 
casim (credo) de corte, punethn (pango) de punta; y paulutim pocoá poco, se deriva de paulum adverbio.—Son voces primitivas ó de origen oscuro üem, perinde del mismo mo'lo,
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— d'> —st’Cits diversamente, frustra, nequidquam, in cassumen vano, 
téinere inconsideradamente, por casualidad.—Por fin hay adverbios que son verdaderos casos de nombres, v. g r .: impune impunemente,/>Zrri(?wg'M«lasma3 v e c e s ; trifariam,etc. dedos, de tres maneras; bipartito, tripartito, etc. en dos, en tres partes; /"oríe por casualidad, rcpmtc de repente, instar á 5emejauza,5/'aíi5 de balde, ejúsmodi áQ tíxl modo, etc.IV . Adverbios de cantidad.110. Son interrogativos y  relativos, quam cuan, cuanto, 
como, y  quantum., quanto, quantópere cuanto; demostrativas 
tam tan y  tantum, tanto, tantópere tanto , hasta tal punto, 
^quámlibeicumto se quiera, y  aliquantum, aliquanto un poco, un tanto ; y  es relativo indefinido quamds por más que.Son también adverbios de cantidad magis más ; niúius mé- 
nos-,apprím:;, ádmodum,valde muy; omnino, prorsus enteramente ; proyw, prope'/nodüni, (ere, ferme ca3Í;Dta: apenas ; soíww, 
solúmmodo, tantum, tantúmmodo solamente; dúmtacoat tan sólo; y  los siguientes partim parte ó en parte, parum y  paulum poco, nimisy nimium demasiado, ¿ah« y  ^aíbastantey ú/’/’ah'/» sobrado, se emplean también como nominativos y  acusativos de nombres sustantivos.V . Adverbios de causa.111. Como tales pueden considerarse los_ interrogativos 
vur, guare? porqué? ; el relativo porque, al cual corresponden como antecedentes eo, ideo, idcirco por esto, por este motivo; y  ademas proinde por tanto, propterea á causa de esto y  ergo por causa.V I. Adoeibios de orden.112. Como tales se emplean los numerales ordinales en las terminaciones o y  « w , v. g r .; primo primeramente y  en primer lugar yprimum\íor primera vez; secundo en segundo lugar é iteriim mejOr que secundum por segunda vez, etc.; rur- 
sus, denuo otra vez ; de.inceps, deinde en segundo lugar, luego; 
dénique y  postremo últimamente, y  postremim por última vez.
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V II. Adverbios de nùmero.113. Quoties cu<àntas veces, es interrogativo y  relativo^

toties tantas veces, demostrativo; alìqu&ties algunas veces, indefinido; y  quotlescnnque todas las veces que, relativo indefinido. A  estos liay que añadir multoiies y  mejor .<<mpe muchas veces ; más veces, qne expresan un mimero indeterminado de veces (ver 71).V il . Adverbios de afirmación, d.e negación y dAida.114. l."  ̂ Los a « 5 « l o  n lio m a e io ii  no expresan la afirmación propiamente dicha, sino que sirven para esforzar ó atenuar la afirmación en su sentido más lato que compréndela afirmación y  negación, como ita, eHam,sv, ncê  
cerio, sane, profecto Giert&meñte, seguramente; tiíique cierto, en todo caso; porro, guidem, équidem á la verdad; prmcrtim, 
pracipue, in primis principalmente; cert i , saltem porfío ménos; 
quippe, vídéUcet, scilicel, nimirum, nempe,  demum á saber, sin duda, á veces en sentido irónico; y  las fórmulas de ju ramento mehércule, meherclê , etc. por Hércules, Edepol por Po- lux , Mecastor-por Cástor, medius fidius á fe mia. A estos adverbios se pueden referir en, ecca hé aq u í, vé a h í, que sirven para llamar la atención sobre un objeto.2 . ® A tS v c í'liio »  tie isí‘s-í»ci«ii : non, liaud,  ne r\0 ', mi
nime vero no por cierto; haudqmguam, neguaqiimn, neútiguam, 
luinime de ninguna manera; ne-quidem ni siquiera.3. ’̂ Son ««Ivrríjgíis «Se dei«!« y á la vez interrogativos; 
an, anne, m m , mmquid, ntnm  ó ne enclítico (6.) por ventur a , acaso, si (dubitativo), nonne por ventura no; y  son adverbios de duda exclusivamente, [orlasse, foriassis, forsan, 
f órsiían quizá, acaso, tal vez.

Hola. La inlerrogacion ne se pospone á las terminaciones de hic, 
hcEC, hoc que acaban en c interponiéndose una i, romo húndne, y la - 
c se añade á las que no acaban en esta letra, romo hóseme. Lo nusmo- 
sucede en illicine etc., r  en el adverbio siccine.
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115. Los adverbios de modo y  algunos otros, forman los grados de comparación del adjetivo del cual se derivan, to mando la terminación neutra en us de su comparativo y dando al superlativo la terminación e, v . g ., arcíe estrechamente de arctaSy comp. arctius y  superlat. arctissime, misere infelizmente de miser, comp. miserius y  superlat. miserri
me (48); male mal de malas, comp. pejus y  superlat. pessi
me (49). Siguen la misma analogía los adverbios que no se derivan de adjetivos, como de scepe, sispius más veces y  sa-  
pissime muchísimas veces, y  de din , diuíitis mks tiempo y  
diutissime muchísimo tiempo; tempoidus más presto de tém- 
peri ó tèmpori.

Nola. Sedicepoíissimum, mejor qué poíissme, muy principalmen- 
le (50), y  de mérito coa razón, formó Cicerón meritUsimo co i muchí
sima razón, kuberiu^, uberrime íuIía e\ adverbio positivo correspon
diente á uber, eris abundante.§. V . Conjunciones.116. La c o n j i i n v i o i i  es una voz invariable que enlaza dos palabras ó dos oraciones refiriendo la una á la otra. Las conjunciones se clasifican por varias relaciones que expresan.Las conjunciones c o p a i l a l i v a s  expresan la relación que hay entre las várias partes de un todo; las d l s y u i i i i -  v a s  expresan incompatibilidad, y  las a d v e r s a t i v a s  Oposición absoluta ó parcial entre dos ideas ó pensamientos. Las c o m p a r a t i v a s  aproximan dos ideas 6 pensamientos á los cuales conviene igualmente algu-na propie'dad ó circunstancia. Estas conjunciones enlazan igualmente palabras ú oraciones, y  las siguientes sólo oraciones.Las conjunciones c a i i . s a l e . s  indican que una oración expresa la causa ó motivo, las i l a t í v s i s  la consecuencia, y las liiirtle s  el fin ú objeto de lo que se dice en la otra.—Las d e t e r in ii io t iv » »  unen dos oraciones, de las cuales la una no forma sentido completo sin la o tr a — Las c o n -

§. IV . Grados de eompjracion en los adoerbios.



<*cs¡vas unen dos oraciones, de las cuales la una expresa una acción que se lleva á efecto, á pesar de ser contrariada por la acción real 6 supuesta de la otra.—Finalmente , las ^ o m lie io u a lc s  indican que una oración expresa la circunstancia en la cual se verifica, puede ó no puede verificarse lo que se expresa en la otra ; y  cuando esta circunstancia es de tiempo, toman la denominación de te m p o i* a - 
U » , que algunas veces se confunden con las condicionales.

Conjunciones copulativas.

E t , ac, atque y  que enclítica, y; nec, ñeque, n i , y  no, tam poco; praterea ademas ; caterum, cceteróquin por lo demas; quo
que, etiam también; et-et, tum-tum, quum-tum,yB.-yo., así- 
corno, tanto-como, lo uno-lo otro; non solum-sed etiam, non 
rnodo-verum etiam no sólo-sino también.

Disyuntivas.

Aut, vel, s«M, sive ó ve enclítica, 6, ó bien; sive-sive, vel-vel va-ya, ora-ora, sea-sea-
Adversativas.

A t , ast, autem, sed, verum, vero m ás, pero, y  «sino» precediendo negación ; porro, atqui abora bien, es así que; tamen sin embargo; nihüóminus no obstante ; immo, immo vero antes bien; nedum mucbo ménos.
Comparativas.

U t ,u ü , sicut, siculi, velut, véluti como, asi como; quemád- 
modum, á la maneraque; tanqimm como ; perinde, (Sque, juxta <5 pariter ac ó atque lo mismo que ; contra ac, atque ó quam al contrario de lo que ; quam que, como.

Causales.

Nam, namque, enim, e'tenim,  porque, pues que; quum, quia, 
quoniam, síquidemyo. que, puesto q u e, porque; quandóquidem .supuesto que ; xdpote ó quippe qui ó quum como que.

-  98  —



Ilativas.

¡taque y  así: (gitur pues, así pues; ergo pues, luego; quare  ̂
quámobrem, quocirca, quapropter por lo cual.

Finales.

Üt y  quo seguido de comparativo, para que, á fin de que; 
m , ne forte para que no , no sea que.

Determinativas.

Ut que; ut ne ó sólo ne, neve, neu que no ; quin, quóminus que ó que n o ; quod que.
Concesivas.

Ut, quamquam aunque, si bien; etsi, tamefsi, etiamsi aun <5uando; quamvis, licet por más que.
Condicionales.

S i si; si non, n i, nisi si no , á no ser que; si quidem, si 
modo si es que; si forte por s i ; modo, diimmodo con tal que; sin pero s i ; sin minus ó si minus, sin aliter pero sino, en otro caso; 
Mve-sive que-que; quasi, perinde ac s i , tanquam si e tc ., como si-

Temporales

Qaum ó cum cuando, como; dim, donee, quum interea mientras que, en tanto que; ut y  ubi con indicativo, luego que; 
ubi primum, simul ac ó atque así que, tan pronto com o; dum, 
doñee, quoad, úsquedum hasta que; usque eo ut 6 dum, hasta tanto que; ántequam ó priusquam antes que, y  postquam después que.

Nota. Hacen también oficio de conjunciones los pronombres y 
adverbios interrogativos, los cuales suelen confundirse en la forma 
con los relativos, y los de pregunta y  duda, siempre que unen dos 
frases. También unen dos frases las voces relativas y se diferencian 
de las conjunciones, en que suponen un antecedente expreso ó sobre
entendido (88); y  pueden considerarse como palabras mistas que 
equivalen á una conjunción y á un pronombre ó adverbio demoslra-
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üvo, V. gr. -he leído el libro que tú me diste* escomo decir: .he- 
leído el íibro, y  este (libro) túrne lo diste*. Pero desde el punto que- 
se prescinde do todo antecedente, algunas voces como ut, qnnd y 

quum pierden el carácter de adverbiosy pasan á ser unas verdade
ras conjunciones. En cambio, las conjunciones eí y  vel se usan á ve
ces como adverbios significando «aún», «hasta*.

O&senjflcíon, Hay conjunciones que son voces simples y  primiti
vas, como et, vel, nam, si. Otras son voces compuestas de dos con
junciones ó de una conjunción y un adverbio ó viceversa, como sicut, 
etsi, itaque', pvowde (porro é ijide), dúrnmodo. Las conjunciones que 
se forman de dos ó más voces separadas, como perinde ac,usque eo 

y  praterquam quod fuera de que, se llaman más propiamente ex
presiones oonjuntivas./
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§. V I. Interjecciones.117. Las in tca Je ccS o ia e «  son gritos espontáneos qne arranca la pasión ó el sentimiento al que habla. No son palabras propiamente dichas^ porque revelan una situación interior del ánimo que para expresarla con palabras se necesita una oración entera, v. g r ., «ay!» vale tanto como decir: «un pesar me aflige» ó «un dolor me atormenta».Algunas de las interjecciones, como ah ah, oh, to o h , hui h u y , vah b ah , expresan varios afectos de alegría, dolor, sorpresa , admiración , y  la última de burla ó insulto, y  otras son apropiadas á un afecto determinado. En particular, son de a le g ría , evax  ̂ eeoe ohl buenol v iv a !; de dolor, hei, heu, 
eheu ey/; de sorpresa, Jiem , ehem, papes» lates ab! oh! tate !; para llam ar, eko, ébodum, keus eh! ola!; de amenaza, ves ay'!; de admiración, prchi, phuy, phi oh!; de asco y  desagrado^ ohe oh! phu uf! ápage quita allá!; para anim ar, eu, euge bien! bravo! ,  eia e a !; para hacer callar, st chiton!, pax silencio!.Estas interjecciones se llaman p r o p i a s  por ser éste su único oficio, y  son i i a t p r o p t a s  las que son nombres ó verbos ú otras palabras que se usan como interjecciones, v . g r ., 
agê  ágeelvm, y  en plural agite etc. vamos, vamos pues; macte» en plural macti valor!; malum mal pecado! vergüenza! y  ne
fas qué horror!



-  101 —§. VII. Preposiciones en composición.118. Los' compuestos de preposición son generalmente ■verbos ó nombres verbales, como ingredior entraré ingressus entrada, à excepción de unos pocos, como inaures pendientes , dédecus deshonra, extorris (ex y  terra) desterrado y  ob- 
viam (oh y  viaj al encuentro.Las preposiciones en composición son unos verdaderos adverbios, que generalmente vienen á expresar la misma relación que fuera de ella , 6 bien sólo expresan con mayor intensidad la idea del simple y  á veces no alteran en nada su significado: v . g r . duco, is llevar y  educo, is llevar fuera, sacar, indúco llevar adentro, meter, introducir; ramporom^ per y  pemíwpo romper por medio; guaro buscar y  congmra buscar con diligencia; vinco y  devinco vencer .—En particular, ademas de la relación que le es propia, a indica algu nas veces privación, como mens entendimiento y  amens loco; 

in  unida k nombres sustantivos y  adjetivos equivale àia  negación, como jus  derecho é injuria agravio, firmus firme é 
infinnus no firme ó débil, y  de este adjetivo, se deriva infir
mo,as debilitar.—D i expresa á veces contrariedad de la s ig nificación del simple, como «des» en castellano, v . g r . for
ma hermosura y  deformis feo; disco aprender y  dedisco desaprender.—Por fin las preposiciones per y  pra  son opuestas á sub cuando las dosprimeras aumentan la significación del simple y  sub la disminuye, como pérlego, « le e r  detenidam ente, fado hacer y  perfido hacer enteramente, llevar ál cabo, etc., perdiligens m uy diligente; pragélidus muy frío; 
subrideo reírse un poco, sonreírse y  subdulds algo dulce.

Nota. No siempre es fácil deducir la sigaificacion de. la voz com
puesta de ninguna de las relaciones que denota la preposición, v. gr. 
fad o  hacer y  officio hacer una cosa por delante de otra, estorbar, 
d a ñ a r ; h a c e r  ó llevar adelante, adelantar, aprovechar; fero 
llevar y  d/fero Coi* y/'erój llevar adelante , presentar, ofrecer; pró- 
/■ firo llevarhácia delante, alargar, sacar afuera, manifestar, profe
rir. Todavía es más difícil en ignosco perdonar, compuesto de in y  
naco  coüocey, pero ignotas significa desconocido; y  en conducos ig -



niñeando «alquilar». En jjereo perecer, perdo perder, pájaro perjurar, perfidia deslealtad , etc., per es la raíz de pejor, pessimus (49), y la voz repetida dos veces de pérperam malamente.119. Se llaman preposiciones iu s e p a r a b le s  las voces 
am ó amby di ó dis, re, se y  ve ̂  las cuales sólo se usan en composición.

Amb significa, á  lo s  d o s  l a d o s , a l  r e d e d o r , v . gr.aTw&tíro quemar al rededor, enteramente, y  ámbigo estar entre dos opiniones, dudar.
D i ó dis significa s c p a r a e io ii  y  se opone á com ó con por cum, V. g r . compono poner ju n to , componer, y  dispom poner por separado, disponer.—A. veces contraría la significación del simple, como dissimilis desemejante, y  dissuadeo disuadir, que se compone de suadeo aconsejar.significa r e p e iic io ii  de un acto, y e s  también forma abreviada de retro atrás, como sfce/tto establecer y  míifuo volver á su primer estado, restablecer; trako traer, y  rétraho traer hácia atras, hacer volver, retraer.
Se significa á  u n  la d o  ó a p a r t e , como el adverbio seor̂  

sus óseorsum (a), v . g r . sepono poner á un lado, distinguir, reservar, y  seduco llamar aparte, seducir.
Ve entra en unos pocos nombres que toma en mal sentid o , como vecors (ve y  cor, cordisj hombre de mal corazou, perverso.Por fin m  indica la relación de a b a jo  a r r i b a , y  se opone á de, que entre otras relaciones indica la  de a r r i b a  a b a jo ,  como sustineo tener en alto, sostener; suspido admira r , venerar y  despido mirar abajo, despreciar. Suspicio significa también mirar furtivamente, sospechar; pero en este sentido es compuesto de sub, y  es preferible el deponente 

súspicor, aris.A  estas voces se pueden añadir los adverbios semi mediO' y  eesqui vez y  media, los cuales sólo se usan en composiciob» como semis,  íssis (semi-as) medio as ; semivivus semivivo ó mediomuerto; sesquipedalis de pié y  medio.
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(a) Compuesto de se y versus vuelto.



Nota, Muchos y muy variados soQ los cambios de forma que re
ciben las preposiciones en composición, los cuales se aprenderán 
con el uso. La mayor parte de estos cambios son eufónicos (8), y lo? 
principales consisten: en convertirse algunas veces, no siempre,
la consonante final de varias preposiciones en ta que sigue, como 
assisto compuesto de ad y sisto , üludo de in y ludo. oppono de ob y 
pono pelluceo de per y luceo, díffero de dls y fero, subripio ó surrtpw; 
pero se dice admitió, ohdúco, intendo, etc.; 2.° en mudarse la n en m 
y la m en n , como impono de in y  pono, cónfero de con por cum y 
fero; anquiro de am y qucero; 3.° en la supresión de la última con
sonante, como ówoco de ofe y DOGO, que así se distingue deciuoco; 
omitlo de o6 y millo, adscribo ó asQribo; coeo de com y eo, Circuit de 
circumco,Y  pierde dos letras traduco de trans y duco, etc.; 4. en 
tomar una d las preposiciones re y de delante de vocal, como redeo, 
prodeo ('ver 83), di una r en dirimo, ele., y ab una s en obsceoo y 
abstineo. Hay otras alteraciones ménos comunes , como la de v en v , 
que permite distinguir así aúfero fab y fero) de áffero (ad y fero -; la 
conversión de e en i de anticipo que se deriva de antecapio y antisio 
en vez de aníesío; la eontraccion que hay en dego (de y ago), presheo 
(prce y haheo) etc., y la metálesis (9) de pórrigo, compuesto de pro 
y  regó. Pierde la fe de la preposición y toma s asporto, y tamWen os- 
tendo, que no debe confundirse con ofeíendo.—También enseña el uso 
los cambios de unas vocales en otras y  de diptongos en vocales lar
gas (7), que ocurren en la segunda parle de la composición, como 
éxigo compuesto de ex  y ago, insideo de in y sedeo, incido de tu 
y  cado. C A P I T U L O  X I .
FO R M A C IO N  D E L  P R E T E R IT O  Y  SU P IN O  D E  TODOS 

L O S V E R B O S .
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§. I. Advertencias preliminares.120. Los verbos compuestos forinan el pretérito y  supin o , .como sus simples, v. g r . coto, w , ere, colui, culluifi, y  
éxcolo, excolui, excuUum. Esta regla tiene tres excepciones:1/ Muchos verbos simples duplican la primera silaba en



— 104 —el pretérito, y  esta i * c i l u p i i c a e i o i i  la pierden los compuestos, como ■ pello, is , ere, pépuli, pulsum, y  compello, cómpuU, no compe'puli. Conservan la reduplicación los compuestos de 
do, sto, dico, poseo y  alguno de curro, como poseo, poposcij 
deposco, depoposoi.2. '* Los cambios de vocal del verbo compuesto en el presente pasan al pretérito y  supino, excepto el de la penúltima en i ,  como spar(jo, is,ere, sparsi, sparsum y  aspergo, asper
s i, nspersv,m; pero regó, is, ere hace rexi, rcctum y  córrigo, cor- 
rexi, correctum; y  de teneo, es, ere, tenui, tentum sale contmeo, 
continui, contentum.3. “ Los compuestos que mudan la a del presente en i, guardan la e del simple en el pretérito, y esta e pasa al supino, como cepi, captum y  concipio, concepì,  coìiceptum. Exceptúanse los verbos en do y  en go, como cado, is, ere, ce
cidi , casum,  y  óccido, óccidi, occasum.II. Conjugación.121. Los verbos de la 1.* conjugación tienen el pretérito en a v i j  el supino en atum, v. g r . dico, as, are, dicavi, dicatum dedicar (a).l .°  Hacen en u i , itum: crepo, crepui, crépihim hacer ruido, 
cubo, ciibui, cúbilum recostarse, domo domar, sono sonar y  veto

(fl) Tocias las formas de pretérito se pueden reducir á cuatro, á saber: simple adición de una i á la raíz del presente alargando generalmente la vocal de esta, como ô 'o, eg'?; reduplicación, como morc/eo, 
momordi; adición de ui, como síert-o, stert-ui; y adición de si, como 
carp-o, carp-si. El supino se forma ó bien añadiendo á la raíz la íermi- nadon lum, como ac-tum de ago (8 i .“), ó la terminación sum, como 
pxum (fig-sum) de (ig-o (4). Las demas formas que hay de pretérito y supino no son más que alteraciones eufónicas de estas. Asi amavi es forma equivalente de ama-u-i, convirtiéndose la u en u por liallarseen- tre vocales (8 4.”). En indul-si, indullum de indul-geo se quila la g: 
en cúh-i-lum de cubo, as se iñlroduce una í epéntica (9); enjus-side 
jub-eo la b se muda en s, etc.



vedaré prohibir (a); y e n  u i, tim , [ricui, frieui, frictum frotar, seco, secui, sectum cortar, éneco matar, enecui ó eiiecavi, 
enecatim, y  el simple ñeco sólo en avi y  atum, y  lo mismo in- 
térneco.2. ° Hacen en ui sin supino discrepo, discrepui discrepar, discordar, tono tronar y  mico brillar, palpitar; pero dítono atronar, hace altonui, atiénitum, y  dímico pelear, dmicavi, di- 
micatum.3. ° Plico plegar, tiene p/icflut, p/ííaíMW y  plicui, pUcitum con los compuestos de preposición; pero los derivados de adjetivos sólo , atum, como duplico áe duplex, duplicavi, 
duplicatuni.

4 °  Juvo, ju v i, jutum àyuàav y  ádjuvo_, adjuvi, adjulum; 
lavo, lavi, lotum ólautum lavar, y  poto, potavi, potatum ó potum beber.5. ° Do, das, dare, dedi, datum áox y venando, venúndedi, 
venúndahm vender (120. exc, 1.®).—Sto , steli, statum estar en pié ó de pié. Los compuestos de preposición de dos sílabas tienen como su simple el pretérito en steti, como circunsto, estar al rededor, circúnsteti, y  lo.s demas en stili, como pmsto aventajarse, prcBstiti. E l participio de estos verbos es de poco uso y  suele ser en itum, y  el participio de futuro activo en 
aturas, como constaturus, obstaturus, prcestaturus. También se -dice juvaturus, refricaturus, secaturas y  sonaturus.6. ° Carecen de pretérito y  supino: disto, distar, óhsono importunar con ruido, comer viandas, labo bambolear y  nea:o entrelazar.

Nota. Son formas ménosusadas, insonaüí, Í7ilonatum, ole.
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(n) • El profesor hará ver que apénas hay verbo latino del cual no ‘{raigan origen voces castellanas, por las cuales se viene en conocimiento muchas veces ilei supino. Así es fácil reconocer el supino de sono en el sustantivo «sonido», en lalin sóni/us (iO-6.*'). Así del verbo «eco cor* tar, que se cita mós abajo, salen los nombres «secante» (línea) «sección», «segmento»; (le/‘rico «fricción» ele. Convendrá citar siempre algunos verbos compuestos, los cuales en gracia de la brevedad se omiten̂  cuando en todo siguen al simple, v. gr. los de cubo, áccubo,récubo etc.-.
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$. III. 2." Conjugación.122. Los verbos de la 2.* conjug'acion tienen el pretérito en ui y  el supino en itum con la i breve, como hahw, es, ére, 
hahui, hábitnm tener, exhibeo mostrar, exhibir, exhibui, exhi- 
bitum; y  cieo mover, rtyi, eitum, excieo, excivi, éxcitum.1. ® Hacen en ui sin supino: los verbos simples arcea apartar, sorbeo sorber y  los compuestos conticeo y  reticeo callar; pero siguen la regla general los compuestos coerceo tener á raya y  exerceo ejercitar y  el simple taceo ¡y  absorbeo hace 
absorbui ó absorpsi, absorptrm. También hace en ui sin supino 
oleo, olui oler, con los compuestos de la misma significación, como redoleo y  adoleo quemar incienso, y  todos los verbos neutros, como egeo, egui necesitar, floreo florecer; excepto 
ealeo estar caliente, careo carecer, jaceo estar echado, dole<y doler, noceo dañar, placeo agradar y  oaleo valer ó poder, los cuales tienen pretérito y  supino como los transitivos ; pero algunos sólo admiten el participio en como calilurus.2. ® Hacen el pretérito en ui y  el supino en tum ó en sum: 
doceo, docui, doctum enseñar, misceo, miscui, mistum ó mixfum mezclar, teneo, tenui, tentum tener asido y  retineo retener, rc- 
tinvi, retentum (120-exc. 2.*); torreo, iostum tostar; censeo, cen- 
sum empadronar, juzgar, y  recenseo examinar, recensum ó re~ 
censüum, percenseo revistar, percensv/i sin supino.3. ° Hacen en evi, etum ; deleo, delevi, deletum borrar, destruir, fleo llorar, neo hilar ( a ), y  los compuestos del antiguo 
pleo , compleo, iwpleo y  repleo llenar. Aboleo abolir, hace abolevi  ̂
abólitum.4. ° Hacen en i ,  tum los en veo, caveo, cavi, cavtum guardarse , faveo, fa v i, fautum favorecer, y  perdiendo la v radical en el supino, foveo, fovi, fotum fomentar, moteo mover y  vo- 
veo votar.—Kn i ,  sum los en deo prandeo, prandi, pransum coios de sono, résono, pérsono etc., y ver cómo la preposición modifica el significado del verbo simple.(a) Algunos dan ávteo atar con junco, vievi, vietum; pero apenas se usa más que vietus, a, um que significa blando, pasado, cascado.



mer al mediodia, sedeo, sedi, sessum sentarse y  possideo poseer, possedi, possessum-, video, vidi, viswmveT.5. “ Falta el supino à ferveo, fervi 6 ferbui hervir, y  defcr-  ̂
beo,defervi,Tneiov deferbui, calmarse, paveo, ¡¡avi temer mucho y  conniveo, connixi ó cannivi cerrar los ojos.—Igualmente á dissideo no estar conforme, prísstt/eo presidir y  resideo estar sentado, ocioso, que son compuestos de sedeo; y  ademas a 
strideo, stridi rechinar, langueo, languì estar lànguido y  liqueor 
liqui Ó licui estar líquido.6. ° Tienen pretérito con reduplicación y  supino en sum: 
mordeo, momordi. morsum morder, y  rmordeo, r ia r d i ,  etc. (120 exc. 1.®); pendeo, pependi, pensum estar pendiente, spon
deo, spopondi, sponsum prometer solemnemente, y  tandeo, to- 
tondi, tonsvm trasquilar. Dependeo estar colgado é impendeo amenazar, sin pretérito ni supino.7 . ° Hacen en si, tum augeo, au xi, auctum, aumentar, in -  
dulgeo, indulsi, indultum conde^ender y  torqueo, torsi, tortum atormentar.8. ° En si, sum: ardeo, arsi, arsum arder, hareo, hasi, ktssum estar pegado con adhareo, cokareo, e tc .; jubeo, jussi, jussum mandar; maneo, mansi, mansum permanecer, con los compuestos que guardan la a , como permaneo; pero emineo sobresalir, sólo tiene eminui, y  promineo salir hácia fuera, carece de pretérito y  supino; mulceo halagar, y  mulgeo ordeñar? 
mulsi, mulsum; rideo, risi, risum reir; suadeo, suasi,suasum aconsejar; y  tergeo, tersi, tersum limpiar.9. ° En si ó x i  sin supino: algeo, alsi tener mucho frío, fn -  
geo, frix i tener frió; fulgeo, falsi resplandecer; luceo lucir y  
lugeo llorar, luxi; turgeo estar hinchado, rara vez tursi y  ur- 
geo, ursi apremiar.10. ® Sin pretérito ni supino: aveo desear, calveo estar calvo, caneo ponerse cano, kebeo embotarse, humeo estar húmedo, 
motreo estar triste, poUeo poder mucho, renideo relucir, scateo brotar, squaleo estar áspero ó súcio, etc.11. ® Los verbos audeo atreverse, gaudeo alegrarse, y  soleo acostumbrarse, tienen como semideponentes los pretéritos 
ausussum, gavisus sum y  sólitussum.— Tadet tiene tad^át fasti"
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— 108 —diarse y  de fcricBdet, periíBsim est; miseret, miseruit ó misertunimejor que miseritunvest compadecerse, etc. Libet, licet, piget, 
placet y  padet üeneR también dos formas de pretérito, como 
piguit ó pigitum est.§. IV . 3.‘ Conjugación.No bay regla general para los verbos de la 3.“ conjuga cion, pero sí reglas particulares para algunas terminaciones.123. Verbos en u o  y  en v o .—Los verbos en uo hacen el pretérito en ui y el supino en ntum, como minuo, i s , ere, mi- 
n u i, minútim disminuir, y  ruó, rui, rutum lanzarse, con la u penúltim a breve, y  lo mismo diruo, dirui, dirutum derruir con los demas conipuestos.1. ° Carecen de supino: arguo culpar, hatuo golpear, congruo convenir, ingruo acometer, meíuo temer; los compuestos del antig’uo nuo, como abnuo y  remo rehusar; y  el simple luo expiar, lavar, cuyos compuestos tienen supino, como abluo, 
abluí, ablútum.

2 . ° Fino, fluxi, fluxum correr lo líquido y  struo, siruxi, stru - 
cium amontonar.3-° Solvo desatar, solvi, solutam, volvo dar vueltas, volví, 
volutum y  vivo vivir, v ix i, victum.Finalmente, de abnuo, arguo, tuo y  ruó salen los x)articipios 
abnuituras, arguiturus, luitiirus y  ruHurus.124. Verbos en iw.—Pierden la i  de la terminación io en el pretérito y  supino, ménos cupio, i s , ere, cupivi, cuptíum desear, y  sapio tener sabor, ser cuerdo, sapui ó sapivi sin supino. Su compuesto desipio ser necio , carece de pretérito y supino.1. ° En i ,  tum: capio, cepi, captura tomar; ja d o , jeei, jactum arrojar y/ücío, feci, factum hacer; pero accipio recibir, accepi, acrrpíiím, etc. (120 3.*̂ ).2. ° Con reduplicación, parió, péperi, partum partir, producir, y  el participio en rus es pariiurus.3. ° Hacen en exi, ectum los compuestos de los antiguos



^pecio y lacio, como a.spicio, a^pexi, aspectwn mirar y  allicio,. 
allexi, allectum atraer con halag-os. Elido  sacar, hace elicui, 
elicitum.

4 °  Los siguientes forman el pretérito y  supino de varios modos: en i , itum, fugio, fugi, fúgitum huir; en i , sum, , (odio, 
fodiy fos&un cavar; en d ,  s im , quatlo, qmssi, qmssum sacudir, batir, con sus compuestos incutio, percutió, etc.; y  en ui, 
tum, rapio, rapui, raptum arrebatar y  sus compuestos, como 
fíbripio, abripui, abreptum.12o. Verbos en Sm y  p » .—Tienen el pretérito en psi y  el supino en ptum.—En6o.‘ scribo, is , ere, scripsi, scriptum escribir, y  lo mismo ghiho descortezar y  nuho casarse la muje r .—En po: carpo, carpsi, carptum coger y  discerpo, discerpsi, 
discerplum desgarrar, sculpo cincelar, scalpo cincelar, escarbar y  otros.1 Hace en i ,  itim , hiho,  bibi, bíbitum beber, y  es en t sin supino el pretérito de los compuestos imbibo, cómbibo, etc., y  ademas lambo lamer, scalo rascar.2. ® En ui, itum, los compuestos de ck&o, as de esta conjugación , como accumbo estar recostado, accubui, accúbitum, y  strepo, strepui, strépitum hacer ruido.3. ° En i ,  ium, rumpo, rupi,  ruptum romper con sus compuestos (a).126. Yerbos en c o ,  q a o ;  g o ,  g a i o  y — Los verbos de estas terminaciones hacen el pretérito en x i  y  el supino en cttim.—En co: dico, d ixi, dictum decir y  duco, duxi, dudim  guiar.— En quo: coquo, coxi, coctum cocer.—En go: cingo, 
civx i, cinctum ceñir, y  entre otros varios, regó, rexi, rectim regir, enderezar, del cual son compuestos surgo, suirexij sur- reríMm levantarse y  pergOy prrrexi, perrecimn continuar que tienen el presente sincopado, y  ademas córrigo, correxi, cor- 
rechm corregir y  otros.—En guo\ stinguo, stinxi, stinctum-, más usado eu los compuestos extinguo y  restinguo apagar, y
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(fl) En osle verbo, lo mismo que en accumbo, del presente
se refuerza con una m y en otros verbos con una n , que no pa.sa al 
pretérito ni al supino.



— lio —en distinguo distinguir(a).—En ho: trako, traxú tractum llevar á  rastra y  vehoj ve x i, uectum transportar.1. ° Pierden la n del presente en el supino: jingo, jinañ, 
ficlum fingir, mingo orinar, pingo pintar y  stringo apretar.2 . ® Ago, egi, actim obrar con sus compuestos, como peV- ejecutar, ádigo oh\ig&v, adégi, adactum, y  cô 'o reunir,obligar, coegi, coactttm. Pródigo sólo tiene prodegi y  dego vivir 
-degi. Ambigo dudar y  sátago andar'solícito, carecen de pretérito y  supino.3. ° Frango, fregi, fractum quebrar, é infringo, infregi, in- 
fractum.4 . ° Lego, legi, lectum leer, con sus compuestos
éligo, etc.; pero hacen en e x i, eetum, diligo, d ilexi, dilectum am ar, intélligo entender y  negligo descuidar.5. ® Ico, i d , ictum herir. Ferio es más usado en el presente.6. ® Vinco vencer, hace m a, victam, y  relinquo dejar, r d i-  
gui, relictum lo mismo que delinquo faltar; y  el simple linquo carece de supino.7 . ° Tienen reduplicación : Parco, peperei y  parsi, parsum perdonar, y  comparco, comparsi sin supino; pungo, púpugi, pun- 
ctum punzar, cuyos compuestos siguen la  regla general, como compungo, compunxi, compunctum picar; tango, téiigi, ía- 
ctum tocar, y  contingo, cóntigi, contactum; pango, pépigi, pactum significando pactar, establecer, siendo el presente más bien 
paciscor, y  panxi 6 pegi, panclum h incar, clavar en tierra; 
mnipingo, compegi, compactum juntar, compaginar.8 . ® Hacen en si, sum: mergo, mersi, mersum zambullir, 
spargo, sparsi, sparsum esparcir y  tergo, tersi, tersum limpiar. 
Figo fijar, hace f x i ,  fixum.

9. “ Ango, rara vez anxi acongojar, no tiene supino; y 
xlango tocar la trompeta y  vergo inclinarse, carecen de preté- térito y  supino.

(a) Eslos verbos se consideran terminados en go por liquidarse la 
u, pero no arguo (ver 3 nota y 125).



— I l i  —127. Verbos en d « .—Hacen el pretérito en di y  supino en sum, como scando, is , ere, scandi, scansum trepar, escalar con sus compuestos ascendo subir y  descendo bajar; prehendo ó 
prendo, prendi, prensnm ag'arrar y  otros vários.1. *̂ Pando hace pandi, pansum ópassum extender, despleg a r , pero los compuestos expando y  dispando prefieren el í>rimer supino.2. ° Pierde la n del presente en el pretérito y  supino, 
fundo, fudi, fusum derramar; y  ademas tienen doble s en el 
sn-pmofindo,fidi, ftssumhenó.eT, y  scindo, scidi, scissum ras
gar. Abscindo, ábscidi carece de sapino y  excindo de pretérito y  supino. Prendo, y  también frendeo, es, hace frendui, fres- 
sum regañar, crugir los dientes.3.  ̂ Los verbos siguientes toman reduplicación : Cado, 
.cecidi, casiim caer. Los compuestos carecen de supino, menos occíd(>, óccíái, occtisu»! ponei^e (los astros), morir, recido, y  alguna vez incido.—Cado, cecidi, casum herir. Los compuestos mudan diptongo en i la rg a , como occido, occídi, 
occisum matar.—Pendo, pependi, pensumpesar, é impendo, im
pendi, impensum gastar, etc.— Tendo, tetendi, tensum ó te-ntum tender, dirigirse. Los compuestos toman generalmente el supino tentum ', pero extendo extender y  retendo aflojar, admiten ambos supinos; y  tensum es el único usado de ostendo manifestar, y  detendo &ñ.ojar, dejar caer, pues ostenlum y  
ostentas,US son nombres verbales. —Ttínáo, tútudi, íunsunt machacar. Los compuestos pierden la  n del supino, como con
tundo, cóntudi,  contúsum golpear. Por fin los compuestos de 
do, das, dure de esta conjugación hacen en didi, ditum, como 
credo,crédidi,créditam creer, condo, càndidi, cónditum fundar, y  ahscondo, abscondi mejor que abscondidi, abscónditum, esconder.4. ” Carecen de supino, rudo, rara vez radivi, rebuznar; 
sido, rara vez sidi, sentarse, posarse, y  strido, stridi rechinar.5. ® Tienen el pretérito en y  supino en sum: ciando, 
clausi, clausum cerrar y  occlùdo, occlusi, occlusum tapar, etc.; 
divido, divisi, diytsww dividir ; lado, la si, lasum dañar, con sus compuestos, como collido chocar una cosa con otra, ludo



jugar; flaudo dar palmadas, y  lo mismo applaudo aplaudir, 
expiado ahuyentar con palmadas ó gritos, etc.; nulo raer; rodo roer; trudo dar empellones; y  por fin evado escaparse y  demas compuestos de vado ir, marcharse, el cual no tiene pretérito ni supino.—Ceáo, cessi, cessum ceder, retirarse con sus compuestos duplica la  s; y fido con los suyos tiene el pretérito fisus sum, como semideponente.128. Verbos eii l o .—1.° Hacen en n i , itum ó tum, alo, is, 
ere, alni, álitim ó altum alimentar; molo, molui, mólitum moler; coío, colui, cultum cultivar; cónsulo, consului, consultum consultar, y  ócculo, occidui, occwííwwocultar.2 . “ Hace en mí sin supino volo con sus compuestos (96) y  excello sobresalir. Ániecello y  pracello aventajar carecen de pretérito y  supino.3. ° Tienen el pretérito en i ,  unos con reduplicación y otros sin ella: fallo, fe felli, /plsw n  engañar, y  refello refutar, refelli sin supino ; pello, pépuli, puísum arrojar, y  appello, 
áppidi, appuhum arribar; percello, fèrculi, perculsum derribar; 
vello, velli ó vulsi, vulsum arrancar, y  evello arrancar de cuajo ,  evelli, evulsum', psallo, psalli cantar, sin supino.

4 .0  Tollo levantar, quitar, sústuli, suhlatum; y  sus compuestos attollo y  extollo carecen de pretérito y  supino.129. Verbos en m o .—1.° Hace en u i, itum fremo, is, 
ere, fremui, frémitum, bramar; igualmente gemo gemir y vomo vorpitar; y  en ui sin supino tremo temblar.

2 °  Hacen en tum intercalando una p: como, compsi, 
comptumcomponer el pelo, aliñar, demo quitar, promo sacar afuera, sumo tomar, con los compuestos.3. ° Emo, emi, ewptum comprar. Casi todos los compuestos mudan la « en i , como ádimo quitar, adémi, ademptum ; eximo exim ir, re'dimo rescatar, etc.4. ® Premo, pressi, pressum apretar, con sus compuestos 
ópprimo, reprimo, etc.130. Verbos en n o ,—l.°  Cano, is , ere, cecini, cantum can
tar, y  concino, concinni cantar con otro. Siguen á concino los compuestos óccino, prcecino y  siíccmo, y  los demas carecen de■ pretérito y  supino.
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2.‘ — 113 -
Gigno, genui, géiiitum engendrar y  pono, posui, pósitimponer, con sus compuestos appóno, compóne, depono, etc.3. ° Coniemno, coniempsi, contemptum despreciar es más usado que el simple temno.4. “ Hacen en v i h m : lino, levió liv i, Htum untar y  oblino, 

obk'vi, óblitmi; sino, s iv i, situm y  de'sino, desivi, désílumj 
cerno, creví, cretum cerner, distinguir; sperno, sprevi, spretum despreciar; sterno, stravi, stratmn allanar, derribar. Los compuestos secerno, prosterno, etc ., siguen en todo á sus simples.131. Yerbos en a*».—1.° Hacen en si, Um , gero,  ̂ i s , ere
gessi, gestum llevar, hacer, y uro, ussi, ustum quemar, loscualestienen doble 5 e n e i pretérito, con sus compuestos 
cóngero amontonar, comburo, etc.

2 °  Curro, cucurri, cursum correr. Algunos compuestos, 
como accurro, pracurro se usan con reduplicación y m á s á  menudo sin ella ; y  no la admiten oceurro, recurro y  suceurro.

3 °  Quísro, quasivi, qu^situm buscar, y  ucquiro adquirir 
acquisivi, acquisitum. —Tero, trivi, tritum majar, trillar, y  có'n~ 
tero, contríviy contritum.4.° Sero signideando entrelazar tiene send, sertim, y  del mismo modo se conjugan ussero afirmar, désero desamparar i W o  introducir, ingerir, etc. ; pero significando sembrar' plantar, sevi, satum; y  los compuestos de significación parecida hacen en evi, Uum, como ùssero plantar al lado, assevi, 
ássihm.

Pero, tuli', latim llevar; y  le siguen todos sus compuestos , como conferò, cóntuU, coUálum ; differo, distuli,  dila- 
ium y  éffero, éxtuli, elátum.6. Verro barrer, hace verri, versum y  furo enfurecerse, carece de pretérito y  supino.132. Verbos en «o y e n  x o .—1.“ Tlcpso amasar, depsui, 
depstim ; pinso majar, pinsui ó pinsi, pinsitum, pisium ó pinsum, 
texo tejer, texui, íextum.2.® Mudan la o del presente en iv i, itum , arcesso 6 accorso, 
arcessivi, arcessilum hacer venir, capesso tomar sobre sí, facesso hacer, ocasionar, y Incesso provocar. 8



3,° Carecen de supino viso, visi visitar (a) é incesso, in
cessivi, ó acometer.133. Verbos eu i o . —l . ° e n i ,  sUm: m itto ,is , ereenviar, 
misi, mlsstm con dos ss en el supino, y  verta volver, vertí, 
cersum; los cuales tienen numerosos compuestos.

2. " En ui , sum, nielo, messui, messum segar, con dos ss en el pretérito y  supino, lo mismo que démeto.̂3. *’ Peto pedir, petivi, petitum, y  lo mismo áppeto: pero 
súpfeto estar á la mano, bastar, rara vez siqpetii sin supino.4 . ° Sisío colocar, detener, citar en juicio, síííí, aveces 
steti statuni. Los compuestos van por existo ó exsisto, éxiiti, 
éxtitum provenir, existir. Absisto, áhstiti sin supino. Circum- 
sisto.hace circúnsteti, como cireimsth (ver 121. 5.").5. “' Hacen en x i ,  xum; flccto, flexi, flexum doblar; ner-!u, 
nexi ó nexui, nexum anudar, enlazar, y  pecio, pexi ó pexnl,peinar.ü." Carece de supino sterto, stertui roncar, y  también de pretérito plecto castigar, del cual se llalla plexus, fi, um en la significación de enlazar.134. Verbos en « c o .—1. ” Estos verbos pierden las radi- ca!e.s se, ménos compeeco, compescui reprimir; dispesco, dispescui separar; poseo, poposci pedir y  disco, didici aprender con sus compuestos, como addisco, addidici 1.'), y  todos estoscarecen de supino.3.° Hacen en v i , ium: cresco, crevi, cretum, crecer, nosco, 
novi, natum conocer, siendo ágnitum el supino de reconocer y  cógnitum el de cognosco; quiesco, quievi, quietum descansar; suesco, suevi, sueium acostumbrarse y  scisco, scivi, 
i-citum ordenar, decretar.—Pasco, pavi, pastum, pacer, conserva la s radical en el supino.3.° Adolesco crecer, adolevi, adultum: exolesco envejecer, desusarse, exolevi,exoletum,yobsolesco déla misma significación, oíísoím, obsoletum [b ]-, inolesco crecer, inolevi, inólitum.
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(а ) Le suelen ilar por supino v i s u m , que corresponde á v id e o .
(б) Adrdosco se deriva probablemente de a/p, is alimentar, hacer 

crecer, y exolesco ( e x s o le s c o )  y o b so lc sc o  de so le o .



4r° Olisco crecer, engordar, fatisco henderse, hisco abrir la boca, con su compuesto dehisco, no tienen pretérito ni supino.135. V c í 'b o s  SiícoaC¡roi9.—Muchos verbos en seo son incoativos (ver 145-2.°); y  los que se derivan de verbo toman el pretérito del verbo primitivo, como exhorresco, exhor- 
rui estremecerse de horreo, illuceseit, üluxit amanecer de 
lueeo;j resipisco de sapio, tiene resipivi ó resipui  ̂ volver en si, reconocerse. Unos pocos tienen pretérito y  supino, como 
coalesco,coalui, coálituma.rTa\ga,Tse de alo, obdormisco dormitar, obdormim, obdormitam de dormio, y  revivisco, revixi, 7'evi- 
ctum volver á la vida.Los que se derivan de nombres sustantivos carecen dé pretérito y  supino, como frondesco, is , ere echar hoja de 
frons, frondís, repuerasco volver á la niñez de pucr. Carecen también de pretérito y  supino algunos derivados de adjetivo, como ¿iícsro enriquecerse de dis, ditis, injravesco a^’ra- varse degravis, e ; pero muchos tienen pretérito en ui como 
evanesco, evanui desvanecerse, é increbesco, increbal tomar aumento. Vesperasco anochecer tiene el pretérito vesperavit, é 
inveterasco envejecerse, inveteravi, inveteratum.§. V . 4.* Conjugación.
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136. Los verbos de la 4.  ̂ conjugación hacen el pretérito en y  el supino entíu/ji, v . g r ,,  WMraío, ts, ire, munivi, mu~ 
nitum fortificar.1. ® En tum, sepelio, sepelivi, sepullum sepultar, y  en 
i , um,  veneo, venivi, ««aum ser vendido, compuesto de eo.2 . ° Ent j íMw,  venio,veni, ventum venir, llegar, el cual tiene muchos compuestos, como adoenio, invenio, etc.; reperio, 
reperi, reperium Bn.contca.v y  comperio, comperi, compertum a.ve- riguar, compuestos departo de la3 .^ (124, 2.°).3. ° En u i, tum: aperio, aperui, apertum abrir, con operio y  
cooperio cubrir, tapar; salió, salai, rara vez salii, saltum aaX~ tar, y  sus compuestos en wi, ultum, corno desilio bajar de un sali.0 , desilüi, desultum.



— 116 —4.® En si 6 x i y  tum: amido, amixi, amictmi cubrir, vestir; farcia, farsi, farhm  rellenar, embutir; fulcio, pulsi, fu l-  
tum sostener, apuntalar; baurio, hausi, haustum agotar, elei cual se encuentra el participio kausurus; saucio, sanxi, san- y  también sanciUm ordenar, sancionar; sardo, sarsi^ soríum remendar, reparar; sepio ó scepio, sepsi, septum cercar y  vincio, v irx i, vinctum atar.5. “ En si, sum: sentio, sensi, sensum sentir y  raudo, rausi,
ransvm roncar. . . . .6. ® Carecen de pretérito y  supino: ferio herir, singtUtio sollozar (a),'algunos verbos derivados de adjetivos, como 

C í B c u t i o  estar ciego, ineptio tontear, y  los verbos meditativos (ver 145,3.”). como cmaturió tener ganas de cenar. Parturio estar de parto, tiene parturid, y  eswrío'tcner hambre, esMnuí, 
esuritum. §. V I. Verbos deponentes.137. Eegla general.—Para formar el pretérito compuesto de un verbo deponente, se finge el verbo activo con el pretérito y  supino correspondiente, y  del supino se forma el participio de pretérito, al cual se añade el auxiliar sum ó fui, V. g r .,  k hortor, aris exhortar, doy la activa horto, hortaoi, 
hortatum, y  de hortatum saco hortaUis sum 6 fu i.,D e l  miamo modo se formará el pretérito, dé polliceor, éris, eri prometer (122), fungor, eris, i ejercer un cargo (126) y  mentior, iris, 
iri m entir.—Todos los verbos de la 1.“ conjugación son regulares.138. 2/ Conjugación.—Fflá’or, éris, en , fassus sum confesar y  confiteor, confessus sum.—Misereor, éris, e'ri ,̂  misériíus ó 
misertus sum com padecerse.~Reor, reris, revi, ratus sum pensar.139. 3.  ̂ Conjugación.—1.° Fruor, eris, i , fruilus, o fructus 
sum disfrutar. Participio en rus fruiturus.—Gradior, eris, i,

(a) Es tlcrivado ele singullus Sollozo ; y muchos gramúLicoS le ilaa slu motivo singultivi, singuUum.

i



gressus sum andar y  aggredior, aggressus sum acometer, etc.— 
Loguor, eris, i ,  lociitus ó loquutus sum liabìar.—Morior, eris, i, 
mortuus sum morir. Participio en rus moriturus.—M/or, eris, 
nixus ó nisus sum apoyarse, esforzarse.—Pflfior, eris, t, pas- 
sus sum j)Si<iecQT,jperpetior,perpessus smw.—D e pfecto (133,6.°) proceden los dos compuestos amplector, amplexus sum y  comple- 
ctor, complexus sum abrazar.—Queror, eris, i ,  guestus sum quejarse.—Sequor,eris, i ,  secutus 6 sequutus sum seguir.— Uíor, 
eris, i ,  usus sum usar y  abútor abusar.2.° Terminan como los frecuentativos: Adipiscor, eris, i, 
adeptus,  spm alcanzar!— Comminiscor, eris, i ,  commenlus sum. inventar, ñngiv.—Defetiseor, eris, «, defessus sum cansarse.— 
JExpergiscor, eris, i ,  experrectus sum despertarse.—Nanciscor, 
eris, i ,  nancfus ó nacfus sum alcanzar.—Nascer, eris, i, natus 
sum nacer; Participio en rus msciíurus.—Obliviscor, eris, i , 
ohUius sum olvidarse.—Paciscor, eris, i ,  picíus sum pactar. E l preterito es también pdpigi de pango (126, l ° ) . —Proficiscor, 
eris, i ,  profectus sum marcharse.— ülciscor, eris, i ,  ulius sum, vengarse.140. 4.® Conjugación.—^ajpenor, iris, ir i, expertus sum experimentar j  opperio'r, oppertus sum aguardar.—Meüor, iris, 
ir i , mcnsussum medir.— Ordior, ir is , ir i , orsus sum urdir, empezar.—Ortor, óreris, oj'iri (91, nota 2.*''), orí«s suwnacer, originarse. Participio en rus, oriturus.141. Carecen de pretérito y  supino: diffiteor, eris, e'ri negar; liquor, eris, i derretirse ; íweiíor, e'ris, eri curar; ringor, 
eris, i regañar, enseñar los dientes ; y  los en scor, irascor, eris, 
i  enojarse, pues iratus es un simple adjetivo en ii-atus sum estoy enojado; rewmíscor, eris, i acordarse, jy  vescor, eris, i alimentarse.

Noia. En alíjunos verbos son iguales el pretérito y supino, como 
Grevi, crelum de cerno y cresco-, en otros el pretérito, como frixi de 
frigeo y frigo, pavi de pavéoy pasco; y en otros el supino, como man- 
sunide maneo y mando mascar (4 27). Hay verbos en que es igual el presente, como salió, i s . ire, salivi, salitum salar y salió sallar (4 36 3.°}; appello, as, are llamar y appello, i$, ere, arribar. En éduco  ̂
as criar y educo, is sacar, varia la cantidad de la penúltima.
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—  118 —C A P Í T U L O  X I I .
D E K IV A C IO N  Y  COMPOSICION D E  L A S  V O C E S.

§. I. Nombres sustantivos derivados.142. H ay voces derivadas de foí»íw ac¡»ny  .« i'c i im ia r ia , siendo de formación secundaria las que no toman la raíz de la voz primitiva, sino de otra voz derivada ,  por ejemplo la voz amabilitaS:, que se deriva de amabüis, y  ésta á su vez de amo, as.Para la formación de las voces derivadas, suelen añadirse á la raiz propiamente dicha, que es la raíz de la voz primitiva , una ó mas letras, que se llaman s u f i x a s ,  las cuales, junto con las letras de flexión constituyen las terminaciones peculiares de las voces deii- vadas; y las mismas sufixas unidas á la raiz de la voz primitiva, dan por resultado una raíz alargada, que más propiamente se llama radical ó tema, y es uno de los dos elementos que hemos distinguido en toda palabra (12). Así la raíz primitiva de fác-il-is es fac- , que es la que entra en el verbo fac-io, la sufixa es i l , la terminación ilis y 
fácil- es la radical ó el tema de este nombre adjetivo. Muchas veces el tema y las letras de flexión se compenetran, como en fraud-o defraudar, contracción de frauda-o (89, observ.), donde la raíz es propiamente fraud- y se loma de fraus, fraud-is, y el lema es frauda-'. En via, CE, el tema es fia, y en rigor el nominativo carece de letras de flexión, pero para mayor claridad la a se toma por desinencia del nominativo.—Á la eufonía de la lengua se deben en gran parte ciertas alteraciones que ocurren en la formación de voces derivadas»- como la supresión de la v de fuv-o ayudar, agradar en ju-cundus agradable,-y la inserción de una i entre la raiz y la terminación en 
cred-i-bilis creible, que se deriva de cred-o.143. Las voces derivadas son principalmente nombres sustantivos y  adjetivos ,,verbos y  adverbios. Los sustantivos se llam an v e r l ia lr s  si se derivan de verbos, y  noBniana- l e s  si se derivan de nombres tanto sustantivos como adjetivos.

y.



— 119 —Las terminaciones más usuales de los sustantivos verba* ■ les son: o-r (sorj torj que expresan el agente, io-, us y  ura la acción del verbo en abstracto, men, mentam, rara vez en, en- 
turn, el efecto y  resultado de la acción y  á veces el medio ó instrumento, y  por fin uia, u lusy ulum, imlum, culum^ brum, 
crum e tc ., el medio, instrumento ó lugar de la acción, v . g r . : 
nitor, oris fulciscor) vengador y  wíírix vengadora (a), cursor 
(curro) correo; oblivio, onis fobUviscor) olvido, motas, us (mo- 
veo) movimiento, jactara, ce (jacio) alijo, pérdida; seijmen, mis 
(seco) cotXq, retazo, y  segmentum cortadura, segmento; cin
gula , US ó um (dugo) ceñidor, venábulum (cenor, arts caz^r) cuchillo de monte , venablo, ccenáculum (cceno) pieza' de cenar, 
vsntilabrim (véntilo) bieldo, aratrim(aro) arado, latebra (lateo) escondrijo etc. (&).Hay otras terminaciones ménos usuales ó de significación ménos determinada, como ctíáiZe, is ("cubo, as] la cama, especialmente de los animales ; quercia y querimonia {queror) queja, vertiuo inis, {ver- ío) giro, vahído; wra '̂o (coro, ns ) remolino de agua; libido {libet) antojo; lanieni’, ce {lanío, os) puesto de carne; rapina, ce {rapio) rapiña'; pondus, cris {pendeo) peso; fulgur, uris.[fulqeo) rehámpago» 
pallar, oris [palleo) palidez; congeries, ei{cóngero) monlou y confu- 
gium, i {confugio) amparo.—Otros nombres verbales no añaden más que las letras de llexion á la raíz del verbo, como ádvona, ce (adve- 
nio) forastero, coquus, i {coquo) cocinero, nex. nanis (ñeco) muerte violenta, obses, óbsid-is {obsideo) relien.143. De los sustantivos nominales, los más notables son los diminutivos, patronímicos, gentilicios y  muchos derivados de adjetivos.1.® Son diíBiBi&iiiivo« los que en el concepto de tamaño, dignidad, importancia etc. disminuyen la significación

(a) Se encuentran las lermitiQcione.s neutras ullrida, viclrida, que 
suponen á ullor y vidor adjelivus,

[b] E! Profesor har¿í ver que lo mismo estos nombres verbales que 
otros cuales(|uiera, unas veces se forman dol presente, conm lava-crum 
baño, de lavo, as, y otras de! supino, como corruptela de corruplum, 
supino de corrumpo.



de los primitivos, y  terminan en ellus, illus, olas, ulusycuius, variando estas terminaciones según el género del prim itivo, como ocdlus (óculus) ojito, lahellum flahruwj labio peque- ' ño; lapülus (lapis) p i e d r e c i t a ; (linteum, pañolito; hór- 
tulas (hortusj liuertecito; flósculus (ßos) florecita y  diécula (dies) dia corto.

■ Nota. Hay diminutivos que salen de otros diminutivos, como 
cislella , cistélluld de caja, en castellano, cajita, cajetilla. Son terminaciones monos comunes las de homuncio [homo] lo mismo que ho- níúncuíus hombrecillo, eguuleus ó eculeus (eguns) potrillo ó potro, 
cátulus {canis) cachorro. lianúnculus (rana) renacuajo, varía el género en ambas lenguas.2. ° Los p a tr o îiim S c o s  designan al hijo y  á veces nieto de una persona famosa, siendo las terminaciones ides con la i  breve, ides con la  i  larga, iades ó ades propias del género masculino, é , ias del femenino, como Pñámides, is el hijo de Príamo; Pelides, is el hijo de Peleo, Aquile?; Anchisiades,Eneas, hijo de Anqiiises ; Ænéades Ascanio, hijo de Eneas; 
Tántulis , idis Níobe, hija de Tántalo, y  Tltestias, adis Altèa, hija de Testio.3 . “ Los g’caatiSiclojç son nombres de persona sustantivos ó adjetivos, que designan el país ó la ciudad en qué una■ persona ha nacido, siendo sus principales terminaciones 
anus, inus, as-atis, is-itisy ensis. v . g r .:  Alhanus el de Alba, 
Reatbius el de Rieti, Arpiñas, alis el de Arpiño, Samnis, Uis el Samnita y  Salmonensis, is el de Sulmona.—Son muchas las terminaciones que proceden de nombres griegos, como Co- 
rinthius Corintio, Smirntsus el de Esm irna, Tegeates el de Te- ge a , etc.—A veces varían las terminaciones conforme el nombre es sustantivo ó adjetivo, como Gallus y  GáUicus, Jta- 
lus é Jldlicus, Thrax y  Thracius. Es más notable la diferencia entre Ilíspanus é JIispanimsis en exercilus Jíispaniensis ejército (Romano) acantonado en España.4. ° Los nombres que se derivan de adjetivos toman las terminaciones tas ó itas y  alguna vez imonia, ia ó ies, itia 6 
ilies, edo y  udo, y  todos son nombres abstractos, v . gr.: pau- 
pi'rtas ypauperips fpauper] pobreza; sánctitasy sanclimonia. (san-
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das) santidad; concordia (concors, ordis) concordia; jusHtia 
/justusj justicia ; planifies (planus) llanura; dulcedo, inis (dulcís) dulzura; solüudo (solus) soledad. .Cioitas ciudad se deriva del sustantivo civis.Los nombres en elum ó turn derivados de plantas son colectivos, 
como quercetum [quercus] encinar, virgultum (Dirjra) matorral ; los en arium expresan el sitio en que se guardan muchos objetos, como 
armamentarium, ii {armamenia, orum) arsenal; muchos en atus y 
ura dignidad ó empleo,' como consulalus, prœtura; los en o, to, 
arius, onus y es nombres de persona , como prœdo, oms {prœda, œ) ladrón, mulio, O'iis {ínulas) muletero, argenlarius, il {argentum) banquero, patrañas (pater) patrono, eques (equus) ginele, caballero. Hay muchos nombres en tus,itium, monium, ium é ia, que se derivan de nombres de personas, como sérvitus y servitium {servus) esclavitud, 
convivium (conviva) convite, te>;tÍmonium (testis) testimonio, militia 
(miles, ííis, milicia.—Otros terminan de diferentes modos, como ovile, 
is (outs)redil, tonstrina (tonsor) barbería, puteal, alis(puteus) brocal ■de un pozo, exemplar, aris (exemplum) modelo, fábrica (faber) taller, 
clientela (cliens, enlis) clientela, lanuqo, inis (íarta) pelusa etc.—Algunas terminaciones son comunes á los nombres verbales y nominales, como viator (via) caminante, atrarnentum (ater) tinta, ihuribulum 
{thus, uris) incensario , y communio {communis, e) comunica, sociedad, que es femenino por su analogia con los verbales en to (42, regla 2.^).
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§. II. Nombres adjetivos derivados.

144. H ay también adjetivo? verbales y  nominales:1.“ Los adjetivos verbales más notables son los que acaban en hundas, los en bilis é ilis y  los en a x, idus é ivus. Los en hundas expresan con encarecimiento la idea del verbo, como mirabundus (mirar, aris) el que está lleno de admiración ; los en ili-; y  bilis posibilidad en sentido activo y  pasivo, como frágilis (frango) que puede romperse, frágil y  ter- 
ribÜis (terreo) que puede aterrar, terrible; los en ax inclinación y  hábito, como pugnax (pugno) batallador j  edax (cdoj comilón; los en idus un estado, como mádidus (niadeo) mojado; y  los en iras aptitud, como nor.ivus apto para dañar, nocivo.



Esta última terminación es todavía más usada en castellano, como-«digestivo» , «lenitivo» etc.Son terminaciones menos comunes: uus ó vus en «ocuus (noceô  dañoso, protervus (prólero) protervo, insólenle; uius en quérulus 
(queror) quejumbroso; icusen^«dtcus (put/coj vergonzoso, entísen 
egenus (egeo) necesitado, y cundus en facundus (for, faris] elocuente.2.° En los adjetivos nominales que se derivan de sustantivos, varias terminaciones como eus, itius ó aceus, inus con la i breve, neus y  ñus indican principalmente materia; ius é 
itius, ilis (elis y  ulis) é inus con la penúltima la rg a , icus con la i breve, alis y  átiíis ó arís y  arius, ensis y  anus pertenencia ; osws y  leyitus abundancia, y  atusj itus y  utus al que está provisto de algo, v . g r .: ferreus ( a) de hierro, lateritius de ladrillo, oleaceus y  olráginus de olivo, ebúrneas de marfil y  quer- 
nus de encina; prcetorius del pretor, tribunitius de los tribunos, 
civilisy eívicus del ciudadano, civico, fidelis fiel y  tri'bulis de la tribu, caninus perruno ó canino; fluvialis y  (luviátilis de rio, 
núlitáris militar y  agrarius del campo, forensis del foro y  mon- 
tanus montañés I salebrosus (sálehríS, arum de suZío saltar) fragoso, lleno de malos pasos, sanguinolentus que chorrea sang re ; barbatiis, wellitus ¡ nasutus \)d,T\)\ido, meloso, narigudo., 3.° Hay también adjetivos derivados de otros adjetivos ó participios, como los diirfinutivos tenellus tiernecito, le- 
viculus (ieois, e) lijerillo , de poco fuste, y  duriúsculus algo duro que se deriva del comparativo durior, us (fe); y  los en 
itius, aneus etc. que conservan la significación del primitivo, pero son*raás expresivos, corno addiíitius postizo de ádditu's añadido, supervacaneus excusado , ocioso, de supervacuus supèrfluo, béllicus y  bellicosus, auxíUaris y  auxiliarius. Finalmente algunos adjetivos se derivan de adverbios, como hesternus
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(a) El nombre primitivo do ferreus es fe.rrum, el de lateritius, la- 
ter, cris, ele.

(Ò) Hay lanibien unos pocos adverbios diminutivos, como lóngiile 
lejillos, de (unge; ccleriusculenn poco in<1s presto, del comparativo 
celerius.



de ayer, nocturnus (noctti) nocturno, serótinus(sero) tardío, perrgrimis (peregrej peregrino, extranjero, aníícus (ante) delantero.Son terminaciones ménos comunes de adjetivos derivados las de 
onustus {onus^eris) cargado, scelestus {scehts) malvado, aqrestis agreste y equesíer ecuestre ; la de patrimus que tiene padre, quadri- que tiene cuatro años, en particular las terminaciones ítc«s y 
timus de rústicus campesino y ßnitimus limitrofe. La terminación 
idus de adjetivos verbales aparece engélidus que se deriva de gelu, y la terminación aneus propia de adjetivos nominales, como subter- 
raneus, en consentaneus que se deriva del verbo consentio.
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§. III . Verlos derivados.145. Los verbos derivados más notables son los frecuentativos é intensivos,-los incoativos y  los meditativos que se derivan de verbo, excepto algunos incoativos.1 .  °  Los verbos f r e c i i c ' i i t a l í v o . «  expresan un acto que se repite á menudo. Estos verbos se forman añadiendo ito 
é. la raíz del presente y  á veces del supino, como vólito, as füoZí), revolotear, pollicitor (polliceor, erisj hacer muchas promesas,’ ctírstío, as'fcurstím de curro, is) corretear, dormito, as 
(dormio, is, ire) dormitar, dar cabezada.^; y  los i n t e n s i v o »  expresan con más fuerza ó modifican de un modo particular la idea del primitivo y  añaden simplemente o á la raíz del supino, como curso, as correr de una parte á otra, gesto, 
as ( gestum de gern) llevar consigo.2. '’ Los verbos ¡ n e o a t i v o s  {ver 135) expresan una acción ó un estado que empieza á realizarse, como labasco 
(laho, as) amenazar ruina, effioresco (floreo, es) ecliar flores, 
contremisco (tremo, is) entrar en temblor, y  consenesco fsenexj envejecer.3. " Los verbos i M e « ! i t a t i v o s  (ver 136, 6,”) expresan el deseo de que se verifique una acción , como esurio fesum de 
edo) tener hambre., y  ligurio (lingo lamer) catar melindrosamente, ser lamerón.4. ® Hay unos pocos verbos diminutivos, como cantillo, as



fcanto, asj tararear, sorbilìo, ns (sorheo, esj tornar á sorbitos, y  
ùstuloj as f'ustumde uroj chamuscar.Finalmente, son en corto número los verbos en isso ó esso, los cuales expresan con mayor encarecimiento lo mismo que el verbo primitivo, como pelUso pedir con ardor,- y  á estos pueden referirse ca^esso, facesso etc. (132, 2.°).146. Muchos verbos derivados de nombre.s sustantivos y  adjetivos añaden simplemente las letras de flexión á la raíz primitiva, son de la 1.^, 2.'^y 4.-'' conj'ug-aoion ó deponentes de la primera, como vúhiero, as fviilnus, erisj herir, flaveOf 

es fflnvus) ser rojo ó rubio, Unió, is (lonis, ej ablandar y  pi
scar, aris fpiscis, isj pescar.—Algunos añaden á la raíz prim itiva las terminaciones ico, igo, ito ó itor, cinor é isso ó izof como claúdico, as (claudus) cojear, léoigo, as flecis, e) pulir, afilar, etc ., nobilito, as fnobilis, e) ennoblecer y  períclitor, aris 
(periculumj probar, arriesgarse, serm^ócinor, aris fsertno, onis) conversar^, y  prescisso, as fgr/scus, i) imitar á los griegos en su lenguaje, en sus'costumbres, etc.Finalmente, de ciertos verbos intransitivos se derivan otros transitivos, como jacio, is, ere arrojar de jaceo, (?í  estar echado, fugo, «í  ahujmntar defugio, is , ere huir (a). -§. IV . Palabras compuestas.La composición de las palabras es p r o p ia  ú Sbm- p r o p ia . La composición propiamente dicha sólo da terminación á la segunda de las dos raíces que suelen juntarse en una palabra compuesta (14) ; y  esta terminación que es común á las dos raíces es la que constituye la unidad de concepto, por ej. da animadverto fanimum adverioj advertir, echar de ver. Con ménos frecuencia lleva terminación la primera parte del compue.sto, como en gmliscungm, qualescunque cualquiera, cualesquiera. — La composición es impropia cuando una de las dos partes componentes es un nombre
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(o) Solji-e adver])¡os derivados se dijo lo basianle, cuando se trató del adverbio en genera! (107, ele.),



eii un caso oblicuo, y  la otra se declina ó conjuga, como 
’píderfimüias (66), aqucùductus, us acueducto, vprìsimiliSj e \e- 
lo s im il, jjarvipendo, is f menospreciar j  usucapió, «adquirir por larga posesión.—Mucho más impropios son los compuestos de dos voces que las dos se declinan , como rosmari^ 
ñus, g . rorismarini el romero.—Son raras las voces compuestas en que entran más de dos raíces, como suovetaurilia fsus, 
ovis j  taurmj sacrificio de un puerco, una oveja y  un toro; 
svperimpendcns que amenaza encima.

Ñola  1 No debe considerarse como terminación la vocal i (á ve
ces o, u) que suele introducirse entre las dos raíces, como agr-i-cola 
( aijer y  colo) labrador, cent-i-foUa rosa rosa de cien hojas, sacr-o- 
sanctus Isacer y  sanctus) sacrosaalo y  quádr-u-pes {quatuor y  p^s) 
cuadrúpedo.—La preposición que esprimerà parte del compuesto 
conserva generalmente todas las letras, ó sólo recibe cambios eufó
nicos (-HO nota) V. gr. posihaleo posponer, súpprimo {sub y preino) 
suprimir, coutener, malé[icus {male y fació) malhechor y satisfacio 
pagar. Una que otra vez pierde el adverbio su terminación, como 
paninsiila {piene casi é insula) península.148. Las dos partes que se distinguen en composición se relacionan entre sí de dos modos principales, que dan lugar á dos clases de compuestos, €lctt‘ i*Biihsí»Uvo.s y  iBc B*ég¡- s n rn . H ay ademas unos pocos compuestospor y H sU a p o si- eioiQ, cuyas raíces se unen simplemente, sin que el significado de la una influya en el de la otra, como úndecim once, 1© mismo que unus ct decem,,la. conjunción etsi íaiin si) aunque, y  los compuestos ya citados suovetaurilia j  sacrosanctus. I>e estos hay varios castellanos, como «vaivén» (va y  ven), «correvedile».1 Los compuestos determinativos son aquellos eu que una de las partes componentes que suele ser la primera, modifica la significación de la otra, ámodo de un adjetivo ó un adverbio. A esta clase pertenecen casi todos los compuestos de preposición separable y  todos los de preposición inseparable (ver 118 y  119), y  los que tornan su primera raiz de adverbios y  nombres adjetivos , v . g r . nefas maldad, ter- 
cenítim trescientos, maledico maldecir, ultisonus faltusy sonusj altisonante, miséricors (raíz de miserear y  cor, cordisj miseri-
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oordioso (de corazón compasivo),, y  omnípotens todopoderoso,, donde omnis hace veces de adverbio.Nótese el sentido colectivo de bidunm {bis y dtes) dos dias, írieji- 
niwn {ter y amus) tres años, cavcedium {cavus y (edes) el palio ó patios de una casa; y el partitivo de duumvir, decemvir etc., uno de los dos, de los diez ciudadanos, etc. que desempeñan en corporación ciertos cargos públicos.2.'’ Los compuestos de régimen son aquellos eu que uno de los miembros de la composición depende del otro, y  equivale á un nombre que fuera de composición se pondría en un caso oblicuo. La parte dependiente es por regla general la primera en acusativo, como signifer', en castellano «portaestandarte», causidicus ''causamdicoj abogado, magnifcus (ma
gna facitj magnífico; á veces en ablativo, como túbken (tuba 
cano) trompeta, funámbulus fin fune ámbulo) que anda en la maroma, volatín; y  con ménos frecuencia en genitivo, como 
stillicidium fsüllarum casusj gotera.—La primera parte es una preposición que conserva su oficio propio en algunos de estos compuestos, y  entónces la parte dependiente es lase- gunda, V. g r .;  intercas que està entre cuero y  carne; antelu- 
canus fante ¿ucemj de antes de amanecer; transpadanus ftrans 
PadumJ al otro lado del Po; suhterraneus fsub ierra) subterráneo. Entre estos compuestos se cuentan algunos verbos, como maqueare fin laqueumj coger en el lazo, erudire sacar de la rudeza, instruir; y  también adverbios, como exinde desde a llí, desde entonces, aníehac anteriormente y  poííAac posteriormente, trad. liter. antes de esto, después de esto.Algunos compuestos determinativos se forman de dos verbos, de Jos cuales el primero equivale á uu acusativo, y el segundo es fado, el cual convierte al primero de intransitivo ó neutro en transitivo, V. gr.: tiqueo estar liquido y liquefacio derretir, tremo, is temblar y 
tremefacio, ts, hacer temblar, amedrentar; ó bien da más fuerza á la significación del primero, como commoneo y commonefacio avisar (a). En valedico dar el último adiós, despedirse, la composición es impro-
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(a) La e segunda de Irem-e-facio es vocal de union, porque no pertenece á láraíz de Ircm-o, y es letra radical en liquefacio («9 observ.}.



pia, porque m ie  es un imperativo, y así las dos voces se pueden es
cribir separadamente.

Nota. Algunos gramáticos forman otra clase de compuestos con 
los que llaman posesivos, siendo así que la idea que enlrañan de po
sesión nada tiene que ver con la relación que une á sus dos elemen
tos, sino que es inherente à su forma adjetiva, en virtud de la cual 
expresan una circunstancia del sustantivo con el cual conciertan; y 
estos compuestos 5on unos verdaderos determinativos, v. gr.; álipes 
que tiene alas en los piés, trad. iiter. de pies con alas ó alados; tri- 
mestris, e que es de 1res meses é que tiene 1res meses; y exsors, ortis 
que es sin suerte, que no tiene suerte-

Obsercaeion. Muchas veces concurren en una misma palabra los 
dos procedimientos de composición y derivación, sirviendo este úl
timo para dar al compuesto diferente terminación de la que tenia la 
palal>ra simple, si pasa á ser otra parle de la oración en la palabra 
compuesta, v. gr. de circum forum sale dreunforaneus que anda de 
plaza en plaza, donde á la raíz de forum se le da la terminación 
neus, propia de adjetivos; lapicida, æ pedrero, compuesto de lapis 
y el verbo cœdo. y  solsliiium, i solsticio de sol y sfo, as, are. Sin em
bargo, no siempre se veriíiea en este caso el cambio de lerminaciou; 
pues el sustantivo color, p. e j,, no cambia de forma en el adjetivo 
eóncolor, oris del mismo color, ni lex en exlex  sin ley ó sin freno: 
pero el cambio de terminación es indispensable, cuando á la palabra 
compuesta se añaden ciertas ideas que se expre.san con letras de de
rivación ó sntixas (t42), aunque novarle la clase de palabra; como 
trivium sitio en que se cruzan 1res calles ó caminos, à causa del 
sentido colectivo que en composición se añade á v ia ; y por esto 
no se añade simplemente la desinencia a ,  propia de sustantivo, 
sino la lerniinacion u la , que á veces significa instrumento (U3) á 
las raíces de m us, mûris raton y capto coger, en muscipula rato
nera.— Finalmente, algunas voces no deben considerarse como 
compuestas en sí mismas , sino que se derivan de otras compuestas 
prèviamente, v. gr. aúcupor cazar aves es un verbo que se deriva 
del nombre auceps (por aviceps), el cual se compone de avis y capio; 
y œdificium edificio es un nombre que se deriva del verbo œdifico, 
el cual se compone de cedes, is y fado, ís.
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DE ORACIONES
149. En la combinación de unas palabras con otras, que es el objeto principal déla sintáxis (1), podemos considerar tres grados: l.°  Union de voces que expresan una idea compuesta, en cuanto es elemento de una oración gramatical.2. ° Union de voces que forman una oración gram atical.—3. ° Union de dos ó más oraciones gramaticales que forman una compuesta. C A P I T U L O  í .

Todos los'modos de combinar dos ó más palabras entre sí para la expresión de una idea compuesta se pueden reducir á tres clases: concordancia, régimen y  enlace de voces por conjunciones.§. I. De la concordancia.150. Cw iicoaN lancSa es la unión de dos ó más palabras variables que tienen comunes ciertos accidentes gramática- íes. Puede ser de dos sustantivos, que se llama ap o K leáo »; de sustantivo y  adjetivo, y  de sujeto y  verbo.—Laconcor-
(«) Llamamos auxiliar á este tratado porque las materias que com

prende pertenecen á la sintaxis; y se aniii-j|iun por ser indispensables 
para los ejercicios prácticos que se ponen á continuación , y para faci- 1 liarla traducción que debe empezar en primer año.



— 129 —(lancia ele clos sustantivos se verifica principalmente en caso 
-v .^ . fons Arethusa la fuente de Aretusa. La de sustantivo y  adjetivo se verifica en g-énero, número y  caso, v. gr.; hoc 
decus esta gloria ; [agi pàtula de la copuda haya.—El verbo concierta con el sujeto en número y  persona (ver 54) v. g r . 
fniter meus t^grotal, mi hermano está enfermo,- nos scribímus nosotros escribimos.—Se suelen poner en plural el adjetivo y  el verbo que conciertan á la vez con dos ó más sustantivos que están en singular, v. g r . : pnter et mater miìii curi, padre y  madre que me son queridos; tu et uxor im amhuìavistis, tú y  tu esposa os paseásteis.

Nota. La concordancia de sujeto y verbo ocurre sólamente en las 
oraciones; y  la concordancia llamada de relativo y antecedente cor
responde á las oraciones compuestas de relativo.§. II. Del régimen.151. K c g i m r n  es la dependencia en que’ se hallan dos palabras, una de las cuales que se llama r e g ic ia  completa 
6 modifica la significación déla otraque se llama í*c8-cu<e. E l régimen se expresa en castellano por medio de preposiciones que unen á la voz regida con la regente; y  en latin poniendo el nombre ó pronombre regidos en uno de los casos oblicuos con preposición ó sin ella, v . gr. ; timor Domini el temor del Señor; contenius parvo contento con poco ; pietas 
in Devm piedad para con Dios,III. Enlace de las voces por conjunción152. Dos ó más palabras se unen también por medio de las conjunciones copulativas, disyuntivas, comparativas y alguna vez adversativas; y  las voces unidas de este modo deben ser de la misma clase, es decir, ó nombres ó pronombres sustantivos ó adjetivos, ó verbos 6 adverbios, y  los nombres ó pronombres se ponen en el mi^mo caso, v . g .: tu 

el frater iuus tú y  tu hermano; cum réliquis copiu et eleplnntif con las demas tropas y  elefantes.: 9

A



C À P I T Ü L O  l i .
O RACIO N  G R A M A T IC A L .
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Î . De la oración gramatical y sus elementos en general.153. O r a c ió n  g r a in a t ic a l  es un agregado de dos ó Tûàs palabras que expresan un pensamiento, v . g r . el joven corre ansioso tras los placeres.-Qaítese el verbo «corre», j  las demás palabras expresarán sí ideas parciales, per» no un pensamiento completo, ni cada una de por s i, ni todasEn toda oración gramatical hay dos elementos ó términos indispensables, el sujeto y  el verbo, lo cual se ^fiere necesariamente de la naturaleza del verbo (ver 74); y  el verbo es el término de lá oración que da nombre á sus varias clases de nombre sustantivo, de activa, de pasiva é im personales.§. II. Oraciones de verbo sustantivo y atributims.154. l .°  Las oraciones de v e r b o  s u s t a n t iv a  se dividenen primeras y  segundas.—Las p r i m e r a s  de verbo sustantivo constan de tres términos, sujeto de persona ó cosa que es en nominativo, verbo sustantivo y  un nombre ó pronombre después que se llama a t r i b u t o ,  también en nominativo Entre el sujeto y  atributo hay concordancia de dos ffus- mntivos ó de sustantivo y  adjetivo, v . gr. la vida es un yiu- 
je .v it a  est peregrinatio.-has riquezas son perecederas, di
siti æsunt caduca. .  „r.2  ̂ Las oraciones s e g u n d í a s  de verbo sustantivo no
tienen más que dos térm inos, sujeto y  el verbo sustantivo, V n-r ■ Troya fué ó existió, Troja f u iL - V a  cierto huésped de 
A rcadia estaba con  él; quidam hospes ex Arcadia erat cum eo.3 Las oraciones a t r i b u t i v a s  constan de los mismos



■términos que las primeras de verbo sustantivo, sin más diferencia que ser el verbo pasivo ó intransitivo, v , g r .: Numa fué^echo rey, ISuma creatus fuit rex.—B\ lobo estaba más arriba, lupus stabat superior.§. III. Oraciones transitivas, intransitivas y reflexivas.155. 1.® Las oraciones t f a i i s í t l v a »  ó p r i m e r a s  d e  a c t i v a  constan de tres términos indispensables, sujeto de persona agente en nominativo,  verbo en la voz activa y  persona paciente en acusativo, v . gr.: Dios crió el mundo, 
Deus creavitmundum.—El peligro amedrenta á los cobardes, 
periculum deterrei ignavos.Estas oraciones se vuelven por pasiva invirtiendo el ór- den de los términos extremos y  poniendo, por sujeto en nominativo al acusativo paciente, el verbo en pasiva, y  la  persona agente en ablativo con la preposición a ó ah si es un ser animado, y  sin preposición expresa si es una cosa inanim ada, V. gr.; el mundo fué criado por Dios, mundus creatus 
fuitá  Deo.—Los cobardes son amedrentados por el peligro, 
ignavi deterreníur periculo.2.® Las oraciones s c g ' i i m i a s  de a c t i v a  é i n t r a n s i t i v a s  constan de dos términos, sujeto agente en nominativo y  verbo en activa, v. g r . los embajadores llegaro n , legati 
venerunt.—E l cuerpo obedece al alm a, corpus paret ánimo.Estas oraciones se varían por i m p e r s o n a l  p a .s i v o ,  poniendo al verbo constantemente en la tercera persona del singular de la voz pasiva y  al sujeto en ablativo. Si el tiempo de la pasiva es compuesto, se toma la terminación neutra del participio, v. g r .: se obedece por el cuerpo al alm a, 
paretur animo corpore.—>Se llegó por los embajadores, ventum 
est á legatis (a).
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(a) Cualquier forma de verbo activo en los modos finitos es una se • 
gimda de activa que puede convertirse en impersonal pasivo, v. gr. lú 
amaste, Ui amavislv, se amó por tí, amatum esl ú fuit á te. E» uno de 
los ejercicios que pueden hacerse en la conjugación.



3. ° Las oraciones i 'c l lc x iv a s  son primeras de activa en que la persona paciente es el mismo sujeto agente reproducido por un pronombre personal en acusativo. Estas oraqiO' nes se vuelven por pasiva sin cambiar los términos; pero esta forma pasiva es de muy poco uso, v. gr.; Antonio se defiende, Antonins defendit se. Por pasiva: Antonius defendi- 
tur Ò se.

Nota. Estas oraciones tienen nn uso muy limitado en la lengua 
latina , que no tiene verbos propiamente reflexivos; y aún muchos 
de los que lo son impropiamente en castellano se traducen por un 
verbo transitivo en pasiva (76 nota), ó por un intransitivo de forma 
activa ó deponente, v. gr.: me dirijo, contendo; me alegro, ¡<Btor.4. '̂  Oraciones de %’críio  (1e|ioneatte.— Son oraciones primeras y  segundas de activa en que el verbo es deponente , V . g r .: los niños obedecen, púeri obseqvmtur.— E l general arengó á los soldados, dux horíatus est milites.—Estas oracio-, nes no pueden hacerse por pasiva ni por impersonal pasiva à cm^sa del verbo (91), ni tampoco las de verbo semideponente en los tiempos derivados del pretérito.
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IV . Oraciones de verlo pasivo.156. 1.“ Las oraciones p r im e r ia s  «íe p a s s v a , son aquellas en que se trasforman las primeras de activa, y  constan de sujeto de persona paciente, v^rbo en la voz pasiva y  ablativo de persona agente, vi g r . Tulia fué llorada por Cicerón , Tullia deflda fuit à Cicerone.Para convertirlas en primeras de activa se invierten Ios- términos extremos ; y  la persona agente que estaba en ablativo se pone eu nominativo, el verbo queda en el mismo tiempo de la voz activa y  la persona paciente que estaba en nominativo se pone en acusativo, v. g r . Cicerón lloró á Tu- Tia, Cicero defevit TuWam.2.® Las s<‘g9iu«la.« <Ic p a s iv a  constan de dos términ o s, sujeto paciente en nominativo y  verbo en pasiva, V . g r . la  virtud es despreciada ó se desprecia, uíVís/í  témnitur.



Estas oraciones no se vuelven en activa por faltar la persona agente (a). §. V . Oraciones impersonales.157. Son StiaiQ»ci‘sonaB('s las oraciones en que el verbo os impersonal 6 toma esta forma por no tener sujeto determinado, V . gr. relampaguea, fúlgurat.—Van al bosque, itur 
ad syivam.Son impersonales también las oraciones segundas de activa , cuando el verbo se pone en pasiva, v . g r .: así se había dispuesto ü habla sido dispuesto por el César, sic praceptum 
fuerat à Cessare. En activa: César así lo había dispuesto, sic 
Cessar praceperat.VI. Oraciones de participio de futuro activo y pasivo.188. Las oraciones de participio de futuro activo y  pasivo son las llamadas vulgarmente de iSeiiigso «8« por el romance que traen en castellano. En contraposición á estas oraciones, las demas gramaticales se llaman Blasa».« ó tSc l la n o . Estas oraciones pueden'ser de verbo sustantivo, de activa y  de pasiva, é impersonales; y  sólo en la forma especial que toma el verbo se diferencian de las oraciones llanas, v . gr.; nadie había de estar seguro; nemo futu
ras erat tutus.—Tá  habías de haber perdido'aquella provincia , tu amissurus fueras illam prooinciam.—Se ha de pelear, 
dimicandum est.En la pasiva de estas oraciones, la persona agente se pone por regla general en dativo, v . g r . tres cosas se h an  de considerar por el orador, tria videnda sunt oratori, mejo r que ab oratore.
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(a) Toda forma de verbo pasivo eii los modos fiiiito.s es ima oración 
segunda de pasiva que eti castellano se expresa de varios modos, v. gr. 
yo soy amado, me aman ó se me ama ; ego eimor. Fuimos amados, nos 
amaron ó se nos amó; amali sumus ó fuhnns. Es muy conveniente ejer
citar a los alumnos en estas varias maneras de expresar la voz pasiva.



Nota. El sentido de estas oraciones no es igual en activa y en? 
pasiva, V. gr, cónsulprofecturus erat, el cónsul había de marcharse, 
es decir, estaba para marcharse ó á punto de marcharse, iba á mar
charse; y proficiscendum erat cónsuli, el cónsul había de marcharse,, 
es decir, tenía que marcharse, tenía precisión de marcharse, ó de
bía marcharse (ver 90 nota).Cbservacion. Ademas de los términos indispensables, una oración gramatical puede admitir otras voces que se agregan á estos términos y  también unas á otras, por concordancia, régimen y  por medio de conjunciones, v . gr.: ’Pausanías fué un grande hombre, pero inconstante en todo- género de vida, Püiísaítífls fuit magnas homo, sed varias in omm 
genere vites. C A P I T U L O  I I I .

ORACIOlSrES COMPUESTAS.

_  134 ~

159. Oración eo m p n esta  es el agregado de dos ó más  ̂oraciones gramaticales, de las cuales unas completan ó modifican el sentido de las otras (a). Aquí sólo hablaremos de- las oraciones compuestas llamadas de infinitivo^ de relativo' y  de gerundio, que son las que admiten giros más diferentes al pasar de uno á otro idioma.§. T. Oraciones de infinitivo.Las oraciones de se componen de dos oraciones gramaticales; una de verbo «leterrajinaiitcy otra- de verb o «Ictrrm iiiaclo que se pone en infinitivo.Estas oraciones no ofrecen dificultad cuando traen romance de infinitivo, el cual supone el mismo sujeto para
( a )  E n  la s in taxis se hablará de las oracion es sim ples qn e'se contraponen á las co m p u estas, y  no deben co nfundirse co n  las oraciones- g r a in a iica le s .



los dos verbos, v. g r . yo quiero amar á Dios, volo dili-  ̂
aere Deum. Si el sujeto es diferente, los verbos determinante V  determinado se unen en castellano con la conjunción «aue»’ y  en latín es muy común omitir toda conjunción, y  entones el verbo determinado,- que es el segundo, va á la VOZ de infinitivo correspondiente al tiempo de indicativo 
ó subjuntivo del verbo castellano, y  el sujeto de este verbo se pone en acusativo, tanto el agente en activa como el paciente en pasiva ; y  en las oraciones de verbo sustantivo v  atributivas también el atributo se pondrá en acusa- tivo, V . gr. vemos que la nieve es-blanca, senimus mvem
esse cándidam. _ j  •Estas oraciones se hacen por pasiva, empezando siempre con la del verbo determinante, y  variando cada una por separado, v. gr. quiero que Dios sea amado por m i, fOn. 
Deum diligi à me (a).Hé aquí otros ejemplos;  ̂ _Cuentan que Esopo inventó las fábulas: trádilur Jisopum 
reperisse fábulas. Por pasiva: trádilur fábulas repertas fuissc 
ab M opo.—Creo que tn hermano vendrá mañana; credô  fra-
trem tmm ventarum esse eras. Por pasiva; C7'edo ó creditur á 
me veniendum esse, mejor ventum iri, eras á fruire tuo (ver 9 . nota).160. Se dice que las oraciones de infinitivo se hacen poi* 
co n ce rta d o  , cuando es sujeto de ambos verbos lo misnio la persona agente en activa que la paciente en pasiva; lo cual sucede siempre con los verbos determinantes, capí, v i
cipio comenzar, debeo deber, soleo acostumbrar, possum poder y  désino dejar d e , v . gr. yo puedo aducir muchos ejemplos, 
ego possum afferve multa exempla. Por pasiva: muchos ejemplos pueden ser aducidos ó aducirse por m í, multa exempla 
possunt afferri d tne.En latin pueden hacerse también por concertado las ora-

—  185 —

fíí) A veces puede variarse solamente la oración del verbo determinado, como en ê ta; d la del verbo dcierminanle, como en la anlcnor. 
sentilur à nobis, etc.



ciünes de infinitivo cuyo verbo determinante es de c u t e n -  .fU m Sento ó d e Icn^-na, pensar, creer, decir, contar, etc., •en la forma do impersonal pasivo; y  para esto se empieza por el sujeto agiente ó paciente del infinitivo, que se pone en nominativo, y con él conciertan los dos verbos determinante y  determinado, V . g r.; Se creiaqtíe Cayo Lelio escribía las piezas de Terencio ; putabatur C . L'dHim scribrrft fabeUas Te- 
rm hi; y  en putabatur fabcllas Trentii scribi á C. L<bUo.—Por concertado activo; C . L í b U u s  putabatur serióre fabeUas 
Terenlii; y  por concertado pasivo: fabelleB Terenüi putabanlar 

.scribi á C . Ledio.

hota. En la sintaxis se verá que la conjunción «que» se traducea veces por ut, quin, quod, qnóminus y «que no» por ne , partículas que llevan más generalmente el verbo que sigue á subjuntivo. Estas oraciones se pueden llamar de subjuntivo, v. gr. te aconsejo que te apartes de los malos; ouefor Ubi sum ul seoedas ah ímprobis.§. II. Oraciones de relativo.
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161. Las oraciones de i*e la iiv o  son oraciones comjHies- tas en que entra el pronombre relativo qui  ̂ q u e , quod, y  constan de dos oraciones gramaticales, una llamada p r i í i -  « ip aa ó d e  a iR irced eiiC c , y  otra que se llama l i ic ld e ii-  in l  ó d e  ■•eSaiivo como la compuesta. El pronombre relativo es muchas veces «que» en castellano, y  se distingue de «que» conjunción, en que al relativo se puede sustituir «el cuál», «la cual», los cuales», etc.Las dos oraciones se pueden hacer por pasiva independientemente una de otra; pero se advierte que una vez expresado el antecedente signe el relativo con toda su oración que por esto se llama incidental (a), porque corta á menudo, la principal ó de antecedente. El relativo concierta con el antecedente en género y  número, y  ademas en persona, es decir, que se le considera de la misma persona que el ante-
Df> jnr?dy, Cnrtiir.



•cedente  ̂ v. gr. vosotros que os hallásteis presentes, vos qui 
üffuistis, donde qui se puede considerar de segunda person a .—El relativo no concierta en caso con el antecedente, porque se pone'en el caso que pide la oración á que pertenec e , pudiendo ser en ella perspna agente, persona paciente y  cualquier caso oblicuo, v. g r .;Los -vasallos-temen al rey que castiga justamente, súhdili 
timenl regem qui punii juste. Por pasiva: El rey por quien se castiga justamente, es temido de sus vasallos, rea; à quo pu- 
nilur juste limetur à súbditis.Las riquezas qtie había atesorado Creso, causaron su ruina; dioities quas Cressus congesserat, atlulerunlperniciem ejus. Por pasiva; La ruina de Creso fué causada por las riquezas que habían sido atesoradas por él ; pernicies Cressi aliata fuit 
diviíiis qim congesta fuerant ab eo.162. Las oraciones de relativo se pueden resolver á veces por participio, suprimiendo el relativo y  haciendo concertar el verbo en participio con el antecedente en género, m i- mero y  caso ; y  si el participio es pasivo, la  persona agente se pone en ablativo.El participio de presente requiere que el relativo sea persona agente y  el verbo esté en presente ó pretérito imperfecto, V . gv.subdUitiment regempunientem juste (ver 102).El participio de pretérito requiere que el relativo sea persona paciente y  el verbo hable de pretérito perfecto 6 pluscuamperfecto, v . g r .; divitia congestô  à Crosso attulérunt 
pernieiem cjus. Si el verbo es deponente, el relativo ha de ser agente ,v. gr.: los jóvenes que habían comido con su madre se entregaron al sueño, adolescentes qui epulali fuerant eum 
maire dedérunt se somne. Por participio: adolescentes epulati cum 
■ maire dedérunt se somno.Las oraciones en que el tiempo es futuro imperfecto ó eo3í tiv. se resuelven por el participio de futuro en ■»«* si el relativo es agente, y  el de futuro en «lii» sí es paciente, V . gr.: el soldado que ha de vencer ai enemigo, previene las armas; miles qui victurus est ivslem, preBparut arma. La guerra que hará el pueblo romano será sangrienta, hellum quod po-
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pulus romanus gerei erti cruentum. Por participio : hellum geren- 
dumà populo romano erit cruentum (a).

l'Iota. La oraclon, desconfío del hombre que me ha engañado una 
v e z, diffido homini qui decepit me semel, no se puede hacer por par
ticipio, por ser el relativo agente y estar en pretérito perfecto el 
verbo decipio.§. III . Oraciones de gerundio simple y compuesto.163. Las oracionesdcg;ei*ain<liosim pleycom pnes- 
í o ,  por otro nombre ile am lo ó ca ta n d o  y  <Be liaBiieii-
d o , constan de dos oraciones gramaticales, la del verbo determinado que es la que trae romance de gerundio, y  la del verbo determinante.El verbo determinado suele ir precedido en latin de la conjunción quum, y  entonces va à presente ó pretérito imperfecto de subjuntivo si el gerundio es simple, y  á pretérito perfecto ó pluscuamperfecto si el gerundio es compuesto . E l verbo determinado se pone en presente ó pretérito perfecto de subjuntivo, si el determinante es presente ó futuro ; y  el verbo determinado se pone en pretérito imperfecto ó pluscuamperfecto, si el determinante es cualquier pretérito, v . g r . : Practicando la virtud, irás al cielo; quum 
colas mrtutem  ̂ ad ccelum ibis. Por pasiva : quum virtus colatur à 
te, ibitur à te ad ccelum. Habiendo Antonio escrito una carta la entregó al correo ; quum Antonius scripsisset lítteras trádidit 
eas tabellario. Por pasiva : quum Híterce script^ fuissent iib An
tonio, ets trádiíis fuerunt tabellarlo ab ipso.E l gerundio castellano puede ser de tiempo con «le que sigue la regla del gerundio simple, y  de tiempo con tie y lin lie i*  que sigue la regla del gerundio compuesto, v . gr.:
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( fl) Esta oración hecha por el pariicipio de futuro en dusno tiene el 
mismo sentido (ver 158 ñola); y en los escritores clásicos difícilmente 
se hallan oraciones de relativo hechas por el participio de futuro acti
vo, y menos por el pasivo.



Habiendo nosotros de llorar nuestros pecados, cada día au- mentaD30S su número, quum nos defk turi simus 'peccata nostra, 
quotidie augemus n'úmerum eorum.—Mejor por pasiva, por la idea que envuelve de obligación (158 nota): quum peccata 
riostra defienda sintánobis, quotidie numeras eorum augetur à no- 
bis.—Habiendo Aníbal de haber bloqueado á Rom a, se detuvo en Capua ; quum Annibai obsessurus fuisset Romam, commora- 
tus est Capua. Por pasiva: quum Roma obsidenda fuisset ab Anni
baie, commoratus est Capua.

Nota. Estos romances «estando leyendo», «al leer», «como leye
se» son lo mismo que «leyendo»; y estos otros «después de leer ó 
de haber leido», «así que leyó» ó «así que hubo leído» y «en leyen
do» son lo mismo que «habiendo leido». Del mismo modo el gerun
dio de tiempo con de se puede expresar con los romances «estando 
para ó á punto de», «en vez de», «debiendo» y «como hubiese de»; y  
el gerundio de tiempo con de y haber con los romances «en lugar 
de haber», y  «como hubiese de haber».164. Las oraciones de gerundio unas veces se resuelven por |ia r(ic¡|iio  co n ce rta d o , y otras por el participio que se llama o b la tiv o  o r a c io n a l. Para hacerlas por participio concertado debe hallarse referida en la oración del verbo determinante la persona agente del verbo determinado si el participio es activo, y  la paciente si es pasivo, por medio de un pronombre expreso ó sobreentendido que designex esta persona; y  se advierte que el pronombre posesivo equivale al genitivo. Las oraciones de gerundio simple se hacen por el participio de presente, que es activo, y de consiguiente requieren que se halle referida la persona que hace. Las de gerundio compuesto se hacen por el participio de pretérito que es pasivo, y  asi requieren que se halle referida la persona paciente; excepto cuando el vèrbo es deponente, pues entonces se atiende á la persona que hace como en las de gerundio simple. Finalmente, las oraciones de gerundio de tiempo con de se hacen por el participio de futuro en rus, si se halla referida la persona agente ypor el de futuro en dus si se halla referida la persona paciente.Decimos que en estos casos la oración de gerundio se
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hace por participio concertado, porque el participio del verbo determinado concierta con la persona agente ó paciente dei mismo en el caso en que se halla referida en la oración dei verbo determinante por la cual se empieza: v. gr.:iw colens virtutem  ̂ ad ccelam ibis.
Mtonius trádidit tabellario litteras scriptas « se 6 ah í>so.
^os defleturi peccata nostra, quotidie augemus numerum eorum Mejor por el participio de futuro en dus: Quotidie augemus 

numerum peccatorum, nostrorum deflendorum à nobis.Habiendo el general alcanzado ocasión favorable , atacó ios reales; qmm dux nactus fuisset honam ocrasionem, aqqressusCuando no se halla referida del modo expresado la persona agente o paciente, estas oraciones se hacen por abla-  ̂ tivo oracional, poniéndose dicha persona en ablativo, con di cual concierta el participio correspondiente, v . gr.;Explicando ei*maestro la lección, callan los discípulos; 
quum magistcr éxplicet leciionem, discipuli tacent. Por ablativo oramonal : magisíro explicante lectionem, tacent discipuli.Habiendo tú destruido á Cartago , arruinarás á Nuinan- cia ; quum tu everterís Carthaginem, Numantiam exscindes. Por ablativo oracional; Carihagine eversa f  à teJ^  Numantiam ex- 
scinars.Las oraciones de gerundio en que falta la persona agente 6 paciente, con la que ha de concertar el participio, no se hacen por participio concertado ni por ablativo oracional , como esta ; • Habiendo llegado á Cápua, fui á ver á los cónsules; Capiam qmm venissem, cónsules convéni. Las oraciones de gerundio e o »  »le y  IiaSiei* nunca se hacen por participio.

.Voía I.®' Las oraciones de gerundio simple en que el verbo es - 
suniy es, fui, se hacen á modo de participio suprimiendo el verbo sumV. gr.: siendo cónsul Cicerón, descubrió la conjuración de Catilina; 
quum Cicero esset conshl, detexU conjurationem Catilince, ó bi'.m. C i
cero cónsul delexit etc.—También estando sereno el cielo, truena algu
nas veces,' quoque cumccelum sit serennm., infonat nVquando, ó bien, 
■ ocelo quoque sereno. He.
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Nota Cuando el gerundio castellano denota el modo de la acción, se traduce á veces por el gerundio latino de ablativo, v, gr. muchas cosas he aprendido leyendo á Platon; mulla didici U-jCndo 
Plaionem, y legenda Platone por el gerundio adjetivo.

Nota 3.° El verbo en infinitivo se puede variar por el participio de presente despues de los verbos «ver*, «oir y otros análogos, y  también fado  ó fingo hacer ó suponer, é induco introducir, v. gr. yo vi correr al niño, ego vidi puerum currere ó currentem.Observación. No siempre se limita à dos el número de oraciones gramaticales de que se forma una compuesta, y  pueden concurrir á su formación varias oraciones de infinitivo ó subjuntivo, de relativo y  de gerundio, v . g r . Habiéndose complacido Artajerjes en extremo con el don y  la intención del que daba, dijo que recibía con gusto aquella agu a; guvm Arta.verxes deiectatus esset mire et dono et animo 
ejus qui dabat, dixit se accipere lihenter illam aquam. Y  resolviendo por participio las oraciones de gerundio y  de relativo: et dono, et animo (suple ejus) dantis mire deiectatus Arlaxer- 
xes, dixit se illam aquam libenter accipere,

§. IV . Supliendos.
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165. Llámanse « n p l E c m l » ! «  ú a r a e i o E s c s  « le  s í b -¡ i l le H il» , las oraciones en que hay que suplir el tiempo de que carece el verbo. Para esto se pone en .su lugar ác~ 
cidit ó factum est, accideral ó factum erat e tc ., si es uno de los tiempos que proceden de la 2.̂  raíz en activa, y fore 3 fu- 
turvm esse y  ¡uturvm fuisse si es 6 4.” voz de infinitivoj y  el verbo de la oración precedido de la conjunción wí, se pone en presente ó pretérito imperfecto de subjuntivo, siguiendo la  regla del gerundio simple (163), v . g r .: E l toro hirió al león; áccidit ó factum est ut taurus feriret leo- 

nrm.—Dicen que el toro hirió al león; ajunt accidisse ó factum 
esse ut tavrvs feriret leónem.—Espero que esto nos sucederá í que nos cabrá esta suerte); spera fore ó futurum esse ut con- 
íingat id n(bi$.-^L& mayor parte creían que se hubiera per



dido la  Gmá&é.-,pUrique existimahant futurum fuisse ut óppidum 
armtteretur (a).

A'oía^.® Este rodeo ó'perífrasis es frecuente, aun con verbos 
que tienen los tiempos suplidos, en la 3.“ y 4.^ voz de infinitivo, 
V, gr. se oyo una voz que Roma sería tomada ; exaudita vox e$t fore 
ut Homa caperelur, en vez de Itomam captum iri.

Nota %. Una perífrasis notable es la que corresponde á nn tiem» 
expresar el futuro próximo en pasiva, v. gr. la ciu -  

dadhabía de ser tomada, es decir, estaba á punto de ser tomadaj 
erat %n eo 6 prope erat ut urbs caperetur. ürbs capienda eral significa
ría .la ciudad tema que ser ó debía ser tomada-.

—  142 —

■ («) Podría decirse: plerique existimahant óppidum amitlendum



A PEN D IC E.

310ÜE10 DE ANALISIS PARA ElIPEZAII A TRADUCIR.

La traducción consistirá al principio en buscar el significado de 
las voces en el Diccionario. Al lado de cada vocablo latino escribirá 
el alumno en el cuaderno de traducción su equivalente castellano 
con los accidentes gramaticales correspondientes, y à continuación 
el análisis en esta forma abreviada:

A d rioum eundem Lupus et Agnus vénérant,
Siti compulsi •. superior stabat Lupus,
Longeque inferior Agnus, e ie .

Ad a.—Preposición de acusativo (o).
Rivwn el ó un arroyo.—Acus. sing, del nom. sust. 2.®̂ deci. 

rivus, i,m a sc. por la regia (44 regia 4.®) (à).
Eundem el mismo ó mismo.—Terra, mase. acus. sing, del pron. 

demosl. idem, éadem, idem. Concierta con rivumen  g. mase., num. 
s . , caso acus.

lupus el lobo.—Nora. sing, del nom. sust. de 2.® deci, lupus, i, 
mase, por ia regia (36).

Et y.~-Conj. copulativa.
Agnus-e\ cordero.— Como lupus.
Vénérant hablan venidoó ido.— 3.®P. plur. del prêt, pluscuam

perfecto iod. act. del verbo intr. 4.® conjugación venia, is , ire, veni, 
ventum ( c

(«) Aunque los alumnos no hayan estudiada las palabras invaria
bles cuando empiezan á traducir, pueden analizarlas por la gramática 
castellana.

(6) Las reglas se citarán de memoria sin escribirlas.
(c) Mientras no sepan las reglas de pretéritos y supinos, los alum

nos deberán copiar del Diccionario el pretérito y supino de los verbes 
que ocurran en la traducción.
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Siti por lased,-^Abl. siog. del nom. susl. 3.’̂  clecl.-siii.s-, is fem. 
por la regia (42, 2."̂  2-° )• Acaba en í por la regla (23 noia l . )̂ (a).

Compulsi compelidos, acosados.— Term, maso., n om .plur.de! 
part. prêt, compulsus, a , um , que sale del verbo 3."' conjug. compel
lo, is, ere, vómpuli, compuisuw.—Concierta en g. mase., num. plur. 
caso nom. con iwpwseí /Iflnus (150),

Superior más alto, más arriba.— l.'^term. nom. sing, del adj. 
compuesto swperíor, superius. Posit, sùperi (49), sup. suprernus 6 
summus.

Stabat estaba.—3.* P. sing. prêt. imp. ind. act. del verbo intr.
conjug. sto, as, are, steti. stalum.

Lupus {ver más arriba).
Longe lejos, mucho.—Adv. de lugar, aquí de cantidad,
Que y .— Conjimc, copul., voz enclitica (6).
Inferior inferior, más abajo.— Como superior. Pos. inferi, sup. 

infimus ó imus.
.4c)nus el cordero.—(Ver más arriba).
Ademas se analizarán de palabra los oraciones y  se variarán las 

que admitan variación; y  este análisis se irá ampliando, al paso que 
se adelante en el conocimiento de las mismas oraciones. De este 
modo los alumnos se acostumbrarán insensiblemente á poner en ór- 
den las palabras de cada oración gramatical tomada por separado, 
que es lo único que se Íes debe exigir en los principios ; y  sólo des
pués de conocer las oraciones compuestas, aprenderán de memoria 
las siguientes reglas para deshacer el hipérbaton (b).Reffla Se coloean al principio de frase las conjunciones, à excepción de las copulativas , disyuntivas, adversativas y  comparativas cuando nuen dos palabras (116). También encabezan frase las interjecciones, y  las voces interrogativas, relativas y  negativas.Regla 2.** El vocativo también se pone al principia, pero suele traducirse después de-alguna palabra.R eglas ." Luégo se pone el sujeto con las voces que de él dependen , genitivo llamado deposesion, adjetivo ó parti-

(fl) Se encargará á los, alumnos que lean con atención la pai te elei 
icxlo, que como esta regla, no hayan aprendido de memoria.

(h) Hipérbaton es alterar el orden en que deben colocarse las pa
labras, atendido el oficio que hace cada una en la oración.
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cipio concertados con el mismo y  casos que estos rijan j sigue después el verbo, y  tras el verbo viene el acusativo de persoóa paciente ó el ablativo agente en pasiva con sus ad- herentes , poniétidose el dativo antes de los otros casos oblicuos, y  á veces ántes que el acusativo recipiente.Regla 4.» El adverbio se coloca después de la palabra que modifica, excepto los de cantidad y  algunos otros; y  la negación precede inmediatamente al verbo.Regla 5.=“ El ablativo oracional puede estar al principio ó fin de la oración, donde haga mejor sentido; y  están mejor al principio los ablativos de tiempo y  adverbios de io*ual significación.Regla 6.“̂ En las oraciones compuestas, es lo general tomar la Oración principal que tiene el verbo generalmente en indicativo ó imperativo, ántes que la accesoria ó del verbo determinado, el cual muchas veces está en subjuntivo ó infinitivo; pero se suele empezar por la oración accesoria cuando lleva una conjunción condicional, temporal, comparativa , concesiva, y  á veces causal.Regla 7.  ̂ Cuando después de una ó más voces que'no forman sentido perfecto viene una com a, hay que ir á buscar las demás voces que completan la frase después de otra coma, y á veces después de dos ó más comas; y  las demas frases se colocan en el mismo órden en que se suceden unas á otras.Regla 8.  ̂ En las oraciones de relativo se colocan las palabras de tal modo, que en la de antecedente, éste seala par- labra última, y  en la de relativo, éste sea la primera.Regla Estas dos últimas reglas dejan de observarse algunas veces: la 7.  ̂cuando la frase que interrumpe á otra se refiere áu na palabra en particular de las que preceden; y  la 8.'̂ , cuando es muy corta la oración de relativo y  de mucha extensión la de antecedente.
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— 146 -E JE R C IC IO S  P R A C T I C O S
D E  D E C L I I T A C I O N , C O N J U G A C I O N  Y  O R A C I O N E S .  

D E C L IN A C IO N  D E  N O M B R E S S U S T A N T IV O S  ( a) .
1.® D E CLIN A CIO N .

}Iedéla,(B f.  la medicina. 
Regina,  ® f . la reina.
Anchara^ (B f .  el ancla.
Auriga, ce m. el cochero. 
Garumna, w m. el Garona(rio).

Grammálica, ce f. la gramática. 
Victoria, ce f. la victoria. 
Fámula, ce f. la criada.
Fxuvice, arum los despojos. 
Fregellce, arum Frególas, ciudad.2.® DECLINACION.

Fámulus, i m. el criado. 
Scyphus,i m. el vaso. 
Pedissequus, im . el lacayo. 
Amelhystus, i f . la amatista. 
Arbiter, íri m. el árbitro. 
Triunvir, viri m. el triunviro.

Scammm, i ,  n. el escaño. 
AuxiUum, ¿ n. el socorro. 
SallusUns, i m. SaUistio. 
Codicilli, orum m. labias enceradas para escribir.
EcMtana, ón m  n. Ecbalana, ciii- ' dad.3.® DECLINACION.

Ju d e x , icis m. el juez.
Soror, oris f. la hermana. 
Artifex, icis m. el artesano. 
Capul, ií¿s n. la cabeza.
Jécur, oris ó inoris n. el hígado. 
Tribunal, alis n. el tribunal. 
Altare, is n. el altar.
Messis, is f . la mies.

Glans, glundis f. la bellota. 
Lacedwmon, onis f. Lacedenionia, ciudad.
Similiiudo,'inis f . la semejanza. 
Peripetasma, atis n. la alfombra (dat. plur. en is).
Gndes, ium f. Cád iz , ciudad. 
Mcenia, ium n. las murallas.

(a) Algunos de estos nombres se podrán escriliir con la corre.spon- 
dencia castellana. La raíz se separará de las desinencias en sustantivos 
y adjetivos, pudiéndose sustituir por dos comillas.



—  147 —4.*" D E C L IN A C IO N .
Exércitus, US ra. el ejército. 
Pórticus, US f. el pórtico. 
Socrus, US f. la suegra. Specus, US ambig. ia cueva. 

Tónitru, u n. el trueno.
Yeru, u n. el asador.5.® D E C L IN A C IO N .

R e s , n i  f. la  cosa. 
Effigies, ei í .  la imagen. Barbaria, œ Y barbaries f. la barbarie (ver 27 nota 1.*)D E C U X Â C IO N  DE N O M B R E S  A D JE T IV O S .

1.® C L A S E .
Demissus,a, im b a jo , humilde. 
Honorificus, a, um honroso. 
Sceleraíus, a , um malvado. 
Creber, bra, brum frecuente.

Dexler, tr a , trum, ó era, erum derecho.
Industrius, a , um ingenioso. 
Satur, ura, nrumbdrlo.2.® C L A S E .

Incredibilis, e increíble. 
Dissimilis, e desemejante. Salúber, hris, bre saludable. 

Insomnis, e desvelado.
2 .^  C L & S E .

Efficax,  acis eficaz.
Solcrs, erlis, hábil, ingenioso. 
Lócuples, étis rico. Pártieeps, cipis participante (ver 35, nota).

hops, opis necesitado (ver ibid .)
Nota. Fórmese el comparativo y  superlativo de los adjetivos que admitan estos grados, y  declínese algún comparativo.E JE U C IC IO S  D E  C O N C O R D A N C IA .

I .E l  poeta E n io; poeta, ce y En
nius, i.En convidado é b rio ; conviva, cp y  ebrius, a, um.E l ciprés verde; cupressus, i  y vi
ridis, e.

E l bien presente; bonum y  prœ- 
sens, eut is.Batalla dudosa ; prœlium, i y an- 
ceps, ipitis.Vino añejo ; vinum i  y vêtus, 
eris.



—  148 —Insigne hermosurn; puìchritudo, 
inis y eximius, a, um.Sangre cobarde; sanguis, inis é 
ignavus, a, tim.Faena del campo; opus, e-ris y r«- 
stlcus, a , urn.Igual distancia; par, parís é ìnter- 
vallum, i.Aprisco de verano; ovile, is y ces- 
tivus, a, nm.Camino miiyàspero; iter, itineris é inexlTicabilis, e.Comida basta; esca, ce y vulga- 
ris, e.

Casa materna; cedes, iim y ma— 
ternus, a, um.Ahiillido lastimero; ululatus, uŝ  y miserahilis, e.El ala izquierda; cornn, u y ke~ 
vus, a , um.Arco tirante ; arcus, us é inten- 
sus, a , um.Júpiter tonante ; Júpiter y tonans,. 
antis.Apariencia engañosa; species, ei y fallax, acis.Ejército ordenado en batalla; 
acies, ei é inslmctus, a , um.TI.Arte de la esgrima.—Ars, ariis; 

lúdicrus, a, um y gen. de arma, 
orum (o).La cima más alta del monte.— 
Cacumen, inis; summus, a, um y gen. de mons, ontis.La bora más calurosa dei dia.— 
Tempus, cris; férvidus, a , um superi. y gen. ded¿c5.

Menandro famoso por (sus) comedias.—Menander, dri-, nóbi- 
lis, e y comcedia en ablativo. El golfo inhospitalario del Ponió.—Sinus, us; inhóspitus, a, 
um y gen. de Ponlus, i: Riquezas expuestas á un peligro. —Opcs, um ; obnoxius, a , um y dat. áepcriculum, i.m .Cayo Cesar Caligula.—CoJiís , i; 

Ccpsnr, aris y Caligula, w.Grande actiyidadé inteligencia.— 
Ingerís, entisj industria, cb; et; 
consilium, i [h).Lenguaje y rostro fingidos.—Sir- 
mo, onw; vultus, us; el; ftclus, 
a, um.

Asunto grave y serio.—Res, rei; 
gravis, e; el; serins, a, um. Pública audiencia y tribunal.— 

Públicus, a, um; accessus, us; 
et; tribunal, alis.Grande é ilustre comitiva.—Ma
gnus, a, um; que voz enclítica; 
illustris, e y comitatus, us.

(rt) No se declinan los nombres que se ponen en diferente caso, T, gr. gen. ariis lúdicrce armorum; dat. arti bídicrce armorum, etc.(6) IlíJgase concertar con el sustantivo inmediato, lo cual es muy frecuente.



—  149 —Ánimo alegre y dispuesto.—Ani- 
mns, i;gauiens, entis; et; li- 
hens, enlis (35, nota).Semblante amable y gracioso.— 
Fades, ci; amàbilis, e; et; ve- 
nustus, a , mi.Ejército de á pié vencido.—Exer- 
citus, tís;pedester,tris, tre; de- 
viclus, a, im .

Todos los demás convidados.— 
Omnis, e; cceleri, ce, a; convi‘  
va, œ.Lengua y pensamiento libres.— 
Lingua, œ; que; mens, entis y 
liber, era, crum.Animai tardo y casi inmóvil.— 
Animal, alis; tardus, a, um; 
et;pœnc; immohilis, e.

IV.Filipos ciudad de Macedonia famosa.—Philippi, orum; urbs, 
urbis; gen. de Macedonia, (b; 
nobilis, e.Vaso de barro labrado con arle. — Yas{ZO,ì.°);fictilis,e; eìa- 
boratus, a, um y abl. de ars, 
arlis.Buen ciudadano que merece bien de la patria.—Bonus; civis, is; 
bene merens, entis; de patria.Todas las tribus del campo y de la ciudad.—Omiiis, e; tribus, 
us; rústicas, a, um; et; urba
nas, a, um.-La mayor parte de la escuadra

destruida por la tempestad.— 
Magnus, a , um sui)erlativo; 
pars, partis; classis genitivo; 
deletus, a , um; tempestas, atis ablativo.Atenas capital despoblada de la Grecia —Aihcn(B,arum; caput, 
Üis; vaciius, a , um y homo, 
inis abl. plural.Muchos cuidados y peligros y miserias.—Multas, a, um; sol- 
Ucitudo, inis; et; perículum, i; 
et; miseria, m.Los más de los peces buenos de comer.—Plerique; piscts (con-' certado); esculentus, a, um.V.Cualquier prenda. — Quivis ; pi~ 

ffnus, oris.Un camino, no mks.—Units, a, 
um; vía, non; plural de plus, 
uris (49).Ese hombre hablador.—Iste; ho
mo, inis; loquax, acis.ün cierto placer natural.—Quí
dam; voluplas, alis; naluralis, e.Este crimen muy frecuente de la ingratitud.—ilic; crimen, inis; 
frequens, entis superi, é ingra- 
íus ániinus, gen.

Dos jóvenes cubiertos de polvo. —Dúo; jimnis, is; sparsus, a, 
um Y abl. de pulvis, cris.Todo el dia y la noche.—Totus, 
a, um; dies; et; nox, noctis.Tú animal perverso de raza despreciable.—Tu; ánimal, alis; 
improbas, a , um; genus, erís y 
contemptus, a, uní abl.Si alguno avanzado en edad.—Si 
quis; grandis, e; nata.Aquel mismo Simónides.—ídem; 
iüe; Simónides, is.



—  150 —Setecientos mil volúmenes.—(ver 69) y gen. pl. de volumen, 
inis.Dos ó tres niños.—(ver 69); ve voz encJílica y puer, eri.Algún epigrama honorífico.—Ali- 

quis; epigrammu, alis; honorifi- 
cus, a, um.Tantas y tales mentiras.—Tot; eU 
talis, e; mendacinm, i.

ün pié débil y ensangrentado.— 
Vnus: pes, pedís; debilis, e; et; 
cruentus, a, um.Uno y otro, el forastero y el huésped.— Uterque, ádvena, æ; 
el; kospes,itis. (En plural: unos y otros, los forasteros, etc).El mismo semblante, ningún cambio.—/dm; vultus, us; nuUus; 
mutatio, onis.EJERCICIOS DE CONJUGACION (a).

•I.* C oD jiig'acion . D~o, d as, d-are, dedri, dat-um — 
Cónqi'ego, avi, atum reunir.—Eneco, u i, cium matar.—Adjuvo, uvi, 

utum ayudar.
C o n jiig a c io u . Fl-eo, es, ere, flev~i, (let-umWoTar.— 

Cantineo, u i, entum contener.—Persuadeo, asi, asum persuadir.— il/ord-t!0, momord-i, mors-um morder.
3.**' Cosijn g'acion . Erig-o, is,ere, erex-i, erect-um levantar.—Síaíxo, Mí, ttííím establecer.—Décoquo, oxi, ocíwm digerir.— 

Add-o, áddid-i, áddit~um añadir.—Circunspic~io, exi, ectum mirar al rededor (ver 88).CofiijiB^^aeíoiB.—Assil-io, is, ire, assilu-i, assuU’Um asaltar.—Erndio, iv i, itum instruir.—Comperio, cómper-i, compert-um averiguar.—Confercio, ersi, erlum rellenar, apiñar.'VcM'bos d e p o n e n te s .— Cónspic-or, ariSj ari, conspicat-us 
sum, ámsüi'.— ConfU-eor, éris, éri, confess~us sim confesar.—Cól/o- 
qu-or, cris, i ,  collocut-u$ sm«í conferenciar; y aggred-ior, eris, i ,  
(iggressus, stm acometer (88)— Dimet-ior,iris, iri, dimens-us surii medir; y exor-ior, eris, ir i, exort-us sum nacer (ver 91, nota 3.^)..

( a ) Convendrá escribir el primer verbo de cada conjugación, separando la raíz de las desinencias.



OTlàCIONES DE YERBO SUSTANTIVO Y ATUIBÜTIYÂS.
Advertencia Primero se formarán oraciones muy sencillas con los verbos «ser», «estar» y «haber» y se variarán por algunos de los tiempos de los modos finilos, v. gr.: yo estoy enojado, ego sum iratus,Uí eres valiente, tu es strenuus; hay hambre en la cmoad, famés est 

in urbe; nosotros estamos enfermos, nos sumus œgroti ; vosotros sois aplicados, i;os estis studiosi; hay males en abundancia, mala smt abun
de —Prel. imp. Ío  estaba enojado, egíKeram mtus etc. Este ojeici- cio puede servir de complemento à la conjugación del verbo sustanli vo; pues cualquiera de sus formas en los modos finitos es una segunda de verbo sustantivo que se convierte en primera añadiendo un sustantivo ó adjetivo como atributo, v. gr.: el general fué, îîuæ futí; e general fué prudente, dux fuit pnidens.Los cautivos habían sido presa de los soldados*1-a costumbrê  esotra' naturaleza.—Nosotros habíamos estado sobreMas armas.La adulación es siempre compañera' de la gran foUuna.-Lay abundancia' de esaŝ  cosas en la ciudad'.-Cada día’  está a muerte más cerca>° de la vida‘ *.-Nadie fué jamás*' varón grande sin inspiración" alguna*’ divina.—El suplicio del delito*'esta*' ,Nadie está privado" de los beneficios celestes.—Toda Italia era los Romanos.—Los sueños" son difíciles de interpretarse  ̂ ) tiempo" de Domóstenes" hubo muchos oradores insignes . estoy cierto dónde se halla" ahora mi hermano.—E constante acuerdo" de todos" los pueblos'" es la voz de la naturaleza y prue ha" de la verdad.—Había (en) Atenas" dos bandos".-llabiamos estado en la ciudad antes del" principio" de la guerra —Apenaŝ  ̂estoy en" raí.—Estad" atentos, discípulos.—El hombre s® semejante á Dios’" (con) la prudencia, justicia y santidad. ¿A.u vida es larga? ó ¿que cosa’ * es absobilarnenle’ ' larga para el hom-])re?_Es(iina) gran renta’ * la  economía’ ’ . — Mqy vanados" son loscaracteres’ * de los hombres.—Oficio" es propio de la prudencia a indagación’ * y descubrimiento" de la verdad.—Si hubo alguna virtud en Filipo" rey de los Macedonios", sobretodo^' la paciencia (en) las injurias®’ .—Epaminondas fué sin disputa'® el principal** no
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sólo®̂  de los Tejíanos''* sino lambien de los Griegos’ —Cicerón’ * fué aclamado”  padre de la patria.—  152 — de su tiempo” '.
1 miles, itis gen. pUir,—2 mos, morís.—Zaiter, ra, rum.—4 í'ny •abl.—o comes.—6 copio, íp.—7 ís, ea, id.—Zurbs, wr&is abl.—9 

Quolidie.—10 comp, deprope(50, l .°v T lB ) .—lltuiíodat.—12 tin- 
quam.—Vóafflalus, us.—\íali(iuis.—IbsccÍMS, eris.—lO tnyabl.— 17 expcrs, erlis.—18 íolus, a, um.—19 somníum, i .—20 supino en u 
áeiniérprelor, aris.—21 El paréntesis indica que «en» no se traduce. —22 CPÍ05, aíis abl.—23 Demóslhenes, is.—24 clarus, a, um.—2o no cierto, incerlus.—26 sum en subjuntivo.—27 firmus, a, um.—28 
consensio, onis.—29 omnis, e.—30 gens, gentis.—31 argumenlum, i. —32 Alhenis.—33 factio, onis.— 34 ante y acus.—35 initium, i .— 36 vix .—37 aptid.—38 En el futuro de imperativo {ver pág. 48, ñola al pié).—30 fado en pasiva (ver 76 nota y 93).—40 Deus dat. —41 Juntamos asi con una rayila dos ó más voces que se traducen por una, cuando su versión puede ofrecer dificultad (ver 60).—42 
omnino.—43 vectigal , alis.—44 parsimonia, ca.—Restablézcase el órden de las palabras cuando esté invertido, como en esta oración y en las dos que siguen.—45 díversus', a, um superi.—46 ingcnUm, i. —47 munus, eris.—48 investigano, onis.—49 invenlio, onis.—50 si 
quis,—51 PhiUppus, t.—52 Macedo, onis.—52 maxime.—54coníame- 
lia, ce gen.—55 controversia.—50 princeps, .ipis.—57 non solum 
sed eíiam.—58 Tkebanus, í .—59 grxcus, i .—60 cetas, atis.—OlCice- 
ro, onis,—02 appello, as, are, avi, alum.

Oraciones primeras 'de activa, segundas de activa é intraimtixas, 
reflexivas y de verbo deponente.Advertencia. Ya dijimos que toda forma de verbo activo en los modos finitos es una segunda de activa (p. 131, nota al pié), y esta se convierte fácilmente en primera con expresar el término de la acción , si el verbo es transitivo (74), v. gr. yo amo á Dios, ego amo 

Deum; pasiva, Dios es amado por mí, Deus amatur á me. El varón justo amaá Dios, virjusíus amat Deum; pas. Dios es amado por el varón



justo, J)eus aniaíur á viro juslo. Vosotros habíais aniaJo á Dios, vos 
amaveralis Deum; pas. Dios había sido amado por vosotros, Deus 
amalusfuerat o i'o&is; y así se puede variar la oración por todos los tiempos de los modos finitos.—El juez me castiga, jiídea; pmit 
me; pas. yo soy castigado por el juez, egopunior ájudice. El juez te castiga, judex punit le; pas. tú eres castigado por el juez, tiipu- 
niris á judice. El juez castiga al ladrón, judex punit lalronem, etc.— El juez me castigó, judex punivit me; pas. yo fui castigado por el juez, ego punitus S2im á judice, etc.El trabajo constante* y la educación̂  vencen la naturaleza.—Pocos llegan̂  t* la vejez.—El primer aspecto engaña ti muchos.—El miedo embargó'* la voz.—El pueblo romano nos* desprecia.—Muchas veces“* (un) reo confeso® ha obtenido el perdón.—Dios habita en cada uno’ de los hombres de bien*®.—Las malas** acciones** azotan*® la conciencia.—La maldad** teme las mismas** tinieblas.—El pueblo íicogió'* á Marcio (con) aplausos y alegres aclamaciones.—(Un) carbón hemos encontrado** en vez de** (un) tesoro*’ .- L o s  cónsules fueron*“ ai-encuentro** del enemigo**.—Epaminondas*®, el más ex- clarecido** de los Tebanos, tenia sólo-un** traje**.—El enemigo había penetrado** en*® la ciudad.—Dios atiende*’ alas cosas®° humanas no sólo®* en-general®*, sino también en-parlicular®®. Los príncipes dañan®* más®* (con) el ejemplo que®* con el pecado.—Perdona®* siempre á otro®«, nunca á ti®’ .—Esta (es la) guerra (que) te*° declaramoŝ * la juventud romana.—¿Qué otra cosa** perdió*® á Marco** Antonio más-que** la embriaguez y el amor de Cieopatra?—Los La* cedemonios** honraron** á Leónidas*® y á sus*’ compañeros, muertos* por®* la patria, (con) sepulcros, estatuas, elogios.—Los cónsules ni®* cedían®® ni se oponían** mucho®*.—Te*® doy®* gracias inmortales y (lelas) daré mientras*® viva.—A mí®’ (me) falta®” resolución®*. Calicrates®* se arma (con) la imprudencia de los enemigos'®, ün orajo®* se metió®* (en una) manada®® de pavos-reales®'.—Quinto*® Fabio Máximo se presentó®’ á Aníbal*” en el campo Falerno. Sé'* la moderación y templanza** de tu*® carácter**.—Tardío** arrepenli- mienlo*® siguió** á la crueldad.—Naturaleza ha prodigado*® al hombre*’  muchos bienes®“.—Los ojos y el semblante®* mienten®* muchas veces*®, el lenguaje®* muchísimas**.—Filipo®® alcanzó®* gran victoria
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de®®'Ios Atenienses”  y Beocios** en-Coronea®*—Sócrates’  ̂ predijo®* á Cricias®* la muerte.—Por®* muchos años hemos tenido®* paz®®.— Cumple®® (con) tu deber®®.—Aun‘°° después de‘ '̂ * la muerte persi- gue'°® al desgraciado**®* la crueldad del destino*“®.—Quinto*“® Fabio imaginó*“* contra*“® Aníbal ( un) nuevo modo*“® de vencei*“®.t  pérvicax, acis.—2 disciplina, <e.—'ivenio, is , veni, ventum.— 4 ody acus..—^prcBcludo, prceclitsi, preclusum.— 6 Es lo mismo que «á nosotros» persona paciente.—7 seppe.—8 confessus, a, um de con
fiteor, É-'m (ver 102 nota).—9 unmquisque.—10 6oní<s, a , um.— 
11 pravus, a ,u m .—í'^fácinus, oris.—13 flagello, as.—14 nequi- 
tia, (B.—15 ipse, a , um.—16 excipio, is , ere, excepi, exceptum.— 17 invenio, is, ire, invéni, inventum.—18 pro.—19 thesaurus, i. Analícese toda frase en castellanoánles de ser puesta en latín. De este modo se verá que esta oración es una primera de activa, siendo el sujeto suple «nosotros», verbo «hemosencontrado» y persona paciente «un tesoro».—20 eo, is , ire.—21 obviam.—22 hostis dat.'—23 Epa- 
minondas, ce.—24 superlativo relativo dec/o?’«s, o, um (46).— 25 unus, a , um.—26 restis, is .—27 irrumpo, is, ere, irrupi, irru- 
ptum.—28 «n y acus.—29 cónsulo, is, ere.—30 res, rei dat.—31 ver conjunciones copulativas (116).—32 universas, a, um. Concierta con 
res.—33 singuli, , a.—34 noceo, es, ére.—35plus adverbio.—35 
quam.—37 ignosco, is, ere imperativo futuro.—38 alius dat.—39 tu •dat.—40 tu dat.—41 indico, is, ere.-^42 Qué cosa quid.—43 perdo, 
i s , ere, pe'rdidi, pérdiulm.—44 Se escribe en abreviatura M.—45 
quam. Enlaza los nombres que siguen con el sujeto de la oración «que otra cosa». — 46 Lacedeemonivs,  i .— 47 decoro, as, are.— 48 Leónidas', ce.—i9ejus.—50 occistis, a, um.—51 pro.—52 nec.— 53 concedo, is', ere.—54 repugno, as.—55 valde.—56 tu dat.—57 
ago, is, ere.—68 dum.—59 ego en dat.—60 desum.—61 consiliumf 
i .—62 CalHcrales, is.—63 hostis, is. Esta oración es reflexiva como las dos que siguen.—64 gráculus, i.—65 immisceo, es, ére, immiscui, 
imniixíum.—66 grex, gregis dat.—67pat'o, oíiís.—68 Q.—G9 óffe- 
ro, óbluliy oblatum.—70 Annibai, alisdsX.—71 novi, isti.—72 tempe
ranza, ce.—73 el posesivo tuus.—74 natura, ce.—76 seras, a, um. —76 peenitentia, cu.—77 sequor, cris, i ,  seculus sum.—78 largior, 
ir is , largitus sum.—^9 homo dat.—80 homm, i .—81 vullns, ns.
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Oraciones de pasiva.Advertencia. Cualquier forma de la voz pasiva en los modos finitos es una segunda de pasiva, que se convierte en primera anadiendo la persona agente en ablativo, v. g.i Yo soy avisado, ego mo
near; yo soy avisado por mi padre, ego «oneor «paire; por activa, mi padre me avisa, paler monel me. El hijo es avisado por su padre, 
mrn mmeíur a paire; por activa, el padre avisa al liqo. paler mo
nel U iu m .- lo  hubiera sido avisado por mi padre ego momtm es- 
sema paire; por activa, mi padre me hubiera avisado, paler >«o««s-
set me, etc.El mundo es gobernado' por la providencia de Dios.-Muchas ciudades' fueron incendiadas'por losenemigos.—El hombre vahe no se altera' por el peligro.-Los Romanos fueron derrotados en-Ca- ñas'.—El cónsul había sido dejado» entre' los heridos .—Esta ciudad" ha sido siempre defendida por mí.-Vosotros sereis oídos con euslo" por la plebe.—Se nos desprecia*' por el pueblo romano, le  alaliaban*' poí*' tu valor*',-Las tropas*' de los Atenienses fueron vencidas*' por Lisandro*' junto al*“ rio" E g o s".-L a  ^dispensa”  al nacimiento”  sino”  á la virtud.—^ue8lras costumbres se han corrompido y depravado”  por el amor de las nquezas.-Los troncos de los árboles se cubren”  de (una) dura corteza .- b e  arrojaban'“ peces á'* los piés de l‘iíio'*.-N o se distingue”  fácilmente el amor verdadero y el falso” . - A l  adúltero”  se le sacaban”  los ojos
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enlre*'' los Locrenses.— Una enorme^® cantidad^’ de libros fué buscada*® y  reunida*^ por los reyes Plolomeos*^ en Egipto*^ hasla** unos*® selecienlos mil*® volánienes*^— E l valor*® de la virtud es poco** apreciado*® por muchos.— E l campamento*^ mayor fué entregado*^ á los enemigos por los heridos*® y cobardes** (con) la misma** condición que** el otro®’ .1 regô  is, ere.—2 urhs, urlis.—  ̂ comburô  is , ere, combussi, 
combustum.—4 fortis, e.—5 moveo, es, ere.—6 fundo', fudi, fusum. —7 Cannis.—8 relinguo, reliqui, relicluin.—9 inter.—10 saucitis, 
a, um.—11 civitas, atis.—12 libenter.—13 contemno, is , ere (ver página 133, nota al pié).—14 laudo, as, are.—Í^propíer.—16 virtus, 
ntis acus.—17 copicc, arum.—18 devinco, devici, deviclum.—19 Ly- 
sandcr, dri.~^Q apud. —21 flamen, inis acus. — 22 JEgi, orum (ver 150).—23 íribuo, is, ere.—24 genus, eris dat.—2o sed.— 26 mos, morís. — depravo, as, are.—28 obduco, is, ere.—29 persona agente.—30 abjicio, is, ere.—31 ad y acus.—32 Pylhius, i .— 33 dijúdico, US, are.—34 fictus, a, um.—35 adutler, eri eft dal.— 
dQeffodio, is, ere.—37 apud y acus.—38 ingens, entis.—39 wwníc- 
rus, i .—40 conquiro, conquisivi, conquisilum. — 41 cómparo, as, 
are.—42 Ptolonmus, i .—43 /Egypli.—44 ad.—inferme.—46 sep~ 
tingenta millia acus. — 47 volumen, inis gen.—48 pretium, i .— 
í^parum.—50 agnosco, is , ere.—51 castra, orum.—52 irado, trá- 
didi, íráditum.—53 saucius, i .—54 timidus, i .—55 idem.—56 quam. —57 alter, era, erum.
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Oraciones impersonales.Al cielo* se va* (con) la frugalidad, templanza, fortaleza® y demás* virtudes.—Más vale* caer con* honra’ que® vivir con afrenta*.— Había llovido*® toda'* la noche.—Nunca se arrepiente*® Dios de (Su) primera resolución*®.—De vm-modo** se vive con (un) tirano**, de- otro** con (un) amigo.—Se había llegado*̂  á*® (un) camino'* cubierto®® (de) nieves®* perpéluas.—Séame®® permitido®® citar®* mis propios®®



-  157 —hechos“ .—A lodos“  conviene“  que“  cada'*'’ ciudad“  tenga® derechos“ . sus
1 Ác. deoííra  ̂onm  regido de ad. —2 eo,is, ¿re (ver 101,3.°).— 3 fortUudo, inis.—i  alitis, a , nd.—5 prmlat.—d cum y abl.—7 ho-, 

fiestas, atis.— ^qnam.—9 ignominia, ce.— \0 phcil,pluet)at.—11 lolus, 
a, um 12 pmnitet, éat (ver nota al pié, pág. 89).—13 consi
lium, í.—í i  áliter.—Vó tyranniis, i.—16 aliter,—17 nenio, veni, 
venltm.—18 ad y acus.—19 iler, itineris.—20 óbsUus, a, um.21 nix,nivis abl.—22 «me» dativo de ego.—23 «serpermitido» lieet, 
ebat.—U d ic o , is, ere.—25 (ver 67)'.— 26 faclum, t.—27 omnis dat.—28 dírpedií, 29 ví.—Úsinfjuli, ce, o.—31 oinilas,
atis en plural.—32 habeo, es, ere.—^^jus, juris.

Resúmen de toda clase de oraciones llanas.El combatê  fué muy refiidô  porque® habían sido muy valientes  ̂los soldados de uno y otro® ejército.—Tlortensio permaneció® en (una) almoneda® (un) dia» entero*'’; y al anochecer“  repitió“  todas*® las cosas, los precios y los compradores por-su-órden“ .—De-qué“  aprovechan innumerahles“  libros, de los cuales apenas lee el dueño”  los títulos“  (en) toda”  la vida?-^Me-consiimo®° de tristeza“ , querida“  Terenciá“ , y no“  me atormentan“  tanto“  mis penas”  como“  las luyas y las vuestras.—El cónsul Valerio manda®’ la infanleria®°. Bruto va-delaníe®‘ con®®la caballería®®.—¿Vrun(e®’ Tarquiniomandaba®® los caballos®® de los enemigos.—Prestad® ' auxilio á uii desgraciado®® é inocente®’ , socorred”’ <á (un) desvalido“ '.—Haya dos con nmndo*® reaP®, y llámense“  éstos*® cónsules.—Pansanias fué sepultado** en el*’ sitio*® en-que*’ bahía perdido®'’ la vida.—Si me incomodare;®® lo concurrido®® del sitio*®, me trasladaré®* á-olra parle'* y te®® escriluré.—Todas las-veces-que®® Aníbal se-balió®® con los romanos en®’ Italia, salió®'’ siempre vencedor.—La Galia®* sufre®® (con) resignación®® los desastres®* de la guerra, con tal-que®® rechace** el peligro de la esclavitmPL—liemos nacido*® para*’ la justicia; y-no’ '̂  se ha alianzado“  e! derecbo’ ® por la opinión, sino’ ® por la naturalc-



za.—Serás feliz, cuando''* despreciares''® el deleite’®.—Como'''' es una comedia’ ®, así”  es la vida; no imporla®̂ cuánto tiempo®', sino®’ cuán®’ bien®* se ha representado®®.—A. nadie®® era-posible«’  salir®» del®’ camino, que-no’° fuese recogido”  por la caballería” .—Micip- sa adoptó á Yugurta” , y (en) el testamento (le) hizo heredero al- par-de”  sus hijos.—La ira se manifiesta”  y sale”  á”  la cara’ ®.
1 pugnaba}.— atrox, ocis superi.—3 proplerea quoi.—i  fortis, 

uterque.—Q persideo, persédi, persessum.—l  in y abl.— 8 audio, onis.—8 en acusativo.—10 totus, a , um.—11 vésperi.̂ — 
Í'Í recenseo, recensui, recensumóreccnsitum.—13 omní«, e.—14 ór
dine.—W quid.—IQ innúmerus, a, um.—l l  domimis, i .—18 index, icis.—19 totus, a, um ablat.—20 confido, is, ere pas.—21' tristitia, <B.—22 meus, a , wm.—23 Termtia,fe.—^ i nec.—2o excrucio, q5 _ 2 6  magis.—^l miseria, œ.—28 júain.—29 duco, is.— (̂i pe
des,itisp\m .—31 antecedo ,-is.—32c«niy abl.—33 équitatus, us.— 34 Aruns, untis.— prœsum, prœes.—36 eques, itis dat.—37 fero, 
fers, ferre.— miser, eri dat.—39 innocuas, i .—40 subvenio, is, 
ire.—41 inops, opis dat—42 imperium, i .— regius, a , um. — 44 appello, as pas.—43 is, ea, id.—46 sepelio, sepelivi, sepuUum.— 
i l i s ,  cu, id.—48 locus, i ohi—ÍQ quo.—B<ó pono, po£ui, pósi- í¡m.—81 offendo, is, ere fut. imp.—82 frequentia, œ.—83 locus, í .— 
Wí oónfero , ers, erre.—o'ó alio.—56 dativo de tu, tui.—87 quoties- 
€unque.—^S congredior, congressus sum.—^  ̂ in y abl.—60 discédo, 
discessi, discessum.—6í Gallia, œ.—62 paíior, eris, i .- l ó ’d œquus 
animus ubi.—64 injuria, œ.—65 dúmmodo.—66 repello , is , ere.— 67 sérvitus, utis.—68 nascor, nalus sim .—69 ad y acus.—70 nec.— 71 constüuo, constitui, conslitutum.— l'i jus, juris. — 73 .sed.— 74 guum.—78 aspemor, aspematus sum fut. peri.—76 voluptas, 

quómodo. — 78 comædia.— 79 ita. — 80 referí, ebat.— 81 qiiandiu.—82 sed.—83 quam.—84 bene.—8o ago, cgi, aclum prêt. peri. subj. pas.—86 nemo, inis dat.—87 licei, ebat.—88 exce'- 
do, is, ere.—89 ex y abi.—%quin.—91 excipio, is, ere.—92 équi- 
tes, um.—93 Jugurtka, œ.—94 simui eu?» y abl.—98 prô/ero (ora- 4îiou reflexiva).—96 exeo, is ,ire .—97 iny acus.—98/acies, ei.
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—  159 —Oraciones de tiempo con i le .Aquel sillô  había de ser el sepulcro para los trescientoŝ  Lacede- monios^—Se han de cen-ar“̂ los oidos® á las expresiones* blandas.— El cónsul hubiera de liaber declarado’ la g-uerra.—Tu hermano hubo de conocer* tus intenciones’ .—Se ha de poner’" cuidado”  en todas las cosas.—(No) me-he-de-separar”  un”  paso”  de”  tí.—Son más de temer”  las enemistades”  secretas que”  las conocidas” .—Has de mudar el plan’ " y género de vida.—Se ha de acostumbrar”  á los niños á que”  digan la verdad” .—No sé”  absolutamente”  qué”  va-á- suceder” .—Se-debe-a!ejar”  á los niños de”  la lisonja*".—El dia”  mismo”  (en) que había de dar”  la batalla”  naval**, convoca Aníbal 
á lo^-de-la-escuadra**.—Lo mismo hubiera de haber sucedido*’ , áun cuando** el ejército hubiese seguido*’ los auspicios*".—Si los galos”  tralaren-de-Iiaccr*’ la guerra, habrémos-de-hacer salir** á Cayo** Mario de*® los iníiernos*®.—Emilio*’ Paulo destinó*® para sus está- tuas las columnas principiadas*’ en Belfos®", (en) las que®’ había de ' haber colocado®’ las estatuas del rey Perséo.—Los labradores®* iban á abandonar®* todos®® los campos, si Metelo®® no les®’ hubiera escrito (una) carta®*.—Los Lacedemonios preguntaron®’ á®" Eilipo si®’ también les®’ iba á prohibir®* el morir.—El beneficio se ha de desear®* por él*®, y sólo®® se lia de mirar®’ en él®* la utilidad del favorecido®’ .—¿Qué condición no hubo de aceptarse’" antes que”  abandonar”  la patria?—Conviene’ * que’ * el orador tantée’ ® los ánimos y los sentimientos’ ® de aquellos”  en’ * los cuales influyere”  ó hubiere de influir.-Cuando el tiempo y la necesidad lo piden*" hay que pelear*’ á brazo partido*’ , y se lia de preferir** la muerte ála esclavitud®* é infamia*®.1 locus, i .—2 trecenti, ce, a.—Z LacedcBinonius,%.—Ciclando, is, 
ere.—1) aures, tum.—6 v o x , vocis.—7 indico, indixi, indictiim.— 8 cognosco, cognovi, cógniíum.—9 consilium, i.—10 adkibeo, es, ére. —11 cara, cb.—\%disccdo, discessi, discesstim.—13 nuUns, a,um. —11 vesligium, i.—15 abs y abl.—16 se han de temer, etc.—17 ini- 
micilia, o?.—18 qiiam.—19 aperíus, a, um.—20 propósílum, i .— 2l «han de ser acostumbrados» assuefacio, is, ere.—22 mí.—23 ve-



‘
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7-«w, i .— 2i nescio,is, iré.—2o jj/íme.—26</ia'<í(ver60).—27 .haya de suceder» sum, es, /■»?'.—28 removeo, es, ere y longe. —29 ab y abl. — 30 asseníatio, onis.—31 d('csabl.—32ipsc, a, um.—33 fado, feci* 
factim.— 34 prcelium, i .—3o navaJis, e.—^ñ'classiarius, t .—37 eve
nto, evéni,evenhm.—^S etiamsi.—^^obíémpero, as.—40 ampicimn, idat.—41 gallus, i .—42 chubieren de hacer», conor, aris, conalus 
sum.—43 éxcilo, as, are.—44 C .— 43 ex.—40 inferí, oium.—47 
JEmiUus, i .—48drsí?í20. as, are.—49 inckoatus, a , um.—50 Dcl- 
phis.—51 dat. plur.—52 iwpono, imposui, ímpósítmn.—53 aralor, 
oris.—54 ohabían de abandonar» , relimpio, reliqui, reliclum.—55 
omnis, e.—50 .Veuilus, i.—57 ad eos.—58 liüerce, arum.—59 qxm- 
ro, qumsivi, qumitum.—00 o y ab l—01 num.—62 sui aciis.—63 «había de prohibir» en subjimlivo.—64 expelo,expeüvi, expctUum.— 65 per se.—66 mus, a, um concertado con utHitas.—07 speeto, as, are.—68 is , ea, id.— 69 accipiens, entis.—70 accipio, i s , ere.—71 
potívs quam.—72 relinqno, is, ere en la misma forma verbal que ac
cipio.—73 oporfeí.—74' hí.—7o degusto, as.—7|6 se/ieiís, as.—77 
i s ,e u ,id .—78 ap«d y acus.~-79,fl<;o , fí/i, adnm.—:80 pósfu/o, as sing.—81 «se lia de pelear», decerío, as.—82 manu.—83 antepono, 
is, ere.—Siie'rvilus, ulis.—So (urpitudo, inis.
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Oraciones de infinitivo.Advertencia. Uno de los ejercicios más útiles para que se suelten los principiantes en las oraciones de infinitivo, es convertir en las mismas <á primeras y segundas de verbo sustantivo, de activa, etc., anteponiendo un verbo de entendimiento ó de lengua y también de sentido, como m o s c o ,  video, sentio: v. gr. yo escribo una comedia, 
ego scrilo comxdiam; tú no sabes que yo escribo una comedia, nescis 
me scrihere comeediam. Por pasiva; una comedia se escribe por mí, 
conmdia ¡.crihilur a me; Ivi no sabes que una comedia se escribe por m í, nescis o nescUur d te eomxdiim scribi á me.—Ei enemigo se acerca á la ciudad, hostis appropinquet urbi; se dice que el enemigo se acerca á la ciudad, dicitur hostirn appropinquare wbi. Por imper



sonal pasivo; appropinquatur ab hoste urbi; dicilur-appropinquari ah 
hoste íirbí.Yo deseaba verte cuanto ántes^—Bien sé que mi parecer  ̂no serádel-gusto  ̂ de todos*.—Es de creer'* que hubieras sido feliz.__Yoprobaré que Yerres tomó' dinero contra las leyes.—Ningiin'' hombre® de bien’ quiere que (un) malvadô ® lê  ̂ regale” .—Vemos que la literatura”  y las artes liberales *̂ no sólo son (un) pasatiempo”  de la vida feliz, sino también (un) alivio”  de la desgracia” .—Cuentan”  que Siraónides”  de Ceos’° fiié el primero que inventó”  el arte de la memoria.—El rey Porsena”  esperaba que”  tomaría”  la ciudad por”  falta”  de trigo” .—Calón el mayor decía que”  á todas”  las fallas®'' concedía el perdón”  ménos”  á las suyas.—Acordémonos”  que la justicia se ha de guardar”  hasta®' con®' las personas-más-bajas®^— Para nadie era dudoso®® que los Atenienses no hubieran recibido®’ aquel descalabro*®', si hubiera estado Conon**.—Los embusteros*® suelen pagar*® la pena del daño que-causan**.—SImónides empezó*® á recorrer*' las ciudades más notables*® del Asia.—Parece*® que en el parricidio se encierran*’ todas las maldades'®.—Cicerón proclamó*® públicamente”  que la idea*® de salvar** á la patria le** fué inspirada*'por Dios.—Nadie puede evitar*® la muerte.—Parecía*® que el reo debía ser condenado*’ .—Ha sido dicho por hombres muy-inslrui- dos'® que nadie es libre sino”  el sábio.—Es-sabido”  que se formaron'® las leyes para'* el bien'* de los ciudadanos.—Se creía”  que losmismos'® dioses recorrían'® el mundo'’ en®° traje®® de peregrinos.__No sólo debemos escoger®® un sitio saludable®® para el cuerpo, sino también para las costumbres. — Se creía®* que Pausanias®*’ esta- ba-seduciendo®' á los Ilotas®® (con) la esperanza de libertad .—¿Cómo®* podemos concebir á Dios sino®’ eterno?—No (le) parecía á Alejandro que cualquier poeta convenía«* á (un) rey®®, así como«® tampoco®» cualquier vestido®*.—El éxito de la guerra ha mostrado®* que®‘ eras más esforzado.—Un ciervo comenzó á ser despedazado«® por las crueles®® mordeduras®’ de (unos) perros.-Un campesino’ '* prometió’ ® que él’ ® haría lo mismo*® mejor’ * al dia siguiente’ ®.—Conon quiso-más aumentar el poder’ ' de (su) patria, que’ ® (el)Jdel rey.—PoHon’ * cree que César”  hubiera corregido®“® los comentarios, si hubiese vi- vido‘°* más-tiempo®“®.—Aníbal prometió®“» á los Galos®“*- no desen-n
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la espada’ *̂ ántes de liegor^“  ̂ I t a l ia .- ¿ N o  elmalvado que la p resale“ " será quitada“ ' ? - ( E n )  los tiempos de Pirro‘ “  Apolo*“  había eesado“ * de pronunciar oráculos“ ®.— ^l.rces por ventura“ ® qne liubiera yo arrostrado*“  tantos'*® trabajos de- dia'*** y-de-noclie‘ *° si hubiese de encerrar*** la gloria (en) los mismos limites'”  que**® la vida?— Yarron dice que las Musas hubieran hablado“ ® (en) el lenguaje**® de-Plaulo**® si hubiesen querido ha- Llar en-!aliü***.— Ningún*“  sabio ha creido**® jamás*®" que haya qu(í fiarse*®* de-un-traidor*® *.-Peregrino, íilósofo*®®, decía que el varo» sabio no [.ecaría, áun cuando*®® dioses*®® y hombres hubiesen de ig norar que él'®* había p e c a d o .-N o  me*®* parece que*®® puedo corresponder*®® á tus favores*®" tan grandes*®*.I q u a w p r iv iì im — ' i s e n í e n t i a , o;.— 3 gratas,«) l) use ha de creer que tú e le .» , expresando el sujeto de 2.* persona,, por carecer el infinitivo de desinencias personales.— 6 s u m o , su m p si^  
lu m p t u m .— l  nenio.— 8 n ir.— 9 b o n u s .— ÍO im p r o b u s , t .— 11 sui.—  12 d o n o , a s ,  a r e .— 13 U u 'e r a ^ ,a r w n .— i i  in g e n u a s , a , um .— 15 o b le -  
c l a l i o ,  o n i s .— U l e v a m e n t u m , í . — 17 m is e r ic e , a r u m .— n  f e n m t .—  19 S í m ó n i d e s , is.— 2(1 Ceus, a ,  u m .- 2 1  «invento el prim erosprd- 
f e r o ,  p r ó t u l i , yro/aíw m .-22 P o r s e n n a , o?.— 23 «que él», s u i .^ 2 4  
e x p u g n o , a s ,  a r e .— 2̂  p r o p le r  y  acus.— 26 i n o p i a ,  <b.— 21 fr u m e n -  
í u m ,  1 .- 2 8  «que é l» , sui.— 29 omms, e , porque el sentido es distributivo, y íoíws cuando es colectivo.— 30 n o x a ,  ce dat. 31 v e n ia ,.

/g.__32 p r c e t e j'g m m . conjunción (ver 150).— 33 m e 'm in i, i s t i  (ver 98):J4 s e r v o , as.— 3o (ver 116 n . ) . - 36 a d v e r s a s  y aous.— 37 in f im u s , i .__ 38 duái-us, terminación neutra.— 39aecípio, a c c e p i , a c c e p lu m .— 40
c a l a m i t a s ,  a t i s .— i í  C o n o n ,o n i s .— ì ' ì m e n d a x , acis.— 4 3 ino, is, e r e ,  44 m a l e f t c i n m ,i .— à ^  c a p i ,  isti. En pasiva se puede decir ca>pi y c s -  
f t u s  sum.— 46 c ir c u m e o , i s ,  i r e . — 1 1  n o b iU s , e superi.— 48 v id e o r ,  
g r i s .— 49 c o m p r e h e n d o , i s ,  e r e .— 50 s c e lu s , e r i s .  p r c e d ie o , a s ,  a i .g ._ 5 2  pa/am.— 53 c o n s iU u m , i . — U  s e r v o ,  a s gerundio.— 56 sní d a t . - 56 t n j ic io , i n j e c i ,  in je c tu m .— ^ l  e ffv g io  , i s  , ere.— 58 tn'deor, w s . ~ 59 «había de ser condenado*, d a m n o , as.— 60 e r u d itu s  superi. 61 nisi (v e rlo O ).— 62consíoí, aáoí.— 83 condo, cóndidi, c ó n d i t u m .- -  64 a d  y acus.— 65 s a lu s , ú t i s .— M  p u t o , a s , are.— 67 t>se,, a ,  u m . - ^  £8 lustro, a s , ore.— 69 t e r r e e , a r u m .— l O  su b  y  a b l.— 71 h á b itu s^
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163__72 ¿ligô  iŝ  ere.—73 salularis, e.—lì existimo, as.—75 Pau-
.sanias, (e .—76 seducía, soìlicilo,as, are—11 Helos, ótis acus, p!ur. 
IJeìolas, lerm. gi'iega.—IS quómoio.—79 nisi—80 decet,ehil. 81 
rex,regis acus.—82 «{.—83 nec.—S l veslimentam, 85 ostendo. 86 (ver arriba 5).—87 làcero, as.—88 s'evus, a, um.—89 morsas, «s. — 90 rùsticus, i.—91 profiteor, professus, suot.—92 (ver amba 23 y 28}.—93 idem.—'èì melius.— '̂ò póslerus, a , «m abl.—96 opes, 
¡m .—91 quam.—98 Pollio, onis.—99 Ctesar, aris.—ìO&jórrigo^, 
iiorrexi, correctum.—101 vivo, vixi, viclum.—ÌO^ (vej Ilo ).—103 
promiito, promisi, promissum.—101 Gallus, i Oaì. 105 «que^él no desenvainaría», stringo, slrixi, strictum (ver arriba 92i.— 103 cusjs w.—107 «àiilesque llegase», àntequam y íjrw¿o.—108 in y acus.— 109 nescio, is, ire.—llOsiudat.—I l i  cripio, eripni, ercpium.—112 
Pyrrhiis, 113 Apollo, inis.—llìdésino,desivi, dédtam. Por concertado pasivo, desiai ó désitussam. —115 ('liacer versos» .—116 un, que principia frase.—117 suscipio, smcepi, mcípíw/n.—118 tot.— 119 diurnus. o,«in.—120 nocturnm,a, um.—l'ìUérnìino, as, are. —122 finis, is.—123 quibus.—12i loquor, locutns sum.—125 sermo, onis.—126 Plautinus, o, «m.—127/aiinfi.—128 nemo.—129 
iror, ari«.—130 «n</«am.—131 credo, Ü, 3." voz inf. pas.—132 pro- 
4ilor, oris dal.—133 philosophus, i .—134 c(/antsi.—133 (ver 29). 136is,eu, id.—137 esodai.—138 (ver arriba5).—139 vespondeo,cs, 
ère.—n o  móritum, ¿.—141 tantas, a , um. Hágase por concertado.

Oraciones de relativo.Dios nos* concede el aírê  q u e  respil•amos^— cuervo dejó caer* (de) la boca* el queso*, que pronto* pilló® la engañosa® zorra“* (con) <sus) codiciosos** dientes.—Yió*  ̂el marido á (su) liijo y á (su) casta*® mujer** la cual dormiaen**el aposento**.—Cuadra'*la queja áaquel*® á quien lia burlado*® la esperanza.—Todos (los) que hacen*® una- cosa** yaparenlan*’ otra*®, son pérfidos y malvados**.—Voy á escribir*® la guerra que luvo** el pueblo romano con** Yugiirta*® rey de los Númidas*®.—No®® se acostumbre®* el niño á (un) lenguaje®* que



después®̂  se haya de desaprender®*.—El ánimo traspasa®® el límite®®̂ que hahía señalado®̂ —No faltó®® á Cayo®’ César Calígiila la intimidad*'’ de personas** qae fomentaban*® sus*® vicios (con) la lisonja**. — (En) breve tiempo se dominó*® el tumulto que se itabía levantado**.—La muerte*® de Calíslenes*® es el eterno baldón*’ de Alejandro®", que (no) borrará®* ninguna virtud, ni el bucn-éxito®® de las guerras.—Manió Curio nada tocó*® del botin®* que Labia enriquecido®® ai-ejército®*, más-que (un) tarro de madera®’ .—Dion tenía grandes riquezas que (le) Labia dejado (su) padre; las cuales él®® aumentó con las dádivas®’ del tirano.—Cocles se atrevió®" á (una) hazaña** que Labia de tener*® en*® la posteridad** más*® fama** que crédito*’ .—Los ojos de lodos se volvieron'*® á*’  Quinto’" Curio Fal)io, que primero’ * no pretendía” , (y) despees’ ® hasta’ * rehusaba’ ® el consulado,—A mí se (me) ha reservado’ * el tercer turno”  del discurso’ ® que lengo-que-volver-á-lralar” , ya que®" asi®* ( lo) La querido Murena.—Gran parle de los pecados®® se evitan®®, si se presenta®* (un) testigo á los*® que van-á-pecar®*.—Sufriré®’ {cqn) ánimo esfoi zado todo-)o-que®® sucediere®’ .—Lasnuhes oscureciau’ " el dia’ *, 
y apenas se-dislinguia”  la cara de los’ ® queLalilaLan’ * entre’® sí’ *.— El ancho”  del rio que se tenia que atravesar’ ® asustaba”  á los Mace- donios*'*".—La república de los Lacedemonios estuvo-floreciente*"*, en- tanio que*”®*guardó*"® las leyes que Licurgo*"* hahía establecido*"®. —Mis amigos no me*"* mostraron*"’ aquella buena voluntad que yo aguardaba*"®.—La esposa*"® de Ovidio lanzó**" contra*** los penates muchos dicterios**’ que no habían-de-servir**® en-favor de*** (su) esposo**®.—Casi*** he olvidado**’ lo‘ ‘® que hubo de escribirse principalmente**’ .—No lie recibido carta*’" luya después de *’ * aquellas elecciones*”  que me llenaron*’ ® (de) júbilo*’ *.—Horacio*’ ® mató*’ ® separai|amenle*”  á cada uno de los Curiacios*’ ® que le*”  perse- guian*®".—Aristóteles, que acompañó*®' á Alejandro en sus*”  expediciones” ®, reunió*®* gran cantidad*®® de noticias*®®.—Si no*®’ nos*®’ hubiera faltado'®’ el vino, las cosas**" que le'** han contado**’ hubieran sido juego**® y broma*** en-comparacÍon-de‘ *® las**® que habíamos de hablar*'" de**® tí.

1 ( la l._2  ce?’,  áeris,—3 Anco, is , ere.—4 demUlo, demisi, de~ 
fniisum.— ü os, oris abl.—6 cüícms, i .—" cclériler.—8 arripiOy
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arripui, arreptnm.—  ̂ dolosm. a , wm.—10 vidpes/i'í— W áviclvs, ̂ __ t^aspicio, a-‘<poxi, a^pecliim.—IZnanctnSya, um. 'i-íuxo)',
oris.—l^  in Y (íhi.—1Q cubicuhm, 17 convenio, is , ¿re.—18 
hic, hrrc, hoc dat.—19 deludo, delusi, delusum.—'̂ Q figo,Js.—21 aiind.__22 simulo, os.—23 aliud.—Ví improbus, a, um.—^o «lie de escn-__20 gero, gessi, gestum.—27 cuìn y abl.—28 Juguvtha, ce.29 Nùmida, ce.—30 Ne.—31 ussuesco, is, e r e .-32 senno, onis dat.—33 postea:— dedisco, is.—35 eacedo, i‘s, ere.—36 férminus, —37 propono, prô rnsìu, propósitum.—38 desum, es, esse. 39 en dativo.— famüiaritas, atis.—<51 homo, inis. i2cfío, ¡s, eie. 
iSejus.—U  assentano, onis.—‘i^ opprimo, oppressi, opp>'esum on pasiva.—46 exorior, exortus sum.—47 nex, necis.—48 Callistkenej, 
is.—49 crimen, inis.-—50 Alexander, dri.—51 redimo, is , ere. 52 
fortuna, c e .- 53 áttingo, áttigi, atlactum.—U  prada,U’.—oo. dito, 

Qj’g — 50 prater y sigue gutlus (tarro) en acusativo. 57 ligneus, 
a, um.—58 ipse, a, um.—59 donum, i .—60 audeo, ausus sum. 01 
res, rei persona paciente.—62 habeo, kabui, kábitum-. 63 ad y acus. —64 pòsteri, orííra.—65 plus.—dû fama gen.—67 (ides, e;.—68 con
verto, converti, conversum en pasiva.—69 ''ny acus.—70 ^ .-7 1  pri~ —72 pelo, is, ere.—73 deinde.—74 eííOíit.— ;5 recuso, as, c/re. 
Kórelinquo, reli{ui,relictum.—11 locus, i .—lS  sermo, onis.—l^ re
tracto, as, are en tiempo con «Se.—80 quoniam.—81 sic. Si-pecca- 
tum, 83 súpprimo, is, ere, en singular.—84 adsiím, es, esse.— 85 is, ea, id dat.—86 pecco, as, are tiempo con d e .—87 fero, fers, 
fe rre .-S S  quidquid (ver 62).-89 úccidit, ebaí.-90 condo, is, ere. —91 lux. lucís.— nóscito, a$, are.—93 is, ea\ id. Se calla este antecedente cuando la oración se hace por participio.—94 cólloquor, —93 Ínter y acus.—96 ¿pse, a, um.—97 magnitudo, inis.98 transeo, is, ire en tiempo con d e .—99 terreo, es, ére. 100 l/ct- 
ce’donas acns. griego.—101 floreo, es, ére.—102ÿitoad. 
as, are.—104 Lyeurgus, ¿.—105 institno, institut, ¡nslitutum.—n ^  
ago dat. —197 prcpsto, prœsUti, prœstitum:—108 expeclo, as, are. 109 uxor, oris.—110 pro/tmdo, profndi, profusum^'l.'i'l adversus y ücus.—112 verbum, i .—113 voleo, valui, vúUlum.— ll4pro y abl. 115 vir, viri.—ílQ  parné.—117 obliviscor, oblitiis sum.—118 is, ea,■d.—llOmiiæmie.—120 iíí/ercG,anm.—121 posi y acus.—122 comí-
tia, orum.—nucífero, éxtuli, elatim.—l U  ícc’tííi'a abl.—125 Hora-

—  16o —



Hus, i .—126 interficio, inlerfeei, interfcctum.—127 seorsim.—128 
Curiatim, i .—129 sííí.—1^0 pérsequor^eris, i .—131 cómilor, orti, 
ari.—132 ejus.—133 Her, ilineris.—134 cóngero, congesù, conge- 
slum.—136 copia.—136 cognilio, onis.—137 nisi.—138 dal.—139 
deficio, defeci, defectum.—140 is , ea, id term, neutra.—141 dat.— 
\i'ì réfero, rèttili, relatum en pasiva.—143 ludus, i .—144jofOi, 
i .—145 proi y abl.—146 (ver arriba 140).—147 loquor, locutus 
sum.—148 de y abl.

166 —

Oraciones de gerundio.

Desenterrando* (un) perro huesos humanos, encontró (un) tesoro.—Habiendo matado* Oresles á su madre Clilemnestra*, las furias le atormentaban*.— Habiendo el rey recibido'’ benignamente® á los Escitas*, les* concedió’ la paz.—Biiscando*° las grullas“  países“  más templados“ , atraviesan** los mares.—Vagando*® libres las ranas (por) las lagunas*®, (con) gran gritería** pedían rey á ** Júpiter.— Habiendo visto** el viajero*® á la fiera**, volvió** pies** atrás**.— Üu hombre*® rico, habiendo de celebrar*® (unos) juegos** famosos**, invitó á-lodo-el-mundo*’ (con) (un) premio*®.— Habiéndose olvidado** el perro de comer**, se murió** (de) hambre*®.— Ni-siquiera*® cuando dice*® la verdad**, creemos al hombre mentiroso**.— Lucio Papirio yendo á pelear** contra®" los Escitas, hizo yoto á Júpiter'** (de (una) copita®* de-vino.—Alejandro el Grande, al destruir®* á Tebas®® no se olvidó de la piedad para-con®® Dios.—Gran®* desesperación se-apo- deró®*delos ánimos de los soldados, al ver®* la profumlidad del mar®’ ,— Habiendo tomado®® Coriolano no pocas plazas®* de los Romanos, sentó®* los reales®* (á) cinco mil®® pasos®® de®® la ciudad.— Talando®* el enemigo los campos, el hambre se-extienJe®* por-lodas- partes®’ . — Floreciendo Atenas®" (con) justas** leyes, una desenfrenada®* licencia®* trastornó®® la ciudad®®.—Al-ir-á-enlrar®® el cónsul (en) alguna casa®*, el Helor llamaba** (á) la pu'rta®’ (con) (una) vara’ " .— Hibiéndise quitado“  Alejandro im anillo'’* (del) dedo**, lo entregó*® á Perdicas*®.— Habiéndose lomado*® la ciudad, su"* bolín pertenece'’* al”  soldado.—Augusto nació*® siendo cónsules Cicerón y



Antonio®*.— Siendo Ämilcar muy*  ̂ jovencillo®-®, empezó á mandar®* al*ejército.—Estando ya las abejas para echar-á-volar®®, zumban*® muy-recio®’ .— Las reinas habiendo cieido®* quellefestion®* era el rey, le saludan*® (según) su costumbre**.—Estando Quincio** peleando y arengando** á los süyos, ^Nicon le atravesó’ * (con) (una) lanza” .— Habiendo entrado*® apenas Alejandro (en) el rio Cidno®"*, sus’ ® miembros”  se-pasmaron‘®° (con) (un) súbito estremecimiento*®*.-^Habiendo Cneo*°* Pompeyo tomado'®® á Jerusalen*®*, nada tocó*®® de*®® aquel templo*®*.—Habiendo sido echado*“® (de) Siracusa*®* Dionisio**® el Tirano, enseñaba á los niños en-Corinlo**‘ .— A la llegada de los Persas'**, los Griegos ocuparon'*® las Termópilas***.— Quitado**® el miedo**® á lös castigos**’', ¿qué cuidado**® atormentaría*** á los impíos?— No conviene” ® abandonar'** las orillas*** del Hin'*®, estando para entrar**® naciones tan enemigas'**.— Siendo la salud**® débil'**, apenas'*® se evita**’  el frió.—Habiendo de ser entregado’ *® Aníbal á los Romanos’ ®*, lomó'®* veneno.— Merecerás*®® mayor alabanza sbporlaudo'®* las injurias que'®® vengándote'®®.—Tngurta se- hizo muy-famoso'®’' obedeciendo'®® muy-dócilmente*®’  y yendo á menudo*’ ® al-eneuenlro**' del enemigo*” . — Vemos á las aves hacer'”  y construir nidos.—Si veia'”  Pisisirato á algunos vagos” * pasearse’ ’ ® en” ' el foro, preguntaba” ® por qué'”  estaban así ociosos.— César habiéndose adelantado'*® un poco'®' de '** aquel sitio, aguardaba'®* el éxito del combate'®’ .— Alejandro no estando contento (con) el reino de-su-padre'*®, llevó'®* las,armas por'®' lodo'®* el universo’ ®*.— Habiendo balanceado’*® una leja'*' (una) mujer'** de Argos'*®, la dejó- caer'®’  en**® la cabeza de Pirro'**.
1 éffodio, i8,  ere.—2 tníer̂ CíO , inlerfeci, interfeclum.—3 Cly- 

iemnestra, cb. ~ í  torqueo , es, ére.—5 excipio, cxcepi, cxceptum. — G benigne.—7 Scylha, ce.—8 dat.—9 concedo, concesú, concessum.— 10 jjeto, is , ere.—11 grns , gruís.—12 locus, {(ver 30, 3.®).—13 
cálidus, a, «íñ compar.—H  transmitió, is, ere.—IS vagor, ar¿s.~  16 palus, údis.—17 clamor, oris.—18 a ó aá y abl.—19 video, 
vidi, Visum.—20 viator, oris.—21 ferus, i .—22 refero, rétuli, rela- 
tum.—23 singular.—2i retro.—26 quidam.—26 fado, feci, factum. —27 ludus, i .—28 nóíiíít.s, e.—29 cundid ce, a.—30 prcemium , i .— 
‘S\ obliviscor, oblitus 'sum.—32 gen. de cìòus.—33eoni«??io, con-
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sumpsi, consumplum en pasiva.—34 [ames, ís al)l.—3o ne-quidem poniendo una palabra en medio.—30 lo mismo que «diciendo».—37 
veriim, i .—.88 mendax, acis dai.—39 «habiendo de pelear», dimico, 
as, are.—-ÍO adrersiís yacu.s.—41 dal.—42 poeillum, i caso de aposición (loO).—43 «destruyendo», ererio, is ,ere.—ii'fhebce, ai”um.4S erga y acus.—46 ingens, enlis.—47 incesso, incessivi ó incessi. —48 «viendo», cerno, is, ere.—49 «el mar profundo».—60 expugno, 
as, are.—a l  óppidum, i.—62 pono, posili, positum.—63 castra, 
ormi.—64 millia, iim  acus.—86 passus, us gen.—56 ab y abl.— 67 vasto, as, are.— 68 grassor, aris.—69 ubique.—00 AikencB, 
arum.—01 cequus, a, um.—02 procax, acis.—63 libertas, atis.— 64 misceo, miscui, mixlum.~^o civilas, atis.—66 lo mismo que «estando para entrar», ingredior, ingressus sum.—67 crdes, ium, en latin termino del verbo.—68 percutió, is, ere.—69 fores, um, eii la- liq termino del verbo.—l(ivìrga,ce .—71 detrailo, delraxi, delra- 
clim .—72 ànnulus, i.—73 digiium, ì obi.—74 ¡rado, tràdidi, tràdi- 
tum.—76 Perdiccas, ce dat.—76 expugno, as, aro.-—77 genitivo de 
i s , e a ,  id .—IS pértinet, ebat.—79 ad y acus.—80 nascor, natus 

'sum.—81 (ver 164, nota 1.'*).—82 àdmodum-,— adolescéntulus, i .— 84 prcesim,es, esse y dat.—85 e'volo, as, ore.— 86 cònsono, as, are. —87 ve/iemcnler.— S8 reor, ralus sum.—89 llephxslio, onis.—90 
véneror, aris.—91 mos, mion'sabl.—92 QuincUus, i .—93/ior¿or, aris. —94 transigo, transfixi, lraw-(\xum.—96 hasta , ce.— 96 ingredior, 
ingiessus sum.—97 Cydnus, i  acus.—98 enis.—99 artus, u.<i.—100 
rigeo, rìgui.—101 horror, oris.—102 Cn.—103 copio, cepi, ca~ 
ptvn\.—104 Hicrosólyma, orum.— allingo , àttigi, attactum.— 106 exy  abl.—101 famm, i .—108expel!o, éxpuli, expuhum.—109 
Syracuso!, arum ablalivo.—110 Dionysius, i .—111 112«ai llegar los Persas», advenía, is, íVe(ver arriba 43).—113 óccupo, 
as.—114 'fhermopylcB, anm .—116 tollo, sústuli, sublatum.—116 
melus, US.—117 supplicium, i gen.—118 scdliciludoj inis.—119 ¿or- 
queo, es, ere.—í'^0 condúcit, ebat.—121 désero, is, ere.— l22r/po, 
¿e.—123 i .—124 m ’wmpo, irrupi, irrupíum.—126 infe-
stus, a, u m .—120 valetudo, inis.—127 infirmus, a, um. — 128 (egre. — 129 vito, as, ara.—130 irado-, is, ere-—131 en dativo.—132 
b:bo, bibi, hibitum.—133 mereor, éris.—134 [ero . fers, ¡erre (ver 164 nota 2.'*).—136 quam-.—136 uleiscor, cris, i.—137 pervénií
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in nmgnam cìaritvdìnem.—l^Spareo, es, ère.—139 modesie superlativo (ver 115).—iiQ  sœpe.— 141 ohvìam.—142 hosiis, is dal.— 143 (ver Ì13).—144 Cerno, is, ere.—iihotiosus, i .—146 obàm- 
lulo, as.—147 in y abl.—148 iniérrogo, as.—149 t;«r.—150 prò-bulo, as.—147 in y ....... ......  ......... .... ...........................
gredior, progressus snm.—151 pa^ihm.—152 ex y abl.—153 ex~ 
pecio, as.—154 pugna, ce— paternas, a , um —156 circwifero,. 
circúmlvli, circnmía(um.~íbl per y acus.— 158 totas, a , a m. — 159 or&ís, ís.—160 libro, as, are.'—161 légala, ce.—162 muli&r, 
eris.—163 Argims, a, um.—164 demitto, demm, demissum.—165 
ifí y acus.—166 Pyrrhus, i.
ei

Oraciones de supliendo.Con eslo‘ no resistieron̂  los enemigos.—Pienso que-en breve* remediarás'̂  estos inconvenientes®.—Espero que nunca habré de arre- pentirme® de mi constancia.—Decía Teofraslo''que se hubieran perfeccionado* todas las arles, si la vida del hombre pudiera ser más larga*.—Están persuadidos’® los Estoicos”  que lodo’* este mundo ha de ser consumido'* algún dia‘* (por) el fuego'® —El rey ignoraba que se le'® habría rendido'* la plaza-*, si hubiese aguardado un solo'* día.—Ya estaba á punto de ser arrollada*® el ala*' izquierda” .—Espero que Alejandro educado é instruido ”  por tí, llegará-á-ser** digno de nosotros*®.
i ila.—'í resisto. Aunque este verbo tiene pretérito, hágase la oración por supliendo.—'¿brevi.—ímcdeor, éris.—5 incómmodim, i. —6 pamüel, ebat (ver 88 nota al pié).—7 Theopkraslus, i .—8 pérfi

d o , is , ere (ver 165, nota 1. )̂—9 longinquus, a, um compar.— 
idpersuadeo, persuasi, persuasum, como impersonal pasivo (101, 3.®)’ —11 stoicus.i dat.—12 íoíMs, a, um.— íddeflágro, as (verl65, nolal.").—14 aliquando.—15,ordor, oris.—Hiipse dat.—17 dedo, 
is , ere (ver arriba 8).—18 óppidum, i .—19 umis, a , um acus.— 20 pello, is, erc(ver 165, nota 2.®).—21 cornu, « .—22 sinisíer, ira, 
tru7ii.—23 eruditus, a, um.—24 existo, is, ere (ver arriba 13) — 25 abl.
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O r a c io n e s  v a r ia s  d e  c o n s ir u c c io n  m á s ó  m e n o s  c o m p le ja .Cada cual' diga para sí cuáiuas veces  ̂ se le provoque*; ¿por ventura** soy más poderoso* que‘ Filipo? Y  sin embargo"' se habló mal® de-é? impunemenle’®.—Yo acaso“  estoy agorando'^, y todas** estas cosas tendrán resultados'* mejores. Recuerdo'* en efecto'* la desesperación de los”  que eran ancianos, siendo yo mozo'*. Acaso yo los ¡mito ahora, y adolezco”  del-achaque**’ (de) la edad.—¿Crees acaso*' que Cneo Pompeyo se hubiera alegrado** (de) la gloria** de sus hechos** muy esclarecidos**, si supiera que*® había de ser asesinado*"' en la soledad del Egipto*®?—Yo que soy mucho** más fuerte, perezco (dê  hambre*®.—Alejandro el Grande habiendo tomado*' á Tebas, perdonó** á los descendientes** (de) Píndaro, y quiso que su** casa quedase** en-pié**.—(Un) esclavo*' bárbaro llevando á-maP* que su amo*’  hubiese sido muerto’ ® por Asdriibal, habiéndole acome-tido”  de improviso’ *, le asesinó’ *.— Arria se”  atravesó el pecho laprimera; y presentando”  á su marido’®^! puñal que había arrancado’ "* de’ ® la herida” , dijo*® esta expresión®' inmortal; no duele, oh Peto**.— Jenofonte** hace sostener*’  á Sócrates (en una discusión) que no conviene** buscar forma-exterior*® (en) Dios**.—i!a estando ausente*® había yo comprendido*’ que tú, previendo®® estos males®', habías sido partidario®* de la paz, tanto®* en tu consulado®’ , como®* después del®® consulado.—Pausanias, estando á punto de ser cogido®*, por®* el semblante®’ de un’® Eforo*' que deseaba advertirle**, comprendió** que le*’  armaban** asechanzas*®.1 q u is q u e .—2 q u o t ie s .—3 lacm o, ts, e r e .— 4 n u n q u id .— S p o -  
t e n s , e n t is  comp.— 6 q u a m .— 7 la m e n .— 8 m ale d i c o .— 9 i s ,  eo, id  (lat.— 10 im p u n e .— \ í  [ o r l a s s e .— v a t ic in o r , o m .— 13‘ term. neutra plur. suprimiendo «cosas».— 14 é x i l u s ,  u s .— 15 r e c o r d o r , a r i s .  16 e n im .— 17 i s .  co, i d .— 18 a d o le sc e n s , e n l is  (ver 164, nota 1.®).— 19 u f o r ,  cí-ís.— 20 v i t i u m , i  ahí.—21 a n  antepuesto.— 22 I m o r ,  a r i s .  —23 g l o r i a ,  (S ubi.— 24 r e s ,  r e i .— 25 c la r u s , a ,  u m  sup.— 26 «que él» s u i .— 27 t r u c id o , a s .—28 A !!g y p t íi , o r u m .— 29 lo n g e .— 30 [a m e s , 
is  abl.— 31 c a p i o , c e p i ,  c a p lu m . —32 parco, peperei, p a r s u m .  

p ò s t e r i , o r u m  dal.— 34 ipse gen.— 35 s t o , a s ,  a r e .— ^ Q i n c ó l u m is ,

K



e  atributo.— 37 i . — 38 g r á v it e r .— 39 d o m in m , i .— 40 o e cid O f.

o c c id i ,  o c c i'su m .— 41 a g g r e d io r , a g g r e ss u s  s u m .— 42 s ú b it o .— 43 in té -  
r i m o ,  in le r e m i, in te r e m ^ lu m .— 44 s u u s ,  o, u m  f[ue concierta con p e 

c tu s  el pecho, y atravesar p e r f o d i o ,  p e r f ó d i ,  p e r fó s s u m .— 43 p ó r r ig O f  
p o r r e x i ,  p o r r e c l i m .— 46 m a r U u s ,  i  ilat.— 47 é x t r u h o , e x t r a x i ,  e x -  
t r a c t u m .— 48 e x  y abl.— 49 v u ln u s , c r i s .—30 e d o , é d id i ,  é d it u m . — 81 v o x ,  v o c i s .— 3 2 i . — X e n o p h o n , o n t is .— 34 disputo, o* (ver 164, nota 3.*).— 35 o p o r t e l ,  e b n l .— 56 sp ecies^  e i .— 57 gen.—  58 a b se n s, e n tis  (ver 164, nota 1.*).— 39 c o g n o sc o , c o g n o v i ,  c ó g n ilu m . 
— QO p r o v i d e o ,  e s , é r e .— 61 m a lu m . — 62 d e fe n s o r , o r i s . — 63 oí.—  64 c o n s a la liis , u s .— 65 e l .— 66 p o st  y acus.— 67 d e p re h e n d o , is, 
e r e  (verl65, nota 2.®).— 68 e x  y ahí.— 69 v n l t u s ,  us.— 70 q u id a m .—  71 E p k o r u s , i .— 72 a d m o n e o , e s ,  é r e .— 73 in le ll ig o , in U 'U e x i ,in le lle -  
etum.— 74 s u i .— 73 fado, i s ,  e r e  en pasiva.— 76 in s id ia i, a r u m .
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t . PRÓLOGO.
l^ re o  que no puedo empezar mejor el prólogo de la segunda parte de esta G ram ática, que con las siguientes palabras del que puso Salva á su Gram ática castellana: «U na Gram á- »tica nunca puede resultar b rev e , por mucho cuidado que »se ponga eO simplificar las reglas y  por más que se desee »simplificar los preceptos, cuyo número es y no puede desjar de ser considerable. La Gram ática de una lengua, si »bien es el primer libro que toma en sus manos el que se »propone estudiarla, llega á hacerse una inseparable co m - »pafiera del que nunca pierde de vista el perfeccionarse en » ella*.»Palabras m uy parecidas empleé en el prólogo de la primera parle que publiqué el año pasado, previniendo los reparos é inconvenientes que se iban á poner á mi Gram ática latin a , en atención á las proporciones que había dado á una sola parte de e lla , como es la analogía. Así ha sucedido en efecto; y confieso que tienen razón los Profesores que no



creen ¿propósito para la enseñanza de la Gram ática «n libro un poco voluminoso, si empiezan por suponer que eí jóven debe aprenderla loda de memoria , contando principalmente con la facultad inteleclual que más pronto se desenvuelve eu los niños.— Yo también reconozco su importan cia , y convengo en que es m uy útil que los jóvenes la ejerciten, y  que al efecto repitan una parle de la lección ai pié de la le tra , ó al ménos con expresiones semejantes. De este modo se ven obligados á fijar más la atención en lo que leen y ponen á raya su imaginación , que puede serles perju d ic ia l si dejan que lome una excesiva preponderancia. Pero creo al róismo tiempo que el ejercicio clê  esta facultad de nuestro espíritu, no debe ser exclu sivo , que también se puede sacar gran partido de su in teligen cia . Cuyas funciones no son tan limitadas en los primeros años de la juventud , que es la edad en que suele estudiarse cl la tín , como es'la creencia harto difundida entre nosotros.— Yo no extraño que abunden en nuestro país los jóvenes de talento y  de conocimientos no vulgares que tengan horror á la Gram ática latin a , y  quisieran poco menos que desterrarla de nuestras aulas;’ pues por efecto del modo que tuvieron de aprenderla , la consideran como un conjunto de procedimientos mecán ico s, en los cuales no entra pava nada el discuiso. Sin duda de la mezquindad de m iras, que aparle muy honrosas excepciones, domina actualmente en la enseñanza del latín , ha dimanado ed gran parte ¡a prevención y hasta desprecio con que muchos miran este estudio. Y ,  sin em bargo, como d iceB u rn o u f, la grarcálica, y muy parlicubrm enle la de una lengua clásica , es la lógica délos niños; pudiendo y  debiendo servir de transición entre los conceptos del mundo sensible, que son los primeros que adquieren, y  las ideas- puras que son objeto de !a íilosol'ia y d e  todas las ciencias, á lo ménos en sus principios generales.V oy abora á m anifeslar en breves palabras el plan que he seguido en esta segunda parle. No perdiendo do vista iO'
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— v il —más conveniente para los principiantes, y en conformidad con lo ofrecido (2 , nota), va al principio un ratadilo de Ortografía, en el cual espero sera del gusto de los lio feso - res el mayor número que pongo de abreviaturas, y  la evpli- cacion del sestercio romano y su relación con nuestra rao S  sin que sea necesario hacer aprender a los ninos es- m s y ’otras ampliaciones de la asignatura que van esparcidas por toda la Gramática; aunque tienen la ventaja de des- ,'ertar su curiosidad haciendo menos ando el estudio, y ofrecer más ancho campo á la actividad intelectual de losióvenes más estudiosos ó de más talento.He procurado que la Sintaxis forme un cuerpo de doctrina ajustado á un plan ordenado y científico, al que se presta mucho más que la Analogía, aunque también procede ésta de ciertos principios lijos, que tienen aplicaciones con t ^ l s ,  como ha podido observarse. Asi es que emp.ez a presentar como en germen la oraciou. montos más indispensables; germen que luego se de»»'rtilia tomando formas múltiples y variadas; pero todas regúlalos en los dos primeros tratados, y  formas menos comunes, aunque igualmenle aceptables, en la Sintaxis figurad*.E u uL  breve iuiroducciou, ademas de explicar lo que es Sinláxis con toda la exaclilud y precisión que me han sido posibles, explico también los vicios opuestos a ^Js iu lá x is ; y adelanto algunas noUcias sobre las figuras de Ju e s e  hace frecuente uso en la Sintaxis regular, pues e particular muchos casos de la elipsis é hipérbaton lian pasado ávformar parle de esta Sinláxis.  ̂ « „ o . .Empiezo, como he dicho, á presentar la oración en su forma más elemental; y paso inmediatamente a la concoi dancia, que es la que relaciona el sujeto y el,verbo, > es^ tablece las relaciones más sencillas entre las demas. pala bras variables. En la concordancia ya se manifiesta el admirable consorcio en que se unen la Analogía y la Sintaxis, pues consecuencia natural del mayor numero de accidentes



VIH —que expresan en latin las terminaciones, son más complicadas sus leyes de concordancia que en nuestro idioma. Pero resalla más la diferencia entre las dos lenguas en e) régimen; pues á falla de casos para expresarlo, la castellana , como otras muchas modernas, se ve en la precisión de valerse exclusiyamente de las preposiciones, siendo asi que la latina lo expresa á menudo por un simple cambio de terminación en el nombre regido. — Nuestra lengua emplea lambien la yuxtaposición de las voces, como sucede con el verbo transitivo y  su término, cuando la preposición «á» no se expresa. No es desconocido este modo de relacionar dos palabras en la lengua latina ; pero se emplea únicamente para el adverbio.Se ha tenido gran cuidado en determinar con exactitud la relación fundamental de cada uno de los casos oblicuos, después de explicados los oficios del nominativo y vocativo, que nada tienen que ver con el régimen ; pues de la relación fundamental de cada caso, se derivan por regla general todas las deiuas, que guardan cou aquella una analogía más ó menos próxima ó remota. Como estas relaciones las expresa igualmente un caso oblicuo, que sea regido por un nombre sustantivo ó adjetivo, verbo y  á veces adverbio; por esto, siguiendo el método de las ÍSramálicas alemanas, reúno todas las partes de la oración que rigen un mismo caso, lo cual simplifica considerablemente la teoría del régimen, y evita en la práctica muchas repeticiones.Doy grande importancia á la distinción que se hace muy marcada entre el régimen propio y el común, que corresponden respeclivamenle al complemento del predicado y á veces del sujeto, y al adverbio. Por no hacerse esta distinción en muchas Gramáticas, 6 no ser en ellas bastante explícita, se multiplican mucho más de lo preciso los preceptos sobre el régimen, y al mismo tiempo se omiten muchas construcciones, p. e j .,  las del caso de permanencia, proceden- e ia , etc. Los capítulos del régimen contienen bastante doc-



—  IXtrina para hacer innecesaria la que llaman copia los antiguos gramáticos, y también la colección de frases que suele ponerse como apéndice al final del libro, por los muchos modismos que como casos particulares del régimen se apuntan, cada uno en su lugar respectivo. Esta parle de la Sintá- x is , inclusa la Ortografia, sólo tiene 76 páginas (a); y sí este tratado es mocho más largo, es por la explicación detenida que á conlinuacioQ del régimen, se hace de los diferentes usos que en la oración gramatical tiene el verbo y las variadas formas de su conjugación, como también las demas palabras variables é invariables. — Sólo algunos de estos usos se indican en muchas gramáticas, sin que se les señale el lugar que les corresponde; ó los apuntan en un apéndice, como hemos dicho de las frases ó modismos.A poco más se*reduce lo que se explica generalmente en la Sintaxis, pues por lo que loca al enlace y dependencia délas oraciones, poco ó nada suele añadirse á loque comprende el tratado de oraciones, el cual como meramente auxiliar, para empezar á traducir, se insertó en la primera parte. Así es que en el segundo tratado de la Sintaxis es donde se hacen innovaciones en mayor escala ; dándose principio al mismo por el simple enlace de las oraciones, ó de coordinación; y luego se pasa al que constituye verdadera dependencia de unas oraciones respecto de otras, ó de subordinación , y á este precede una clasificación detenida de las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas que se explicaron en la primera parle, vuelven á reproducirse en esta segunda con otras muchas; pero aquí las considero bajo un punto de vista más general, y  menciono las locuciones peculiares á que dan lugar en cada idioma, é insisto mucho en los usos de los modos indicativo y subjuntivo y de los tiempos de cada modo; y lambieo en lo.s usos y significa-
(a) En esta tercera edición se .han reducido áSÍ.



cion de las conjuncioQes, que enlazan toda clase de oraciO' nes, con excepción de las de infinilivp.Lo dicho creo que bastará para hacer ver que este segundo tratado no tiene una extensión excesiva ; sobre todo si se considera que lo mismo en este que en el anterior, se añaden en forma de notas las construcciones peculiares de algunos historiadores y las poéticas, las cuales no deben exigirse de los principiantes, así como ciertas ampliaciones de una aplicación menos general, y que por eslo se escriben con tipos más pequeños, líe  preferido que abulte un poco más el libro, á trueque de no omitir ninguna teoría importante, como Jo es la que señala las diferencias de construcción entre el ienguaje directo é indirecto, la de las oraciones iüleiTogativas, y los usos especiales del participio, cuando equivale á una oración dependiente.-Llamo muy particularmente la atención sobre los numerosos y escogidos ejemplos que cito después de cada regla y precepto, con el objeto, entre otros, de hacer unit comparación continua entre la construcción de ambos idiomas. Por esto me he esforzado en que la traducción de los ejemplos latinos fuese la más literal posible, sin dejar de hacerse en lenguaje corriente ; no variando en el giro y construcción más que loque requieren precisamente el gènio y fisonomía particular de nuestro idioma.— Así he podido incluir en la Sinláxis muchos modismos y locuciones dif.ciles, con las cuales suelen tropezar en la traducción áun -los alumnos más adelantados; sin que esta abundancia de ejemplos deba arredrar al principiante, que basta que recuerde uno que olro.Muchos Profesores, al paso que reconocen la insuficiencia de los preceptos y modismos que traen muchas Gramáticas, creen que este vacío se llena fácilmente con la traducción, que ofrece numerosas ocasiones de enseñar prácticamente á los alumnos los giros y construcciones que no se en- cnentran en el libro. Es indudable la utilidad y áun necesidad de la traducción, no solo para adquirir un gran caudal
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de palabras, sino también de frases y locuciones de un idiom a; pero en cuanto á estas últim as, creo que se grabarán mejor en los ánimos, si al paso que se ofrecen en la traducción, el Profesor puede recordar una teoría, una regla determinada, de la cual aquella locución ó frase no sea más que un caso particular, y  tal vez la misma locución u otra análoga.Finalmente, me extiendo también más que de costumbre en el traíadb de las figuras, no mencionando sólo las más comunes, sino otras que son propias del lenguaje poético, y  distinguiendo con esmero los casos particulares, sobre todo del hipérbaton, elipsis y  pleonasmo, algunos de los cuales hasta toman diferentes denominaciones.De la Prosodia, que sigue á la Sintaxis, podemos decir como de la Ortografía, que debería formar parle de la Analogia: pues no tiene un conocimiento completo de las palabras el que no sabe la cuantidad de sus silabas, que es materia de la Prosodia; y ni sabe pronunciarlas, ni siquiera distinguir unas de otras ciertas formas de una misma palabra, como mensa que con la a breve es nominativo ó vocativo, y con la a larga es ablalivo; venit, viene, con la e breve y ven it, vino, con la e larga; y en plural venimus venimos, presente con la i  larga , y venimus vinimos, con la i  breve, pretérito perfecto.—No el afan de novedades, siuo el deseo de poner cada cosa en su lugar, me ha movido á dejar para el fm de la Prosodia la cuantidad d ejas voces compuestas y derivadas incluyendo enlic éstas ios pretéritos y supinos, y  añadiendo la cuantidiwl de la penúltima sílaba en las terminaciones propias de las voces derivadas, en la cual suelen seguir las reglas del incremento.Conviene advertir que arle métrica uo es propiamente más que una parle de la versificación latina, que falta á la castellana; pues arle métrica quiere decir arle de medir los versos, siendo la unidad de medida el pié métrico ; V con razón va unido á la Prosodia este arte , que es la aplicación

—  X I —



— xirmás importante de la Prosodia, y se funda en la cuantidad fija y que para los romanos era siempre perceptible de cada sílaba. Con lodo, el arte métrica comprende además una noticia clara y sucinta de las principales clases de versos, y áun de las principales combinaciones líricas que se forman con ellos y se llaman estrofas; todo lo cual pertenece más bien á la poética , que es la que debe estudiar la forma exterior al par que el fondo de la poesía; y en particular en un curso de literatura clásica, sería la ocasión oportuna de explicar los metros poco conocidos, propios de la comedia y tragedia latina, que dan fin al arle métrica. A pesar de esto, no he podido resistir al deseo de ampliar el arte métrica con estas noticias de versificación lactina, siguiendo la práctica seguida eu todas nuestras Gramáticas. Pero el Profesor de latín bien puede dispensarse de enseñar á sus alumnos de segundo curso no sólo estos metros, sino también todo lo que no considere indispensable de este tratado; pues debe concentrar sus principales esfuerzos en la enseñanza de la Sinláxis, y en la Iraduccion y análisis de los escritores en prosa.No quiero concluir este prólogo sin manifestar mi opinión sobre el método que debe seguirse en la versión del lalin al castellano, que es el ejercicio á que se debe dar la principal importancia en este segundo curso, mayor todavía que á la enseñanza teórica de la Sinláxis. En cuanto estén los alumnos algo adelantados en el régimen , deberán deshacer el hipérbaton de las oraciones teniendo más en cuenta los oficios que cada palabra ejerce en la oración, que no las reglas que al efecto se dieron en la primera parte; y guiados de la -dependencia que tienen unas oracioues de otras más bien que de dichas reglas, desliarán eon facili* dad el hipérbaton de las cláusulas aunque contengan muchas oraciones, así que estén algo impuestos en el segundo tratado. En la Iraduccion es en donde se palparán las ventajas de las reglas y teorías del segundo tratado, sin las



cuales se anda muchas veces á lientas para la colocación de las varias frases de una cláusula un poco complicada, y se adivina más bien que se coimprende su sentido. Para esto es muy conveniente el análisis, el cual deberá hacerlo el alumno muy detenido de alguna frase de la traducción, limitándose á hacer resaltar en las otras la aplicación que en ellas observe de los preceptos más importantes de la Sintaxis, sin omitir del lodo el análisis analógico y de oraciones de la primera parte, sobre todo al principio. Este análisis servirá mucho para deshacer el hipérbaton del modo que acaba de indicarse; y primero se dará una traducción literal, que si es como debe ser, muchas veces no será malsonante, sin perjuicio de dar en seguida otra más Ubre y conforme con-el genio de nuestra lengua.El análisis sinláxico se empezará primero por las concordancias, en cuanto se hayan estudiado ; luego se hará el de la frase gramatical sin aguardar á que el alumno haya concluido el primer tratado, aunque ampliando-esto análisis á medida que vaya adelantando en el estudio del régimen y de los usos de las palabras ; y procederá al análisis de las cláusulas, en cuanto sepa el alumno*clasificarlas, por supuesto ampliándolo igualmente, conforme vaya adelantando en el segundo tratado y en el siguiente.— Pueden servir de modelos los ejercicios de análisis que pongo á la conclusión del libro; y no añado más ejercicios prácticos, aunque en un principio tuve intención de añadir muchos de versión hispanolalina.— Pero además que hubieran hecho el libro muy voluminoso, el tiempo tan corlo que en la actualidad se destina á la enseñanza oficial del latin, asignatura que suele simullánearse con otras varias, me ha hecho desistir de este propósito.— Sin embargo para el alumno que desée invertir más tiempo del que está prescrito por las disposiciones vigentes en el cultivo del latín y que aspire á escribir en esta lengua, como escribieron en ella nuestros escritores más aventajados, y algunos de este mismo siglo.

— x m  —



el Profesor puede adoptar la práctica que recomienda más encarecidamente nuestro sabio humanista Simón A b ril, con las siguientes palabras que cito sin alterar nada y con su propia ortografia: «En el escribir cierto por larga experiencia, »avernos probado ser esto muy provechoso , lomar algún j»pedazo de alguna epístola de Tullio, ó de las que están ^escritas á Attico, ó de las que vulgarmente llaman farai- »liares; y dictarlo en Romance á los oyentes, y mandarlo »allí luego, que lo viertan en Latín ; y corregido, que lo co- »tegeii con la misma oración de Cicerón , para que por la »misma experiencia vean dónde han usado de los vocablos »elegantemente, y dónde de la propiedad de la Latina ieu- »gua se han muy lexos apartado.»— Y añade luégo que »cuando ya con este ejercicio se han avezado á propria , y »elegantemente usar de los vocablos, serles ha muy conve- »nieníe proponerles algunas materias, de que ellos de su »propria invención escriban y pongan algo de suyo; porque »no ayán siempre de vertir agenos escritos y sentencias.» Para este ejercicio podría servir la misma traducción que de las cartas vulgarmente llamadas fam iliares hizo el mismo Simon A b ril, ensaque hay gran caudal de lenguaje castizo y elegante, por más que sea algo.anlicuado.— Este ejercicio lleva grandes ventajas indudablemente sobre el que consiste en verter frases aisladas, en las cuales falta la ilación de las ideas, y no hay lugar de observar el modo especial que tienen los buenos escritores de enlazar y distribuir las cláusulas, en lo cual se cifra una de las principales dotes del buen estilo.— He dicho que en la enseñanza oíicial apenas quedará tiempo para este ejercicio de composición lafina. Con lodo se puede dictar algún trozo en castellano de Cicerón ó de otro escritor latino á los alumnos más aventajados una ó dos veces por semana, y al mismo tiempo se les deben indipar algunas locuciones más difíciles y áun palabras con las cuales no puedan acertar fácilmente, ni siquiera con la ayuda del Diccionario; y en los primeros dias se deben
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—  X V  —liacer los ejercicios de oraciones que no se hubiesen concluido en el primer curso.No dudo que este método podrá contribuir a sacar del abatimiento en que yace entre nosotros el cultivo de la lengua latina, de cuyas fuentes derivarop copiosos raudales de buen decir nuestros mejores escritores, y me fundo en los buenos resultados que, si he de atenerme al testimonio de algunos Profesores de osla capital, ha dado ya en la primera parte de esta Gramática.
A D V E R T E N C I A  D E  L A  S E G U N D A  E D I C I O N .En la presente edición de la segunda parte he hecho tara- bien notables redacciones, sin separarme del criterio que se siguió en la áegunda ediciou de la primeya parte, como puede convencerse cualquiera que confroníe las dos ediciones, pues desde luégo echará de niénos en el tratado de Ortografía la sucinta noticia que'se dió del sestercío,, y-observará disminuido el número de abreviaturas.Me lim ito, pues, á advertir que no abundan tanto los ejemplos, como en la edición anterior, habiendo omitido unos del todo, é incorporado otros á la sección especial que he destinado á frases y  modismos, entre los cuales incluyo varias construcciones ménos usadas y  ampliaciones de la asignatura, que así no hago más que indicar; y  en cambio he procurado explanar con más claridad ciertos puntos difíciles , y  muy señaladamente la teoría general de las oraciones compuestas.Ademas he hecho algunas variaciones importantes en e\ plan general de la asignatura. A sí, por ejemplo, considero como completivas las oraciones interrogativas que son dependientes , fundándome en que equivalen á un sustantivo, ó hablando con mayor exactitud, á un complemento do construcción propia, como las de infinitivo y  subjuntivo



con ut, j  en  que el modo de estas oraciones es constantemente el subjuntivo, como el de las demas que refiero á esta clase; y  al contrario, traslado á las oraciones incidentales algunas de las que en la primera edición figuran como completivas.Finalm ente, es muy poco lo que cerceno del tratado de Prosodia y  versificación latina, á fin de que resulte esta parte de la  Gramática tan completa como las anteriores. Reconozco, sin em bargo, la imposibilidad de que lo expliquen con el detenimiento debido los Profesores que á la enseñanza del segundo curso de latín no dediquen más tiempo que el de una lección diaria de hora y  m edia, que es el que prescriben las disposiciones vigentes; y  creo que en tanto que estas disposiciones no se modifiquen, debería más bien formar parte este tratado de la asignatura de Retórica y  Poética.

—  X V I  —

A D V E R T E N C I A  D E  L A  T E R C E R A  E D I C I O N .
En esta nueva edición, son m uy contadas las páginas en que no haya añadido alguna observación ó ejem plo, ó al ménos modificado alguna regla ; pero ciñéndome á aquellas adiciones que he creído más precisas é indispensables, para que resulte un cuerpo de doctrina que sea completo en todas sus partes; y  siempre teniendo á la mira este objeto, sólo he creído que debía dar alguna mayor extension á muy pocos capítulos, y  en particular al de las oraciones incidentales.Son insignificantes las variaciones que esta vez he introducido en el plan de la obra, y  sólo al principio del capítulo sobre usos especiales del verbo, he llenado un vacío con las observaciones que añado acerca de las voces activa, pasiva, y  diferentes formas que reviste el verbo reflexivo, á  falta de la peculiar que tiene para el mismo la lení^ua griega.



PARTE SEGUNDA.
TRATADO DÉ ORTOGRAFIA.

CAPÍTULO I.u s o  D E ALGU5TAS LE T B A S.
J. I. Uso de las letras que pueden confundirse 'con oti'as.166. La O p to g^ p afía  tiene por objeto el recto uso de las letras con que deben escribirse las palabras, y el de otros signos que se emplean en la escritura. .

h  y V .Regla 1.“ Se escribe 6 y  no « en las terminaciones bam y  bo de los verbos, en la terminación bus del dativo y  ablativo del p lu ral, en bilis y  bundus de nombres verbales así terminados, en las preposiciones ah, o¿, sub, y  siempre que siga otra consonante, como: dabam , ficho; diehus, quibus; mó- 
bilis de moveo, errabundas; obsideo, e tc .; labrum, blandas.Regla 2.** Se escriben con v todos los pretéritos en ménos los de bibu, lambo y  scabo ( 1 2 5 ,1 ) ;  y  los adjetivos en 
avuSy evus f(Svus), ivus  ̂ ovas, avisy evis, v . g r . flavus, savus, 
furtim s, novas, suavisj h'evis.Regla 3.*̂  La escritura de machas voces derivadas se saca de las primitivas, como habena rienda de kabeo tener, y  
ávidas ansioso de aveo ansiar. Esta regla es aplicable á las demas letras.Nota. Es muy diferente la signiñcacion de benéficas bienhechorA



—  2 —y lienéJiOM hechicero, de UUre beber y m̂ oere vivir, de lU  dos ve  ̂ees y x>is la fuerza, etc. c  jí t .167. Para saber si hay que escribir c ó í ántes de t seguida de otra vocal (2 ), se tendrá presente en los verbos la segunda persona del singular del presente de indicativo, V. g r . fado, facieham; metiris, metior, metiebar; y  el genitivo de ciertos nombres, como indicium de index , indias; 
inertia de iners, iiiertis. En general se recurre al origen de la palabra, como ddida , que se deriva del verbo dehcto, compuesto no usado de lacio (124, 3 .°), exitium de éxitus, y si nada enseña el origen, se prefiere la t , como pueriha de 
fuer.

A  y i .168. La d final sólo se encuentra en ad, apud, haud no, 
sed , y  en la terminación neutra de algunos pronombres, id,
istud, quid etc. Todas las demas voces acaban en t ,  como ai mas , aut ó ,  amat.

■ u y  n .169. Regla I."* Generalmente se escribe w y  no a en fin de dicción, v . g r . scribam, templum. Se exceptúan de esta regla las voces aw, , w , dein x>or deinde, forsan, fórsitan,
non, quin, sin, tamen, con las compuestas alióquin, áttamen etc.; los sustantivos que tienen el nominativo en en , como nomen, 
nominis ; las voces apocopadas (9) egon por egone, viden por 
vidi^sne, y  otras que se emplean en verso; y  las terminaciones de casos an, en, in y on peculiares de voces griegas.Regla 2.  ̂ Se escribe siempre m delante de m y  de las labiales b y  p . como immortalis, en castellano «inm ortal», 
ajnbo, ímpetus ; y  n delante de las dentales, guturales y  las aspiradas /" y u (8 , 2 .°) , como eundem, nunquam, infans, in
voco. En la declinación se escribe con m quemquam etc.



—  3

c  y q.170. En latín se escribe siempre q , nunca c, delante de « seguida de cualquiera de las cinco vocales, y  la w siempre se pronuncia ménos cuando sigue i  y  en q u e  voz enclítica , V. g r . : q u ú n tita s  cantidad y  cuantidad, e q u e sfer  ecuestre, q n ic u m q u e ,  a q u o su s  acuoso, in iq u u s  inicuo.Nota. Se escribe igualmente loquutus j  loculús, seqm lu  j  se- 
cutus; y se debe e.scribir c v m  con y q mm cuando.ff 3/ pSa,  q  3/ c k  ,  r  y  i*h , i e y .171. Damos el mismo sonido á estas letras tomadas de dos en dos (2) ; pero las combinaciones ch,ph ,.rh , th h y && encuentran principalmente en voces tomadas del griego , la mayor parte nombres propios, como PMippus Filipo, Aehe~ 
Ton,ontis e l rio Aqiieronte, Rhodús, i  Rodas, Thermôpyîæ^
arum las Termópilas.Nota. RJi se encuentra en la voz bárbara rJieda, y las demás combinaciones en las voces latinas brachium, pulcher, triimphus, 
y  en algunos nombres propios, como Cethequs, Qracchus.

c , ae y  œ .172. No hay más regla que el uso para estos tres signos que tienen el mismo sonido, como levis lijero, Icsvus izquierdo y mceror tristeza. Con todo , se advierte que <g es mucho más frecuente que œ; y  que se escriben con ¿e diptongo las desinencias d éla  primera declinación., como lâcrymæ, pul- 
chm; las femeninas y  neutras de los pronombres, como 
h(Bc, qua; adverbio de afirmación, las interjecciones 
pipa y  v a , y  la sílaba pra  cuando es preposición ; y  sólo deja de serlo en prex , premo, prebendo ó prendaprelum  ,• pre
tium, interpres, préshyter, sprevi y  en los compuestos y  derivados. De la s  líquida.173. La .9 seguida de consonante en principio de dicción siempre es líquida ( 10, 1."), como statara estatura, spéculum espejo. Se exceptúan algunas formas de sim , es, est, los



nombres esca y  ésseda, y  las voces sstim o, instas, ¿gstus y  derivados que principian con a  diptongo.Nota. Como la A no se percibe en nuéstra pronunciación'(4-‘no-ta ) el uso es el que nos- enseña á escribir A 6 simple vocal en principio de dicción, y á no confundir, por e j . omine-con hómine. que son ablativos de ornen agüero y de homo.§. II. Duplicación de consonantes y vocales.174. T. En latin se duplican casi todas las consonantes (10 4 .*), y  en particular : i .°  Se duplican con frecuencia las c o n t a n t e s  en composición, por convertirse la consonante final de ciertas preposiciones en la inicial de la palabra simple ( 119, nota), como affido de ad y  fad o , allicíQ de ad y
lacio, oppono áe oh y  pono.2. ® La l es doble en muchos diminutivos, como labellum, 
codicülus, en vellem, velie etc. y  sus compuestos, y  en los superlativos en limus, como facillimus.3. ° La r se duplica en los superlativos en rm u s, como
tenei'rimus.4. ® La s se duplica en essem, esse etc. de sum y  sus compuestos , en los pluscuamperfectos de subjuntivo y  segunda voz de infinitivo, como amavissem, amavisse, y  en todos los superlativos, como5. “ Doblan también la s  los presentes capesso, facess'o, in
cesso y  lacesso; los pretéritos de gero y  uro: .los supinos de 
findo, mitto, patior, scindo, sedeo y  defetiscor, y  los pretéritos y  supinos de cedo, jubeo, meto, premo y  quatio.II . También se duplican las vocales; y  en particular, la e en varios tiempos del verbo desum, dees, deeram etc. ; la t en los casos en i y  en ts de los nombres que acaban en ius, 
ia, ium , como filli, propitiis, á excepción del vocativo en i, como fili, y  en varias formas sincopadas de los pretéritos en 
ivi (89 , n o ta), como abiit, pdiissem ;y  se duplica la u en ios casos en u s y  en im  de los nombres acabados en uus, ua, uum, como exiguus, exiguum , en el genitivo del plural de la4.“ declinación, como fructuum, y  en las terceras personas del plural del presente de los verbos en uo, como constituunt, 
constituuntur.
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§. 3. letras mayúsculas.175. Empiezan con letra mayúscula los nombres propios como liorna; Pompejus, y  sus derivados, como Alexandrinus de Alexandria; los renombres ó apodos de una persona determinada , como Targuinius Superbus Tarquino el Soberbio; los nombres de dig-uidad que designan al que la tiene, como 
Cónsul el cónsul, es decir. Cicerón; y  cualquier palabrades- pues de punto final.

CAPITULO 11.
SIG N O S O K T O G R A FIC O S.

— 5 —

§. I . De los acentos.176. Tres son los acentos que consideran los gramáticos: agix E o  g r a v e  ) y  e ie c im ü e jo  Su oficio primitivo era modificar el tono de la voz con que se pronunciaban las palabras, siendo alto el tono peculiar del acento agudo, bajo el del acento grave, y  elevándose y  bajando la voz en la misma sílaba, cuando llevaba el acento circunflejo.Esta entonación,  que era una especie de canto , se ha perdido, con lo cual han caído en desuso los acentos que la indicaban. Sin em bargo, algunos emplean todavía el acento grave, para distinguir ciertas voces invariables de otras variables, como quám conjunción de quam relativo, 
docié adverbio de docle adjetivo; y  el acento circunflejo, para distinguir en la 1.“ declinación mensa ablative, de mensa nominativo y  vocativo, en la 4.® sensús genitivo, de sensus nominativo y  vocativo, y  para indicar síncopa y contracción , como nórim por noverim, mi por miki.§. II. Signos de puntuación.177. La c o m a  ( ,  ) , p u n t o  y  c o m a  ( ;) y  « l o s  p u n t o s  ( ; ) corresponden en la escritura á las pausas mayores y  menores que deben hacerse en la lectura después de ciertas palabras y  expresiones, y  el p u n t o  C u a l  ( .)  indica



—  6 —que Dada falta para el completo sentido. E l  sig-no <lc f ii-  te r ro g a e io B i (?) y  el de aclm ipucloift ( !)  corresponden á inflexiones de voz que expresan varios afectos, y  una s è r i e  do ( . . . .  ) indica que se deja suspenso el sentido (ü).' §. III. Otras notas ortográficas.178. Las c o m il la s  («») se ponen al principio y  al Anal de las expresiones que se citan de otro autor, y  à la izquierda de cada renglón que ocupan las mismas, cuando no se em pléala letra "bastardilla; y  también al principio y  á la conclusión del discurso pronunciado por un personaje, que interrumpe el curso de la narración.Y a  dijimos que el ca*oma (;■ ) no tiene más objeto en latin  que disolver los diptongos ¿e y  (B cuando no forman ligado (3); V .  g r. en vez de aereus aéreo y  (Sneus de bronce, 
aéreus y  acneus.E l p a r c n t e s i s  encierra entre estas dos curvas ( ) una frase que no tiene connexion gram atical con lo que precede ni con lo que sigue.'§. IV . Uso del guión para dividir las silabas.179. B1 g u ió n  ( - )  sirve principalmente para separar dos silabas de una palabra que no cabe toda entera en fin de renglón. Hé aquí las reglas que conviene observar en la división de las sílabas:1. *̂ Una consonante entre vocales se junta á la que sig u e , como te-lum, de-vo-tus.2. ® En caso de concurrir dos ó más consonantes, se in corpora á la vocal que sigue cualquier muda seguida de las líquidas l ,r ^  m , n ,  y  ademas s,  y  las que pueden hallarse juntas en principio de palabra latina y  g rie g a , á saber: 5 líquida, mn y  dos mudas, v . g r . : im-plentur, scrUpsi;' fascia,

. (a) El Profesor.tendrá ocasión de hacer continuas observaciones sobre los diferenlcs empleos de cada signo de puntuación, cuando se analicen las cláusulas.



conde~mno, cá-ftm; pero escribîréiüos Ur~minus, seful-Um  dando una consonante á cada sílaba.3. *̂ Si se dobla una consonante, cada una de las senci- llas se junta á diferente sílaba, como an-nus, af fluo.4. “ En las palabras compuestas ya cada consonante con la sílaba á que pertenece fuera de composición, como ob- 
ruit, in-struo, per-ibit.Nota. En oiruit no debe mezclarse el sonido de la 5 con el de la r , que en esta palabra no es líquida, pero sí en téne-bra.§. V . Principales obreviaturas.180. 1 °  Los Romanos solían escribir con una sola letra inicial algunos nombres propios, pr(e«dmma, correspondientes á los nuestros de p ila , como A . Aulus, C . ó (?. Ca
jas 6 Gajus, D . Décimas, K . Cee-so, L . Lacias, M . Marcas, 
M.' Mantas, N. ó Num. Ntimerius, P . Publias, Q. Qiántus, S . ó 
Sex. Sextas, y  T. Titas; otros con dos letras, como Ap. 6 
App.Appias, Cl. Claudias, Cn. ó Gn. CnaMS ó GneBus, Sp, 
Spurias y  Ti. Tiberius; otros con tres letras, como Ann. An- 
naas. Cor. Cornelias, Gab. Gabinas, Gal. Galerías, Mam. Ma- 
mercas, Ruf. Rufas, Ser. Servias; y  con cuatro letras 
Sempronius, Sept. Séptimas, y  Vesp. Vespasianas.—Con raénos frecuencia abreviaban los nombres de linaje y  familia, no
mina, cognomina, como M . T . G. Marcas Tullius Cicero.

2.° También solían escribirse en abreviatura muchos nombres de dignidad y  mando, como Æ . ó Æ d. /sdUis, Cos. 
consul y  Coss. cónsules, D . divas, Des. designatus, Eq. M . equi- 
tum magister, imp. Imperator, P . C . Patres conscripti, Pont. 
Max. Pontifex Maximus, P r . preBtor y  Prr. pratorcs, Proc. pro
consul , Tr. P l. tribunas plebis; los de parentesco, como P. pa
ter, F . filius ó filia, Fr. f rater y  N . ó iVep- nepos; los de monedas y pesos, como II. S . Sestertius ó Sestertium; L . libra y  
S S . dvpondiam peso de dos ases ó libras; en las cartas, S .  
P . D . salutcm plurimam dicit; F . A . filio amantissimo; P . S .  
postscriptum etc. ; y  finalmente varias fórmulas de mucho uso, como R. P . respública, E . 0 . eqaester ordo ; S . C. señalas 
constdiam; S . P . Q. R . señalas populusque romanas, y A .  ó P . R
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C. ante ó post Romam cónditam; A . U. C. ab urbe cóndita; D . 0 . 
M. Deo Optimo Maximo.

SIN TAXIS.

I N T R O D U C C I O N .
1 8 1 . S i n t a x i s ,  voz griega que significa construcción, trata de la expresión cabal del pensamiento por medio de las palabras, que son, por decirlo así, los materiales que se emplean en la construcción de la frase.Nota, F ra s e  y oraoton g ra m a tica l vienen á ser lo mismo ; pero se dice mejoi* oración con referencia al pensamiento que expresa, y frase á los modos de expresarlo ; y la frase toma los nombres de m odism o é id io tism o , cuando incluye una locución peculiar del idioma.1 8 2 . La construcción se divide en B > c ^ u l a r  y  f i g u r a d a .  Es regular, cuando cada palabra se coloca en el sitio que le corresponde, cuando no se emplean ni más ni ménos palabras de las que requiere la expresión cabaldel concepto, y  las variables se ajustan unas á otras por los accidentes que les son comunes, y  cuando cada parte de la oración y  cada accidente se destinan á los usos que les son peculiares.Los modos de hablar que sin ser viciosos se apartan de la construcción regular, se llaman f i g u r a s  d e  c o i i s t r u e -  c i o i i  ó de s i n t a x i s .  Las principales son el h i p é r b a t o n  que altera el órden de las palabras; la e l i p s i s  que suprime voces que se suplen fácilmente; el p l e o n a s m o  que añade al contrario palabras redundantes ; la s i l é p s i s  que es una infracción de las reglas de concordancia ; y  la t r a s l a c i ó n  ó e n á l a g e  que consiste en tomar una parte de la Oración por otra, y  unos accidentes del verbo por otros.1 8 3 . No deben confundirse estas figuras con los vicios de la locución b a r b a r i s m o  y s o l e c i s m o .  E l barbarismo
(o) Algunos casos de estas figuras ocurren en el lenguaje más común y ordinario,  y han pasado á formar parte de la construcción regular.



cònsiste en usar palabras tomadas sin necesidad de otras lengbas, como aviso, as por admoneo, es.E l barbarismo consiste tam bién, l .°  en la  escritura, por ejemplo, si escribo inercia por inertia] 2.® en la pronunciación, si pronuncio jaro como en castellano «juro», ysedúlus con la u larga en vez de sédalas; 3.“ en, las formas gram aticales, si no son las que prescribe la analogía, como audibo por audiam ; y  4.° en la propiedad, si à una palabra se le da un significado que no tiene en la misma len g u a , como el de «mandar» á mando, os, are, que significa encargar.184. Al barbarismo se pueden referir el a r c a is n a o  y  n e o S o g is m o . E l arcaismo emplea voces ó formas que ya en tiempo de Cicerón habían caído en desuso, ó al ménos pasaban por anticuadas, como hir ppr palma, la palma de la mano, omneis y  por contracción omnis por omnes, quoi por cui y  luhens por libens. E l neologismo consiste en adoptar voces cuya formación es posterior al siglo de Augusto, como dúl- 
citas por dulcedo! possibilis y possibilitas, voces derivadas de 
possum que no usaron los escritores clásicos.185. Es solecismo toda infracción dé las reglas de la  sin- táxis que no está autorizada ni en prosa ni en verso por el uso de los buenos escritores. No debe confundirse el solecismo con el lic leisiaíiiio  que es uso de construcciones puramente griegas, las cuales son raras en prosa y  se prodigan en versos ni con el feeb i'a lsn ao  que es giro o construcción peculiar de la  lengua hebrea, que no siempre es un defecto en los escritores sagrados.La Sintáxis se divide en tres tratados: l .°  construcción de la frase suelta, que es la oración gramatical tomada aisladamente ; 2.° construcción de la frase combinada con otras; y  3.° construcción figurada.
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TRATADO I. ir

CONSTRUCCION DE LA FRASE SUELTA.

—  10 —

C A P I T U L O  ] .
R E G L A S  D E  L A  C O N C O R D A N C IA .

L De la frase suelta en general.186. Dos son ni más ni menos, los elementos de toda oración gramatical (1), s i i j e l o  y  pi>e<ltca<le (aj .  Sujeto es la persona 6 cosa de la cual, se dice 6 se enuncia a lg o , y  predicado lo que se dice ó se enuncia del sujeto. A cada uno de estos elementos puede corresponder una sola palabra, y  ^ d n c e s  el sujeto es un nombre 6 pronombre sustantivo, d otra palabra que por traslación (182) hace veces de nombre, y  el predicado es un verbo adjetivo (74), v . g r .: magister di- 
xit el maestro ha hablado; irasci nocet el enfadarse perjudica.187. H ay oraciones en que no se expresa ó falta del todo el sujeto, y  otras en que se calla el verbo. l .°  Falta el sujeto en las oraciones impersonales (157); pero én ellas se puede considerar como sujeto, ó bien un sér de la naturaleza como dies, ccelum, ó una oración entera, ó bien la idea del sujeto está embebida en el verbo si es pasivo, v. g r . 7L( a )  No debe confundirse la oración gramatical con la  oración lógica 6 proposición que consta de tres términos, á saber; sujeto, cópula y predicado, viniendo á ser este último término, lo que nosotros llamamos atributo en ciertas oraciones. Estos tres términos suponen la descomposición del verbo adjetivo en los dos últimos términos, excluyendo (¡el verbo «ser» que es la cópula, toda idea de tiempo, v. gr.: «Dios ama» equivale á decir : «Dios es amante»; Deus amaf, Drus est amans, Hay inexactitud según Madrig (Oxford.—1870), en considerar como dos términos diferentes, á la cópulp y pre* dicado.



lucescit ( saple dies ) amanece ; oporiet te stadere 6 ut studeas conviene que estudies; iurbatur agris, es decir turhatio fit agris, reina turbación en los campos. ■Generalmente nò se expresa el sujeto , cuando es un pronombre de primera , ó segunda persona como hecomprendido, scitis lo sabéis.; á no ser para afirmar con énfasis, ó para contraponer un sujeto á otro, v . g r . Ta andes 
ista loqum te atreves tú à decir eso? Prcedia mea tu póssides  ̂
ego alienamistricordia vivo; tú posees m:s fincas, y  yo vivo de la  caridad ajena. También suele omitirse el pronombre de tercera persona w ó illCf cuando se suple fácilmente de las frases anteriores ó es la persona qiíe viene obrando en el discurso, v. g r .: Omnia confessus est (EpaminondasJ, ñeque 
recusavit quóminas legis pcenam subivet; confesó to d o ,y  no se resistió á-sufrir el rigor de la ley. Finalmente se calla homi- 
nes en las terceras personas del plural a jm t, dicunt dicen, 
narrarti, fermt cuentan, y  con otros verbos.2,° Se calla con frecuencia el verbo sum,  en el presente de indicativo, ya como simplemente sustantivo ,yB. unido como auxiliar al participio de pretérito y  de futuro pasivo, y  en la segunda y  tercera voz de infinitivo, v. g r . : AcU labores 
jucundi; los trabajos una vez pasados son agradables. JSon au~ 
ditum est felem violatum ab Mgypiiis ;  no se ha oido decir que un gato haya sido maltratado por los Egipcio.«.Al contrario, se necesitan á veces muchas palabras para completar la idea, ya del sujeto, y a  del predicado ; y  estas palabras se unen entre sí por concordancia, régimen ó por medio de conjunciones, como ya se dijo (150-52); con excepción del adverbio que se agrega simplemente al verbo, y  también al adjetivo ó á otro adverbio.§. II. Concordancia de sujeto y verbo.188. Tres son las clases de concordancia que pueden considerarse en la frase suelta; de sujeto y  verbo, de dos sustantivos y  de sustantivo y  adjetivo (a).
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E l verbo concierta con el nombre ó pronombre que es sujeto, en número y persona (150). Sobre esta concordancia se tendrán presentes estas reglas:1. ® El verbo concierta en plural con dos ó más nombres que están en singular, v . gr.: Pompejus, Léníulus, Scipio (cede pmVrítní; Pom peyo, Léntulo y  Escipion perecieron miserablemente.2 . ® Si entre dos 6 más sujetos hay algún pronombre deprimera ó segunda persona, el verbo concierta en plural con la primera persona, y  en su defecto con la segunda , "v. g r .: Ego et smvissimus Cicê ro valenms; mi querido Cicerón y  yo estamos buenos. Errasiis vehementer tu el nonnulli 
collég<g tui; os equivooásteis grandemente tú  y  algunos de tus colegas. '3 . ® E l verbo está mejor en singular, si los sujetos son infinitivos ; y  también concierta en singular con dos ó más sujetos, sobre todo de cosas inanimadas, cuando se consideran formando un todo, v. g r .: líos onmes éadem cúpere, éadein 
odtsse, éadem metúere m umm coegit; los junto á todos en un mismo bando el tener los mismos deseos, los mismos ódios y  los mismos temores. Tnnpus neccssUgsgue hoc póstulai; esto reclaman el tiempo y  la necesidad.Nota 1 El verbo suele concertar en plural por la figura silepsis (182) con un sujeto en singular, si es un nombre colectivo, ó bien un pronombre distributivo, el cual designa dos ó más personas tomadas por separado, v. g r .: Vagna muUitudo latromm úndi‘ 
que convenerant, gran multitud de bandidos habían acudido de to- ' das partes. Utcvque ex castris educunt uno y otro (losdos generales) sacan su ejército délos reales.Nota 2.® A  veces no se observan las reglas 1.  ̂y 2.®, por no concertar el verbo más que con un sujeto, que suele ser el máb inmediato, V. gr.; Somerus fvdt et Seslodus ante Romarn cónditam; Homero y Hesíodo vivieron áutes de la fundación de Roma. E t tu el 
omnes homines sciunt, en vez de scitis; lo sabéis tú y todo el mundo. Esto es lo más frecuente cuando la conjunción es disyuntiva. 
S i Sócrates aut Antistkenes diceret, si lo dijera Sócrates ó Antis- tenes.
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Ili. Concordancia de dos susi<f,ntkos.189. Dos nombres ó pronombres sustantivos, de los cuales el uno determina la sig-nificacion del otro, se dice que forman a p o s i c S o i i  y  conciertan en caso, pudiendo variar el írénero y  número, cuando el segundo no es un nombre de persoba; y  á veces conciertan también en género y  número cuando el segundo denota una persona ó cosa personificada V. gr.': fucos, ignavum pecus;  los zánganos, raza perezosa ; voluptates, blandissima domina, los deleites, muy blandos señores. Themistocles, veni ad te, es decir, ego Tnemisto- 
des , etc., yo Temístocles me he presentado á tí. ^En estos ejemplos, el segundo sustantivo es s i m p l e 
m e n t e  í l c t c r m i n a t l v o ,  porque se aplica á otro im ne- diatamente ; y  se llama a t r i b u t o  cuando se aplica á otro por medio de un verbo cüya significación determina v . g r .: 
Miltiades in Chersonneso tyranims fuerat appellatus; Milciaaes había sido llamado tirano en el Quersoneso.Frases y modismos. Milites pars in agros düapsi sm t, pars wr- 
bes petmt; parte de los soldados se desbandaron por el campo, parte se dirigen á las ciudades. Aquí forman ^osicion-mthtes jpars, y el segundo sustantivo puede ser tambiénetc. Corion óppidum captmi est, en vez de capH sm t; la ciudad de Coríolos fué tomada ; donde concierta el verbo, no con el sujeto, sino con el segundo sustantivo.§. IV . Concordancia de sustantivo y adjetivo.190. E l nombre ó pronombre adjetivo unas veces es s i m p l e m e n t e  c a l l O e a t i v o  ó d e t e r m i n a t i v o ,  y otrasveces es además a t r i b u t o  el cual supone un verbo intermedio , como el sustantivo del mismo nombre (189) ; y  en ambos conceptos concierta con el sustantivo en género, numero y  caso (150) ; v . g r .t Vei-a amicitia sunl sempiterna, las verdaderas amistades son eternas, donde vera es adjetivo simplemente calificativo y  sempiterna atributo, y  los dos conciertan igualmente con el sustantivo amicitia.En la concordancia de un adjetivo ó de un participio,
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que es lo m ismo,  con dos ó más sustantivos, se siguen las reglas siguientes:1. * Un adjetivo que concierta á la vez con dos ó más sustantivos de séres animados, se pone en plural, y  en la terminación masculina con preferencia á la femenina, v . gr.r 
Pater et filia mortui sunt; padre é hija han muerto. Amici pa
vones et columba; se avienen los pavos reales y  las palomas.2 .  ® Si los sustantivos son de objetos inanimados, el adjetivo se pone en la terminación neutra del plural si varían de género, y , algunas veces, no siempre, cuando son del mismo género, v .-g r .: Secunda res  ̂ honores, impcria, victoria 
fortuita sunt; la prosperidad, los honores, los mandos, las victorias son obra de la casualidad. Plerosque velocitas et regio 
hostibus ignara tutata sunt, ó tutata sunt; á muchos les favoreció sulijereza y  el ser el terreno desconocido de los enemigos.3. ® Si van mezclados nombres de persona y  de cosa, prevalece el género de la persona, á no ser más importante el nombre de cosa, v . g r .: Rex régiaque classis sunt profecH ¡ el rey y  'la escuadra real se pusieron en marcha.4 . ® E l adjetivo atributo, lo mismo qtie el verbo (188, nota), concierta á veces con el sustantivo más inmediato; y esta construcción es la más frecuente cuando el adjetivo es sim plemente,calificativo, v . g r .: Orgetorigis filia atqxie unus é 
filiis captus est, en vez de capti sunt; la hija de Orgétorix y  uno de sus hijos fueron cogidos. Invidi virtutem et honum alicnvm 
oderuni; los envidiosos llevan á mal la virtud y  bien de otro; agri omnes et maria, todas las tierras y  mares.Nota 1.  ̂ Es un Helenismo (185): lupus est triste stalulis; el lobo es funesto ó cosa funesta para los rediles. Tratándose de un hecho concreto, se dice en latín hac est fortitudo, esto es valor; y tratándose del valor en general, hoc est fortitudo, en esto consiste el valor. Ñeque Jiac invidia, verum est amulatio; y esto no es envidia , sino emulación.Nota 2.® En virtud de una atracción no conciertan el. adjetivo ni el verbo con el sustantivo correspondiente én estos ejemplos: 
Non omnis error stuUitia dieenda est; no todo error se ha de calificar de tontería. Opportunior fuga collis quam campi fuerant;  en. vez de colhs fuerat opportunior fug a  quam campi; el collado había sido más favorable que los llanos para la retirada.
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C A P I T O L O  I LE E G I M E N  D E  C O T T S T R U C C I O H -  P R O P I A -
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y  I . Bel régimen en general.191. R é g im e »  es propiamente la dependencia eu que se halla el nombre ó pronombre en los casos oblicuos de otras voces c u y a signiócaciou completad modifica.Las Tínicas voces que pueden ser i»í*sí<Jas son el nombre y  pronombre sustantivo y  ciertas formas del verboj y pueden ser r e g e n t e s  el nombre y  pronombre sustantivo y  adjetivo, el verbo, las preposiciones (a), y  algunos adverbios é interjecciones.Los nombres y  pronombres regidos, ya solos ó precedidos de preposición se llaman también c o m p le m e n t o s , y  bajo esta denominación se comprende también al adverbio que es su equivalente ( 104, nota).El régimen es de dos clases, común y  propio ó de construcción común y  propia. Régimen p r o p io  es el que tiene muchos nombres y  verbos en virtud de su significación, la cual queda incompleta sin el caso regido; y  régimen c o m ú n  es el que admiten muchos nombres y  verbos sin exigirlo su significación, la que modifican simplemente á modo de un adverbio.§. II. Usos del nominativo y vocativo.192. E l nombre y  pronombre sustantivos en nominativo fiiempre son voces regentes, nunca regidas; y  pueden ser sujeto del verbo ó atributo, v . gr. : Cónsules declarantur M. Tul
lius et C . Antoniusi Marco Tulio y  Cayo Antonio son proclamados cónsules; donde cónsules es un sustantivo que concierta en clase de atributo con los sujetos M. TalUusy.C. An- íoaíus (189).( a )  La preposición no rige propiamente á su caso, sino que particulariza (5 mollifica la relación que ya expresa el caso por si mismo; (Kvitz y Berger §. lílO, 5.^-edición de Gœltingen 1848).



u 193. E l nominativo atributo puede ser lo mismo un nombre adjetivo que un sustantivo, y  se agrega principalmente al verbo sum y  à varios verbos neutros y  pasivos , en particular á los que significan «llegar á ser », « ser llamado ó nombrado», «pasar por», «ser tenido por», videor, eris parecer, maneo permanecer, subsistir y  otros análogos, cuando por sí solos no completan la idea del predicado (186), V. g r . •. nóminor leo, me llamo león Lcetitia mea vana evasiti mi alegría salió vana. Dàlmata semper hábiti sunt bellicosi; los Dálmatas siempre ban sido tenidos por belicosos.Nota. El sustantivo atributo se añade también á otros verbos intransitivos y pasivos, denotando una circunstancia de causa, modo, tiempo, etc., sin la cual es ya completa la idea del predicado. En castellano se antepone generalmente á este atribiito la preposición «de» 6 «»por», ó se da otro giro á la frase, v. gr,: 
Exércitus dux a militibmproditorpatri<BÍnterfectus ( suple est)\ el general fué muerto por'los Soldados, por traidor á la patria. Opti
ma haréditas a patribus tráditv/r lib&ris gloria virM is rervmque ge- 
starum; la mejor herencia que por los padres se lega á los hijos es la gloria de la virtud y de sus hazañas, —Un adverbio es á veces atributo, como incceptvM frustra fiíit  ,■  se malogró la empresa.194. E l vocativo es un caso que tampoco nunca es regido, lo mismo que el nominativo; y  expresa la persona ó cosa personificada que invocamos ó á !a que se dirige el discurso, y . g r .: Dnpatrii servate lares; ob dioses de mis padres, guardad mi casa. Accede huc, Syre; ven acá . Siró.Nota. El adjetivo atributo concierta á veces con el vocativo, y no con el sujeto de segunda persona, como sic venias hodierna (sup. 
BaccheJ ,  por hodierms; así vengas el dia de hoy (ob Baco). En esta frase, audi tu, populus Albanús, oye tú , pueblo de Alba, po- 
puliis forma aposición con el pronombre de segunda persona.5'. I lb  Dégimen de genitivo.195. E l régimen de genitivo es siempre propio, y  lo admiten muchos sustantivos y  adjetivos, y  unos cuantos verbos y  adverbios. ■
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E. G en itiv o  después de nom bres sustantivos.El nombre sustantivo rig'e casi siempre en genitivo à otro nombre sustantivo ó pronombre, que expresando un objeto diferente, completa la significación del primero. Este genitivo tiene varios nombres según las relaciones que expresa.1. ® El genitivo de p o s e s ió n  denota el objeto al cual pertenece otro, como domus Ccesaris la casa del César ; dos li
belli la ventaja del librito.2. ® El genitivo «u Su jctiv o  es un agente, como adventu 
kostinm con la llegada de los enemigos, es decir, cuando los enemigos llegaban.3. ® El genitivo o b je t iv o  denota la persona ó cosa sobre la que recae una acción, un efecto e tc ., j  equivale á cualquiera de los casos oblicuos regidos de un nombre adjetivo ó del verbo, como societns scéleris fsocius sceleris), complicidad en el crimen ; expugnatio Troja (expugnare Trojam)t la toma de Troya; fuga laboris ffúgerea labore], la excusa del trabajo.Nota. La clase de genitivo se saca por el sentido de la frase. Así por e j., libri Ciceronis puede significarjibros que son de Cicerón (genitivo de posesión ), ó libros que escribió Cicerón ( genitivo subjetivo ) ; y tinor hostium puede ser el temor que tienen los enemigos (genitivo subjetivo), ó el que se tiene á ellos ( genitivo objetivo). Hé aquí una frase en que concurren dos genitivos : quanta 
sit aviditas kominum talis vietorix, scio; sé lo mucho que anhela la gente esta victoria. Si el genitivo subjetivo es de cosa, indica la causa de lo que expresa la voz regente, v. gr. ohlivio diuturnüatis, el olvido que produce el tiempo.4. ® E l genitivo p n r l i i i v o  expresa la relación entre la parte que es el nombre regente, y  el todo que es el regido, como maxima pars vatum la mayor parte de los poetas, júge-~ 
rum agri una yugada de tierra.5. ® El genitivo llamado d e  c u a l i d a d , explica las cualidades , propiedades ó circunstancias inherentes á las personas ó cosas, como Aruntem milis ingenü júvev.em, á Arunte jóvende condición apacible; exilium decem annorum destierro de diez años. Este genitivo se puede mudar, en ablativo, no
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siendo de tiempo, peso, distancia ó medida; y para una cualidad accidental ó circunstancia meramente exterior, es preferible el ablativo, v. gr. : Léntulum nostrum eximia spe, 
summcB virtiitis adolescenlem j à nuestro Léntulo, mozo de grandes esperanzas y de mérito sobresaliente. Agri fertilissima 
regione, campos de terreno muy feraz.6.® Finalmente, el genitivo « le tc fu iS iia tiv o e x p re sa e l mismo objeto que el nombre que lo r ig e , particularizando su signlñcacion; y  más comunmente se pone en el mismo caso por aposición (189), v. g r .: Epicurus non intélUgit quid 
sonet h(Bc vox coluptatis; Epicuro no comprende lo que s ig n ifica esta palabra deìeìte. — Oppidurn Antiochia, ó bien Antio^ 
chi(B, la ciudad de Antioquía.Nota. El genitivo de posesión puede hacer oficio de atributo, por suponer un verbo que le precede; y no sólo se refiere al suje- jo, sino también á un acusativo, v. gr. : Tota Syria Macédonum 
erat, toda la Siria éra de los Macedonios. Alcibiades uni-oersa Thra- 
syhuli facta/ecit iucri; convirtió en su provecho todaslas proezas de Trasibulo ; traducido literalmente, « hizo, de su ganancia;».—El sujeto es muchas veces un infinitivo, y el genitivo suele traducirse como si fuera regido de proprium, o/Jlcium, mu- 
nus, etc., V .  gr. : Tempori cèdere semper sapientis est hábitum; siempre se ha considerado propio del sabio el ceder á las circunstancias. También el genitivo ó ablativo de cualidad puede ser atributo. y con menos frecuencia las demás clases de genitivo, v. gr. 
Hr Agesilaus statura fm t U m ili , Agesilao fue de baja estatura.

I I .  G e n itiv o  después de nom bres y  pronom bres adjetivos.19(j. El genitivo regido del adjetivo es principalmente objetivo y  partitivo. Rigen el genitivo objetivo: 1."' Muchos participios de presente y algunos de pretérito, usados como adjetivos; varios verbales en a x , ius^ idus y osms; los que denotan ciencia é ignorancia, memoria y  olvido, hábito ó costumbre y  ademas compos è impos ; y  finalmente los que significan participación y al contrario, abundancia y  escasez, v. g r . : áppetens alieni, profusussu i, codicioso de los bienes ajenos y  pródigo de los suyos; atas ferax virtutum (feroj, •iiglo fecundo en virtudes; pávidus futuri, temeroso del por-
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venir: fastidiosus liUerarum gracarum, que tiene aversión al griego; peritus rei militaris, entendido en el arte de la guerra; 
insuetus navigandi, no acostumbrado á navegar : compos suif el que está en s í; consors labonm, compañero de fatigas; 
inops consilii humani, falto de humano socorro.Observación. Algunos de estos adjetivos con el .verbo sum se traducen mejor por un verbo de la signiñcacion del adjetivo, v. gr. 
Ventura mémores estate senecta, acordaos de la vejez que ba de llegar.Nota. Los poetas y algunos historiadores amplían este régimen, dándoselo álos adjetivos anxius, ambigúns, doctus, cállidus y otros, como integer Dita el de vida irreprensible: duhius animici que está perplejo y ager animi el que está apesadumbrado.197. Rigen el genitivo partitivo : 1.“ Los adjetivos que significan cantidad y  varios pronombres cuando están s u s t a n t iv a d o s , es decir, cuando en vez de concertar con un adjetivo, lo rigen en genitivo, y  para esto toman la terminación neutra del nominativo ó acusativo del singular; v. gr. : 
muUum pecunia én vez de multa pecunia, mucho dinero ; nihil 
pramii 6 nulhm pramium nada de recompensa ó ninguna recompensa; Veneti, naviuin quod ubique fuerai, in unum locum 
coégerant: los de Vanes habían reunido en un mismo sitio todas las naves que habían podido allegar de todas partes; 
aliquid novi, algo de nuevo ó algo nuevo.Nota. Los poetas é historiadores extienden esta construcción á muchos otros adjetivos, prefiriendo la terminación neutra del plural,  V .  'gr. : Per prona montium, por las vertientes de las montañas. Jímiguum campi ante castra trai, había un pequeño llano delante de los reales. Y  César dijo en ablativo : in occnltis ac recóti- 
ditis templi, en los sitios ocultos y retirados del templo.—Son modismos notables: nihil réliqui /acere, no dejar nada por hacer; 
nihil pensi habereno hacer caso alguno.2.“ Rigen también el genitivo partitivo los adjetivos superlativos , los de número determinado é indeterminado, los pronombres alius, alter, quis ó quisnam y  casi todos los indefinidos. Este genitivo en plural, se puede mudar en ablativo con e ó e x , alguna vez de,  y  en acusativo con Ínter, v . g r . ; 
Plato totíus GraciíP doctissimus ; Platon el más docto de toda
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la Grecia. Prcsstantissima omnium femimrum uxor tua, tu esposa la màs excelente de todas las mujeres; y  también e® 
omnibus feminis 6 inter omnes feminas. Romanorum plenque iner
mes cadunt, multi capiuntur, nemo omnium intactus profúgit; ios romanos caen en gran parte desarmados, muchos son hechos prisioneros, y  nadie absolutamente escapó ileso.—iVcmo 
deconsularibus, ninguno de los Tarones consulares. Se dice io-ualmente quinquaginta ¿quites 6 quinquaginta equitum cincuenta caballos ; pero eii el primer caso desaparece el sentido partitivo.Nota. Los comparativos admiten este genitivo, si se trata de dos objetos, como validior marmmi la más fuerte de las dos manos. Frases y modismos. Themistocles plùrima mala ommum grjsco-
rum in domum Xerxis intuía ; ’iBxo.istoalQB es el que acarreó masdesastres de todos los griegos á la casa de Jerjes. — iTwítí m rpra- 
stantissimus, uno de los hombres más aventajados, y mgra lana- 
rum las lanas negras.— Veniamus ad vivos qui duo supersunt, pasemos á los vivos, que son dos los que quedan. Aquí el sentido partitivo se expresa en ambas lenguas sin necesidad del genitivo.I I I .  D e l gen itivo  despees de verbos.198. Rigen genitivo los verbos neutros mémini  ̂ remini- 
scor y  recordor recordar y  acordarse, y  oUiviscor olvidarse; los transitivos admoneo, commoiieo y  commonefacio avisar, hacer presente, con la expresión certiorem fado hacer saher, enterar, v . g r .: Animus in somno méminit prateritorum, el espíritu se acuerda de lo pasado durante el sueño ; es decir, 
est memor. Catilina alium admonebat egestatis, alium cupiditatis 
s u s ;  Catilina recordaba al uno su pobreza y  al otro su am-, recordar y  oblimcor pueden mudar el genitivo en acusativo, y  casi todos, en ablativo con de , v . g r . Oblm - 
seitur injuriarum ó injurias, se olvida de las injurias, li olvida las injurias.— Cerííorm me fedt sui consilii, me enteró de su plan ; de rebus gcstis, de lo q.ue ha pasado.Modismos. Sape ei venit in 'mentem potes latís t u a ó poiestas tua; muchas veces se acuerda de tu pod^v.—Pendeo animi estoy perplejo.—i?«crca5ar animi, me reanimaba ( ver 106. nota).
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199. Los verbos que significan «acusar», «demandar fin juicio», «denunciar», «convencer» (á un reo), «condenar» y  «absolver» con algunos adjetivos de igual significación, se construyen con un nombre abstracto en genitivo que significa delito, el cual va regido propiamente del ablativo nomine ó crimine que se calla generalm ente, v , g r . Fnn- 
nius C. Yerrem insimulat avaritia et audacia; Fanio acusa à Cayo Yerres de avaro y  de osado. Themistocles damnatus est 
proditionis: Themistocles fué condenado por traidor; y  mam- 
festus mendacii cogido en mentira.—Este genitivo se puede mudar en ablativo con de después de accuso, damno, postulo y  algún otro verbo; v . g r . •. Attilius de mijestate damnatm est; Atllio filé condenado por crimen de lesa majestad.—El delito es à veces la persona paciente, como argúere lerntaiem ali- 
cujus, en vez de aliquem levilatis, acriminar la lijereza de u n o , ó reconvenirle por lijeroLa pena se pone más generalmente en ablativo ; pero se dice igualm ente, damnare cápitis ó càpite, mortis ó morte, condenar á la pena capital, á muerte. MuUatur pecunia, se le impone una multa.Modismos. Damnare agris confiscarle á uno sus tierras ; damna- 
re quàdrupli, óctupli, condenar á pagar cuatro veces, ocho veces más de lo que se debe (73, 2.'^),—Damnare 'ooti 6 votorum, obligar al cumplimiento de una promesa. — fu r t i , ser cogido en 
hMvio. —Damnare ad bestias, admetalla, in expensas; condenar a las fieras, á los trabajos de las minas, á las costas del proceso.— 
Sergius Senator inter sicarios damnatus est ; el -senador Sergio fué condenado por asesino.200. Se construyen con genitivo regido de un sustantivo tácito los verbos impersonales miseret ó miseretur, piget, pce- 
nitet, pudet, ladet (ver 101 y  nota al p ié ) , y  el que experimenta el afecto se pone en acusativo, v. gr.: Nunquam primi 
consilii Deum pcenitet; Dios nunca se arrepiente de su primera resolución. Páuperum nos miserere debeí ; debemos compadecernos de los pobres —También van con p n it iv o  los verbos misereor, eris ymiseresco, is , éste poético, como misere
mini sociorum apiadaos délos aliados.Observación. La construcción de estos verbos impersonales se
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-  22 —explica, resolviéndolos en un sustantivo de igual significación y en el verbo capio ó leneo, v. gr. : mmqmm primi consUii Detmpceni- . 
lentia capii, tel genitivo de 'misereor va regido de cmsa ó sorte; y nada tiene que ver este verbo con miserar y commisero)', arts sentir, lamentar, que llevan acusativo.— Se dice con un pronombre:, 
noíí te kac pudent? ¿No te avergüenzas de estas cosas?201. Los verbos impersonales interest y  refert se construyen con genitivo de la persona ó cosa personificada á quien interesa ó importa, y  con las terminaciones mea, ..tua, sua, 
nostra, vestra, que se traducen « á  m í» , «á  t i» , «á él» ó «k  ellos», « á  nosotros», «á vosotros». E l nombre de cosa se pone á veces en acusativo con ad, v . g r .: BeípuUicre commu- 
nisque salutis interest manus hostium distineri ; ó bien ut manm 
hosthm distineantur ;  interesa á la república y  al bien general que se dividan las fuerjcas de los enemigos. Non adscripsi id 
quod tua nihil referebat; no añadí en el escrito lo que á ti nada, importaba. Magni ad honorem nostrum interest, mucho interesa à nuestra reputación.Observación. El genitivo de interest va regido de cmsa en ablativo, y las terminaciones mea, tua etc. son femeninas de ablativo que conciertan con causa. Refert compone de re y fe r t , siendo su traducción literal «resulta en-provecho», y la explicación es idéntica á la de interest ( a],I V .  G e n itiv o  después de algunos adverbios.202. Los adverbios que admiten genitivo, son: 1.® Los de cantidad , como sal, satis, parum, partim, nimis, áffatim y  
abunde {ver 110). 2.® Los de lugar ubi 6 úbinam, ibidem, unde,qito  ̂
eo, eodem, nusquam y  longe que van con los genitivos loci, loco- 
rum,  genthm y  terrarum ; y  hue á este punto, eo, adeo á tal punto, á tal extremo y  quo á qué punto, con ciertos nombres abstractos. 3.° Los adverbios superlativos. 4.®̂ Finalmente, 
instar á-manera d e, ergo lo mismo que causa 6gratia, por causa d e , V. g r. : Satis elcquentia, sapienti^ parum bastante labia(o) Muchos gramáticos consideran las terminaciones-mefl, í« «  etc., como neutras del p lural; pero entdnces la a final sería breve, siendo asi que es larga (Ter. Phorm. Ac. IV ., Se. V IH ., v . Í 7 ) ;  y  también es larga en refert la sílaba re, que es breve ea  refero. '<



2 3  —y  poca sabiduría; nimis insidiarum demasiadas asechanzas. 
—Lonqe gentiim abes, te hallas ausente en tierras apartadas; 
huc arrogantis venerata había llegado à este extremo de arro- o-aYicia —Ornar omnium fere oratorum latine loqwtur elegantis
sime • César es casi el que habla en latin con más eleganciade todos los oradores. — henevolentiaque, porosa valor y  buen afecto, y  cómmodi mei gratta por mi-propio ínteres. E l verbo sátago rige también genitivo en virtud del adverbio sal de que se compone, como Clinia rerum suaram 
sátagit; Glinia anda afanado en sus quehaceres.Modismos. Minime gentinm por ningún estilo ; postea loci después de esto; tum témporis por entonces. Es notable la locución hasta donde se pueda.Nota. Los poetas usan el genitivo después de alguna interjección , y este genitivo 'es complemento dé un verbo de afecto á imitación de los griegos, v. gr. : Venisti? o miU nmcii beati! t suple 
gaudeo ó lator ] Has venido? oh ! qué nueva tan feliz para mi !§. 4.° Régimen de acusativo.203. A-dverteneia. El acusativo expresa principalmente el punto ú objeto en que termina un movimiento , una acción cualquiera. Este caso es peculiar del verbo, que es la palabra que expresa principalmente la  acción, á no mediar preposición que indique dirección determinada.

I .  D e l acu sativo  p a cie n te .1.'' Un verbo activo ó deponente es transitivo, en cuanto admite el « e n s a l i v o  p a c i e n t e  que es el objeto o r -  mino inmediato de la  acción, ó su c o m p l e m e n t o  « li-  p c e t o ,  sin el cual la significación del verbo queda incompleta , v. g r . : Deus regit ó moderatur mundum; Dios gobierna él mundo.Frases y modismos. Laudis jam satietas cepit nos; ya es^mos hartos de alabanzas. Traducción literal: la hartura de la alabanza se ha apoderado de nosotros.— cihum; tienen asco a-la co- 
M ensa non capit-connivas;  los convidAdos no caben en la
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ra ŝ.a..—Secreta petit loca; se dirige á sitios retirados.—/Vbííroí 
vires lassitudine deficiebant; i  los nuestros faltaban las fuerzas con el cansancio. Y  en pasiva: Antínnackus affectihus deficitvA\ á Antí- maco le falta sentimiento.2. ° Los verbos neutros ó intransitivos difieren precisamente de los transitivos en que rechaza este acusativo paciente su propia significación, la cual lleva en sí el complemento directo que se expresa por el acusativo, ó no lo requiere absolutamente ; como ver floret, es decir, fert flores la primavera florece,- Cicero l^tabatur, ó bien eral Icstus, C icerón se alegraba. Sin embargo, rigen este acusativo algu nos verbos intransitivos, como harreo horrorizarse, porco tener mucho miedo, mcereo estar triste, queror quejarse, an
helo ves-pirar, ridi’ü é irrideo reirse, hábito habitar, ambulo pasear, y  varios compuestos de eo, fluo, vado¡ venio, cedo y otros verbos de movimiento. Pero entonces estos verbos modifican su significación más ordinaria pasando á ser transitivos ; y  horreo significa «mirar con horror», mcereo « lamentar» e tc . ,  V.  gr.: Cives casum meum dolueruní; los ciudadanos sintieron mi desgracia. Poslkumia tua me convénit; me ha venido á ver tu esposa Postumia. Exercitus fines Gallia 
eggressus est; el ejército pasó las fronteras de la Galia.En verso y en la prosa de algunos historiadores admiten este acusativo un mayor número de verbos intransivos como palleo, 
tremo, trépido, temer mucho; pereo amar perdidamente; stillo 
mano, sudo gotear, sudar ; clamo llamar á gritos ; curro , is recorrer ; duro, as resistir ; pénetro, as penetrar ; pergo continuar ; pró- 
pero, apresurar, résono resonar y otros ; con los compuestos de ja- 
ceo, sto y sedeo, y otros verbos de quietud, v. gr. : Pastor ardebat 
Alexim, el pastor estaba apasionado por Alexis, Campus praejacei 
castra, un llano se extiende delante de los reales. Pmlvm moles 
aquam emmelat, el dique salía un poco del agua.3. ® Algunos verbos transitivos é intransitivos rigen un acusativo paciente derivado del mismo verbo, o á lo menos de significación análoga, v . g r . ; juravi pulcherrimum jusju- 
randum. pronuncié el más magnífico juram ento; vivere viiam 
jucundam, vivir ó pasar una vida agradable; longam viam ire.



andar un largo camino. En pasiva: hac jmgna pugnata , leada ó dada esta batalla.Modismos. Olere crocum, es decir, odoreìn croceum oler á azafrán : %va resipiens picem, es decir, saporem, picis , vino que sabe á la pez ; sonai peregrinnm, , tiene un acento extranjero; vincere idj%~ 
dicium, esto victoriam ejus judicii, ganar ese pleito. En poesía: Saltare Gyclópa (por Cyclópem), esto es, saltationem Cyclópis danzar al estilo de los Cíclopes.4." También tienen este régimen los verbos impersonales de afecto, como pœnitet me, me arrepiento (200); y  ademas non latet, pm terü, fa llii, fugit me, no se me oculta? no se me pasa por a lto , no ignoro; decel ó-dédecet me, está bien ó m al, y  jum t me me agrada. Estos últimos conciertan á veces con la tercera persona de plural ; v. g r . Quid 
sii òptimum neminem fugit, nadie ignora lo que es mejor. Mul
tos bella juvaní, á muchos les gustan las guerras.Nota 1.̂  El acusativo paciente que á veces admiten algunos verbos intransitivos, no suele pasar á sujeto en nominativo de la pasiva, 'excepto el de algunos verbos compuestos, los cuales han llegado á perder el carácter de intransitivos, que corresponde à los simples, como trmseo pasar,.atravesar ; oJ cí? , recorrer;
circurnvenio rodear ; ineo en la significación de comenzar, formar, celebrar; adeo en la de visitar; invado en la de atacar ; pero se dice 
invàdere in hostem arremeter al enemigo.Nota 2.*̂  Los modos infinitivo y participial, incluso el gerundio, rigen en general los casos del verbo, como que forman parte del mismo, y en particular el acusativo paciente las formas activas con el gerundio sustantivo. Asi se comprende que lo rijan algunos verbales en hundas, que son como unos participios dé presente, cuya significación encarecen, v. gr.; Hanno, vitahundus ca
stra Jiostium, jam Benevento appropinquakaX;  Hannon alejándt>se cuidadosamente del campo enemigo, se aproximaba ya á Benevento. También van con este acusativo los participios ea;o:sus,perosus y pertasus, como permsus ignaviamsuam, aburrido de su propia indolencia.204. Finalmente, se construyen con acusativo paciente algunas interjecciones, como o, heu, eheu y  proli, que se juntan también al vocativo ,  y  los adverbios en y  ecee, que más comunmente preceden al nominativo, v . g r . : heu me
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miserum ! ay ! infeliz de mí I y  o miserande ^uer ! ¡ oh desgraciado niño 1; en quatuor aras, vé ahí cuatro altares ; ecam por ecce eum, mira á ese, y  ecce tua latera, hé aquí tu carta.Observación, El acusativo no depende de estas voces, sino de un verbo que se sobreentiende, como sentía, experior, appello y 
áspice; y el nominativo de en o ecce es sujeto de adest lí óritur.— Así se comprende que á veces se omita la interjección, como testes valientes testigos!
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I I .  R égim en  de dos acusativos.205. 1.̂  ̂ Los verbos de enseñanza doo”! . 'edoceo, los de ruego y  petición' oro, flágito, poseo,, reposto y  postulo,-los de pregunta rogo, interrogo, y  celo, as ocultar, rigen dos acusativos , uno de persona y  otro de cosa, v. g r . Ciceronem Mi
nerva omnes artes edocuit, Minerva enseñó á Cicerón todas las artes. En pasiva se pone en nominativo al acusativo, de persona que es el paciente, pues el de cosa forma unidad de concepto con el verbo, como sí las dos voces no fuesen más que una, y  así se dirá en pasiva: Cicero a Minerva omnes ar
tes edoctus fuit. En vez de acusativo de cosa pueden regir ablativo con de los verbos rogo, interrogo y  celo, y  doceo, edoceo significando «enterar»; «cerciorar» (198), v. g r . : Debes 
existimare te de maximis rebus a fratre esse celatum, mejor que 
maximas res ; debes creer que tu hermano te ha callado cosas m uy importantes.Los verbos focio^ reddo hacer, volver, creo, renuntio nombrar, mostrar, ascisco adoptar, appello, voco, etc. llam ar, júdico considerar, habeo tener por, y  otros muchos admiten un segundo acusativo que es atributo, como puede verse en pasiva (193), y .  g r . : PhUippus Aristótelem Alexandro 
filio doctorem accivit ; Filipo tomó por maestro de su hijo Alejandro á Aristóteles. En pasiva : Aristóteles aceitas est a Philip- 
po doctor Alexandro. E l atributo en acusativo puede ser también un nombre adjetivo , v. g r . : Eo die acerbum kabuimus 
Curionem , Bibulum multo justiorem, pene etiam amicum; aquel dia tuvimos contrario á Curion, y  à Bibulo mucho más razonable y  poco ménos que amigo.



— 27 —3.® También llevan dos acusativos algunos verbos compuestos de trans y  circum, pero el uno es término de estas preposiciones, v . gr. t Agesiláus Eellespontum copias trajecit,. es decir, trans Eellespontum.; Agesilao hizo pasar el Helespon- to á las tropas. Por pasiva : Copis traject(B fuerunt Eellespon
tum ab Agesiláo.—Del mismo modo: ádigo aliquem jusjurandum ó ad jusjurandum, obligar á prestar juramento.

I I I .  A cu sa tiv o  de ten den cia .206. E l acusativo «le t c m lc i ie ia  va precedido de las preposiciones ad ó in j  denota el objeto:á que se dirige una persona ó cosa en virtud de un movimiento real ó supuesto. Piden este acusativo: l . “Los verbos transitivos que.significan «arrastrar», «conducir», «atraer»,, «convidar», «animar» y  muchos compuestos de ad ó in , todos los cuales regirán ademas acusativo (203, l.°) ; 2.® Los intransitivos que significan «mirar á » ,  «dirigirse»,, «inclinarse» como spedo stendo, 
vergo, etc.; 3.° los impersonales áffineí, pértinet, spedai que puedan llevar un pronombre por sujeto, en la tercera persona de singular y  plural ; y  4." los adjetivos que significan aptitud é inclinación, y  algún adverbio derivado de los mismos, v . g r .; Virtus nos trahü ad verum decus, la virtud- nos lleva á la verdadera gloria JSitimur in vétitum semper, siempre nos inclinamos á lo vedado. Eoe ad te nihil intelligo 
pertinen , conozco que esto no va contigo. Loeus aptas ad in
sidias, sitio á propósito para emboscadas.Observación. La persoüa ó cosa que se encamina á un objeto' es el acusativo del verbo transitivo,, el sujeto del verbo intransitivo y pasivo, el sustantivo con el cual concierta el adjetivo„y es el genitivo expreso ó suplido del sustantivo, v. g r ., ^ominis en via 
ad ccelum, bé, aquí el camino del hombre para el cielo.§. V . Régimen de dativo.207. El dativo designa el objeto á que se dirige una persona ó cosa, sin mediar la idea de nn movimiento real ó supuesto.Kl dativo se confunde á veces con el acusativo de tendencia,



porque éste añade únicamente la idea de movimiento á la de dirección que expresa el dativo, y  este movimiento es muchas veces una pura concepción de nuestra mente. Así,se concibe que haya palabras que en el mismo sentido rijan estos dos casos, y que se diga igualmente misi Ubi librvjn y misi ad te librM'm, te he enviado el libro ; trádere se disciplince 6 in disdplinam alicujus, ponerse bajo la dirección de un maestro, tomar sus lecciones. Concurren ambos casos en esta frase: rescribam Ubi ad ea qu<s guarís, te contestaré á las preguntas que me haces.—Los poetas usan indistintamente el dativo y acusativo de tendencia, v. gr. it clamor 
caln, la gritería sube al cielo.
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1. D a tiv o  después de ad jetivo s.Rigen dativo: 1.“ Los adjetivos que significan que una cosa está cerca de otra, como vicinus^ finitimus limítrofe,, 
socius compañero, y  los de semejanza ó desemejanza, ig u aldad ó desigualdad y  parentesco ; 2;°- los que significan que una cosa está ajustada á otra ó lo contrario, como los de aptitud, conveniencia y  oportunidad, agrado, utilidad, facilidad y  necesidad, alienus impropio, sacer consagrado á, 
devoius dedicado á etc. ; 3.® los que expresan una disposición de ánimo respecto de otros, como bonus bueno, amicus amig o , infestus enemigo, invidus envidioso, iratus enojado, in i-  injusto , propitius y  ßdelis; 4.® varios compuestos de las preposiciones ad, ob, cum, in y  sub, v . g r . : Falsa veris finitima 
sunt; hay cosas falsas que lindan con las verdaderas. Noxics 
pcena par esto, que el castigo sea igual á la culpa. Terra quee, 
vitibus apta est, etiam arbóribas estútUis; el terreno que es bueno para cepas, lo es también para árboles. Cunctis esto beni- 
gnus, nulli blandus, sé benigno con todos, débil con nadie; 
invisus civibus aborrecido de sus compatriotas. Qaot periculis 
sumus obnoxia á cuántos peligros estamos expuestos I Cón- ro/or owro, del color del pro.208. Pueden mudar el dativo en genitivo proprius, alie
nus, commu7iis, par y  símilis con sus compuestos, sacer, su- 
perstes el que sobrevive, y  en concepto de sustantivos, ami
cus, hostis, adoersarius ,  famiUaris , propinquus , cognatus y  affi- 
n is , V. g r. : homo vult homÍ7iis similis esse ó bien homini, el hom-



— 29 —bre quiere parecerse á otro hombre ; af^nis alicujus culpar cómplice en algún crimen. A.demás, los adjetivos aptus, há- 
bilis, útilis, nccessarius y  útilis rigen igualmente dativo y  acusativo con ad (207); junctus y  conjunctus, dativo ó ablativo con cum tácita ó expresa; y  el acusativo con in ó erga es el único caso de gratus significando agradecido (ver 207 , 2.“), como gratus erga me fuisti, me has sido agradecido.

I I .  D a tiv o  después de adverbios é interjecciones.209. Rigen también dativo algunos adverbios derivados de adjetivos que tienen este régim en, y  las interjecciones 
hei y  va v. g r . : obviam hostibus,, al encuentro de los enemigos ; convenienter natura, conforme Con la naturaleza; hei mi
sero mihi ! Áy de mí desgraciado !Nota. Los adjetivos propior yproximus y adverbios correspondientes rigen dativo según las reglas anteriores (207, l .°  y 209); y también se construyen con acusativo, por analogía del que llévala preposición prope de la cual se derivan, v. g r ,, P, Crassus cum le
gione VII. proximus mare Océanum Memahat ; l^ublio Craso invernaba junto al mar Océano con la legión séptima.

I I I .  D a tiv o  después de verbos.210. I.'" Muchos verbos transitivos, además de regir en este concepto acusativo paciente (203, ! . ” )> rigen un dativo de la persona ó cosa, á la que se dirige como á su objeto mediato, tanto la acción como su término ó persona paciente. Este dativo es c o m p l e m e n t o  i n d i r e c t o  del verbo y  lo llevan principalmente los que significan «dar», «ofrecer», «entregar», «p a g a r» , «deber», «conceder», « q u itar» , «escribir», «confiar», «encargar», « igu alar» , «declarar», «anunciar» y  «prometer», v. g r .:  Commendo 
Ubi liheros meos, te recomiendo á mis hijos. Este dativo lo rigen también en pasiva v. g r ., maxima debeturpueroreveren
da , al niño se debe muchísimo miramiento.Modismos. Moreragérerepuero, condescender con elniño;P<?wí- 
pejum Casari conciliare, reconciliar á Pompeyo con el César.



2.'’ Requieren dativo muchos verbos intransitivos, los cuales completan su sig-nificacion con este complemento sin necesidad de acusativo, siendo algunos transitivos en castellano. Estos verbos significan «favorecer», «socorrer» «agradar», «adular», «felicitar», «hablar bien» (de uno)* «ced er», «obedecer», «servir», con los de significación contraria; y  además « responder», «escuchar » , «perdonar» y  «enojarse»; cónsulo mirar por, credo, creer en, fiarse de, 
hsreo estar unido, impero mandar, in&idior poner asechanzas, 
invideo tener envidia, medeor mvB.v, minor amenazar, nubo casarse la mujer, óperor emplearse e n , pateo estar abierto, 
patrócinor proteger, persuadeo persuadir, propinquo acercarse, 
supplico suplicar, síaágo ser aficionado á, estudiar, vaco dedicarse j  videoT parecer; con los impersonales cóavmt/ conviene , expedit, condúcit importa, Ubet y  placet agrada, licet es licito , liquet es claro, constai (mihi) me consta,  estoy decidido, áccidit sucede, évcnit, usúoenit ocurre, sobreviene, y  
contingit fmihi) me acontece, tengo la dicha; v . g .  ; Potenti- 
ÙUS blanditur, halaga á los poderosos; mundus Beo paret, el mundo está sometido á Dios; illis impune mate dictum est, hablaron mal de ellos impunemente ; ne infantibus quidem parcebatur, ni siquiera se perdonaba á los niños de pecho; minime Ger
mani agricultura student, los Germanos no se dedican nada á la agricultura ; Venus nupsií Vulcano, Venus casó con Vulcano ; Senatui placet Crassum Syriam obiinére, dispone el senado (liter. agrada al senado) que Craso tome el mando de la Siria.3.° Igualmente piden dativo muchos verbos transitivos [a] é intransitivos, compuestos de las preposiciones ad, 
ante, cum, circum, de, in, inter, ob, post, prcd, pro y  sub, y  todos los compuestos de sum fuera de absum y  possum, v . gr.: 
Si tibí constare vis , si quieres ser consecuente contigo mismo. 
Ipso aspectii cuivis injiciebat admirationeni sui ; con sola su presencia infundía á cualquiera admiración por su persona. 
Arislides Ínterfuit pugna navali apud Salumiiia, Arístidesse halló
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(a) Se deja comprender que los transitÍTOs rigen siempre acusativo además de cualquier otro caso.



—  s i 
e n  la batalla naval de Salamina.—Algunoscompuestos de las preposiciones ad, in , cum y  de suelen mudar el dativo en acusativo ó ablativo, regidos de la preposición de que se componen ú otra anàloga, v. g r . ; Incumh toto pédore in lau- 
demó ad laudem, aspira con todo ahinco á la gloria. Libenter 
détrchant de iis qms eminere cident altius; desacreditan con gusto á los que ven descollar más que ellos. Comparale cura 
illurum superbia me hominem novim; haced comparación de mí hombre de fortuna con su arrogancia.211. Los verbos ádalor adular, adelantarse, i«-
€esso acometer, prastolor aguardar y  otros compuestos de 
aníe¡ in y  pr¿s rigen dativo como intransitivos, y como transitivos mudan este caso en acusativo. También se hacen transitivos algunos verbos que son por lo común intransitivos, añadiendo un acusativo al dativo, como credo confiar, impero exigir, imponer (un tributo), minor, minitor amenazar con; y  cedo ceder, grátulor felicitar, invideo envidiar, 
interdico prohibir, mudan con más elegancia el acusativo en ablativo, v. g r .: Pracurrit amicitiajudiciumy también/«- 
dicio, la amistad se adelanta á la reflexión. Cedo libi hortornm 
possessione, mejor que possessionem, te cedo el usufructo de los huertos. —Cdmiíor sólo puede regir dativo significando asociarse, juntarse.

Modismo. Interdicere alicui-agua et igni, desterrar á uno.
Obssrvacion. Sd comprende que en latin sean intransitivos al

gunos verbos que en castellano son transitivos : unos, porque se 
resuelven en un adjetivo de los que rigen dativo y el verbo ímw , 
como vir bonus nocet nemini ó est noxius nemini, el hombre de bien 
no hace daño á nadie ; y  otros reúnen en sí mismos un verbo tran
sitivo de significación más genérica y su objeto inmediato ó acu
sativo, como potesi opüulari ó ferre ópera patries , puede socorrer 
á su pàtria.2.12. El verbo sum es muy usado en la significación de tener, siendo sujeto de este verbo la cosa tenida, y  el que tiene se pone en dativo, v. g . : Suus caique mos est, cada cual tiene su genio; an nescis longas regibus esse manas? ó ig noras acaso que los reyes tieneu manos dadivosas?—Se dice igualmente Scipioni cognomen Africano fuií ó Africanas, y



■'!
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también Africani; Escipion tuvo el sobrenombre de Africano.Nota. No se confunda este dativo con el genitivo de posesión: 
Sortus est regi quiere decir que el rey tiene un huerto, y koríus est 
regis que un huerto determinado es del rey. —Si la cosa tenida es una cualidad, el que la tiene está mejor en ablativo con in , v. gr.: 
In Cicerone fu it  magna eloquentia. Cicerón tuvo grande elocuencia; 
6 bien Cicero fu it  magna eloquentia, poniéndose la cualidad en ablativo (195-5.°). Tampoco diremos huic provincia sunt tres uries 
opulentissim<B, esta provincia tiene tres ciudades muy ricas, sino 
in hoc urbe sunt tres whes.213. sig^nificando «dar» ó «causar» y  «servir de algo », se construye con un dativo de cosa, al cual suele añadirse otro de persona; y  esta construcción le es común con varios verbos que significan « d a r » , « d e ja r» , «tener» , «señalar», «enviar» , «ir» ó «acudir» y  en particular do , duco,  haheo, trihuo, y  certo, cuando significan atribuir, achacar, v. gr. : Bella mullis damno sunt, las guerras causan perjuicio á mucha gente. Sola virtus ñeque datur dono 
ñeque aceipiíur, sólo la virtud ni se da ni se recibe de regalo. 
Ih c  tribuebatur illi ignavie , esto se consideraba en él una cobardía.Frases y modismos. Hoc est argumento ó argumentum, esto es una prueba.—ReliquitiU ecce’rcüum presidio 6 ad presidium (207); dejó allí un ejército de guarnición.—Magne r/tiki cure est dignitas 
tna, me tomo gran interés por tu dignidad.—Ñeque eam rem reli
gioni habuit, y no tuvo escrúpulo de ello. — Pecmiam alieni fe n o -  
ri dare, prestar á uno dinero á interés.—Receptui càmere, tocar á retirada.—S i quis despicatui ducitur, si alguno es tratadp con desprecio.—Habere questui rempublicam, traficar con la república.— 
Apud Númidas honori ducitur, se mira corno un honor éntre los Númidas. §. 6.® Régimen de ablativo.214. El ablativo expresa el sitio ó punto en que empieza un movimiento ó toma principio una acción ; y  así se pone en ablativo el origen y la causa, y  no sólo la causa propiamente dicha, sino también el medio, el instrumento y
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la materia de que se hace una cosa, unas veces con preposición expresa y  otras sin ella.—  33 —
I .  D e l ab lativo  sin preposición expresa.Rigen ablativo <le c a n s a s  Los verbos intransitivos te- 

tor alegrarse, mcereo estar triste, delector complacerse y  otros análogos; floreo florecer, valeo poder , laboro padecer, adolecer de, 5'?oríor jactarse, ardeo, flagro arder, excello, presto, etc. distinguirse , aventajarse, sto, as, are atenerse á , nitor apoyarse en, fldo fiarse, confldo confiar, indignar indignarse, el transitivo dignor considerar digno ; y  los adjetivos de igual significación, como latus alegre, superbus ufano, insignis, 
(nclytus ilustre, fretus confiado, ceger enfermo, fessvs cansado, contentas y dignus é ìndignus, v . g r .: Deticto dolere, corre- 
ctione gaudére oportet; conviene sentir el delito y  alegrarse de la corrección. Adversis duobus vitiis , avaritia et luxuria, roma
na civitas laborabat, la ciudad de Roma adolecía de dos achaques opuestos, la  avaricia y  el lujo. Fretus non tam copíis swií 
quam odio tyranni, contando no tanto con sus tropas como con el odio que había contra el tirano. Omni laude dignus, digno de todo elogio.Nota. Lator, gaudeo, rncereo, doleo y gloriar suelen llevar expresa la preposición de ; laboro la preposición ex, sobre todo tratándose de un mal físico ; y con acquiesco, alguna vez nitor, se expresa in , v. gr.: De tais divitiis gloriaris, te engríes de tus riquezas; laboro expedibus, padezco de gota; senes in juvenuu ca
ritate acguiescimus;  los viejos descansamos en el cariño de los jóvenes.—Los verbos ^do, confldo j  el adjetivo conjisus, quieren siempre dativo de persona, y este es el único caso de diffido y d if-  

fisus V. gr., confido tibí confío en -tí, y diffidit stabilitali honorum 
suorum, desconfía en la estabilidad de su fortuna. Los poetas dan genitivo ñdignus é indignas, como dignus avorum digno de sus antepasados.215. Rigen ablativo «le m c< lio : 1.® Los verbos que s ig nifican «rodear», «vestir» , « regalar» , (donosas), «prov e e r » , «adornar», «form ar» é « in stru ir» , «deleitar», «ejercitarse», assuefacio acostumbrar y  assvesco acostum-c



brarse, y  los adjetivos asiuetus acostumbrado y  praditus dotado; 2.° alo alimentar, vivo vivir y  vescor mantenerse de;3.° ttíorusar, fruor y  perfruor disfrutar, fungor j  per fungar desempeñar, cumplir con ; potior  ̂ ir is , apoderarse de ; 4 °  su
do, mano j  pluo; immolo, lito, sacrifico sacrificar, y  fado en esta significación ; y  5.® los que significan « medir » , « apreciar " y  «determinar» ; v . g r . : JSatura oculos ienuissimis mem- 
hranis vestlvit; la naturaleza revistió los ojos de unas membranas m uy finas.—Qui pace díútina fruì volani, bdlo exercitati 
essedeheni: los que quieren disfrutar de una larga paz, deben estar ejercitados en la guerra.—7ní¿nom lacle et carne 
vivunt; los habitantes del interior (de la isla) se alimentan de leche y  de carne.— Í7í«r tuo consilio, tomaré tu consejo.— 
Pluit sanguine llovió sangre. Ter f t  mero, tres veces se hace la oblación de vino. Epicurus omne malum dolore definii, bonum 
voluptate; Epicuro reduce todo mal al dolor y  todo bien al deleite.Nota 1.® El ablativo de exerceor y  de erudio instruir puede ir precedido de in. — Assue/acio, assuesco y assuctiis rigen con ménos elegancia dativo.—Potior lleva también genitivo, y potiri rervm .significa obtener el mando supremo. — Finalmente el caso de sa
crifico , e tc ., es también acusativo, y alguna vez también el dé 
fungor.Nota 2." Utor con ablativo se traduce de varios modos, v. gr., 
Thrasyhulus apparata regio utehatur, Trasíbulo de.splegaba un fausto règio. Con ablativo de persona significa « tratar », como usas est 
M . Antonio trató i  Marco Antonio; y en la significación de «tener» puede llevar dos ablativos, el uno atributo, v. ^v., Sosibo Lace-, 
demonio Hmnibal litterarum grecarum usus est doctore; Anibal tuvo por maestro de lengua griega á Sosibo de Lacedemonia.216. Rigen ablativo de m a t e r ia : los verbos consto^ 
ctíntineor constar de, consistir en, fado formar y  fio formarse d e , concretum esse estar compuesto, los cuales llevan à veces la preposición e ó ex expresa; y  los que significan «abundar » ,«  rebosar » , «brotar», « m a n a r» , «destilar», « lle n a r» , «h arta r» , «co lm ar», fcúmulo, affidoJ , «bañar», <'ca rg a r» , «enriquecer», «necesitar», «carecer», y  en general, todos los de abundancia y  escasez, v . gr. : Non ve-
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nis et nervis et ossihus continentur dii; los dioses no están formados de venas, nervios y  huesos. Gállio, rivis flutninibusque 
abundat, la Galia tiene arroyos y  rios en abundancia. Quarti 
miserum est carére consuetudine- amicorumi Qué cosa tan triste carecer del trato de los am igos!—Los verbos egeo, indigeo necesitar, y  alguna vez compleo é impleo llenar, rigen también genitivo ; y  este caso es el más común de los adjetivos que significan lo mismo ( 196 ), con excepción de los que se derivan de verbo, como refertus lleno, onusfus cargado, 
V. g r .t  I^ihil áltigit nisi arma quorum indigebat, ó guibus 
indigehat; no tocó á nada fuera de las armas que necesitaba 
Macedonia plena kostium est, ó bien la  Macedonia está*llena de enemigos.—Domus erat aleatoribus referia, la casa estaba atestada de jugadores.A esta regla puede referirse la expresión opus est, rara vez usus est, tener necesidad, poniéndose en dativo el que tiene necesidad, y  la cosa de que se tiene necesidad se pone en ablativo, rara vez genitivo, ó es sujeto del verbo sum, 
V. g r . , ducibus nobis opus est ó duecs nobis opus sunt. necesitamos jefes.
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Nota. El verbo afjicio con ablativo se traduce por el verbo causar, V. gr., miro desiderio me %rhs dfficü et omnes mei; el verme alejado de la ciudad y de todos mis deudos me causa mucho sentimiento. Muchas veces este verbo y su ablativo equivalen á un verbo de la significación de éste, como afficere latiiia, pcena,pr<B- 
Mio alegrar, afligir, recompensar; y multis muneribus me Uffecit, me hizo muchos regalos.

21/. 1.*̂ E l ablativo sin preposiciou expresa, denota relación de procedencia en sentido figurado con los verbos que significan « librar » y  « preservar » , « dispensar » ó « exim ir», «justificar» ó «sincerar» (purgo as), «absolver» (ver 199), «privar», «despojar», «defraudar», «desnudar» y  otros parecidos; vaco estar libre, abstineo abstenerse, superse- 
deo cesar de, intereludo cerrar el paso , y  los adjetivos líber, 
vacuus é inanis, nudas, purus, orhus huérfano ó privado im- 
munis exento, alienus ajeno de, cícmíó desterrado, v . g r.: 
JEgrihdo me somno privai, el pesar me quita el sueño! Ibsti-



nuit vino no probó el vino. Immunis militia, exento del servicio militar.2.0 Rigen el mismo ablativo sin preposición en sentida propio los verbos pello, moveo arrojar, arceo apartar, pro/ii6co impedir (la entrada), cedo retirarse, y  muchos compuestos de ab, ex ^  de, v. g r . : Cur paupertatem deorum áditu arceamusT 
I Por qué hemos de impedir á la pobreza que se acerque à la divinidad? Abdicare se magistratu y  también abdicare magistra- 
ium, hacer dimisión de su cargo;y desistere obsidione levantar el sitio.
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Nota Es muy común expre.sar las preposiciones ab, ex y de con algunos de estos verbos, y con los adjetivos líber yvacuus, 
V. gr.: atatis excusatio non ví/ndicat a labore, la excusa de la edad no exime del trabajo ; loca ah árbüris libera, sitios sin testigos. El adjetivo alienas ajeno, impropio, rige dativo (207,2.°), alguna vez genitivo, y sobre todo ablativo, con el cual se expresa siempre la preposición, si el nombre es de persona, v. gr., ñeque ipse Ca
sar est alienas a nobis, y el mismo César no está enemistado con nosotros.Nota 2.® Varios verbos que por ser transitivos, llevan acusativo adémás de ablativo, mudan también el ablativo en acusativo y el que era acusativo en dativo, siendo los principales dono é im
pertió dar, regalar, induo vestir, circundo y circánfero rodear, a- 
spergo é inspergo rociar, bañar, exao despojar <5 quitar, intercludo cerrar el paso y wíííCáo mezclar; pero la significación del verbo suele variar con el régimen y en conformidad con el mismo, y una misma oración no suele admitir estas dos construcciones, v. gr.: 
Dono tibi lihrum, te regalo un libro ( 210,1.°), y dono te civitate, co
rona etc. te confiero el derecho de ciudadano , te doy una corona (216). Oleamsale inspergito, rocía de sal el olivo (215), y Parthi 
folia inspergunt potionibus, los Partos echan hojas á las bebidas (210,3.°), Deas animam circúndedü corpore et vestivit extrinseeus’, bios rodeó el alma del cuerpo y la revistió del mismo por fuera ; é invirtiendo los términos, natma corpas circúndedit animo ;  traducción literal, la naturaleza puso el cuerpo al rededor del alma.—En particular, induo sólo admite ablativo en pasiva ; y exao con ablativo significa «despojar», y «quitar» con dativo.218. Los adjetivos comparativos rigen como tales un ablativo sin preposición. que expresa el segundo de dos oh-



jetos que se comparan, v. g r . TuUm ffostilius Rómulo ferocior 
fuit, Tulio Hostüio fué mas belicoso que Rómulo. Scimus so
lerti multo majorem esse terra  ̂ sabemos que el sol es mucho mayor que la tierra. También tienen este régimen algunos adverbios, como fortuna plus humanis consiliis poUet, la fortuna puede más que los cálculos humanos. El segundo término se enlaza á menudo con el primero por medio de la conjunción quam, como Tullus Uostilius ferodor fuit quam Romulusi y  este enlace es indispensable siempre que el primer término no es nominativo ni acusativo, á lo menos en prosa; v . gr. 
Nemini plura beneficia tribuisti quam mihi; á nadie has hecho más favores que á m í.Nota. Este ablativo lo es propiamente de la preposición en la significación que tiene en esta frase : pra noMs beatus videris, pareces dichoso en comparación de nosotros.I I .  D e l ab lativo  co n  preposición ex p re sa .219. Rigen ablativo de procedencia con preposición expresa: 1.® Los verbos transitivos que significan «alejar» y  «apartar» en sentido propio y  figurado, «arrancar», «distin g u ir» , « separar » ; los intransitivos que significan «diferenciarse», «estar distante» y  «disentir», co n lo sad jer tivos y  adverbios de la misma significación, como diversus y  alius, procul léjos, seorsum ó seorsus aparte y  s^paraím separadamente; 2 ° peto pedir, flágiio, póstulo y  también poseo reclamar, precor rogar, spero esperar, exspeeto aguardar -y 
cupio desear ; quaro preguntar, audio y  accipio saber, oir decir, sciscitor, percunctor, e tc ., enterarse; 4.° los que significan «conocer», «saber», «comprender» y  «sentir»; 5.® su
mo tomar, percipio sacar, recoger , acapío recibir, recabar, reporto conseguir, áufero quitar y  otros parecidos; y  6.° orior y  nascor nacer, salir, pendeo estar pendiente, se
gnar seguirse , effloresco provenir, resultar, y  adjetivos que significan lo mismo, pudiéndose omitir la preposición después de natus, ortus, etc. La preposición que .se expresa es a 
ó ai), e ó  ¿íT y  algunas veces de; v . gr. : CalUcrates non fuit 
detérritus ab incepto , esto no arredró á Calícrates de la empresa. A mulUs molestas abes, te ves libre de muchos disgus
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tos. Procul ab aqua castra ponunt, sientan los reales léjos del agua. Artacoerxes IpMcratem uh Atheniensibus petivit ducem ;  Ar-  tajerjes pidió à Ifícrates por general á los Atenienses. Cíesar 
ex ca]>tms cCmperit, Cétar averiguó por los prisioneros. Audi- 
vi hoc de parente meopver, oí decir esto á mi padre siendo niño. 
Bonum et veruin a fontibus haurire, ir á buscar el bien y  la verdad en sus fuentes. IToneslum óritur ex virtutibus , lo honesto nace de las virtudes. JSobili genere natus, nacido de familia ilustre.Nota. Los poetas é historiadores callan la preposición después de las voces que significan distancia y  diversidad, como turpi se
cernere Jionestum, distinguir lo honesto de lo vergonzoso. Los poetas mudan también este ablativo en dativo, como dif/ert sermoni, difiere de la prosa. También mudan el ablativo sin preposición expresa en genitivo por helenismo, v. gr. me omnium labonm le
vas, me consuelas en todos los trabajos; óperum vacuus, que descansa de las faenas del campo. Virgilio dice: solstitium pecari de- 
f endite, en vez de pecus à solstitio defendite (219, ), preservadal rebaño de la canícula.220. Por f in , el ablativo agente puede considerarse como caso de procedencia si lleva preposición expresa, y  de causa si no la lleva ; y  no sólo va regido’ de verbos pasivos, sino también de vápulo recibir azotes, saivére recibir memorias, 
veneo ponerse en ven ta , venderse, y  de varios verbos intransitivos, v . gr.: Phálaris non ápaucis interiit; Fálaris pereció no á manos de unos pocos. In Africa campi solis ardore 
arescunt; las llanuras de Africa se secan à los rayos de un sol abrasador.A l ablativo agente puede sustituirse el dativo con los tiempos compuestos de pasiva. Esta sustitución es' muy común con los tiempos con d e , y  al contrario es muy rara con los tiempos simples, fuera del verso, v . g r . : Milii eonsi- 
lium jamdiu captum est, há tiempo que he tomado mi partido. 
Virtus nobis colenda est, hemos de practicar la virtud. Ñeque 
cernitur u lU , y no es visto de nadie. A este tenor vidttur mihi significa « es visto por mí » , « me parece ».—Este dativo es también muy usado después de participios de pretérito usados como adjetivos, todos. V . gr. igmtus omnibus, desconocido dC’



C A P Í T U L O  I I I .
BEGIMBN DE CONSTETJCCION COMÜ3ST.
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§. I. De los casos llamados corames.221. Es de construcción común el dativo llamado t i c  a d q u is ic ió n , que señala la  persona ó cosa à la que viene daño ó provecho de lo que expresa un verbo ó adjetivo, V . koscius 'priedia coluit aliis non sibi; Roscio cultivó las haciendas para otros, no para sí. iVon éadem sunt omnibus ko  ̂
nesta ac turpia; no son las mismas cosas feas y  honestas para todos.Observación. isMtese la diferente significación del dativo propio y común en estas dos frases : scriho tihi 6 ad te epistolare, te escribo una carta ; y scriho tihi librum, escribo un libro para tí.Frases y modismos. Q,uid mihi Celsits agii ? ¿ qué hace mi Celso?—Eccetihi Sebosas, ahí tienes á Seboso.—S ic  mihi gvÁsquam 
mansuetadinem nómmat? ¿Y  hay ahora quien me pone en boca la mansedumbre?—^'uid sibi iste w U ?  ¿qué pretende ese? — Q,v,id 
h<BC sibi dona volimi? ¿qué significan estos regalos?—Me tihi ex
cuso 6 purgo, me excuso contigo. —Prohavit se civihus, se hizo querer de sus compatriotas. —Este dativo se emplea á veces con elegancia en vez del genitivo, v. gr. Murena legatus Lucullo fu it, Murena fué lugarteniente de Luculo.222. También suele ser común el acusativo neutro de muchos pronombres y  algunos adjetivos, como tcf, hoc, illud, 
quid, aliud, multa, calera, el cual se pone por el ablativo con preposición ó sin ella , alguna vez por los otros casos oblicuos ,  V . gr. : Utrumque lator ó utráqúe re lator ,  me alegro de entrambas cosas. Xénophon éadem ferme peccai (in iis-  
dem rebus); Jenofonte viene á desbarrar en las mismas cosas.Frases y modismos. Quid própero ? ( suple ) ¿ á qué me apresuro?—Id operan do (ei rei), en esto pongo empeño.— Alia id ge- 
nus, otras cosas por el —Homines idatatis, hombres de esta



edad.—Sv,mrmmyUts%mrtívm6ad summ'm,k\ò más, á lo sumo: 
minimum etc., por lo ménos.—Son propiamente acusativos comunes ciertos acusativos neutros usados como adverbios, sobre todo en verso, como immane por immaniter, horrendum por horrende, y 
acerba en plural por acerbe cruelmente : y en prosa se emplean las expresiones magnam partera en gran parte, y vicem mcam, nosíram etc., como vicem tmm dolco, me aflijo por tí.
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5. IL Complementos de lugar, y en general de permanencia, 
procedencia, tendencia y tránsito.223. Todos los demás casos de construcción común son c o m p le m e n to .«  c i e c i i u s i a i i c i a i c s  que expresan circunstancias de lu g a r , tiem po, causa, modo y  otras que pueden acompañar la acción, cuando modifican simplemente la  significación del verbo y  á veces de otras partes de la oración. Estas circunstancias se ponen en acusativo ó ablativo con preposición tácita 6 expresa.E n  los complementos de lu g a r , conviene distinguir los nombres propios «le liig a io  m e n o r  que designan una sola población ó una isla pequeña, pues estos suelen callar la preposición; y  los <lc l u g a r  m a y o r ,  que son los propios de nación, provincia ó isla grande, que comprenden varias ciudades, pues estos suelen llevar preposición expresa. Los nombres apelativos se construyen como los de lugar mayor, y  también los propios de m ontes, rios y  fuentes.224. I . 1." El lugar e n  d o n d e , es decir, el sitio en que se verifica un hecho sin dirección determinada, se pone en ablativo con »«, si el lugar es mayor ó apelativo. Jn üelvetia 

multi montes sunt, en Suiza hay muchos montes. Inambulabam 
in xysto, me paseaba en la galería. Darius pontem fecit in 
Istro flumine, Darío echó un puente en el Danubio.2.^ E l nombre propio de lugar menor se pone en genitivo si es singular de la l.'* ó 2.̂ » declinación , y  en ablativo sin preposición si es plural de estas declinaciones, ó un nombre de la  3.**, v. g r . : Talis Roma Fabricius, gualis Aristidss Athe- nii f^ it; Fabricio fué en Roma lo que Arístides en Atenas. 
Conon Cypri v ix it ,, Conon vivió en Chipre. Babylone Alexan-



der est mortms, Alejandro murió en Babilonia. A l parecer, se falta k la aposición {189 ) cuando se dice rnUües constiterunt 
Alb(S, in urbe opportuná, ó urbe opportuna; los soldados liicie- rou alto en Alba, ciudad bien situada (a j.3.“ Siguen à los nombres propios de lugar menor el genitivo en casa, solo ó con los genitivos meiS, tua, 
su a , nostra, vestra , aliena ; humi, en tierra i domi,  militiaque, en paz y  en guerra, y  el ablativo ruri mejor que rure , en el campo. Se dice también apud Leccam, en casa de Leca: apud 
me. apud te, e tc ., en mi casa, en tu casa , etc. ; y  apud Pla~ 
tonem, en Platon, es decir, en sus escritos.Nota. Son frecuentes sin preposición los ablativos loco y locis, 
statu y libro, como multis locis,  en muchos sitios ; eodem statu, en la misma situación; teríio libro, en el libro tercero. Se dice medio 
adium ó in mediis csdibus, en el centro de la casa.—Otros ablativos se usan sin preposición en determinadas locuciones, como te
nére se casíris, mantenerse en los reales ; accipere mcenibus, mensa, acoger dentro de los muros, admitir á la mesa.—Los poetas y algunos historiadores omiten la 'preposición delante de otros muchos nombres apelativos en esta y en las demás relaciones de lugar, V. gr. devenére loca lata, es decir, ad loca lata, llegaron á unos sitios deliciosos.—Otras veces se expresa al contrario la preposición que se calla con los nombres de lugar menor en todas estas relaciones de lugar, v. gr. : Metellus ab Zama discedit, Metelo se retira de Zama.225. I I . E l lugar <Se iI oüuI c  ,  es decir, el sitio , el punto del cual sale, se aleja ó se separa un objeto, se pone en ablativo con aóah 6 e x y  k  veces de, si es mayor ó apelativ o , y  en ablativo sin preposición si es menor. También
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(tt) Los genitivos Roma, Cypri son propiamente ablativos en s contractos, en vez de Romae  ̂Cypricj porque en su origen todo ablativo era en e. Tal vez 
i es terminación propia de lugar en donde, que se observa en ibi, ubi, ali- 
culi, como lo es en griego ; terminación que se ha conservado en los ablativos que usan algunos escritores de nombres de la  3.®, como Lacedemoni, Car- 
thágiai-, y en (forni. Por esto esto se escribe con œ Sinopœ, en vez do Sinopes, que es el genitivo de Sinope, nombre greco-latino—Nótese quedowii es mas bien un adverbio, y hay diferencia entre decir domi en casa, é in domo en la .casa; y se dice mejor lo ùltim o, llevando régim en, como in domo Peridis, en casa de Pericles.



se dice: humo, del suelo; w e ,  del campo y  domo de casa, aunque siga mea , tua, sua, e tc .; a me, de mi casa; a Ceesare, de casa del César, t . g r .: Aquitania á Garumna flumine ad Py- 
rinaos montes pértinet, la Aquitania se extiende desde el rio Garona liasta los montes Pirineos. De loco nmc quidem abiit 
pestilentia, ahora por fin ya se ha retirado la  epidemia de este sitio. Classis Cyproadvénit, lle g ó la  escuadra de Chipre.226. III. El lugar á  d o u b le , es decir, el punto ó sitio al cual se encamina ó se dirige un objeto , se pone en acusativo con ad ó in si es mayor ó apelativo, y  la preposición suele omitirse con los nombres propios de lugar m enor, y  delante de rus al campo, dommm á casa. También se dice ad 
me, á mi casa eto.  ̂ v . g r .: Pompejus in Sardiniam et in Africam 
profcctusest, eoque itinere Lueam ad CeBsarem peroénit-. Pom- peyo partió para Cerdeña y  A frica , y  en este viaje ha ido á Lúea á ver al César. Dirémos usque ad Africam  hasta el Á frica , usque líomam hasta Roma.Nota. La preposición in significa que uno se dirige á un sitio 
y  penetra en él, y ad sólo la dirección de un objeto á un punto determinado; y estas dos preposiciones se diferencian de versus hacia, en que ésta expresa dirección á un punto que no está bien determinado; v. gr. Inprovinciam Nwrhonem versus eruptionem fa 
ceré contendit; trata de hacer una correría á la Provincia (romana ) hacia Narbona ó del lado de Narbona. —Dice T. Livio: Dicta
tor urhem triumphans inveMtur, el dictador es llevado en triunfo á la ciudad; donde la preposición de que se compone el verbo suple la que falta delante del acusativo (ver 205-3.°).227. IV . E l lugar poi» «lonclc indica el espacio que media entre el lugar de donde y  el lugar á donde <a), y sin distinción de lugar mayor ó menor, se pone en acusativo con per, v. gr.: Pheehidas Lacedamonius iter per Thebas 
fecit; Pebidas de Lacedemonia pasó por Tebas. Paulus per 
Thessuliam Delpkos petiit; Paulo se dirigió á Delfos por Tesa-

(a)  Las relaciones de lugar y las análogas do procedencia, tendencia etc. se pueden representar por una lín e a , cuyos extremos serán: «el lugar de donde» el punto en que empieza, y *el lugar á donde» el punto en que ter* m in a, «el lugar por donde» la linea que une estos dos puntos, y «el lugar «en donde» cualquier punto de la misma.
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l ia , es decir, atravesando esta région. Equités per oram ma- 
ritimam erant dispositi; la caballería estaba repartida á lo largo de la costa del mar.2.® Los nombres propios de lugar menor se ponen también en ablativo; y  este caso es el más usado, si se trata de un camino, calleó puerta, de cualquier nombre que concierta con totus, o , «m , y  de una localidad no circunscrita á un punto determinado, v. g r .; Transiit Arm ino, pasó pov Rímini. Eloqucntia peregrinata tota Asia est; ’a elocuencia viajó  por toda el Asia. Incertis ilineribus ad T. Labienum perve- 
n im t; por caminos extraviados llegan á donde estaba Tito Labieno. Terra marique duces erant Lacedtsmonii', los Lacede- monios eran los que mandaban por tierra y  por mar.228. Las relaciones de lugar en un sentido más lato se pueden llamar de permanencia , procedencia, tendencia y  medio ; y  entonces tienen su fundamento en un punto ú objeto cualquiera, aunque no tenga realidad en el espacio, sino en el tiempo, ó en las regiones del pensamiento que son inaccesibles á los sentidos. Estas relaciones se ponen en los mismos casos que las correspondientes de lugar, y  casi siempre requieren la preposición expresa.1. ° La relación «Ic p c r m a n c iic ia  corresponde á la d e  lugar en donde, v. g r . Epicurus levationem agritudinis in dua- 
hus rebus posait ; Epicuro hizo consistir el alivio del pesar en dos cosas.Frases y modismos. Prudens in jure civili, en vez de juris ci- 
vilis (196), entendido en el derecho civil.— Oratio in manihus esty el discurso está á la mano; in oculis est, está á la vista; in culpa 
sunt, son culpables.— A veces la preposición que se emplea en castellano expresa relación diferente, v. g r .: ffa omnes artes in 
veri investigatione versantur, todas estas ciencias tienen por objeto 6 versan acerca de la investigación de la verdad. Numerari in 
bonis civihus, ser contado entre los buenos ciudadanos. 'Multi in 
tenui pecunia vivunî, muchos viven con escaso caudal. Hoc in mui- 
tis licei dicere, esto se puede decir de muchos.2. ° La relación ile  p r o c c ílc n c ía  es la misma del lugar de donde, pero generalizada, v. g r .: Nikü isti adolescenti ne- 
que à natura ñeque à doctrina deesse sentios conozco que nada le
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falta á ese jó v e n , ni por parte de la naturaleza, ni por parte de la  instrucción. Te non ex fortuna, sed ex virtute tua pén- 
dimus; te apreciamos no por tu posición, sino por tu propio mérito. Itala de gente nepotes, descendientes de sangre italiana.Frases y modismos. Tua virtute nolis romams ex améis ami- 
cissimos fecisti, con tu valor has estrechado la amistad que ya teníamos con los romanos.— Stare ah aliqm 6 a partihus aVcujus, ser del partido de alguno ; e natura est, está en la naturaleza ; a tergo, por la espalda; afronte, de frente; e regione 6 ex adverso, enfrente; 
ex animo, de corazón ; ex sententia ó ex volúntate, á medida del deseo, á pedir de hoco.-,proximus ah aliquo, el más inmediato después de otro (ver 209, nota).—Esta relación varía de ima lengua á otra, siendo el sentido el mismo en ciertas locuciones, como ex 
fuga  en la huida, ex itinere en el camino.3 . “ La relación *1« t e n d e n c ia  es la de lugar à donde, T. g r . Dico ad pópulum, arengo al pueblo ; pecunia in rem m i-  
litarem data, dinero dado para el servicio militar.Frases y modismos. In flium  sxvitiem stiam exercuit, se mostró cruel con su hijo, /̂urna in duódecim menses describit annum, Numa divide el año en doce meses. De amicitia omnes ad unum 
idem sentimi, todos á la una piensan lo mismo acerca de la amistad. In hanc sententiam sexiherem plura, te escribiría más á este tenor. In Bruti locum, en lugar de Bruto ó en el puesto de Bruto; in 
dies, de dia en dia. Este acusativo da lugar á otras muchas locuciones , como mutari in saxum, mudarse en piedra ; consistere in 
orbem, formar un círculo, una'rueda; majus celebrare, dar mayor celebridad, etc.4 . ° Finalmente, la relación d e  m e d io  es como el lugar por donde, y  se pone más generalmente en acusativo con 
per si el nombre es de persona, y  en ablativo sin preposición si es de cosa, v. gr. : Alcihiades cum Pisandro per internuntios col- 
loquitur, Alcibiades se vale de mensajeros para conferenciar con Pisandro. Concordia res parva crescunt, discordia máximes 
dilabuntur; un estado pequeño prospera con la union, y  un estado grande se arruina con la discordia.Nota. El nombre de persona se pone'tamhien en genitivo regido de ope, ópera, auxilio, etc., como miseria Uberatus sum auxilio
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fatris H i;  he salido de la desgracia por medio de tu padre. Se usa el ablativo de persona en esta frase y otras parecidas: Primum 
peHm Sertorii novis milUiHs sustim i, con soldados bisoñes resisti el primer ataque de Sertorio.—El acusativo con per no debe confundirse con el ablativo agente, por más que algunas veces venga á expresar lo mismo.El áaiíítí iissiciito  es una especie de medio que siempre se pone en ablativo sin preposición, v. g r . Cornihus tauri, 
dentibus apri se tutantar; los toros se defienden con las astas, y  los jabalíes con los colmillos.Modismos. Per me Uhi licei deambulare, te permito que des un paseo; per vim, a la  fuerza; cánere , tocar la lira; Hdere
pila, alea, jugar á la pelota, á los dados.

§. III. Complementos de tiempo.

229. Los complementos «Ir: t ie m p o  se pueden referir á los de permanencia, procedencia, tendencia y  medio, y  suelen ponerse en los mismos casos.1. 1.0 ¿ C u á n s i o ?  gitüUí/oPEscasodepermanenciáelque es contestación à la pregunta «¿cuándo?» y  designa la época en que se verifica un hecho, pero suele callarse la preposición in , V. g r . Pyrrki temporibus jam Apollo versus facere 
desierai, en tiempo de Pirro, Apolo ya había cesado de pronunciar oráculos. Nótese la diferencia que hay entre in bello en la  guerra , y  bello en tiempo de guerra ; y  del mismo modo entre prmlio Senensi cuando la batalla de Sena, é m presHo 
Senensi en la batalla , etc.-—En triduo ante tres dias antes y  
annopostun año después, ante y  post son adverbios.2 . '̂  ¿ E u  c u á n t o  t ie m p o ?  E l tiempo que es contestación áesta pregunta también se pone en ablativo, v . g r . qua- 
tu^r trageedias quindecim diébus ahsolvisti, lias concluido cuatro tragedias en quince dias.Nota 1.̂  Se expresa á veces la preposición in para fijar más la época, como in pueritia en la niñez ; in tempore, y también tempore ó tempori, á tiempo ; y la preposición in es indispensable en frases como esta: bis in die sáturum fieri; ponerse repleto dos veces al



dia. La preposición, es de en determinadas locuciones, como de die, 
de nocte; de dia, de noclie; de 'media nocte , á media noche.Nota 2.® También es contestación á la pregunta «¿cuándo?* el tiempo trascurrido con referencia á un hecho pasado <5 venidero, el cual suele expresarse de varios modos, v. g r .: \Post áliquot 
menses homo occisxts est, al cabo de unos meses el hombre fué asesinado. Post tres dies 6 post tertium diem perilit, perecerá dentro de tres dias. Multi intra vicesimum diem dictatura se abdicanmt, muchos abdicaron la dictadura en el término de veinte dias. Se usa también el ablativo, como paucis dielus erant decertaturi, iban á venir á las manos á los pocos dias.230. II. ¿ D e s d e  c i iá n iío ?  íiT 5'MO ímpore,9 Es contestación á esta pregunta 5 el momento, la época en que empieza á realizarse un hecho ó un suceso, j  se pone en ablativo con fl ó a i ) ,  V . g r.: Centesima lux hese est ab inie'rüu Clodü, hoy hace cien dias desde la muerte de Clodio. A Roma cóndUa, ó 
post Romam cónditam, desde la  fundación de Roma.Nota. B  6 ex, con nombre de tiempo, significa «después de»; 
V. gr. Cotta e consulatu est profectus in Qalliam; Cota, después del consulado, marchó á la Galia.Modismos. Apúero,aUnero, a iéneris unguieuUs, desde muy niño; ab^árvulis, desde sus primeros años (Bell. gall. V I , 21).
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231. III. ¿ I f a s t f t  c iiá is d o ? ¿ P a r a  c u á n d o ? E lacusativo con arfes contestación á la primera pregunta, y  el acusativo con ad ó in es contestación á la segunda. El primer complemento designa el momento en que cesa un hecho , 6 llega à su término un suceso; y  el otro señala ó determina un plazo, V . gr.; Sópkocles ad summam senectutem tra- 
geedias fecit, Sófocles compuso tragedias hasta una vejez m uy avanzada. Pythius ad ccenam Cannium invitava inpósterum diem, Pitio convidó á comer á Canío para el día siguiente. Casar 
ábsides ad certam diem deduci jubet, César manda que en un plazo dado le presenten los rehenes.232. IV . l .°  ¿ C u á n t o  t ie m p o ?  j^MflnrfmfLa contestación á, esta pregunta designa el tiempo trascurrido en la realización de un hecho ó suceso, y  se pone en acusativo con 
per' como per triennium, en el espació de tres años ó durante tres años. Esta preposición se calla generalmente, v .g r .:  Duo- 
dequadraginta anuos tyrannus Syracusauornm fvil Dionysius; Dio-



Disio filé tirano de Siracusa por espacio de treinta y  ocho años. Scavala fuît mecum triduum illud quod ego Ephesi commo- 
ratus sum; Escévola no se separó de mi los tres dias que permanecí en Efeso. Abfui magnani paríem consulatus tui, casi todo el tiempo de tu consulado estuve ausente.—Alguna vez se usa el ablativo, como ibi guatriduo moratus est, permaneció allí cuatro días.2.° ¿ C u á n t o  A ícn ijio  la a c c ?  quam dudum? quampridem? L a  contestación á esta pregunta expresa lo mismo que la anterior, pero con referencia á otro suceso. Se pone también en acusativo, con la particularidad de preferirse el nú- mera! ordinal al cardinal, v . g r .; Púnico bello duodecimum an- 
num Italia urebatur, hacía doce años que la guerra Pánica devastaba la Italia.—Si el tiempo trascurrido se cuenta desde el momento en que se h abla, se usa el numeral cardinal en acusativo ó ablativo añadiendo abbine, y . g r .: Demósthenes 
abbine anuos prope trecentos fuit, hace cerca de trescientos años que vivió Demóstenes ; abbine annis quatuor  ̂hace cuatro años. —También se puede decir : Ante kos trecentos anuos, no hace trescientos años, ó bien his treceníis annis.Modismo. Alcibiades anuos círcüer quadraginta natus diem obiit 
supremum; Alcibiades, de edad de unos cuarenta años, cumplió su último dia ó murió. Puede decirse también quadragesimo amo, mejor que quadraginta annis; quadraginta annorum; agens quadra- 
gesimum annum, etc.S- IV . Complementos de causa, modo, compañía y otros varios.233. I. C a u s a .—¿Por qué? cwrf ywaív? La causa de la acción y  el motivo que impulsa á ejecutarla se pone en ablativ o , V. gr.: Plebs studio rerum novarum Catilina incepta proba- 
bat; el pueblo romano, llevado del afan de novedades, aplaudía los proyectos de Catilina. Id áccidit pratoris iniquitate et 
injuria, esto sucedió por la maldad é injusticia del pretor. A veces se expresa el mismo ablativo causa ó grafia, v. gr. so- 

phista quastus causa philosophantur-, los sofistas se hacen filósofos por la  ganancia. La causa se pone también en acusativo con óbópropter, y  este caso es indispensable, si elnom-
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bre es de persona, \.gr.:propterte líber suni  ̂ por ti soy libre; 
ob aliam causam, por otro motivo. A. este ablativo se añade á veces un participio, como impulsu^, permotus, eaptus, qiie le da más fuerza, v . gr. regni eupidiiate indiictus, llevado del deseo de reinar.Nota. A veces se expresan las preposiciones a 6 ab, e ó e s , de y pra; pero el ablativo con a ó ab, e 6 ex se puede mirar siempre corno un caso de procedencia, como di/Jidens ex conscientia rebus 
suis, desconfiando del éxito por la conciencia de sus crímenes ; de sólo precede á causa y causis, re y rebus, y á via, corno muUis de 
causis por muchos motivo^] fessus ' de via, cansado del camino; 
pr<s significa la causa de una imposibilidad ó impedimento, corno 
loquipr<8 mcsrore nonpossum, no puedo hablar de tristeza. Alguna vez indica causa el acusativo con per, como per valetudine^, pro- 
ficisci non possum, no puedo marcharme por causa de la salud.234. * I I . M o d o . ¿Cómo? (?Mdmorfo? Esta circunstancia es la misma que expresan los adverbios de igual denominación (108 ) ,  y  se pone en ablativo cou la preposición cmw, las más veces sobreentendida, v . gi.iDuobusmodis, (mt vi aut 
fraude fit injuria, la injusticia se comete de dos modos, con la violencia ó con la astucia. Ea sunt tolerabilia hac juventute, son defectos tolerables en esta edad juvenil.Modismos. Pace ó bona venia, con permiso ; periculo alicu^us, á costa de alguno ; obsidionis nomine, en clase de rehen ; classis no
mine, con achaque de la escuadra.235. 111. tg iiit id a d  , e x c e s o  y  « le fe cto . Son las circunstancias en que una cosa ig u a la , excede ó es inferior á otra, y  se ponen en ablativo sin preposición, v . g r .:  JSeno 
Thebanus Ep^rninonda par fuit eloquentia ;  ningún Tebano jgu a - ló á Epaminondas en elocuencia. Sócrates in ironia dissimu- 
lantiáque lepóre et urbanitate omnibus prmtitit; Sócrates en el gracejo y  finura con que maneja la ironía y  disimulo, llevó gran ventaja á todo el mundo. Aquí son casos de permanencia in ironia dissimulantiaque.236. I V . P a c t e . También se pone en ablativo sin preposición la  parte ó circunstancia parcial que se considera de un objeto para calificarle, ó expresar de él una propiedad cualquiera, v. gr.; Agesiláus fuit claudus altero pede; Agesilao
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^ué cojo de un pié. Prebende me auricnUs, oóg'eine de las oreja s .—Íí/mZíí sunt corpore vàlidi, mente inermi-, muchos son robustos de cuerpo, endebles de espíritu; ó bien por un abla. tivo de cualidad, corpore robusto, mente incrina, de cuerpo robusto y  de espíritu endeble.Locuciones. Scipio cognomine Africanas, Kscipioii por sobrenombre Africano ; nalu major, mayor en edad ; natiotie Med%s, Me- do de nación ; quadraginta numero, en número de cuarenta.Nota. Los poetas é historiadores suelen trasladar por helenismo este ablativo á acusativo, como tremit artus, en vez de ártn- 
hus, se estremecen los miembros ; os hmerosqtie Deo similis, parecido á un Dios en su semblante y apostura.— Es también construcción griega, pero puede considerarse como acusativo paciente de] verbo en pasiva, el de estas frases: Et inùtile ferrum cingitur, y se ciñe la inútil espada; virgines longam indnta vesteni, las doncellas vestidas de largo ropaje. En prosa estaría mejor : ct cingit sibi 
inùtile ferrim , y virgines qua longam sibi induerunt vestem, ó bien 
longavesle induta.—En cuanto á esta frase, illi se qua imperarentvA' 
fácere diaerunt, ellos dijeron que estaban prontos á hacer lo que se les mandase; qua es un acusativo común que viene á formar un solo concepto con el verbo, como el que subsiste en pasiva de doceo, mo
neo etc. (205).—Por fin son poco u.sadas locuciones como estas: co* 
ronari Olympia, ser coronado en los juegos Olímpicos; movetur Sá- 
tyrum, remeda á un Sátiro ( con la pantomina ). ( Ver 203-3,° )Nota. («) La preposición cum se expresa principalmente cuando el ablativo no va acompañado de adjetivo, v. gr. : Prastat cum 
dignitate cadere quamvivere cumignorninia, más vale sucumbir con honra que vivir con afrenta. Sin embargo, se dice dolo con engaño, casu por casualidad, órdine en órden, pédibus á pié, silentio en silencio, raíicMc racionalmente, via con método, etc.; pero estos ablativos se pueden considerar como adverbios y alguno rige genitivo, como rUu pécudwm, como las bestias (ver 202).237. E > i« ta u c ía  y  nnedída. 1.° Se pone en acusativo el nombre que determina la medida en el objeto, ó la extensión en el espacio ; y  en acusativo ó ablativo la distancia que hay de un punto á otro, v. gr.: Milites ággerem laium pe
des trecentos triginta, altim pedes octoginta exstruxerunt; los soldados levantaron un terraplén de trescientos treinta piés de

( a ) Esla nota pertenece al núin. 234, pág. anterior.
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— 50 —ancho por ochenta de alto. PlanUies tria millia passuum in lon- 
qitadinem patet; la llanura se extiende à lo largo ó tiene de largo tres mil pasos. Crassi hiberna aberant a Casare mxUxa 
passuum viginti quinqué ó millibus passuum ete.; los cuarteles de invierno de Craso se hallaban à veinte mil pasos de distancia del César.Nota. Se usan también spatium, intervallvm ó spatio, interval- 
k,vm¡qmtudine,crassitiídine con genitivo, y los genitivos 
tridui dos , tres jornadas, callando iter ó itinere; como digüi poi 
liéis crassiHdine del grueso del dedo pulgar ; ahest h dm , dista dos jornadas.—Al ablativo de distancia se antepone a , cuando se ca lia un término de la misma, como a millihus 2mssuvm duohus ca 
straposuerunt, sentáronlos reales á la distancia de dos mil pasos.2.® También entendemos por medida la cantidad del exceso ó- defecto. Esta circunstancia se pone en ablativo sm preposición y  se expresa con frecuencia por medio de los adverbios en o, tanto y  eo tanto, quanto y quo cuanto, nimio demasiado, nihilo nada, altero tanto otro tanto , dimidio la  mitad y  otros parecidos, los cuales son verdaderos ablativos que se anteponen á los comparativos, rara vez á los superlativos y  á otras voces que indican comparación , como los verbos malo, praslo y  vinco, y  los adverbios ante, posi, áliter y  Sí>cw5 , V. g r . : Sol multis partibus major est quam terra, el sol es muchas veces mayor que la tierra. Alces magnitudine paulo 

antecelluni capreas; los alces son poco más corpulentos que las cabras monteses, donde magnitudine es ablativo de exceso, y 
multo ante lucís adventum , mucho ántes del amanecer.Nota. El uso de este ablativo es notable en esta^frase: Hcev 
dicta: uno plus Bíruscorum cecidisse-, lo que se dijo fué que había muerto uno más délos Etruscos.238. V I. L a  m a lc r ía  ó a N iiu lo  tic q u e  se tr a ta  se pone en ablativo con de y  alguna vez super. Asi se dice: 
loquor, scribo, audio de aliquo ó de aliqua re ; hablo escribo^ oigo hablar de alguno ó de algo; fama de adventu ejus, el ru mor de su llegada ; multa super Priamo rógitans, haciendo muchas preguntas sobre Príamo.Modismos. Agüur de vestris maximis veciigalibus ó aguntur ve- 
stra maxima vectigalia; se trata de vuestras mayores rentas.



vlum est de me, estoy perdido.— Sollicitus sum de rebus uròanis, estoy con cuidado de lo que pasa en Roma; de te, paso cuidado por tí. Cógito de te, pienso en tí ; y este verbo rige también acusativo.239. V IL  La m a t e r ia  d e  q u e  s e  Biace una cosa se pone en ablativo con e 6 ex, y  de raras veces, v. g r . ; CarincB 
ac statumina ex leoi materia fieb:int; las quillas y  el costillaje se hacían de un material lijero. Quidpaero misero fiet? ó bien 
de puero misero; ¿qué será de ese niño desgraciado ?—Se dice en dativo quid mihi futwrum est? ¿qué será de m í? — En verso suele callarse la preposición, como tere cavo clypeus.240. V III. C o n ip a ñ ia . Esta circunstancia expresa la Telaeion entre dos objetos que se unen 6 tienden á unirse de cualquier modo que sea, y  se pone en ablativo con cum, ■y. gr. ; Jam pastor umbras cum greije lánguido rioumgue fessus 
qiksrit; Cansado ya el pastor busca la sombra y  el arroyo «on su rebaño desfallecido.Nota Pastor cumgrege es lo mismo que pastor et grex, lo cual explica concordancias como estas: Ipse dux cum aliquot prin- 
cipihus capiuntur, el mismo general y unos cuantos de los principales son hechos prisioneros. Ilia cum Lauso de Numitore saii\ Ilia y Lauso, hijos de Númitor.Nota 2.’̂  Este ablativo es muy común después de loguor, còllo- 
quor, disputo, pugno, congruo etc. ; y los poetas alguna vez lo mudan en dativo, como certare cum aliquo 6 certare alicui, competir 
6 pelear con alguno.—Es notable esta frase: illa omnia communia 
sunt impei'atoribus cum militihus; todas esas cualidades son comunes á los generales y á los soldados.241. IX . P ia c c io . I.» E l precio es una circunstancia que se pone en ablativo si es un sustantivo que acompaña á los verbos que significan «com prar», «vender», «trocar», «tasar», «costar», «arrendar» y  «alquilar» (conduco, is y  
loco, a s j , «estar valuado» y  «poner precio», (liceo, es, ere), à sum, es, fui significando «valer», y  á los adjetivosuena/w, 
carusy vilis. También se usan los ablativos -magno, perma- 
gno caro, muy caro,parvo, minimo barato,m uy barato, con los cuales se sobreentiende preiio que alguna vez se expresa 
V. g r .: Eriphyle auro viri sui vitani vendidit; Erifile vendió por
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oro la vida de su esposo. Multorum sanguine ea Pcenis victoria 
steiit; aquella victoria costò muclia sangre á los Cartagineses. Modius frumenti in Sicilia bínissestertiis, ad summum ternis «raí, el modio de trigo valía en Sicilia dos, y  à lo más tres sestercios. Quod non opus est, asse carum est', con que cueste un a s , es caro lo que no hace falta.2.® También- significan precio los genitivos nihili, ma
gni, pluris, plurimi y  maximi, parvi, minoris y  minimi, tan
ti y  guanti, tantidem , quantivis y  qitanticunque, y  ademas hili, 
assis, flocci,  nauci, p ili , teruntH, un bledo, u n , ardite. Estos genitivos van con los verbos que significan «comprar», «vender», etc. en sentido propioj y  en sentido figurado con ios verbos que significan »apreciar», «tener en poco ó mucho» y  «hacer caso», como cBstimo, duco, fado, habeo, 
pendo, puto y  sum valer, y  los impersonales interest y  refert i2 0 1 ) ,v . g r .: Cannius emit hartos tanti quanti Pythius voluit; Canio tomó los jardines al precio que quiso Pitio. Dimidio 
minoris emo; compro la mitad más barato. Juventus sua parvi 
pendere, aliena capere, la juventud hacía poco caso de sus bienes y  codiciaba los ajenos. Mea mihi conscientia pluris est 
quam omnium se rm o mi conciencia tiene para mí más valor que todas las habladurías. Se dice aqui honique fado, menos b ien , boni cónsulo, echo á la buena parte ; est mihi tanti, nada se me d a , poco me importa.Nota. Los verboK muto, commuto y permuto trocar y cambiar, conservan el ablativo en sentido figurado; y aveces se pone en acusativo el nombre que debiera estar en ablativo v. g r ., cur 
valle permutem Sabino divüias operosiores ? ¿ á qué cambiar la tranquilidad del valle Sabino por riquezas que ocasionan tantas inquietudes? A veces se expresa la preposición ó cum v. g r ., 
incerta pro certis mutemus, no vayamos á trocar lo cierto por lo dudoso. V . Réíjimenmrio de algunos,verbos.

— 52 —

242. 1.® Los verbos y  aíí«ndo rigen dativo, acusativo y  ablativo con de, como desperare paci, pacem ó de pace, perder la esperanza de conservar la paz ; y  hay otros mu-



— 53 ~chos verbos que llevan un mismo nombre á diferentes casos (a).
2 °  En muchos verbos varía la significación con el rég im en, como en el verbo vaco, que significa «dedicarse á» rigiendo dativo (210, 2 °) y  «carecer de» con ablativo (217,1.®}. Rigen del mismo modo dativo y  acusativo los verbos maneo subsistir y  aguardar, cónsulo atender á é  mirar por y  consultar, cupio querer bien y  desear, prospícto mirar por sí, prever, y  studeo aficionarse á , estudiar y  desear con pasión (ver 203, 2.®^ota); v. g r . Consulite vohis, mirad por vosotros; y  Athenienses consuluerunt ApoUinem Pytkium, los Atenienses consultaron à Apolo Pitio.—El mismo verbo cónsulo y  animadverío significando «castigar», admiten un acusati- co con in que lo es de tendencia; v . g r . nihil in quemquam 

violenlcr consulere decet, no está bien tomar medidas violentas contra nadie. Cónsulo se construye también con ablativo y  la preposición de, como consulere de Jugurtha, tomar providencias contra Yugurta.Nota. Son muchos los verbos que cambian de significación según el régimen; pero en general se observa que la diferente relación que expresan los complementos, es la que modifica principalmente el significado del verbo. Hé aquí algunos ejemplos:
Cavea con dativo de adquisición (221), significa «tomarse cuidado por alguno», con acusativo «evitar», «procurar», [y con ablativo regido de a ó ah «guardarse de». Los mismos casos admiten metuo y timeo, y además un ablativo con de equivalente al dativo, V .  gr. ; timebat rebus suis ó de rebus temía por sus bienes , es decir, el perderlos; neminem timeo á nadie temo, y metuens 

ab Annibale temiéndose de Aníbal.( a) Véanse otros ejemplos de este régimen múltiplo 207, 210 3 .° , 211, 217 nota 2.^ etc. El Profesor liará observar que no es enteramente igual el concepto en que estos verbos llevan un nombre á diferentes casos, aunque el sentido resulte el mismo. Asi p. ej. los verbos despero y atiendo rigen dativo como intransitivos, Y acusativo como transitivos; y el ablativo con de uo es regido propiamente por ser caso de construcción comiiu. Del mismo modo es común el acusativo que llevan á veces gaudeo y lalor, siendo su caso propio el ablativo. De un modo análogo se explica la variada construcción de otros muchos verbos y también de algunos adjetivos, la cual se aprende mejor con la detenida lectura de los buenos escritores, que con las interminables listas 6 copias que traen algunas gramáticas.
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Tèmpera y móderor con dativo «moderar», «refrenar»; con acusativo «templar», «gobernar»; y tèmpera con ablativo con de. «abstenerse de».y dativo «convenir», y con acusativo de tendencia «cuadrar», «ajustarse á».Finalmente recipia con dativo «dar á uno seguridades», y con acusativo «encargarse de». Recipere se in castra, retirarse álos reales; y recipere se ex timare recobrarse del temor.

C A P I T U L O  I V .
u s o s  ESPECIALES DEL VERBO LATINO.

§. I. Yom activa y pasiva.243. 1." b'l nombre que es sujeto del verbo en activa, no es siempre el agente inmediato, es decir, el que ejecuta la acción por sí mismo, sino el mediato ó el que hace ejecutarla, como Bru- 
tus refecerat naves, Bruto había mandado reparar los buques.— En presente y pretérito imperfecto de indicativo no siempre el que es sujeto en activa realiza de hecho la acción, sino que piensa realizarla ó se dispone para ello , v. gr. : Q.frater Tusculannm 
vénditat: mi hermano Quinto trata de vender la posesión que tiene en Túsculo ó Frascati. Cato pro lege qa<B ahrogabaiur, ita disse- 
ruit; en defensa de la ley que se quería abolir, Catón habló de este modo.

2.° En latin no hay una forma especial como en griego, para distinguir al verbo reflexivo del que es simplemente activo ó pasivo ; y aquí entendemos por verbo reflexivo aquel cuya acción termina directa ó indirectamente en el mismo que la ejecuta. — El verbo reflexivo se expresa más comunmente por medio de los pronombres personales que en acusativo y también en otros casos oblicuos reproducen al sujeto del verbo en activa, v. gr. : Miài 
sese af/ert Amyntas; Amintas se me pone delante. Sin embargo, algunos verbos transitivos expresan lo mismo sin necesidad de estos pronombres; pero entonces ó bien se sobreentienden estos pronombres, ó bien los'vérbos se convierten en intransitivos (155,3.'’, nota);, V. g r., insinua 6 insinuo me, introducirse ó insinuarse, 
remitía aflojarse ó ceder, dejlecto desviarse; y lo mismo puede decirse de los verbos, verta, averto, converto, moveo, inclino, declino



y otros; v. gr. : Invidia in misericordiam vertit; el odio se trocó en compasión. Nilns pracipitat ex altissimis montibus; el Nilo se derrumba de altísimas montañas. Bene habet, bien va. lilis  difficile 
est temperare> les es difícil dominarse. Aqui se srxple sihi complemento indirecto.Nota 1.̂  Otros muchos verbos, y algunos en ambas lenguas, tan pronto son transitivos como intransitivos, y algunos conservan la forma reflexiva en castellano, festino apresurar y apresurarse, differo diferir ó diferenciar y diferenciarse (ver 203, 2.°).Nota 2.  ̂ Otros verbos transitivos se usan á veces como intransitivos por sobreentenderse el acusativo paciente. De este modo, 
appello, is navem) significa «arribar»; obeo (suple atíaM,morir ; solvo-( suple naxem 6 áncoras ) hacerse á la vela, levar anclas ; y moveo ( suple castra ) .levantar el campo, marchar.3.'̂  Se emplea con mucha frecuencia la voz pasiva para expresar el sentido reflexivo ; pero la forma pi*opiamente reflexiva es preferible para indicar un propósito deliberado, como en el ejemplo citado. Sin embargo, se usa con frecuencia en verso la forma reflexiva, aunque el sujeto sea un ser inanimado, por la tendencia que hay 'á personificar estos objetos ; y así se dice indistintamente unda scindiiur y unda scindit sese, la ola se abre. Sol ob- 
scuratus est, y no obscuravit se, el sol se eclipsó. Bares cnm pári- 
b%s congregantnr, todos se juntan con sus iguales.—La significación del verbo pasivo se modifica á veces de un modo especial en este caso; y por ejemplo, significa «dejarse engañar»,
exoror «dejarse ablandar por ruegos», v. gr. : N u llipatientius re~ 
prehenduntwr quam qui maxime laudari merentur-, los que más merecen ser alabados, son los que se dejan reprender con más paciencia. §. II. Modo indicativo y sus tiempos.
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244. El verbo en indicativo expresa nn hecho ó un estado que considera el que habla como real y  efectivo en época actual, pasada ó venidera. Las siguientes particularidades son muy notables en el uso de sus tiempos.1.* El presente histórico reemplaza al pretérito perfecto y á veces al imperfecto para poner más á la vista sucesos pasados; V. gr. ; Ubi plerumque noctis processit, milites castra kostium inva- 
dunt; luégo que Inxbo pasado gran parte de la noche, los soldados



asaltan el campamento enemigo. Dum h<sc in colloquio geTuntv/r-, miéntras que estas cosas pasan ó pasaban en la entrevista.—Al contrario, se usa á veces el pretérito por el presente, tratándose de hechos generales, v. g r ., apes , amisso rege, rudere fidem: las abejas una vez que pierden á su rey, se desmandan.2.  ̂ En el estilo epistolar, emplearon los latinos el pretérito imperfecto y á veces el perfecto por el presente, y el pluscuamperfecto por el presente, porque se referían, no al tiempo en que escribían la carta, sino á aquel en que era recibida, v. gr. : KiMl ha- 
bebam quod scriherem; ñeque enim, quidqmm audieram, et ad omnes 
tms rescripserampridie. Nada tengo que escribirte; porque nada nuevo he oido decir, y ayer contesté á todas tus cartas.3. ® En eavStellano suelen relacionarse dos presentes 6 dos pretéritos imperfectos, los cuales expresan acciones sucesivas que se repiten con frecuencia, d de duración ilimitada; y en latin al presente del primer verbo se sustituye generalmente el pretérito perfecto y al imperfecto el pluscuamperfecto, v. gr. : Simul alba nau~ 
lis stella refulsit, cóncidunt venti /agiuntque nubes; en cuanto brilla á los navegantes la blanca estrella (de los hijos de Leda), calman los vientos y se disipan las nubes. Ubi quid dederaw,, usque 
adhmi'ehalis: así que daba algo, os pegabais á mí y no me dejabais.4. ® El futuro imperfecto latino corresponde con frecuencia á nuestro futuro imperfecto de subjuntivo y al presente de indicativo y subjuntivo, cuando son sus equivalentes, v. gr. : Q,uvm tu 
hacleges, ego illu m f orlasse convenero ; CMunáo tú leas ó leyeres estas líneas, acaso habré ya ido á verle. S i naturatn sequermr du- 
cem, nunquam aberrabimus ; si tomáremos ó tomamos por guíaá la naturaleza, nunca nos extraviarémos ( ver pág. 46, nota ai pié).Nota. Cuando al parecer se usa el futuro de subjuntivo que admiten muchos gramáticos , es más propiamente el futuro perfecto de indicativo, por la tendencia que se observa en latin á emplearlo en vez de nuestro futuro imperfecto de indicativo, sobre todo cuando se relacionan dos futuros, v. gr. : si id feceris, ma- 
gnam kabebo gratiam; si lo hicieres te quedaré muy agradecido. Se dice igualmente, si id facies', y los dos verbos pueden estar en futuro perfecto, v. gr. : respirara, si te videro ; respiraré al verte. Este cambio es muy común con los verbos libet,
y placel, llecte secusne alias viderimus; Si con razón 6 sin ella lo veremos en otro lugar. — El futuro perfecto indica también un hecho perm-inente, y sirve otras veces para afirmar con más energía.
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— ov —5.  ̂ En cuanto a los tiempos compuestos de la pasiva, se observa que los autores de buena latinidad prefieren las formas sum j  
eram en el pretérito perfecto y pluscuamperfecto, y que usan indistintamente ero y fuero del futuro perfecto. Lo mismo sucede en el subjuntivo, v. gr. : Carthago a Scipione diruta est ( mejor quo 

fuit)-, Cartago fué destruida por Escipion.Nota. El verbo sum unido á un participio de preterito, no indica pasiva en la significación de «estar», sino que forma una oración primera de verbo sustantivo, siendo atributo el participio, v. gr. : Gallia est omnis dioisa in partes tres; toda la Gaiia está dividida en tres partes. Bis posi Numa regnuu Janus clausus fu it ;  el templo de Jano estuvo cerrado dos veces después del reinado de Numa.
5. III . Jíoáo imperativo.245. I. E l presente de imperativo indica que se manda ejecutar una cosa en el acto, como eggrédere ex urbe, Catilim; sal de la ciudad, Catilina; es decir , inmediatamente ; nune 

abi ahora vete; y  el futuro, que no se manda ejecutar una cosa en seguida, sino mas adelante, ó que no se fija tiempo, como eras pétito, mañana pide; estate per fed i, sed perfectos.Las terminaciones to y nto peculiares del futuro (ver 47, nota al pié} son las que se adoptan naturalmente para leyes y máximas de aplicación general, v. gr. : Virgines Vestales in urbe custo- 
diunto ignem ; guarden el fuego en la ciudad las doncellas Vestales. Ignoscito semper alteri, nunquam Ubi; perdona siempre-á otro, nunca á tí.2.® Si la Oración es negativa, las formas del imperativo sólo están admitidas en las leyes y  en poesía, v . g r . ne ré- 
tice, ne verere, no calles, no tengas empacho; y  en su lugar se usa el presente y  también el perfecto de subjuntivo, v .g r .;  
Scriberc ne pigrere ( por pigreris de pigror, aris ), no tengas pereza de escribir. De me nihil timueris; nada temas de mí (ver 247, 3.®).Nota. Son locuciones elegantes para el imperativo con negación: noli timere, mentiri, eS decir, ne timeas, ne mentiaris, no temas, no mientas; cate festines por ne festines, no to apresures. El imperativo se suple también con fac  y cura, v. gr. : ?ac animo
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magno foHique s is , ten mucho ánimo y valor ; cwa ut valeas. mantente bueno.§. IV . Valor y uso del modo suójuntivo.246. El modo subjuntivo expresa por sí mismo un hecho 
ó un estado que considera el que habla como meramente posible en época actual, pasada ó venidera. Los gramáticos han dado á este modo diferentes nombres, que corresponden á las varias maneras de considerar la posibilidad de un hecho ; y  son modo potencial, condicional, optativo, dubitativo y  concesivo.Nota. Hay oraciones en que la significación deteste modo se confunde en latin con la del indicativo pera-son oraciones dependientes de otras cuya explicación pertenece á la sintaxis.1. ® S lo d o  p o ie i ic ia l .  Expresa un hecho que es posible de un modo absoluto , es decir, sin relación á otro hecho , y  se usa principalmente en presente y  pretérito perfecto. En castellano hay necesidad muchas veces de añadir el verbo <<■ poder » ó dar otro giro á la frase, v . g r . : Dies defi  ̂
ciat si velini enumerare, etc. ; puede faltar el d ia , esto es , no bastaría el dia, si quisiera hacer una reseña, etc. Platonem 
nec nimis naide unquam, nec nimis sape laudaveris; no puedes alabar á Platon ni con bastante encarecimiento, ni con bastante frecuencia. Quis dúbitet quin in virtute divitia sint? ¿Quién dudará que en ia virtud se encierra un tesoro? Tu ut unquam 
te corrigas! Es posible que llegues á enmendarte !2. " I llo d o  c o n il ic lo i ia l . Expresa un hecho que es posible actualmente, ó lo ha sido ántes de ahora, en ciertas circunstancias que se expresan con las frases llamadas condicionales. Los tiempos de este modo son el pretérito imperfecto y  también el presente, si la posibilidad subsiste todavía; y  si la posibilidad ha cesado, el pretérito-pluscuamperfecto. En castellano, son propias de este modo las terminaciones primera y  segunda del pretérito imperfecto y  pluscuamperfecto de subjuntivo, v . gr. : ñ m  sí tecum patria lo- 
quatur, nonne impetrare déeat? ¿ Si la patria te dijera esto, no debería conseguirlo ? Sapientia non expeieretur si nikil efficeret;



— s o la  sabiduría no sería codiciada si no diese ningún resultado*
Si scivissem in quo periculo esses, statim ad te advolavissem ; si hubiese sabido el peligro que corrías, al punto hubiera ó habría volado á tu lado.Notal.'^ La frase condicional suele suplirse con expresiones equivalentes, ó se calla del todo y se infiere del contexto, v. gr.: 
Sine meo auxilio nihil efficeres, nada conseguirías sin̂  mi auxilio, es decir, si no te ayudase. Cv/r etiam secundo ffe h o  aliquos ex suis 
amittent? Por qué había de perder á algunos de sus soldados, aunque, ganase la batalla? ('suple, si podía conseguir el objeto sin darla.) — nolin, se traduce con frecuencia «yo quisiera», «yo no quisiera»; y entónces se suple,« si me fuera posible».^■Nota 2.** En el lugar del presente de subjuntivo condicional, se'usa alguna vez el pretérito perfecto, v. gr. non hoc dixerim, no diría yo esto.—El pretérito imperfecto suele hacer las veces del pluscuamperfecto, sobre todo el de los verbos credo, dico, fado, 
cerno y uideo, v. gr. : twn vero córneres quanta vis animi fuisset^ in 
exerdtu Catilinx ; hubieras visto entonces cuán grande había sido el denuedo del ejército de Oatilina ; y en poesía tiene el mismo uso hasta el presente de subjuntivo.— Además, ciertos tiempos de indicativo suelen ponerse por los condicionales , á saber ; el presente por el pretérito imperfecto de subjuntivo, y el pretérito imperfec- fecto, perfecto y pluscuamperfecto de-indicativo por el pluscuamperfecto de subjuntivo sobre todo en las expresiones en que entran los verbos possurn, deheo, decet, oportet, licet y el verbo s\m con el participio de futuro en rus y en dus, y en las equivalentes a las castellanas «ser largò», «justo», «necesario», « conveniente » y otras parecidas, v. Longum est enumerare prxlia, recontar las batallas. S i ulla in te pietas esset, enm patrie loco còlere 
dehebas ; si abrigases algún sentimiento de piedad, hubieras debido re.spetarle como á tu padre. Q,uee conditio non accipienda fu it , po- 
tius-quamrelinquenda patria? ¿Qué condición no hubiera debido aceptarse ántes que abandonar á la patria?—Este uso del indicativo en vez del subjuntivo se extiende también .á otros verbos y expresiones, dándose así por un momento como realizado un hecho que faltó poco para que se verificase, v. gr. : Pons sublicius 
iter pane hostihus dedit,niunus vir fuisset. Podemos traducir: el puente de madera estuvo á punto de franquear el paso al enemigo, ó hubiera franqueado,.etc., si no fuera por un solo hombre. Por fin á veces se sobreentiende' el verbo que debiera estar en este modo,v. gr. : lugurtha iram senatus timebat ni paruisset legatisi es
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á^ciT, timebat ne senatns irascerelnr. Yugurta temía que ae enojara el Senado si no obedecía á los comisionados.3.*’ A lotio  o p t .a tir »  xManifiesta el deseo del que habla; y  en este sentido el tiempo más usado es el presente, y  son ménos frecuentes el pretérito imperfecto y  pluscuamperfecto, a no anteponerse útinam que expresa un deseo vehemente. La neg-acion es casi siempre ne en este modo y  en los dos sig'inentes, v. ^r. : Yaleant cives mei, valeant; sint incólumes, 

sintflorentes, sint boati I ¡Pásenlo bien mis compatriotas, pásenlo bien ! ¡ Quiera Dios que estén á salvo de toda desgra- cia , que florezcan, que sean felices! Utinam ne vere scriberem!,¡ Ojalá no fuese verdad lo que escribo!Nota. El presente de este modo suple al imperativo en la primera persona del plural, y lo reemplaza con frecuencia en las demas personas, v. gr. ; Pareanms Senaíui; acatemos los decretos (leí senado.— noscat ingenium-, conozca cada uno su carácter.— sis populi romani; sé amigo del pueblo romano.rases. 2̂ e sim salvas si aliter scriho ac sentio ;  perezca yo si no escribo lo que ^imio.—Franentam tuum ne emissem; no liabía de haber comprado tu ti'igo.—Poíins diceret, más bien había de decir.4.  ̂ .^9o<Eo (liils iin tiv o . Indica im estado de duda ó indecisión , y  sobre todo se usa en preguntas que no requieren contestación.—Sus tiempos son el presente y  con ménos frecuencia el pretérito imperfecto, v. gr. : Qno te nomine 
appellemus? ¿ Qué nombre te darémos? Quid facerem? ¿Qué habla yo de hacer? También decimos en castellano: «tal vez venga en el tren de la tarde ».5. '̂  A lo d o  co aie csiv o . Indica que hasta cierto punto se admite la  opinion de otro distinta de la nuestra, ó una suposición , V .  g r . : A i sit summum malum dolor, malum certe esí; admitido que el dolor no es el mal supremo, pero es un mal. — sane fuerit regni paratia, plebi sua reslituere ; pero doy que fuese ambición de reinar, el devolver á la plebe sus derechos. Los tiempos que se usan son el presente y  pretérito perfecto como en estas frases, rara vez el imperfecto.Nota. Las frases en que se emplean el pretérito imperfecto y ■p uscuamperfecto, se pueden mejor considerar como condiciona- es, en las que se suprime la conjunción que da nombre á las



mismas - v. gr.: dares kancoim M. Crasso...; in foro, miU crede  ̂
saltar et ¡  supongamos que dieras esta virtud á Mareo Craso (de ser nombrado heredero, sin serlo, chasqueando los dedos) ; era capaz de danzar en medio del foro. Se completa la frase diciendo : «  da- 
res etc.
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V . Usos del modo infinitivo.247. El verbo latino en infinitivo sólo tiene aplicación en oraciones sueltas, cuando es un verdadero nombre verbal del género neutro en la 1 .* y  2 .» voz de infinitivo; y  áuu entónces retiene del verbo la propiedad de regir casos y  de ser modificado por adverbios. Este infinitivo en prosa se emplea principalmente como nominativo y  acusativo. — 1.“ Como nominativo, puede ser sujeto del verbo y  atributo,V. g r.; Turpe est mentivi ; es vergonzoso el mentir. Ei vivere 
est cogitare; para él vivir es pensar. Didicisse fideUter artes emol- 
Ut mores; el haber hecho un estudio detenido de las ciencias suaviza las costumbres.2.° Como acusativo. es complemento directo de muchos verbos, algunos de los cuales en castellano rigen al infinitivo por medio de preposición, como conjuro conspirar para, 
nitor esforzarse en ,  festino, -própero apresurarse á., pergo, per 
severo persistir en, continuar, supersedeo cesar de, la expresión induco animum resolverse á , etc. v . g r . ; Et vincere et con ítt/mutcíií scio; lo mismo sé vencer que mirar por los v en d ados . Casar non dubiíavil confligere; César no vaciló en pelear. 
Habeo in animo solas proficisci; tengo pensado marcharme solo; donde el atributo solus está en nominativo con referencia a . sujeto del verbo habeo.Nota Muchos verbos pertenecen exclusWamente al lenguaje poético, cuando admiten por complemento á un infinitivo, como
amo gustar de, parco, fugio evitar, no cuidarse de, quero tratar de, afanarse por, metuo. timeo, (en prosa vcreor) temer, y otros; v. gr.; 
sustinuit oonjux éxulis esse v iri, se resignó á ser esposa de uh hombre desterrado. ,Nota 2^ El infinitivo puede considerarse como un segundoacusativo (205) después de varios verbos que significai enseñar».



— 62 —«prohibir», «impedir», «acusar», «exhortar» y «obligar», v. gr. 
lex natura frohihet nos alterum molare; la ley natural nos prohíbe maltratar á otro. En pasiva : Violare alterum lege naturaprohi- 
hemur.Nota 3.  ̂ Sobre todo en poesía, la segunda voz de infinitivo corresponde algunas veces á nuestro presente de infinitivo; v. gr. 
Sacchatur vates, magnum si péctore possit excussisse áev/m; anda furiosa la profetisa á ver si puede arrojar de su pecho al gran dios Apolo. §. V I. lisos de los gerundios.248. El gerundio corresponde generalmente à nuestro infinitivo castellano precedido de las preposiciones que in dican los casos oblicuos ; pero lo rigen solamente ciertas palabras, y  estas no son las mismas en cada caso.1. ° E l gerundio de genitivo va regido de algunos sustantivos y  adjetivos, V. gv.: Epaminondas studiosus erat audien- 
di; Epaminondas era aficionado á escuchar à otros. Darem 
finem dicendi, daría fin al discurso.2. Rigen el gerundio de dativo los adjetivos que sign ifican aptitud, y  otros ; los sustantivos locus, sedes y  algunos que significan cargo ó empleo ; sum y sus compuestos adsum, 
desum, y  preesam; sufficio bastar, prafcio poner al frente ; stu- 
deo, operam do dedicarse á ; diem dico señalar el dia, etc.-, v . g r .: Charta emporética inutüis esí scrihendo; el papel de estraza no sirve para escribir. Scribendo affuisti; te hallaste à la  redacción (deldecreto). Decénviri legibus soribendiSf los l)e- cenviros encargados de redactar las leyes.3. ° El gerundio de acusativo es más generalmente caso de tendencia, de construcción común y  propia, cuando va precedido de ad; y  también puede ir regido de las preposiciones in , Ínter y  ob, con menos frecuencia, ante y  circa, V. g r . : JVon solum ad discendum propensi sumus, sed etiam ad edo- 
cendum; no solo tenemos inclinación á aprender, sino también á enseñar. Hulla res quee ad placandum Déos pertinerct, 
pratermissa est; no se ha omitido nada que pudiera contribuir a aplacar á los dioses. Mores puerorwn se inter ludendum déte-
gunt; las costumbres de los niños se descubren miéntras juegan .



4.® E l gerundio de ablativo corresponde á nuestro gerundio cuando denota el modo de la acción, j  además puede ser regido de las preposiciones ab, ex , de, in , rara vez 
cu m jp ro , V. gr. Romani audendo, fallendo et bella ex hellis se
rondo ,  mal ni facti fsunf) ; los Romanos se engrandecieron con la osadía, el engaño y  suscitando unas guerras tras otras. 
pruhibenda est ira in puniendo, se debe evitar la ira en el castigo. E x providendo est appellata prudenüa, de proveer se ha dicho prudencia.Nota. Este gerundio es muy rara vez caso propio del adjetivo, como en esta frase : mllum offieiwm referenda gratin rnagis neces- 
sarium est; no hay deber más apremiante que el corresponder al favor recibido.249. 1.* El gerundio sustantivo se puede convertir en adjetivo siempre que lleve acusativo paciente ; para lo cual se muda este acusativo en el caso del gerundio , y  con él concierta el gerundio como cualquier adjetivo, v. g r .: Inita sunt 
consilia urbem delendi,  cives trucidandi, nomen romanum extin- 
guendi. Por gerundio adjetivo ; Inita sunt consilia urbis delenda, 
civium trucidandorum, nominis romani extinguendi ¡ se han fraguado planes para destruir la ciudad, asesinar à los ciudadan o s, hacer desaparecer el nombre romano. Ju ri et legibus 
cognoscendis studet; mejor que yus et Ingés cognoscendo; se dedica al estudio del derecho y  de las leyes. Loquendi eleganiia au- 
getur legendis oratoribus ét poetis; la elegancia del estilo se aumenta leyendo á los oradores y  poetas.2.® Por este gerundio en acusativo se traduce nuestro infinitivo después deCMfosignificando «hacer»<5«mandar», do, 
irado encargar , suscipio encargarse, ŷ  habeo tener á su cargo^ V . g r .:  Libros curabo ad te perferendos; yo haré llegar á tus manos los libros. Populus romanas Crasso bellum gerendum de
d il; el pueblo romano dio á Craso el encargo de hacer la guerra. Después de habeo usa Cicerón el infinitivo en esta frase ; nxhil habeo dicere, nada tengo que decir ó bien quod di- 
eam; y  posteriormente se dijo nihil habeo dicendum.Nota 1.*̂  El gerundio adjetivo de genitivo en la terminación masculina del singular, suele juntarse á un pronombre personal femenino ó que está en plural, v. gr. Ñeque SMColUgendi hostíhus
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/acultatm retinqmnt; y á los enemigos no les dan lugar á replegarse. Esta irregularidad se observa también en uno que otro nombre sustantivo. como studivm illms csternitatis amulandi, en vez de amulo/ndcB, el deseo de emular aquella eternidad, como si dijéramos, «la emulación de aquella eternidad».Nota 2.* Algunos verbos intransitivos admiten la forma adjetiva del gerundio, lo mismo que el participio de futuro en dut concertado; siendo así que estas formas suponen que el verbo rige acusativo paciente, v. g r ., adperfruendas voluptates, para el goce de los deleites. Debía decirse, adperfruendurnvoluptatibus.250. Se usan igualmente el infinitivo y  gerundio de genitivo después de tempus tiempo, ocasión, copia poder, facultad, consüium y  algún otro sustantivo; y  sólo el infinitivo después de jus derecho, mos costumbre, officium deber , ratio significando «motivo» , y  en las locuciones animus est mihi, tengo ánimo; stai mihi seìitentia, estoy decidido, v. gr. : Ma
jora et magis áspera ággredi iempas visura est, ó bien aggrediendi; pareció tiempo de acometer empresas mayores y  más arriesgadas. Jus est compescere hay derecho de pacer en común. El adjetivo paratus quiere también infinitivo, y  un gerundio de acusativo, v . g r . Vos magis servire quant imperare paraH 
estis-, vosotros estais más dispuestos á servir que á mandar.Observación. Estos su.stantivos entran en expresiones equivalentes á un verbo que pide infinitivo, v. gr. : quibus omnia vendere 
mos eral, que acostumbraban venderlo todo, es decir, qui solebant\ y 
tempus est es lo mismo que tempestivum ú opportunum est.Nota. En verso, es de uso muy corriente el infinitivo en vez del gerundio.de genitivo, dativo y acusativo con ad, v. gr. Si tan- 
tus amor (est Ubi) casus cognoscere nostros en vez de cognoscendi; si tanto gusto tienes en saber nuestras aventuras. Descendo pro
mere vina, en prosa, ad promendvm vina; bajo á sacar vino. — Se encuentra usado el infinitivo, como término de las preposiciones 
Ínter y prceter. Dice Cicerón ( De fin. I I , 13) : Aristo et Pyrrho ín
ter optime valere et gravissime agrotare nihil prorsus dicebant in
teresse; Aristón y Pirron decían que no había ninguna diferencia entre estar muy bueno y gravemente enfermo.
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—  65 —§. V II. Supinos en nz;s y en u .251. 1 .® El supino en ttw tiene el mismo uso que el gerundio de acusativo con ad (248, 3.®) ; y  admite también el régimen del verbo, pero sólo con verbos de movimiento, como ir , venir, llevar, etc., v . g r .: Bocchus legatos Romam mi
serai, fcedas ei amicítiam petitum ;  Boco había enviado embajadores á Roma, para implorar alianza y  amistad. Equites prce- 
missi sunt exploratum ;  se destacó caballería á la descubierta.2.*̂  E l supino en u es ablativo de parte (236), y  se junta á los adjetivos faciUs,pulcker, honestas, jucundus, dignusy otros análogos con los de significación contraria ; á los sustantivos fas y  nefas, y  al verbo pudet que es lo mismo que puden- 
dum est, v. gr. : Qaod optimum factu videbitur facies; harás lo que te parezca más acertado. También se dice: opus est scita, hay necesidad de saber ; y  se puede decir igualmente verba 
facunda ai audiendim ó audita, palabras agradables de oirse, ó que halagan el oido.Nota. El -verbo eo con el supino en um puede expresar el futuro intencional, como honorumprcemia ereptum eunt ; van á arrebatar ó tratan de apropiarse las recompensas de los buenos ( ver 1 .̂  parte, pág. 73, nota al pié).—Es anticuado el uso del supino en u después de verbo en esta frase : vilUcusprimas cubitu smgat; que el mayordomo sea el primero en levantarse de la caína.

§. V III. Signifcacion y oficios de los participios en oraciones
sueltas.

252. Dos son los oficios de los participios en oraciones sueltas; el de simples adjetivos, y  el de juntarse al verbo auxiliar sum, es, fui.1." Los participios usados como simples adjetivos no significan tiempo, y  pierden el régimen peculiar del verbo (ver 
Ì02 nota, y  Ì9Ò), como animus abjectus, espíritu abatido; opi
nio venturi boni, la creencia en el bien venidero; res miseran
da, hecho lastimoso. Algunas veces se traducen por sustari-E

L



—  D Ü  —tivos, como fiorente <stàte, en la flor de la edad; amissa uròs, la  pérdida de la ciudad.2.« Los participios que se juntan al verbo auxiliar son principalmente el de pretérito y  los de futuro activo y pasivo, y  rara v e z  el de presente, como en esta frase; audiens 
est dictis ducis , acata las órdenes de su jefe.Nota 1.'̂  El único verbo auxiliar, propiamente dicho, es en la- tin'5M W ,íí,/w ;pero también se pueden considerar como tales algunas veces los verbos habeoy teneo tener, do y reddo dar o voi ver y algún otro. Cuando son auxiliares, su significación es muy secundaria respecto del participio, con el cual vienen á formar una sola palabra, v. gr. : Eurn locum nohilüas prasidiis firmal'im 
tenehaí, en vez de Jtrmaoerat; la nobleza tenía asegurada o había asegurado aquella posición con gente armada. Son modismos notables: Cógnitum, compertum habeo, e tc ., tengo conocido, averiguado etc. ; persuasum uihi habeo, estoy persuadido ; nissiim. fació 
aliqv-id, doy de maiio á alguna cosa, renuncio á ella.Nota 2.  ̂ Muchos participios de futuro activo con el auxiliar 
sv/fn no indican simplemente un hecho próximo á realizarse (92, nota), sino que el sujeto tiene intención ó propósito de verificarlo si es nombre de persona . y si es nombre de cosa, que por su naturaleza ó circunstancias da ó puede dar por resultado aquel hecho V. gr. : Gr(BCÍ(B iUatwas erat bellv/fíi Darius', Darío pensaba llevar la guerra á la Grecia. M si misericordia in pemiciem casw'a 
esset; si la compasión no hubie.sb de traer consecuencias funestas.Nota 3.*̂  Si nuestro tiempo con de ú otro giro equivalente implica deber ó necesidad, hay que volverlo en latin por pasiva, por seivesta idea peculiar del participio de futuro en dus (92, nota), Y, gr,: Hemos de desear ó debemos desear tranquilidad ; 
nohis exoptandim est. También ha de aprender el anciano; etiam 
seni discendwm est. Es un arcaismo hacer regir el acusativo paciente del impersonal pasivo en que entra este participio, que es la verdadera construcción del llamado participial en dum. Dice el poeta Lucrecio : .^ternas quoniam peenas in morte timendun est; ya que hay que temer al morir penas eternas; pero es frase mas usual, qnonia/m (Bternrs peen/B in morte timendrssunt.—Es notable la significación'del participio de esta frase: Reputate nim id pcBni- 
fendum sit ( suple vos ); considerad si es una cosa de que tengáis que arrepentiros.



C A P Í T U L O  V .
usos ESPECIALES DE LAS PALABRAS DECLINABLES.
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§. I .  Usos especiales del nombre sustantivo.253. Algunos sustantivos verbales rigen dativo y  casos de lugar como el verbo del cual proceden, comovoíww Vul
cano , ofrenda á Vulcano ; ñocturnus intróitus Smyrnam, entrada de noche en Esmirna; barbone réditus, el regreso deNar- bona; y  muchos sustantivos, aunque no sean verbales, rigen acusativo y  ablativo de construcción común por medio de preposiciones, como libri tres de inveniione. oratoria, los tres libros de invención oratoria; ex India elephantiy elefantes de 
la Ináia ; bellum in romanos, guerra contra los romanos ; 
una sententia perpetua permansio, el aferrarse siempre á una misma opinion.Nota. En ambos idiomas, se emplea con frecuencia el singular por el plural ó viceversa, v. gr.: Hostis liabet muros, el enemigo ocupa las murallas. Illa alate vixermt Catones, PM li, Lalii; en aquella época vivieron los Catones, Filos y Lelios. Es también común á ambos idiomas la sustitución de los nombres abstractos por los concretos, como vicinia, a la vecindad ó los vecinos.— Sin embargo, hay frases en que el cambio de número es intraducibie, V. gr. : Tilla ábmdat porco, hado, agno, gallina; la granja tiene cerdos, cabritos, corderos y gallinas en abundancia. 
Sunt doméstica viHuies non inferiores militarihus;  el-valor cívico no es inferior al militar. En particular, es peculiar del latin y de su lenguaje poético poner en plural el nombre de un objeto para abultarlo ó presentarlo como excelente ó extraordinario, como 
corpora el cuerpo, Mino'ia regna el reino de Minos, mea numina mi divinidad, y Capitolia cernens mirando al Capitolio. En cuanto á los nombres abstractos, hay necesidad de traducirlos muchas veces por nombres concretos , como servitium, i  los esclavos, levis 
armatura los soldados armados á la lijera ; y en particular muchos corresponden á los nuestros de delito, v. gr. : hac duo plerosgue 
levitatis atque injirmitatis convincunt; eai-ás> dos cosas acreditan, á muchos de lijeros y débiles (199).—Por fin, varios nombres de



pueblos se toman por los de territorios y países, como in Persas 
profectus est, marchó á la Persia; vastare Samnites, asolar el territorio de los Samnitas.
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§. II. Vsos especiales del nombre adjetivo.

1. A djetivos usado» com o sustantivos.254. Muchos adjetivos se emplean como sustantivos, por sobreentenderse vir, homo y  otros sustantivos que se suplen fácilmente ; como indoctum doetumve pctit, acomete al hombre ignorante y  al instruido; (mprobi, aléjense los malos;
dextra, la mano derecha ( suple manus ) ; scripsi h<Bc ipsis Mega- 
lensibus (suple festis), he escrito estas líneas en las mismas fiestas de Cibeles.Nota 1 .̂  Aveces se expresa el sustantivo, principalmente singular, como en vir bonus hombre de bien, y con los nombres gentilicios, como grtscns homo un griego.—También se expresan sustantivos de significación general formando aposición con otros sustantivos, en virtud de una redundancia que no siempre es admitida en castellano; como homines adolescentes jóvenes ó gente joven, seronm hominem á un esclavo, homines Galli los Galos.■Nota 2.“ A estos adjetivos usados como sustantivos acompaña alguna vez otro adjetivo, como insipiens fortunatus un necio afortunado.__Una concordancia de sustantivo y adjetivo forma, á veces un todo que puede ser calificado también por un adjetivo, como navis oneraria maxima, buque de trasporte muy grande; pero diremos mejor: rmlta et graves cansa, muchos y poderosos motivos.2.^ Los nombres y  pronombres adjetivos en la terminación neutra son muchas veces unos verdaderos sustantivos que tienen significación abstracta en singular, y  concreta en plural, como honestum lo honesto, la hone.stidad ó recato; 
jusUm et (Bquum, la justicia y la equidad; futura sunt incerta, el porvenir es incierto; omnia nostra, todas nuestras cosas (ver 197).“ Pasan á ser unos verdaderos sustantivos: lúdi- 
r.rum juego público, simile el símil ó semejanza, etc.3.0 Sijelen traducirse por sustantivos los adjetivos jnrtwusj
medius, úllimus, extremus, intimus, summus, imits, rehquus j



—  69otros que expresan ideas relativas, como x¡ere primo, al principio de la primavera ; extremo helio Pdoponnesio, á la conclusion de la guerra del Peloponeso ; sumnms mons, la cima del monte. Jam pridem cupio Alexandriam reliquamque Mgiptum mi
sere, hace tiempo que estoy con deseos de visitar á Alejandría y  lo restante de Egipto.

I I .  A d jetivo s adverbios.255. Podemos llamar a iljctiv » » *  a«Sver!>io» á muchos adjetivos que modifican la significación del verbo como el adverbio, pero con referencia ya al sujeto, ya. al acusativo paciente del verbo, y  á veces á otros casos con los cuales conciertan ; y al mismo tiempo son adjetivos atributos {ver número 193 con la nota y  205, 2.“). Algunos en castellano retienen este uso, pero los más se traducen por adverbios; como [requerís en gran número, sciens á sabiendas é imprudens por descuido, tácitus en silencio, siélimis en alto, «írws en v id a , etc., V .  g r.: Sócrates venenum Istus et libens hausit', Sócrates tomó alegre y  gustoso el veneno. Philosophice nos fotos 
tradÍdimus,no^ hemos consagrado enteramente á la filosofía. 
Soli hoc cóniigit sapienti; esto sólo le ha pasado al sábío.Nota. Este uso del adjetivo da lugar á muchos modismos.—Hé aquí algunos: Sextus ab armis imllus discedebat; Sexto de ninguii modo dejaba las armas; donde nulUs es lo mismo que la negación 
non, pero más enérgica. Totxm Casarem non novi', á Cesar no le conozco á fondo. Seis quam intimum habeam te; sabes con cuánta intimidad te trato. De universa philoso^hia dicturn est', se habló do la filosofía en general.—Este uso del adjetivo da lugar á giros muy atrevidos y elegantes en verso, y en la prosa de algunos historiadores, v. gr. : Yespertimspete tectum', al anochecer retírate á casa, In foUis qux plurima circumfunduntw; en las hojas, qup copiosamente andan esparcidas al rededor. Diversi pugnabaM; por acá y allá peleaban. Legati inanes revertuntur;  los embajadores regresan con las manos vacías.— De aquí proceden los inodis- mos: in adversum collem subire, marchar cuesta arriba; secundó 
jlúmine navigare, seguir là corriente del rio.Observación. Nótese el diferente sentido de estas tres frases: 
Primas adii hano urhem, soy el primero que he visto esta ciudad;
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hanc ‘urhen primam, adii, esta es la primera ciudad que lie visitado; y pri'fmm, Alhenas adii, deinde Lacedauonew,, primero fui á Atenas , y lue'go á Lacedemonia.

I I I ,  A d je tiv o s  posesivos.
256. Se llaman a cíje liv o sp o scsiv o sf losque son equivalentes al genitivo de un nombre propio ó apelativo, siendo muchos de ellos intraducibies, v . g r .: Omnem aniiquorum 

ei Aristotélicain el IsonáíicaJii rationem complectuntur (tres libri 
de OratoreJ; abarcan toda la teoría de los antiguos, tanto la de Aristóteles como la de Isócrates. Tages puerilí specíe fuity 
sed senili prudentia; Tages tuvo la cara de un niño, pero la prudencia de un anciano.—También se dice Magias Cremona ó Creoionensis, Magio deCrernona, siendo Cremona ablativo lugar de donde.—A estos podemos referir los de materia, como slalua (sris, ex cere 6 a¡nca, estátua de bronce (ver 239).

I V .  A d je tivo s y  adverbios com parativos»257. I.® Cuando falta el segundo término de comparación á los adjetivos ó adverbios comparativos (218), ó bien este término se sobreentiende, ó el comparativo se traduce por nuestro positivo, anteponiendo «demasiado», «bastante», «algo» etc., V. gv. : Majorem partem libri legi, he leído gran parte del libro, es decir, mayor parte de la que falta. 
Senectas est loquacior, la vejez es bastante ó algo locuaz. Jhe~ 
mútocles licentius vivehat; Temístocles se trataba con demasiado regalo.2. ® Si los dos términos de comparación son adjetivos ó adverbios, el segundo toma generalmente la forma propia del comparativo, si la tiene el primero, v . gr. ; Pauli concio 
fuit vcrior quam gratior populo; la arenga de Paulo fué más concluyente que agradable al pueblo. Pero no se repite el adverbio magis, como Celer íuus dissertas magis est quam sapiens; tu amigo Céler tiene más afluencia que sabiduría.3. ® E l comparativo se traduce por el superlativo en frases como esta: Minor cedes quam pro tanta vicloria fuit; la



— 71 —mortandad fué escasa ó muy escasa para tan señalada v ic toria. V .  A d je tiv o ! y adverbio» sMperlotivos.058 ■ 1 ° Se da más fuerza al superlativo, anteponiéndole una de estas voces lon^e, unus, omnium 6 todas á la vez, y  
multo con m ucho, v. g r .; Cicero unm ommum romanorum longe 

■ elogimtissinm^fuit; Cicerón fué sin comparación ^ l^ á s  e o  ̂cuente de todos los romanos. Eoe ego mo ommum vlunmum 
utor este es el amigo à quien trato con más asiduidad. _2 “ Todavía adquiere mayor fuerza el superlativo si se pone delante quam y  después el vevhopossum, que suele callarse por elipsis, V. g r. Jugurtha quam maxma^ potest co^as 
armat; Yugurta pone sobre las armas las tropas más numerosas que puede. Orafór «toíwr quam usitattssmis emplée el orador las expresiones más usuales.—Ottam scepissxme, con la mayor frecuencia posible.

V I .  A d jetivo » n um erales.259. 1 .® a,um Be  usa en plural, cuando determina á un nombre que carece de singular-, como nuptiee, una boda, y  significando «solo», «él solo» ó «uno mi»mo» V. Qvr. Lacedamonii septingentos jam  annosunismoribus

vivm t; hace ya setecientos años que los Lacede^onios tienen unas mismas costumbres.— Í7m sueoi significa sólo lo SllBVOSa . •1 M ilu  sustantivo se declina en plural milUa,ium y  rige genitivo, como tria millia hominum et quingentiy b , bien tria 
miUii quingenti homines, tres m il quinientos hombres. orno adietivo es indeclinable, y  solamente se usa en prosa cuando no se le antepone otro número, como m l̂le hommes y  también mille hominum; y  en verso se dice también bis, ter, qua
ter etc. áommes, con los adverbios de número.

3.0 De la definición que se dió de los numerales distn butivos (72), se saca el diferente sentido de estas dos expresiones: Pater filiis sex libros dat, el padre da seis libros a sus



hijos , es decir, para todos, que sean pocos 6 muchos ; y Pa
ter filiis serios libros dat, el padre da seis libros á cada uno de sus hijos. Se dice también : Pater ñngklis filiis sex libros dat, y  
singulis filiis senos libros dat.— Germani singulis uxoribus contenti 
sunt; los Germanos se contentan con una mujer cada uno.Nota. Estos numerales se emplean también juntándose á nombres que carecen de singular, como bina castra dos- campamentos, 
irma nwpíw, y no ternx, tres* bodas ; y en la multiplicación, como 
Hs deni dos veces diez, ó veinte, y no bis decem. En particular bini denota dos objetos que suelen'ir juntos, como bini boves una vun- ta de bueyes.
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$, III. Usos especiales de los pronombres personales y de los 
posesivos sus derimdos.

I ,  P ro n om bres personales en g e n e ra l.
2 6 0 . 1 .° El genitivo de los pronombres personales puede ser únicamente objetivo y  partitivo, como accusator mei, y  también meus, mi acusador, el que me acusa; similem tui, tu semejante. En especial las terminaciones del plural nostri y  cestri denotan el genitivo objetivo, v. g r . : liabetis ducem 

mémorem cestri, teneis un jefe que se acuerda de vosotros; y las terminaciones nostrum y  vestrum denotan el genitivo partitivo, v. g r .i  utrigue nostrum ádmodum gratum, muy agrada- ble á nosotros dos; freqventia vestrum, la afluencia de vosotros; majores vestrum, vuestros antepasados.
2 .® Los pronombres posesivos meus, tuus, suus, noster y  

vester reemplazan necesariamente al genitivo de posesión y al subjetivo, como familia mea y  no-mei,■ tui servidumbre; 
adoentus noster, nuestra llegada^—De aquí la distinción que se hace entre caritas íma el cariño quê  tú tienes, p. ej. á m í, donde íwa corresponde al genitivo subjetivo; y  caritas tui, e l cariño que tü recibes, p. ej. de m í, el que yo te tengo, donde tui es genitivo objetivo. Fós deosver'entes memoriam no
stri serval) iüs ; vosotros, por respeto á los dioses, guardareis nuestro recuerdo. Memoria nostra sería el recuerdo que guardamovS nosotros.



3 °  Las terminaciones neutras del singular meum, tuunif e tc ., se pueden usar como atributos, formando una loca-, cion especial, v . gr. : iVow est tuum de república bene mereri, no te corresponde á ti ser benemérito de la república, y  no
strum est toca á nosotros. E l mismo uso tienen algunos adjetivos posesivos, como «í facere et pati fortia romanum est, es propio de los romanos el hacer y  sufrir con'igual valor.4.° Un nombre ó pronombre en genitivo forma aposU cion con estos posesivos, por ejemplo: Tuum adolescentis Stu
dium perspexi, tuve en cuenta tus deseos de joven; ex unius 
tua vita pendei omnium, de tu sola vida depende la de todos; 
nostra omnium refert, importa à tódos nosotros ( 2 0 1  ).Nota 1.̂  Nostri y vostri, y lo'raismoiMÌ, tienen un sentido colectivo, es decir, que consideran en conjunto los individuos que comprendeu; y vestrum tienen un sentido distributivo,es decir, que los consideran á cada uno por separado. En vez de 
sui, se dice suorum ó ex se en sentido distributivo, como vmltos 
suorum ó ex se miserunt, enviaron á muchos de ellos. Dirémos también: pars nostrum significando algunos de nosotros; y ani
mus est pars meiior mostri, el alma es la mejor parte de nuestro sér.Nota 2.® Muy rara vez el pronombre posesivo equivale al genitivo objetivo, como en estas frases: hic communis noster amicus 
est, este es nuestro común amigo ; culpa mea propria est, la culpa es propia mia: y al contrario, los genitivos nostrum y vestrum se usan en vez del pronombre posesivo, cuando sigue omnium, como 
voluntati vestrum omnium parui, y no vestra omnium cedi al deseo de todos vosotros.

-  73 -

II. D e l pronom bre reflexivo sui y su derivado SUUS.261. E l pronombre reflexivo sui y  su derivado suus son los únicos pronombres de tercera persona que en latín reproducen al sujeto de la oración , aunque haya por medio algún adjetivo, participio ó gerundio ademas del verbo, V .  g r . : ITomo doctus habet in se dm tias; la persona instruida lleva consigo un tesoro. Fabiusame dili'jiiur propler suamsum- 
mam kumanitatem; Fabio posee mi cariño por su finura extremada. Iphícrates vixit in senectuiem placads in se suorum ci- 
viumanimis; Ifícrates llegó á viejo sin haberse enojado con él sus conciudadanos.



— 74 —2.° E l pronombre reflexivo sui j  su derivado suus designan también con frecuencia à un complemento del verbo; pero no ha de haber por medio preposición, con excepción de cum, inter y  alguna vez ad é in  , v . gr. : Sibi tres fratres 
condonabís; devolverás tres hermanos á ellos mismos. Cesar 
Fabkm cum legione in sua remittit hiberna ;  César envía á Fábio con una legión á sus cuarteles de invierno.Fuera de los casos mencionados, el pronombre is, ea, id sustituye al reflexivo su i, y  los genitivos ejus, eorum al posesivo S Í Í Í Í 5  j  n, iim, V .  g r. : Tiberius Gracchus ejusque frater oc- 
cisisunt; dieron muerte á Tiberio Graco y  á su hermano. 
A fructibus eorum cognoscetis eos ; los conoceréis por sus frutos.Nota. En esta frase; Has adversas copias spes Datamis consiste- 
lai in se locique natura, se emplea el reflexivo por referirse á .Dáta- 
rties que es el sujeto lógico, como sí se dijese, Dátames spem pone- 
hat in se efe. ; Dátames tenía puesta la esperanza en él y en la posición que ocupaba para hacer frente á estas tropas.

5. IV . Usos especiales de algunos pronombres demostrativos 
é indefinidos.I. Hic, iste, Ule é is , ea, id.262. 1." Los pronombres hic, iste, Ule vienen á tener las mismas acepciones que sus correspondientes « este», «ese», «aquel» en castellano ; excepto que en latín suele tenerse más en cuénta la situación misma de los objetos que la colocación material de las voces, v. g r .: Cave Cgtoni anteponas ne isüm qnidem quem A- 

pollo sapientissimnm, judicavit; hujus eni nfacta, ilHus dicta lau- 
dantur. No pongas delante de Catón ni siquiera al filósofo, á quien declaró Apolo el más sabio délos hombres ; pues de aquel se celebran las obras y de éste las palabras. En latín vemos aquí invertido el lugar de los pronombres que .corresponden á «esté» y «aquel». Si no hay necesidad de marcar con precisión,la proximidad ó distancia, is ,ea , id puede suplir á los tres pronombres anteriores. Dice Cicerón escribiendo á Casio : Nec ejus quidm rei f i 
nen video, y no veo el fin de esto ó de eso; pues la tiranía de que habla, tan próxima estaba de Cicerón como de Casio.2.° Algunos de estos pronombres junto con las conjunciones



son muy expresivos 5 v. gr. : Erant in Torquato plurima luterà, nec 
ea vulgares', Torcuato tenía mricha instrucción, y nada vulgar por cierto. Támesis uno locopédilus, atque hoc agre, iransüur. El Támesis no se puede vadear más que en un sitio, y áun con trabajo.—La adición redundante de estos pronombres es también muy expresiva en otros casos, v. gr.: Uriana piéis, ea vero praceps 
ierat muUis de causis; lo que es la plebe de la ciudad se había arrojado por muchas causas al precipicio.
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II. Idem é ipse.283. Idem expresa la relación de identidad con referencia á un objeto ya mencionado, éips; la expresa absolutamente. Se traducen de varios modos, v. gr.: Q,uidquid honestum est ídem est utile, todo lo que es honesto es también útil. Athenis decem ipsos dies hace precisamente diez dia.s que estuve en Atenas. Se dice 
nunc ipsuM ahora mismo, donde ipsum es adverbio. — Ipse se añade con elegancia á los casos oblicuos de los pronombres personales, y concierta ya con estos, ya con el sujeto , pero en diferente sentido, v. gr.: Non egeo medicina, me ipse consólor;  no necesito- medicina, yo mismo me consuelo, es decir, «yo me basto á mí mismo para consolarme.» Laudat scipsum 6 scmetipsum, á sí mismo, es decir, «á sí y no á otro».III. Alius y alt-er.264. 1.® Alius y  alter repetidos en una misma oración ó en dos consecutivas, suelen traducirse «uno—otro», «el uno- el otro», V .  gr.: Alio atque alio loco noctu requiesceb U ; se acostaba por la noche ya en un sitio, ya en otro. Alia officia sunt 
juvenum , alia seniorum; hay deberes propios de los jóvenes^ y  otros de los ancianos— Consuhm alter cxercitum pérdidit, 
alter véudidit;  uno de los cónsules perdió al ejército, y  el otro lo vendió.2.* Una oración en que alius se repite en un caso oblicuo ó se reproduce en sus derivados, suele resolverse en dos oraciones, v . g r .: Aliad aliis videtar optimum; á unos parece m uy bien una cosa y  á otros otra. AUi aliund'’ coibant; unos acudían de una parte y  otros de otra; y  ahi aliter vivunt^ cada c\ial vive de diferente modo.

■ J



Nota. Cuando alius ó alter son á la vez sujeto y complemento directo del verbo, expresan la acción mutua propia del verbo recíproco; y en .vez de alins-aUwm,, alii-alios, se dice también inter 
se y me'nos bien invicem 6 mutuo, v. gr. : aihortati inter nos sumus, nos hemos animado uno á otro, ó unos á otros ; Dionysius et Dion 
inter se ttvnehant, 6 bien alius dlium ti'yieToat', Dionisio y Dion se temían. Es modismo notable unus et alter, uno que otro/IV. ^uis y aliquis.265. Quis no siendo interrogativo significa «alguno» lo mismo que aliquis, aunqiie con más vaguedad, y también sé traduce por nuestro indefinido «uno». Se usa principalmente después de 
s i,n u jii jn e  (61), después del relativo qui, de quando, unde y otros adverbios relativos, y después de quo y quanto siguiendo comparativo ; v. gr. : Promissis standum non est quee quis metu pro- 
miserit; no deben cumplirse las promesas que haya hecho uno por miedo. Quo quis diíior est, eo liberalior esto ;  cuanto más rico sea uno,-debe ser más dadivoso. A quis corresponden como adverbios 
siúubi, sicvMde, nequando etc. en vez de si alicuhi, si alicunde, ne 
aliquando etc., v. gr. : Vestrum est, Quirites, miki mea facta ne
quando obsintproviders. Toca á vosotros, Romanos, el mirar que mis acciones no me pei’judiquen algún dia.
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V. Usos notables ds quisque.266. Quisque forma idiotismos notables, pospuesto al superlativo, sobre todo en singular y  terminación neutra del plural, y  á los numerales o r d in a le s y . g r .: Sapientis- 
simus quisque (ĵ quissimo animo moritur; el hombre más sábio es precisamente el que muere más resignado. E x tarlo ingenio 
excellentissima quteque libavitms; hemos tomado lo más excelente de varios ingenios.—Quinto quoque anno Sicilia censebu- 
tur; de cinco en cinco años, ó cada cinco años,,se hacía el empadronamiento de Sicilia. Se dice: altero quoque (inno un año sí y  otro u o , y  primo quoque tempore, lo más pronto posible. La sig’nificacion no es de tiempo en esta frase: demplis 
quartis quibusque cohortibus, habiéndose entresacado de cada cuatro cohortes una.Nota. Quisque es á veces sinónimo de qms siguificaiído «uno».
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V .  gr.: Q,ìianti quisque se fa c it , tanti fit ab avnicis\ e E  lo que se aprecia uno á sí mismo, es apreciado por sus amigos. — Preceden cort mucha elegancia á este pronombre sui j  suus, como sui cuique 
mores fingximt fortunan, las propias costumbres labran á cada uno su felicidad ó desgracia. Esta locución se toma adverbialmente por algunos historiadores, como muUis síbi quisque imperium pe- 
tentihus, pretendiendo muchos el mando,'cada cual para sí ; donde quisque debería estar en ablativo.C A P I T U L O  V I .
usos ESPECIALES DE LAS VOCES INDECLINABLES.

§. I. Relaciones menos commes de algunas frcposidoncs.

267. Toda preposición con su caso forma un complemento. siendo en muy corto número, como hemos visto, las preposiciones que entran en complementos de construcción propia ; pero todas pueden formar con su caso complementos de construcción com ún, los cuales modifican simplemente, como el adverbio, la significación de otra palabra.Nota. Algunas preposiciones forman con su caso expresiones adverbiales de tiempo, de modo etc., en las cuales se hace caso omiso, 6 poco ménos, de la relación que expresan, v. gr. : ad spe- 
ciem ó in speciem en apariencia ; ad verhum palabra por palabra; ad 
tempus para un momento , momentáneo ; in universum por lo general •, ab ó ex integro de nuevo ; mirv/m in modum admirablemente ; per ludum ae jocun por j.uego y diversión ; per causam con pretexto, socolor; prxter modum j  supra modum desmedidamente; 
magna exparte en gran parte; ex àrdine en pro parte virilicon todas veras, etc. Pero esta clase de expresiones abundan aún más en nuestro idioma.—Hay expresiones muy distintas, como el acusativo sarta tecta en esta frase de Plauto : sarta técta prcece- 
pta tua habui, he seguido puntualmente tus máximas ; y las dos preposiciones inseparables que se juntan en susque deque esse, sei" de ninguna importancia:



I .  Preposiciones de acusativo.268. Ad  indica aproximación de lugar, de tiempo y  de número, v . g r .; Adhortas castrorim clamor óritur, sedan voces á las puertas de los reales. Ad vésperum redii, volvi á la caída de la tarde. Ad sexeentos evassì'unt, se escaparon como unos seiscientos j y  también se dice adsexcenti, donde ad es un adverbio.—Ademas indica comparación, v . g r .: Homini 
non ad osterà ingenia Púnica càllido persuasit;  persuadió á un hombre que no era taimado para lo que son los caractères de los demás Cartagineses.2. *̂ Ad-cersus y erga. —Se trueca alguna vez el ofício de estas •dos preposiciones, v. gr. : Patrium ho,bel Deus adversum bonos vi- 
ros animum; Dios está animado de sentimientos patei-nales para con los hombres de bien.— Odium erga romanos, el odio contra los romanos. También se dice odixm romanorxm ( 195, 3.°)3. ° Inter « durante», como inter cœnam, durante la cena.4. ® Per.—Es notable su uso en las súplicas y juramentos, 
V. gr. : Per deætram te istam oro, te ruego por esa mano ; per déos 
inmortales, por los dioses inmortales.5. ° Prater. — Prater oculos, delante de los o^os', prater hac, además de esXo', prater caíeros Jloruit, floreció más que los demás.

6 . ° Secwndum fralrem Ubi plurimum tribuo ; tú cresa quien más quiero después de mi hermano.ÍN'ota. Versus hacia es más bien un adverbio, y el acusativo va regido de las preposiciones ad ó in que se calían, si el nombre es de lugar menor (226, nota ), como ad meridiem versus hacia el mediodía, in Galliam versus en dirección á la Galia.I I .  P repoiioiones de a b la tiv o ,269. l .°  A 6 ab. Cuando esta preposición precede ánombres de oficio, cargo ó empleo, se sobreentiende serons 
ó libertas, v . g r . : Claudius Ubertorum maxime suspexit Narcis- 
sum ab epistolis^ et Pallantem araiionibus, Claudio distinguió entre todos sus libertos á Narciso su escribiente y  á Palante su tesorero. A munihus significa amanuense, apedibus mandadero, a libellisei que recibe los memoriales, etc.'; y  Cicerón dice ad manus, serous ad pedes.
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2. " Pr(g. Las locuciones pr¿e se ferve, gerere, ostentare sig*- iiifican manifestar, hacer alarde, como cruenüs manibus sce- 
íus pr<s se ferens, haciendo alarde de su maldad con las manos ensangrentadas.3. “ Pro. Esta preposición expresa relaciones muy variadas , como pro se dicere hablar en defensa propia, pro templis 
omnibus delante de todos ios templos, etc. ; y  en particular hace resaltar la idea de sustitución que el atributo de m uchos verbos expresa por sí solo, (193 y  205, 2 .°), ó con la conjunción ut v . gr. ; In praliis audacia pro muro habetur ; en los combates la audacia se mira como un baluarte. Inde abié- 
re Romani, utviciores, Etrusci provictis: los Romanos fueron mirados como vencedores ai retirarse de aquel sitio, y  los Etruscos pasaron por vencidos. Esta relación se expresa también con los ablativos loco y  número: como te mihi fratrie 
loco esse duco, te considero como hermano ; in hostium numero 
existimatur, se le cuenta entre los enemigos.De la acepción anterior proceden estas, <̂ á título de», «en concepto de» ó «como» y «según», «atendido», ó «para» indicando comparación, v. g r .:  Pro communi amico 
amicilias c.omponere : en concepto de amigo ó como amigo de los dos, arreglar las diferencias. Non dubito pro tua singulari 
prudentia quinid perspicias; no dudo que echarás de ver esto, según es grande tu prudencia. Fanera sunt pro cultu Gallo- 
rum magnifica et sumptuosa; los funerales son espléndidos y costosos atendido el trato ó para el trato que se dan los Galos.P’rases y modismos. Cato mihi est unus pro centum millibus-, Catón vale él solo para mí por cien mil. Se puede decir igualmente: Plato mihi est instar omnium, ó pro ómnibus; para mí Platon vale por todos. Vultus smpe est pro omnibus verbis ;  el semblante suple muchas veces á todas las palabras. Pro non dicto, pro ex
plorato habere ; tener una cosa por no dicha, por averiguada;prò 
certo, pro nihilo palare, tener por cierto, por nada; y pro vectura 
solvere pagar de portes. Pro meo jure dico , lo digo en uso de mi derecho.4. ° Tenus. Esta preposición se pospone à su caso, que puede ser ablativo de siugular ó p lu ral, y  genitivo de piu-
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r a l, como Tauro tenus hasta el Tauro, crurum tenus hasta las piernas; y  Tito Livio dijo: Corcyra tenus hasta Corfú.Modismos. Verbo tenus, de palabra ( de pico ) ; ore tenus sacien- 
tia eccercilatus; ejercitado en hablar de sabiduría, pero no en practicarla.Nota. Clam rara vez precede al acusativo, y no es de imitar este régimen. Tanto esta preposición como palain son más usadas como adverbios; y ya se dijo (103, nota),que otras varias preposiciones suelen emplearse como adverbios. A.1 contrario, las voces 
simul j  procul son adverbios, á los cuales se da alguna vez régimen de abla'tivo, como si fueran preposiciones; como simul hú por simul cvM Ms, juntamente con estos ; procul urbe, mejor procaz ab wrbe, lejos de la ciudad ; y es de uso corriente procuí duhxo 
ó dubio procul, ÜMáK
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I I I .  Preposiciones de acu sativo  jr a b la tiv o .270. 1.® In. Por regla general, expresa tendencia rigiendo acusativo (228, 3.°); y  falta de dirección ó permanencia con ablativo (228, i.°) ; como se ve en esta frase: Respu- 
blicajacet iu iis periurhationibus, in quas eam Casar conjecit ; la república se halla envuelta en los trastornos en que César la ha sumergido.Nota. Sin embargo suelen admitir acusativo con in algunos verbos, como depono, e x p o n o abandonar, incido gravar, in
cludo y condo encerrar, ábdere se esconderse, mergi sumergirse, Tior- 
beo tener, retener ; pero con este régimen, la idea de dirección que no encierran en sí mismos, se deduce del contexto, v. gr. : Caterum 
exercitum in provinciam hiemandi causa cóllocat; distribuye por la provincia para invernar á las demás fuerzas del ejército. Q.uofaci- 
lius Adriaticum mwre in potes latem haber et; para conservar en su poder más fácilmente el mar Adriático; es decir, reducirlo á su poder y retenerlo. Es frase de los cómicos: mihi in mentem est, tengo la idea.—Al contrario, el acusativo de tendencia, si bien raras veces, se .muda en ablativo ; v. gr. : Non Ule AcMlles ialis in 
hostefuit Priamo ; el famoso Aquiles, no se mostró así con su enemigo Priamo.2." Sub. Rige ablativo, cuando'se limita à exp?esar la relación propia suya en sentido propio y  figurado ; y rige



acusatívoj caando á esta idea añade la de lugar «á donde» ó la más general de tendencia, como sub divo ó suhdio  ̂ al sereno; sxé oculis á la vísta; sub regibus esse, estar bajo la  dominación de los reyes; sub jugum misitjuvenem, hizo pasar al jó- Ten bajo el yugo; y  permuitm res sub sensum cadere non possunt, hay muchísimas cosas que no están al alcance de los sentidos.Si el nombre regido es de tiem po, el ablativo indica una época determinada, y  el acusativo un tiempo aproximado ó inmediatamente anterior á otro, como sub ipsa profcctione en el momento mismo de la partida, y  sub noctem hácia la noche; 
sub eos Hileras statim recitáis sunt t u s , tras aquella carta se leyó en seguida la tuya.3.® Super y  subter. Super rige ablativo significando «acerca de» ; y  en su acepción más común sólo lleva este caso entre los poetas y  algunos historiadores, v. gr. : ffae super re 
scriham ad teJihegio, sobre este asunto te escribiré desde Regio. Dice.-Virgilio en verso: fronde super viridi, sobre la veK de yerba; y  Cicerón en prosa; Super áspidem asside're, sentarse sobre un áspid. — rara vez rige ablativo, y  sólo en verso.II. Usos especiales de algunos adverbios. — Usos de las 

conjunciones.
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J .  D e algunos adverbios de lu g a r , m o do y  de otras clases.- “̂ l . 1 .® -Los adverbios de lugar ibi, inde, eo, eodem, etc. se usan en vez de las preposiciones in , ab y  a d y  los pronombres is , Ídem, etc. ; y  no sólo designan lu g a r , sino también otros objetos, y  á veces personas, v. g r . ; ffuic ab 
(idolescentia bella intestina, ccedes, incendia grata fuere, ibigue ju -  
ventutem suam exrrcuit; desde mozo le gustaron las disensiones domésticas, los asesinatos, los robos, y  en estas cosas empleó su juventud. ISati flU  dúo; inde majorem adoptavi; tuvo dos hijos, y  de ellos adopté el mayor.2.® Los adverbios que se juntan á nombres adjetivos son principalmente los de cantidad, y algunos de modo que tie



nen analogía con los primeros, como egregie fortis m uy esforzado, male sanus poco sano.—Los poetas amplían este uso del adverlDio, diciendo, p. ej. ,  turpiter atrum,  en vez de tur- 
pem et atrum, negro y  feo.3.° Los sustantivos modificados por adverbios, ó bien deben considerarse como adjetivos, ó son sustantivos que forman aposición con otros ó llevan un adjetivo, ó bien son terminaciones neutras de participios de pretérito , 6 al menos nombres verbales, v. g r . : ádmodum puer m uy niño¡ y  
minime largilor nada dadivoso; Cajus bis ó Üerum cónsul, Cayo cónsul por dos veces; privatim egregia liüeralHaie, por su prodigalidad excesiva como particular. Premia rede factorum los premios de las buenas acciones, y  multa ejits acute responsa muchas respuestas suyas ingeniosas. Deobviamitione faciam ut 
suades; en cuanto á salir al encuentro, haré lo que me aconsejas , lo mismo que de oboiam emdo.Nota Algunos de estos adverbios suelen traducirse por adjetivos, como plañe nir todo un hombre; ego Ule semper laudator 
pacls, yo, aquel constante encomiador de la paz.Nota 2.'̂  A  veces, sólo en apariencia, es modificado el sustantivo por ciertos adverbios de lugar y de tiempo, como multis in- 
vicer/i cladibus fessi (sup. aoceptis), cansados de las muchas derrotas que hablan recibido unos de otros.—Son locuciones más atrevida.s las siguientes : semper lénitas la bondad de siempre, ante 
maloruM de las desgracias de ántes ó pasadas; non H  nuñc Tiomi- 
num mores vides, tú no ves cuáles son las costumbres de los hombres del dia. El sentido sería otro distinto en esta frase , si n%nc modificase al verbo.
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I I .  A lgu n o s adverbios de afirm ación.272. l .°  Quidem y équidem. Q,uidem esfuerza la afirmación, aunque más débilmente que profecto, sane etc., y con frecuencia se contrapone á sed ó vero, v. g r .: Multa quidem sunt utilia, sed 
non honesta; hay muchas cosas que á la verdad son útiles, pero no recomendables. Otras veces limita el sentido de alguna palabra ó frase: Catonem, quis nostrorum oratorum, qui quidem nunc sunt, 
legit? Cuál de nuestros oradores lee á Catón, se entiende' de los que existen actualmente?—Este adverbio suele comunicar á la frase una expresión que no es traducible, y lo mismo sucede con



demamy otras voces que entonces se llaman expletivas.— compuesto de égo y quidem, no se usa con propiedad más que con las primeras personas del singular y alguna vez de plural, como 
non éqikidem invideo, no lo llevo á mal ciertamente.

2 . ® Btiam hasta, aun, también y  quoque también, se corresponden muchas veces con ipse é idem (263). Q,uoque se pospone siempre á otra palabra; y sólo es de precision posponer etiam cuando sé combina con otras partículas, como qum etiam y hasta, turn 
etiam ya también. Es un idiotismo etiam atque etiam una y mil veces. E t  adverbio es lo mismo que etiam, como timeo dañaos et do
na f  trentes, temo á los griegos áun haciendo regalos.3. ® Ne-quidem ni siquiera, tampoco, algunas veces nee y ñeque, expresan lo mismo que etiam, pero no con negación ; y  entre ne v 
quidem se intercalan una ó más voces, y también una frase entera, V. gr. : Ne Yarus quydem. dubitai copias producere; tampoco Varo vacila en sacar las tropas. Ne quantum quidem posswmus cógi- «iMr(suplé/íZí:(?rí?); ni siquiera se nos obliga á hacer todo lo que podemos.

IIT . A d v e rb io s de n eg ao io a .273. ISon y  haud no, vienen á ¡significar lo mismo, sólo que haud niega ménos rotundamente y  no se usa más que en determinadas locuciones, como haud scio no sé , haud magnus no grande, haud sane no ciertamente. En cuanto k n e , es negación peculiar del imperativo y  la más frecuente del subjuntivo (245 y  246 , 3.°), asi como non es peculiar del indicativo é infinitivo, v. g r . guod tibí non vis, alteri ne feceris, no h agasá  otros lo que no quieres para tí. Para no terminar á secas con non, suele añadirse item, v . g r . ; ffoc Ilerculipotuit 
/orlasse contingere, nobis non item; tal vez pudo pasar esto á Hércules, ánosotros no; 6 bien se repite el verbo y  se dice. 
nohis non potuti.274. ] En castellano pueden concurrir en una misma frase dos y  aún más voces negativas, sin más objeto que negar con más fuerza; y  la lengua latina no consiente en tales frases más que una voz negativa, v . gr.; A nullo lauda- 
tui', por nadie es alabado ó no es alabado por nadie. No puede decirse en latín , non laudatur a nemine.—lía sum afflictus ut 
nemounquam, y  no ne.mo nunquam; estoy tan apesadumbrado
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como nsdi6 nuiicar lo tiE estado. Esta reg'la se funda en {̂ u& dos negaciones que modifican á un mismo verbo, son equivalentes en latin à una afirmación, v . gr. ; Non nescio ó non 
sum inscius, sé muy bien.— amicis nihil tribuamus, epulcmur 
una ; para destinar algún tiempo á los am igos, _ comamos juntos. Síne nuflopericulo quiere decir no sin peligro ó con algún peligro ; y  sitie ullo pericufo, sin ningún peligro ó sin peligro alguno.Nota. Sin embargo nec ó ñeque repetido y ne quidem no neutrâ  ̂lizan la negación de, nuUus, nemo, nmquam, etc., v, gr. : Nihü 
est Attico miU nec carius, nec jucunMus ;  nada bay para mí ni másquerido, ni más grato qtìo Atico.2.° • E l sentido varia , conforme la negación non precede ó sigue á timo, nuUus, nihil, nunqmmy nusquani] pues yendo primero non, non nemo significa álguien  ̂ non nullus alguno, 
non nihil a lgo , non nunquam alguna v ez , y  non nusquam en alguna parte ; y  si non va después, nemo non y  nullus non significan todos, nihil non todo, nunquam non siempre, y  nus
quam non en todas partes, v . g r . •• Éánnibal non nihil temporis 
(tHbuit Ííí/ín's; Aníbal destinó algunos ratos al estudio ; y  
Athenienses ducebant nihü Alcihiadm non efficere posse ;  \oa Atenienses creían que Alcibíades todo lo podía llevar á cabo.— 
Non nemo vivtutis pvcecepta contemnit ¡ algunos desprecian las máximas virtuosas. Nemo non benignus est sui judex; todo hombre es juez benévolo de sí mismo, ó b ie n , no hay nadie que no sea juez benévolo de sí mismo.Modismos. Tnnium non ad portas lellum est ; la guerra está cási á las puertas, ó sólo falta que esté á las puertas. 'Nihü Umodum, tanto como nada.

■ i b - ' I V  A d v e rb io s  de interro gación. . Ti:275. l .°  iVotine pide una respuesta afirm ativa; íi«m, tiaw- 
ne y  nunquid la piden negativa; y  ne pospuesto à otra palabra denota una simple duda, cuando no sustituye á los adverbios anteriores, v . g r . : Quid Poeta? Nonne post mortem no- 
bilitari vohnt? Y  los poetas? Por ventura no quieren ser celebrados después de la muerte?—Si omnes Athenienses delecta-̂
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rentar tyrannicis legibus, num idcirco ha leges justa habcrentarf Aiin cuando todos los Atenienses aprobasen unas leyes tirá- nicas, ¿acaso por eso habrían de ser tenidas por justas?— 
Vestramne hoc tempore fìdem implorem? Iré yo à implorar en estas circunstancias vuestra protección? (ver 246,4.*).

2 °  En caso de incompatibilidad entre dosò más preguntas, el adverbio de interrogación es utrum ó ne pospuesto , y  nuestra conjunción «ó» se traduce por an, v . g r .:  
Utrum hoc tu parum meministi, an ego non satis intellexi, an mu
tasti sententiam? ó bien, tune hoc parum meministi, etc. Es que tú no lo tienes muy presente, ó yo no lo he comprendido bien, ó tú has mudado de parecer?3. ® An encabeza también una frase interrogativa, cuando de algún modo se contrapone á una frase anterior, e x presa ó sobreentendida, y  á veces á la  que sigu eiY  se traduce «acaso», «por ventura», etc.; v . g r . Quando ista «w fa~ 
tidica euanuit ? An poslquam homines minus crédati esse cceperunt? Cuándo cesaron los oráculos? No fué después que los hombres comenzaron á ser ménos crédulos ?4 . ® Muchos adverbios son á la vez relativos é interrogativos (105 ,1 0 7 , etc.) ; y  además merecen especial mención 
ecquid, qui, quia,  quidni j  ergo, v . g r .: Ecquid attendisi ecquid 
animadcertis horum silentium ? Qué no observas, qué no reparas su silencio? Qui fieri potest? Cómo puede ser? ó cómo es posible? Quin igitur expergiscimini? Por qué, pues, no despertáis? Quidni possem? Por qué no había de poder? Ergo histrio 
hoc videbit in scena , non videbit sapiens in vita? Con que el comediante tendrá presente esto en las tablas, y  no el sábio en su  conducta?

V .  So bre la s  pregu ntas y  respuestas.
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276. La pregunta puede ser de dos clases: ó bien ihdica un estado de ignorancia real ó aparente, y  ,se puede llámar i i id a g a l iv a ;  ó bien una simple duda también real ó aparente, y  entónces se llamará d u h S t a t iv a .1.® La contestación á las preguntas indagativas se hace por medio de palabras que corresponden á otras de la pre-



gunta ; y  si son nombres ó pronombres sustantivos, se ponen en el mismo caso, v. gr.-. Quo tendisi In tirbem. A dónde te encaminas? A la ciudad.—jjww legem tulH? RuUus. Quién hizo la ley? Rulo. La construcción gramatical puede requerir caso diferente y V . g r. : Quunti emptum? Tribus denariis-̂  A qué precio se ha comprado? Por tres denarios.2 .“ L a  contestación á las preguntas dubitativas es comunmente «sí» ó «no» en castellano; y  en latin , ó bien se repite la palabra sobre la que recae la pregunta, y  suele añadirse sane, profecto, aero, etc.; ó bien la respuesta afirmativa es un adverbio de afirmación, como sane, vero, omnino, 
certe ó certo ̂  etiam, ádmodum, ita, ita quidem, e tc ., y  la  negativa  y non, non vero, non tía, minime vero; nihil, nihil minus, etc ., V.  g r .:  Esine frater in iu s?o n  est. Està dentro mi hermano? T^o.—tQvcerQ num injuste feeerii? Ule vero. Pregunto si ha obrado bien? Seguramente. Aquí Ule se sobreentiende en la pregunta.— Ki'swe réliquo sermoni demus opcram sedentes? Sane 

quidem. Y  quieres que continuemos la conversación sentados? Bueno.
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Nota. La contestación es imoóimmo, imtno vero, immo vero 
etiam, para resolver la duda con mayor decision, y  también para rectificar ó explanar lo que se dipe en la pregunta, v. gr.; Non 
igitur patria preestat ómnibus offidis? Immo vero. Por ventura no se, sobrepone la patria á todp  ̂.}os deberes ? Sí por cierto,. .Xantum- 
ne amjcos amare debemué? Tnimo etiam inimicos. Debemos ian sólo amar á lóS'amigos?' Y  también á los enemigos.Nòta. ‘Los'usos de las CorijSmciones se reservan para el tratado siguiente ; jorque, en éste,' sótó corresponde hablar dédas que enlazan palabras, y las relaciones que expresan son las mismas que cuando enlazan oraciones. Además podemos considerar tantas oraciones como palabras sg. relapipnan entre sí por medio de conjunciones , repitiendo por lo general el mismo verbo, v. gr. : Ut pictu- 
rapoesis erit, es , poesis eritutpictura eritjXnpOQsxnivaAQser como pintura. Éo.c in Cátulo, ét in paire el in filio vidimus, es'decir; hoc in uàtulo vidimus, et in paire vidimusj el in jilio vi
dimus , esto Io he'mbs vièto eh C á tu lb tanfo éh el ^adr'e' conio en el hijo. Por esto, las'Cbhjüáéionra unen casos semejantes, regla que falla á:lgbúa vez pbrho suplfrse el mismo verbo.



TRATADO II. ,CONSTRUCCION DE LA  F R A SE  COMBINADA CONO TRAS.
C A P Í T U L O  I .

PHASES COORDINADAS.

5. Qué son frases por coordinación y subordinación.277. De dos tííaneras pueden combinarse unas con otras dos 6 más frases gramaticales: p»»* cooíu lijiaeion  y  poi» 
siiboptiinac&oii. Se combinan por coordinación ó están 
cooptiiiiadas las que se relacionan entre sí por medio de conjunciones que dejan á cada una un sentido completo , ó independiente de lo que se afirma en otras, v. g r .; Miki con- 
silium taum placet., sed pater idimprobat; tu determinación es de mi agrado, pero tu padre la desaprueba. Suprímase la conjunción sed:, y cada oración tendrá sentido completo> dejando sólo de expresarse la relación que las une.Las oraciones que se unen por subordinación, son las que completan, modifi.can ó determinan el sentido, de otras, formando juntas una oración compuesta (ver 159 y  sig.)

S- II. Conjunciones copulativas.278. Las frases coordinadas se unen por medio de conjunciones copulativas, disyuntivas, adversativas, ilativas 
y  algunas causales.' ^. l .°  Además de las conjunciones copulativas «t, a c , atque 

nec non enlaza palabras, y ñeque non ó nec non oraciones



de uu modo más expresivo, v . g r .; pater nec non filius, tanto el padre como el hijo. At ñeque non dUigunt dii nos; mas también nos aman los dioses , ó no dejan de amarnos ( ver 274, 1.°).—La corguncion « y »  y  la negación «no» suelen reunirse en nec ó neqm, y  sólo se dice et non para negar con más fuerza, como ñeque lamen potuit y  sin embargo no pudo.Nota. Que suele expresar una relación más estrecha que et; y 
ac, aique suelen enlazar voces y frases que tienen entre sí una relación especial, además de la general que reúne en un concepto total dos <5 más ideas parciales (116), v. gr. : Demoribus institutis- 
que majonm et disciplina ac temperatione dvitatis loquamur ; hablemos de las costumbres é instituciones de nuestros antepasados, y también déla organización y gobierno del Estado. —Ac  y atque principian á veces cláusula, que así queda unida con la anterior, como en la transición, ac primum y en primer lugar. Que se pospone á la primera palabra déla frase y á veces á la segunda, si es el caso de una preposición, como a Dátame filius desciit, ad regem- 
que transiit; de Datâmes se separó su hijo y se paso al rey.2. ° Para dar más vigor á la frase, las conjunciones eí, 
que y  ñeque se repiten entre sus varios miembros y  también delante del primero, aunque basta expresar la conjunción entre los dos últimos, v. g r .: Elprudentia et justida el tempe- 
raníia et fortitudo per se expetenda sunt; tanto la prudencia, como la justicia , templanza y  fortaleza son virtudes apetecibles por sí mismas. Seque remque publicam curobant, ó bien alternando e t j  que, seque et rempublicam curabant; miraban por ellos lo mismo que por la república.Nota. Nuestra conjunción «ni » corresponde exactamente á ñe
que repetido, v. gr. : Atticus ñeque mendacium dicebat ñeque paii 
poterat;  Atico ni decía mentira ni podía sufrirla; pero hay que dar otro giro á esta frase : Augustus amicitias ñeque facile dimñsit ét 
constantissmereíinuit.-Augnato no contrajo fácilmente amistades, pero una vez contraídas, las conservó con muchísima constancia.3. ® Los adverbios eíiam y ne-quidem pueden hacer oficio de conjunciones copulativas, expresando además cierta gradación en las ideas. Esta gradación se expresa con más energía por medio de las locuciones non modo, non so¡wnf.non. 
tantum->-sed etiam  ̂ verum etiam, no sólo—sino también; non 
modo non, non solum non-sed ne quidem, no sólo no—pero ni
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siquiera; non, v ix , ne quidem—nedum con subjuntivo; no, apénas, ni siquiera—cuanto ménos, v . g r . ; JSon paranda no
bis sohi/m sapientia, sed fruenda etiam est; no sólo debemos adquirir la sabiduría , sino también hacer uso de ella. Ego non 
modo tibi non irascor, sed ne reprehendo quidem factum tuum, no sóiü no estoy enfadado contigo ; pero ni siquiera censuro tu proceder. Vix in ipsis tectis frigus vüatur, nedum in mari sit fa
cile abesse ab injuria temporis ; apénas se evita el frió en el interior de las casas, cuánto menos fácil será en el mar gu arecerse de la intemperie.Nota. Estas locuciones tienen en ciertas frases una expresión particular que se traduce de varios modos, v. gr; : N'on modo ater- 
mm gloricm, sed ne diuturnam quidem ássequi possumus ;  no ya una gloria inmortal, pero ni siquiera podemos alcanzarla de larga duración. Aquí se omite non después de modo. — Quis non modo ap- 
probavit, sed non indignissinum/ácinus qmtavit? iQnién no digo que aprobó, sino que dejó de considerar como muy atroz este delito ?— Se invierte el orden de los miembros de esta frase : Nullum 
meum minimum dicium, non modo factum pro Casare intercessiti 
quod Ule non illustri gratia acceperit; no hay palabra mia la más insignificante, nò digo acción en favor del César, que él no haya acogido con su ilustre benevolencia.4.® Finalmente, pueden hacer oficio.de conjunciones copulativas los adverbios de órden primum en primer lugar, 
deinde, turn, postea luego, después, y  en el último miembro suele ir déniqm ó postremo , v .,g r . Primum mihi vidctur de 
genere belli, deinde de magnitudine, turn de imperatore deligendo 
esse dicendum; me parece que se debe hablar, primero de la clase de guerra que vamos á emprender, luego dc su gravedad , y  después de la elección de general.III. Conjunciones adoersativas.279. Las conjunciones ai ó ast, sed y  v e n m , van siempre a l principio de una frase que se relaciona con otra anterior; y  vero, autem, lamen, después de alguna palabra. Se reúnen á veces dos conjunciones, como sed. tomen, verúntamen, at 
vero, sed vero, áttamen, v. g r . : Breoü a natura nobis vita data
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est; at memoria bene réddita vita sempiterna; corta es la vida que nos ha concedido la naturaleza ;.mai3 la memoria de la que le restituyéremos con honra será imperecedera. iVon ego 
oppugnavi fratrem taum, sed fratri tuo repugnavi; yo no combatí á tu herm ano, sino que resistí á sus ataques. Res matura 
erat  ̂ cónsules tergiversabantur tamen; todo estaba dispuesto, y  sin em bargo, vacilaban los cónsules.N otai.* es la conjunción que expresa una oposición más marcada. Las demás vermi, sed, vero, tamen y en su lugar nihiló- 
mitms, muchas veces no hacen más que restringir el sentido de otra frase, de un modo más terminante verum que las otras; y 
autem es la que expresa una oposición más débil, y á veces es simplemente copulativa.,— C.éterwmpox lo demás, se emplea también ccimo conjunQion adversativa.-Nota 2.* Algunas de estas conjunciones se;traducen de diversas maneras, v. gr. : Boceo déos vestros esse voHptatis expertes. At 
dolore vacant. Yo hago ver que vuestros dioses son insensibles al placer. Pero se dirá que tampoco sienten dolor,—Ferendus txbi 
metis error ;  ferendus aiUem? -Has de disimular mi error ; qué digo disimularlo?— Qhrysippum vero in honore habui; en cuanto á Cri- sipo, le tuve,en mucho aprecio.— S i non dives, at bonus est\ si no es rico, á lo menos es hombre de bien.
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5. IV . Conjunciones disyuntivas.280. 1.® Las conjunciones disyuntivas aut, vel y  veenclítica, «ó: '̂ en castellano, relacionan dos circunstancias, propiedades, efecto.s, e tc ., que no pueden aplicarse ó de hecho ño se aplican á un mismo objeto, y  se usan ó bien repetidas al principio y  en medio de varias voces ú oraciones, ó sólo se,colocan en medio, v. g-, : Quidquid enuntiatur 
aut verum aut falsum est; todo lo que se afirma ó es verdadero ó falso. Vel imperatore vel milite me utimini; disponed de mí ó como general ó como soldado. Sive casu sive consüio deorum 
immortalium, sea por casualidad, ó por disposición de los dioses inmortales.— Oficia omnia aut pléraque servare-, observar todos los deberes ó la mayor parte. Stuporem hominis vel 
décam pécudis, videte; notad la estolidez de ese hom bre, ó mejor dicho, animal. Duobus tribusve koris, en dos.ó tres horas.



2.° Hay ciertos adverbios que se llaman también conjunciones disyuntivas y  expresan una simple alternativa; los cuales en castellano son ^a-ya, ora-ora, bien-bien, y  en latin rmnc-nunc, modo-modi)  ̂ jam -jam , tum ium , simul- 
simul, alias-alias, qua-qua, v . gr. : Sócrates non tunf̂ Hoc turn illud, 
sed ídem dicebat semper; Sócrates no deeia ya esto ya aquello, sino siempre lo mismo. Intelligo te distentissimmn esse qua de 
Buihroíiis. qua de Bruto ; te considero sumamente ocupado, ya con los asuntos de los Butrocios, ya con los de Bruto.Nota 1.“ Las eonjuncioues disyuntivas se usan generalmente repetidas para indicar la incompatibilidad propiahiente dicha , es decir, que se excluyen mutuamente las ideas relacionadas por ellas, siendo aui la que indica la incompatibilidad'absoluta. Pero si xinicamente se interponen en medio.de dos vocesú.oraciones, muchas veces no relacionan más que un concepto general con otro particular, y otras veces el segundo término-no hace más que rec- ñear el sentido y áim, la expresión material del primero, como se ve en los ejemplos.Nota 2.“ Aut repetido equivale á ñeque en algunas oraciones negativas, como nemo aut miles aut eques'a Casare ad Pompejim 
transierat; nadie ni de infantería ni de caballería se Kábía pasadó del campo de César al de Pompeyo (ver 273, l.° , nota); Yel es á veces adverbio (116, nota), como vel maximus áun el niayor. Tn 
victoria i vel ignavis gloriari licet ;  en caso de victoria, pueden- vanagloriarse hasta los cobardes. En algunas expresiones se ve á las claras su procedencia de w^o.Yvgr. : Hac swit omnia i^igenü-vel 
mediocris, exercitationis autem maxima; todos estos recursos son. propios de un talento mediano, si se quiere, p̂ ô de-ipucha práctica. ,
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V . Conj'unciones causales. . lau o-., t ...• ,rj ; '/i?. U»281. Las conjunciones causales que uUen dos frases eoor- dínadaSj 'son nam, namque, «mm, értmm porque , pues las cuales no sólo indican la causa ó motivo dé lo que se afirma en una frase , sino que á veces confirman simplemente la verdad de lo que se ha dicho, ó aclaran su sentido ; y  en- tónces se traducen «pues», «porque», y  «en efecto» principio de cláusula. —Nam es siempre la primera palabra de la frase, enim se pospone siempre á a lg u n a , y  namque.
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étenim se anteponen más comunmente y  también se posponen V . g r . : Colenda estjustitia per sese, nam aliter justitia non 
€sset; la justicia se ha de practicar por ella misma, pues de otro modo no seria justicia. Qaalis enim tibí Ule videtur Tántalo 
prognatus, Pélope natus? En efecto, ¿qué tal te parece aquel nieto de T ántalo , hijo de Pélope?Nota. Pnim se junta con varias conjunciones adversativas, 
domo enimvero, veruntem-mvero, at eniin ; sed enim, verumenimen efecto, á laTerdad.§. V I. Conjunciones ilativas. Significación vària de atqui.¿82. 1.” llague y  a si, va siempre al principio de la frase: ergo lu ego , igitur pues , así pues, pueden ir también al principio , pero más comunmente se posponen á alguna palabra. Pueden hacer las veces de estas conjunciones los adverbios de causa eo, ideo, idcirco, propterea, proinde, por esto, por tanto, y  además guare, guámobrem, quocirca, quapropter por lo c u a l, v . g r . : Arislides ¿egualis fere fuit ThemistocU. Ita- 
que cum eo de principatu coniendit. Arístides fué casi contemporáneo de Temístocles. Y  así le disputó los primeros puestos. 
M kil est prÆclarius Deo; ab eo igitur necesse est mundum regi. Dios es lo más excelente; es , pues, preciso que por É l sea gobernado el mundo.2.° Atqui es conjunción de una clase especial que participa del carácter de las adversativas é ilativas, y  se traduce de varios modos, como «pues», «sin em bargo», «ahora b ien », «es así qu e», v. gr. : Dice Antifonte: Non sum apud 
me, no estoy en mí ; y  contesta Geta í Atqui opus est nunc ma
xime ut s is ;  pues cabalmente es cuando más necesitas dominarte.— Omni animali moriendum est ;  atqui homo est animal; ergo 
iiamini moriendum est- Todo animal tiene, que morir ; es así que,animal es el hombre ; luego el hombre tiene que m orir.



C A P I T U L O  I I .
FEASES SUBORDINADAS KDT GENERAL.
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283. Ante todo conviene distinguir la oración gramatical de la ot*aci(»n l ó g i c a  ó p r o p o s ic io ii . La oración lógica es la expresión completa del juicio en virtud del cual se afirma una cosa de otra; y  se divide en s im p le  y  eom - p iie s ia . La oración simple es una oración gramatical que por sí sola expresa el ju ic io , como « Dios premia à los buenos').—Oración compuesta es un agregado de dos ó más oraciones gramaticales, que necesitan unas de otras parala expresión cabal del ju icio . Una oración compuesta contiene tantas orac.iones gramaticales, como bay verbos en indicativo, imperativo y  subjuntivo, y  también en infinitivo, cuando es equivalente de otros modos. Entre estas oraciones hay una g»i*liiclp»l en la que recae principalmente el acto de la afirmación ; y  las demás oraciones completan, modifican ó determinan el sentido de la principal, y  se dice que le están .«iBliordSRuaóaAi.Las oraciones gramaticales que están subordinadas á otras pueden ser a®ccs»oB‘iaft» é ¡iicíilcntal«*^*. Son accesorias las que están en dependencia inmediata del verbo de otra oración, cuyo sentido completan ó modifican, como una palabra regida ( 191 ) , v . g r . •. Cura ut mleas, cuida de estar bueno ó de que estés bueno. Arhores florent quum ver ád- 
vm it; los árboles florecen cuando llega la p rim avera.-^e llaman incidentales las que determinan ó amplían una palabra de la  oración principal que no es el verbo, v. gr.-. Bel- 
lum quod inslat ó bellum instans erti cruentum. La guerra que amenaza será sangrienta.En la primera de estas oraciones compuestas , la oración gramatical ut raleas viene á ser complemento directo del verbo cura y completa su significación. —En la segunda, la oración gramatical qmm ver ádeenit es contestación á la pregunta « cuándo ? » , y asi puede considerarse como un complemento circunstancini ó ad-



verbio de tiempo, que modifica la significación del verbo ádvenü. Por consiguiente son accesorias las oraciones dependientes 6 subordinadas á otras de esto's dos ejemplos ; y es incidental la oración quodj instai, porque no depende inmediatamente del verbo 
erit. sinb que determina la significación del sustantivo hellma, exactamente lo mismo que el participio instans.Se llama <leiei*m inaflo  el verbo de una frase que inmediata ó mediatamente depende del verbo de otra frase; y  este último verbo del cual depende otra frase, se llama d e te i'iu iu a H t e , porque muchas veces determina el tiempo en que se ha de poner el verbo de la frase dependiente ó determinada.Nota. Pueden subordinarse á una misma frase dos ó más oraciones accesorias é incidentales ; y estas pueden depender de frases que á su vez dependan de otras , formando así una cadena , cuyo primer eslabón será siempre una frase principal, que no dependa de ninguna otra. Si hay dos 6 más frases coordinadas entre s í, ó todas son igualmente principales, ó todas dependen por el mismo concepto de.otras frases; y en ambos extremos puede haber frases subordinadas á cada una de las que están ligadas por coordinación.No se pueden analizar bien las frases compuestas sin saber qué es una cláusula.284. C l á u s u l a  es una reunión de palabras que formando sentido perfecto, expresan un solo juicio ó dos ó más, que con algún enlace gramatical están relacionados mùtuamente. Una cláusula en que no éntre más que una oración simple ó compuesta, constará de un solo m ie m b r o  ó in -  c i s á ;  y  puede constar de tantos miembros ó incisos, como haya oraciones principales coordinadas, que conspiren á formar el sentido perfecto, resultado de los sentidos parciales de cada una.Nota, ün punto final 6 dos puntos indican la conclusión de una cláusula; y es muy frecuente en latin relacionar una cláusula con qtra, aunque estén separadas por punto-final, por medio de cualquier conjunción ilativa, las copulativas ac, atqiíe, etc., las causales nam, enim, etc., las adversativas ai, sed, verum y o.tras, la concesiva rara vez etsi, tametsi, y también los pro-
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no abres relativos.“—Llevan el mismo objeto las llamadas fórmulas de transición age vero ó jam vero ahora pues ; qm  qmm ita sint 
y siendo esto así, etc.I I . Usos generales de tos tiempos del modo subjuntivo en las 

oraciones accesorias é incidentales.235. Advertencia. Al tratarse de las varias clases de oraciones accesorias é incidentales se verá que algunas quieren el verbo en indicativo y otras en subjuntivo, en lo cual hay mucha discrepancia entre ámbos idiomas; y por lo que toca alas segundas, son de aplicación general las siguientes reglas :Regla 1.“ E l tiempo del verbo determinado que se pone en subjuntivo, es presente 6 pretérito imperfecto, si expresa un hecli'o ó estado que se verifica al mismo tiempo que el del verbo determinado en lo que depende del que habla ; y  es pretérito perfecto ó pluscuamperfecto, si se supone que el hecho ó estado es anterior al del verbo determinante. E l presente y  pretérito perfecto de subjuntivo del verbo determinado corresponden al presente y  futuro en el determinante, y  el pretérito imperfecto y  pluscuamperfecto á cualquier pretérito (ver 163), v . g .:  Curo ó curaba ut salvus sis, yo procuro 6 procuraré que salgas con bien; y  curabam, curavi ó 
curaveram ut salvus esses, yo procuraba, procuré ó había procurado que salieses con bien .— Video ó videbo quid fecerís, veo lo que has hecho ; y  videham, vidi ó videram quid fecisses, veía, vi ó había visto lo que habías hecho.Nota ! .”■ El presente histórico del verbo determinante puede construirse con un verbo determinado en pretérito imperfecto y pluscuamperfecto, como cualquier pretérito ( ver 244,1.“), y á veces sin ser histórico, cuando el que habla tiene á la mira un hecho pasado ó un hecho que no se circunscribe á un tiempo determinado; y al contrario, el pretérito perfecto suele construirse con los mismos tiempos que el presente, cuando se traduce por nuestro ■pretérito compuesto «he amado», v. gr. : Casar cohortatur JSduos 
ut controversiaruM ac dissensionumoblioiscerentur; César exhortan los Eduos á que den al olvido sus diferencias y disputas. Q,uum 
omnihM locis me rosque maledictis lácerent, %ón plaeuit reticere; al ver que en todas partes me están llenando de improperios á mí y á vosotros, iieresuelto no callarme.
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Nota 2.®̂ En frases subordinadas á otras por medio de las conjunciones uinon, guiny el relativo qm, gua, guadi se emplea con frecuencia el pretérito perfecto y aun el presente de subjuntivo en vez del imperfecto ; con lo cual se significa que los resultados de una acción pasada se tocan actualmente. Puede decirse igualmente : Rommi tam fortiter pugnavermt %¡,t hostes plañe de- 
cincerent 6 devicerint ; los romanos pelearon con tal denuedo que <lerrotaron completamente á los enemigos. — Yerres SiciUam ita 
vastavit, ut ea restituí in antiguum Hatum, nullo modo possit ; tales destrozos ha causado Yerres en Sicilia, que ya no puede volver de ningún modo á su estado antiguo.Nota 3.® El verbo que está en el modo subjuntivo condicional, aunque sea determinado por otro, sigue las reglas prescritas anteriormente ( 246, 2.*̂  ), con total independencia dèi verbo determi- ' liante, v. gr. : Honestum tale est'ut, reí si ignorarent id komines, 
sua lamenpulch'itudine esset laudabile; la honestidad es de tal con* diciou', que aun cuando ignorasen los hombres lo que era, la haría recomendable su propia hermosura.Regla 2.‘‘’ E l tiempo del verbo determinado que se pone en subjuntivo es futuro, si el hecho ó estado que indica es posterior al del verbo determinante; y  en latin se expresa con los tiempos llamados cobs «le, solamente en activa, á saber: con los de presente y  pretérito imperfecto, si el futuro en castellano es el de los romances «am aré» é «ama-r ría»; con la perífrasis fvlunm  sit ó esset y  pretérito perfecto ó pluscuamperfecto, si es el dei romance «habré ainado», ó «habría amado»; y  el pretérito perfecto y  pluscuamperfecto «OH «le corresponden á nuestro futuro condicional pasado «hubiera ó habría amado». En cuanto á la dependencia en que deben estar estos tiempos del verbo determinante, se sigue la regla anterior; pero el futuro condicional suele ponerse en pretérito perfecto, y  no en pluscuamperfecto, aunque el determinante sea pretérito, v. g r .: Quaro, qua- 
ram quando pater venturus sit; pregunto, preguntaré cuándo viene ó vendrá tu padre.—Quareham, quasivi, queesiveram 
quando pater tms venturus esset; preguntaba, pregunté, había preguntado cuándo vendría tu padre.—Non dubito quin 
eras futuTum sit ut pater tuus redierit; no dudo que mañana habrá vuelto ó estará de vuelta tu padre. Non dnhifabam
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quin eras futurvm essel ut pater tuus rediuset; no dudaba que mañana habría -vuelto tu padre. — Die quidnam faeturus fueris si 
eo tempore censor fuisses-, dime qué hubieras hecho si en aquella ocasión hubieras sido censor. Apporuit quantam excUa- 
tura molem- vera fuisset clades ,quum, etc. ; se vid cuán grande confusion hubiera causado una derrota verdadera, cuando etc. Aquí pudo decirse excitatura fuerit etc.Nota En pasiva hay necesidad de recurrir á una perífrasis (ver 165, nota 2. )̂ ó dar otro giro á la frase, v. gr. : Quaro quando 

futnrum sU utjanua aperiatur, ó bien quando janmm apertim iri 
putes; pregunto cuándo se abrirá la puerta.Nota 2.'̂ - Para el futuro condicional se emplea también el tiempo llano en vez del tiempo con de,̂  sobre todo con possum y la circunlocución de participio de futuro en dus, v. gp. : Uud duUum 

fm ú quin, nisi ea mora intervenisset, castra ea die Punica capipo- 
tuerint; no quedó la menor duda, que á no haber sobrevenido ese retardo, se hubiera podido tomar aquel diacci campamento de los Cartagineses. Aquí vemos el pretérito perfecto en el lugar del pluscuamperfecto (246-2.°, nota 2.^).~~Res sua sponte nefaria est, 
ut, eíiamsi lex non esset, magnopere vitanda fuerit; el hecho por sí es criminal, de modo que aun cuando no existiera la ley, debía haberse e-vitado. ’ , ‘ ■Regla Un verbo en subjuntivo no depende en cnanto al tiempo, de un verbo en la l . “'ó 3.  ̂ voz de infinitivo ó en participio de presente, sino ilei verbo á que van unidas estas formas verbales; y  la misma regla rige para el gerundio, supino y  un adjetivo que haga veces de participio, v . gr.: 
Spero te curaUirum esse ut primo quoque tempore -ad me venias, espero que harás por venir á verme á la  mayor brevedad; y  sperabnm te curaturum esse ut primo quoque tempore ad me veni
res; esperaba que harías por verme á la mayor brevedad. 
Perturhor animo nesciens quid tihi respondeam, estaba turbado no sabiendo qué contestarte ; y  perturbabar animo uesciens quid 
tihiresponderem, estaba turbado no sabiendo qué contestarte. ineessit libido sclscitandi ad quem regmim romanum venturum 
esset, les dió la gana de averiguar en quién recaería el cetro de Roma.Nota. Si el verbo está en segunda voz de infinitivo ó en participio de pretérito, el verbo determinado depende de estos tiem-

Q
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— 9S - -P03 los cuales lo llevan al mismo tieiapo que pediríau en indicativo, V. gr. : S c i o  trm ltos f m s s e  qv ,i i d  d ic e r e n t ;  sé de muchos que lo dijeron ( M u l t i  J u e r m t  q u i i d  d ic e re n t) .-  S a p ie n t is s im m n S o lo n m  
d ic u n t  f u i s s e  e u m , q u i leges dicen que fue muy sabioSolon., el que redactó, las leyes ( S a p ie n t is s im u s  S o lo  f u i t  i s  q u i s c n -  ^íííete.j.§. III. (Isos del modo subjuntivo en sustitución del indicatho.286. Las mismas oraciones dependientes que por regla general piden indicativo, sustituyen à este el subjuntivoen los casos siguientes : ,!.• Cuando se expresa por la oración dependiente una apreciación particular del que habla, ó de algún otro, V. g r . : Aristidi's nonne ob eam causam pulsus est patria,  quod 
prater modum Justus esset? ¿Por ventura no fué desterrado Aristides porque era justo con excesotNo asegura Cicerón que Aristides fué excesivamente justo, sino que así lo consideraron los Atenienses.—Este uso del subjuntivo revela temor y modestia en el que habla, cuando se trata de una opinion particular suya, pues da á entender qne no pretende imponerla á los demás ; y así puede considerarse como una variedad del modo dubitativo ( ver 246,4.“ ).2.'» Cuando una frase depende de otra, que es también dependiente y  tiene el verbo en subjuntivo, infinitivo ó g e rundio, V. g r . ; Decet, quidquid agas, agere pro viribus; conviene que todo lo que haces, l o  hagas hasta donde alcancen tus fuerzas.—In Ifortensio memoria fuit tanta, ut qua secum 
commentatus esset, ea sine scripto verbis eisdem redderet qtiibus 
cogitavisset-, Hortensio fué dotado de tan gran memoria, que las cosas que había reflexionado en su interior las recitaba sin escribirlas, en los mismos términos con que las había discurrido. — In nitendo quod semel admisisset, en llevar adelante lo que una vez había emprendido.En el primer ejemplo, el verbo en subjuntivo a gas depende del infinitivo a g e r e ; y en el segundo, los verbos en subjuntivo com 
m en ta tu s e sse t  y co g ita v is se t  del subjuntivo r é d d e r e t ; y solamente por el motivo mencionado se ponen en subjuntivo, pues en otro caso se pondrían en indicativo como en nuestra lengua.



— 99 —Este caso está sujeto á varias excepcioues, pues se emplea á menudo el indicativo cuando se quiere insistir en la realidad de hecho , ó cuando el escritor dice algo por, su cuenta, v. gr. ; N o n  
in t e l l ig o  q u a m ob rem , s i  v iv e r e  Pon este  n o n  p o s s i m i , p e r ir e  tu r p it e r  
v e l in i  ; ^ o  comprendo cómo quieren sufrir una muerte afrentosa ya que no pueden vivir con honra.3. ° Tratándose de hechos que se repiten varias veces en pretérito imperfecto ó pluscuamperfecto, v. gr. ; Vercingéto- 
rix  dispersos, quum longius necessario procederent, qdoriebatur; Veroingétorix arremetía contra los dispersos, cuando avanzaban más de lo preciso.El pretérito pluscuamperfecto se traduce á veces por el imperfecto, V .  gr. : Q m m  co h o rtes e x  a c ie  p r o c u r r is s e n t , N ù m id a  in t e g r i  
c e le r ita te  im p e ln m  n o s tro r u m  e ffn g ie b a n t  ;  cuando las cohortes se adelantaban á la carrera, los Númidas que estaban descansando evitaban con su andar lijero el choque de nuestros soldados (ver 244,3.^).4. ® Por fin , varios verbos determinados por otros, como 
mémini, existimo, dico, e tc ., suelea ir ásu b ju ntivo , sin más motivo que ser ellos á su vez determinantes de otros, v. g r .: 
Verres nominat servam quem magistruin pe'coris. esse diceret; Ver- res llama á un esclavo que decía era el pastor mayoral del ganado. C A P I T U L O  I I I .
OBACIOlirBS COMPLETIVAS O EQUIVALBUTES A  UM 

SUSTANTIVO.

i .  I . Qué son oraciones completivas y modificativas.Hay dos clases de oraciones accesorias (283), c o m p l e t i v a s  y  m o t l i ü c a t i v a s ;  las cuales guardan exacta correspondencia con las dos clases que hay de régimen, común y  propio (191). Las oraciones completivas son las que equivalen á un sustantivo, el cual puede considerarse como el acusativo paciente ó cualquier complemento de



construcción propia que puede completar la significación del verbo determinante, y  ademas como su sujeto ó atribu-__Las oraciones modificativas expresan una circunstancia de tiempo, causa, fin d, modo, viniendo á ser unos complementos circunstanciales deí verbo determinante, ó adverbios que modifican su significación.Nota. Se pueden señalar dos diferencias capitales entre las oraciones completivas y modificativas, y estas diferencias hacen ver que aquellas tienen dependencia más estrecha de otra oración que las modificativas.-^La primera diferencia consiste en que una oración aunque sea principal, no forma sentido perfecto por sí sola sin la completiva que depende de ella, como se ve en la oración compuesta mra %t valeos cuida de que estés bueno ; y puede suprimirse la modificativa, sin que' dej e la principal de formar sentido perfecto por sí misma, como se ve én la oración compuesta árbo- 
resjlorent q%Wf/i ver ádvemi', los árboles florecen cuando llega la primavera.La otra diferencia consiste en que la oración del verbo determinante en virtud de su, significación requiere esta ó aquella forma én la oración del verbo determinado que es completiva ; y las oraciones modificativas sólo dependen de otras en cuanto al tiem  ̂po en que se ha de poner el verbo, pues se juntan á cualquier fras6 prescindiendo de fru significación. Diferencias parecidas se' señalaron entre los complementos de construcción propia y de construcción común ( 191 ).§. II. Oraciones de inf,nitivo.

—  100 —

288. E l verbo de la oraoion completiva, ó bien se pone en infin itivo , 6 bien en subjuntivo, unido al verbo determinante por medio de las conjunciones determinativas, como 
ut, ne, ^uin, quóminus, y muchas voces interrogativas.Los verbos determinantes (a) que llevan el verbo determinado á infinitivo, son <8«  « o n t i í l o  y  c n i e i u l i m i e n t « ,  como «ver»', ^íoir», «advertir»', «averigu ar», «saber», «pensar», «resolver»', «esperar», «acordarse», «deducir»,

(a) Bastará que el alumno repita tres 6 cuatro verlos délcrminaótes de cada f!ase‘; y Vo niísmo décimos de Otras reglas parecidas.



«sospechar», etc ., con los de signiflcaoipn contraria, como «ignorar», « olvidarse »»perswaàeo hacer ver, fado suponer; y  ademas las expresiones de igual significación, como ve- 
Tum est es verdad, est mihi animus tengo la confianza, venit 
mihi in opinionem estoy en la creencia, e tc ., v. gr.-. JSunquam 
audivi in Epicuri sekola Lycurgum, Solonem, MUtiadem nomina-̂  
r i ;  nunca he oido que se nombrase en la escuela de Epicuro á Licurgo, Solon y  Milcíades. Neminemputo tibi fìdem kabitu- 
rum (suple esse), creo que nadie te dará crédito.2 . ° Los verbos llamados d e  i e n g i i a , como «decir», «confesar», «atestiguar», «conceder» ó «adm itir», «con- ta r» . «manifestar», «probar», «prometer», «amenazar» y .« aparentar », effido y  confido probar ; y  locuciones de igual significación, como fama est, se cuenta; famam dispersit, hizo correr la voz ; infidas eo, negar, v . g r . : Cotta se ad ar- 
matum hoslem iturum negat^atque in eo persévérât; Gota dice que no se presentará à un enemigo armado, y  persiste en lo dicho. Fama exierat Artaxerxem comparare classem, había corrido la voz que Artajerjes aprestaba una escuadra.3.  ̂ Los verbos qué expresan un simple acto de voluntad ó un deseo, á saber, volo, nolo, malo y  cupio, con sino y  
patior dejar ô permitir, jubeo mandar, veto y  prohibeo prohibir ; y  ademas varios^ verbos impersonales y  locuciones equivalentes que suponen un deseo en el que habla, y significan «convenir», «estar bien ó m al», «ser necesario», « ser justo », e tc ., v , g r . : O rad córporajuvenum labore firmari 
voluerunt; los griegos quisieron que los jóvenes se robusteciesen con el trabajo. Omnibus bonis éxpedit rempablicam esse 
salvam-, importa á todos los hombres de bien que se salve la república.•4.° Los llamados de afecto, que significan «alegrarse», «sentir», «llevar á m al», «extrañar», «quejarse» , « in dignarse», y  «vanagloriarse», v. g r . : Gaudeo te valere, me alegro que estés bueno. Non me pcenitet vixisse, no me pesa h aber vivido. Servium discessisse Athenis modeste tuli, he llevado muy á mal que Servio haya dejado á Atenas.Por fin , algunas locuciones que se forman con el verbo «mí» y  un sustantivo, como scelus est, es un crimen; laus
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est, es laudable, v. g r ,;  mos erat captivos necari, era costum* “bre matar á los prisioueros. 'Observación. La oración de infinitivo'Viene á ser el complemento directo del'verbo determinanté <5ne tierie sujeto expi-eso ó tácito, y dé xm nombre verbal qué puede transformarse en el mismo; y además de las locuciones tesHs sum, certiorem fa d o , addu- 
cor in opinicnem que significan lo mismo que testar, doceo', opinor  ̂y, de.'otras mucha.s parecidas ; y viene á ser el sujeto del verbo determinante que toma, forma impersonal, y de,las locuciones equivalentes.—En esta .¡frase; Ingenti magni est non committere ut ali- 
quando dicendum sii non putaram, propio es de los grandes caracteres no consentir que se vea uno en la necesidad de decir alguna vez que no babia caído en ello ; el verbo non putaram 'sin cambio ninguno es el verdadero sujetó de dicendum sit; y  debía decirse: 
dicendum sit me non puiavisse.Nota. • Sin embargo, el sujeto ó complemento del verbo determinante es propiamente un pronombre demostrativo, con el cual forma,aposicion la oración de infinitivo. Este pronombre se expre  ̂sa á veces ,^v. gr. : lUud negare potest te de re judicata judicasse? ¿Puedes negar que bas fallado sobi*e cosa juzgada?—Este pronombre es á veces un caso regido de preppsicion, v. Possido- 
nius-de hoc ipso, nihil esse honum nisi quod honestum esset, dispu
tava; Posidonio discutió sobre este mismo punto, á saber, que sólo lo honesto es bueno.
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I I .  C u á l  es «1 oaso del sujeto y  a trib u to  del verbo en in finitivo.289i 1.” ' El infinitivo con todo lo que le pertenece no es un’ simple elemento de una oración gramatical (247) en estas oraciones, sino que constituye por sí mismo oración sin necesidad de otrO’ verbo, y  tiene su sujeto que se pone en acusativo. Este sujeto suele expresarse siempre, aunque sea el mismo del verbo determinante, ó un pronombre de1.* 6 2.® persona, v . gr.; Pompejns addìi se prius occisum iri 
quam me viclafum ir i, Pompeyo añade que ántes será él asesinado queyomolestadoj y íMf parwn posse puto, comprendo qxie lo que puedo es poco; á no ser que se supla fàcilmente^ como ferve non posse clavnahitfse nonposseJ ,  gritará que no lo puede sufrir. Si el verbo determinante es de voluntad ó deseo, se puede decir igualmente, cupío me esse clemeofem y



cupio esse clemens; deseo ser clemente. Una cosa parecida sucede con las oraciones que se hacen por concertado ; como 
in Gracia littera inventa esse creduntur, se cree que las letras fueron inventadas en G-recia, ó bien ereditar litteras inventas 
esse ; y  nótese que una vez hechas por concertado estas oraciones son unas simples frases gramaticales, constituyendo los dos verbos un solo término; y  la últim a en particular es una segunda de pasiva.Nota 1.̂  Videor, eris toma generalmente la forma concertada, cuando significa «parecer >>, v. gr. : amens mihifnisse videor a prin
cipio, me parece que desde un principio he sido un loco ; pero.no admite esta forma, significando «creer», «juzgar» v. gr. : Non 
mihi videtur ad leale vivendnm satis posse virtuiem; no me parece que basta la virtud , para ser uno feliz,—Además de las oraciones mencionadas en la primera parte (160), pueden hacerse por concertado aquellas en que el verbo determinante es pilleo, veto, 
prohibeo y otros parecidos, si no se determina el sujeto dé los mismos, v) gr. : Cónsules juhentur subitarium scribere exércitim; los cónsules reciben la órden de improvisar un ejército. Los poetas y algunos historiadores aplican el infinitivo concertado á otros muchos verbos determinantes; por ej., dice Ovidio: CólUgor 
ex ipso domines placuisse sepulcro, en vez de colligitur me placuisse; de la misma sepultura se infiere que yo di gusto á mi ama.Nota 2.  ̂ Algunos verbos de lengua pueden construirse con un ablativo regido de la preposición ¿e, que más generalmente es sujeto del infinitivo en acusativo : De te fama constane nee decipi pos
se nec vinci; de tí corre muy válida la voz que ni pueden engañarte, ni vencerte.El atributo de un verbo en infinitivo se pone en acusativo, siempre que no se refiere á un nominativo que sea sujeto de ambos verbos; aunque no se exprese.el sujeto del infinitivo en acusativo, ni pueda decirse quiéu es, por ser de síguificacion m uy v aga , como nuestro pronombre «uno», V. g r . : aliud est iracundum esse, aliud iratum; una cosa esser uno irascible, y otra cosa estar enojado. Este atributo puede ponerse en dativo cuando se refiere à un nombre regido de Ucet en este caso, v. g r . : Tihi negligenti esse 
non Ucet, y  también negligentcm, no se te consiente el ser descuidado.
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Nota. Los poetas, y los escritores posteriores al siglo de Augusto conciertan el atributo con el dativo de otros verbos, como 
dii non concessero poetis esse mediocribus-, los dioses no toleraron la medianía en los poetas.—Los poetas dicen también por helenismo : sensit medios delapsns in hostes, por sensit se in medios hostes 
delapsim esse; echó de ver que se había metido en medio de las fi
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as enemigas.
I I I .  Usos especiales d e  las voces d e  iafinitivo .290. E l  infinitivo en estas oraciones tiene las cuatro voces, las cuales corresponden á todos los tiempos de indicati- cativo y  subjuntivo, y tienen algunos usos especiales.1. ° Nuestro presente de infinitivo suele traducirse por la 3.“ voz después de los verbos « esperar «j «confiar», »prometerí y  «amenazar», por expresar el verbo que está en infinitivo una acción posterior à la del otro (285, regla 2.^), como spero me eum visurum (esse), espero verle.Sin embargo , dirémos en la 1.®' voz eqnidem spero te recordari, á la verdad espero que tienes presente, por ser aquí simultánea la acción de los dos verbos, y aun en la 2.® voz, spero nos confe- 

cisse, tengo la esperanza de que lo hemos arreglado.—Al contrario , se usa la 1.® voz por la 3.® en este ejemplo : Cato affirmai se 
rivo Pontinum non triumphare, Caton asegura que en vida de él no- ha de triunfar Pontino ; pero este cambio de tiempo y otros parecidos son también propios del indicativo.2. “ L a  activa de nuestro presente de infinitivo se traduce elegantemente por la pasiva con los verbos jubeo, veto, «mo, paíior y  otros parecidos, cuando no se expresa la persona agen te, v . g r . t Commodissimim esse statuii omnes naves 
subduci; juzgó  lo más conveniente sacar del agua toáoslos buques.3. ° E n  vez de la primera voz de infinitivo puede usarse el participio de presente después de video y  otros verbos que significan percepción inmediata, y  por el mismo suele traducirse nuestro presente de infinitivo y  gerundio después de los verbos fa d o , pingo y  fingo hacer ó representar, induco introducir y  exhibeo mostrar, como audio teloqui 6 audio te



loquentem, te oigo hatlar ; Homerus Liertem eolentem ayrum fá 
cil, Homero hace cultivar un campo á Laertes.4 . ° A. la primera voz de infinitivo suele reemplazar el participio de pretérito, cuando el verbo determinante es 
volo, nolo, cupio y  oportet, y  ademas caro, do, reddo y  fado, algunos de los cuales se construyen también con gerundio p ^ iv o  (249 , 2 .°) , V . g r . : pairiam extinctam cupit, desea destruir á su patria ; ea te cura liberatum volo, te quiero ver libre de ese cuidado. Ubiubi erit, inventum libi curalo Pàmpkilum', donde quiera se hallare, yo haré por encontrarte á. Panfilo.__ Opus fuü Ilirtio convento es lo mismo que opus fuit Hirtium
convenire, hubo necesidad de ver áH ircio.5. “ Nuestras terminaciones «amara ó amaría», «hubiera ó habría amado», cuando expresan el modo condicional, se traducen por la voz de infinitivo (246,2.°); y con frecuencia se expresan también con las circunlocuciones fore ó futuram esse ut 
y  futwum fuisse ut, las cuales son indispensables para la pasiva, V.  gr. : Fides data est Bomilcari, si Jugwlham vivum aut necatun 
tradidisset, fore ut illi senatus omnia sua concederei ;  dieron palabra á Bomücar que si entregaba á Yugurta vivo <5 muerto, el senado le restablecería'en la posesión de todos sus bienes (ver 165). Tienen este sentido condicional los infinitivos posse ypotuisse, de- 
bére y otros, como Platonem existimo gravissime et copiosissimepo- 
tuisse dicere; yo creo que Platon hubiera podido hablar en público con mucho peso y afluencia.—Finalmente, fore  con el participio de preterito corresponde á nuestro romance « habré y hubiera amado», y .  gr. : Qarthaginienses débellatum mox fore rehantur; los Cartagineses creían que pronto se hubiera terminado la guerra. 
Spero me satis adeptum fore e tc ., espero que habré conseguido bastante, etc.

I V .  U sos de la  1.* v o z  de ío fin itivo  sin verbo determ inan te.
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291. 1.“ En la narración histórica es m uy frecuente la primera voz de infinitivo sin verbo determinante, teniendo •por sujeto á un nominativo ; y  suele traducirse supliendo ó soleo, pero es preferible traducirla por el pretérito imperfecto de indicativo, v . g . : Igitur imperator omnes fere res 
ásperas per Jugurtham agere, in amids habere, magis magisquein
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Mes amplecti : así es que el general se valía de Yugurta para casi todas las empresas difíciles; le contaba entre sus amigos, y  cada dia le tenía un afecto más entrañable.2.° E l acusativo con la 1 voz de infinitivo se emplea sin verbo determinante para mejor expresar la admiración 6 dolor de que està uno poseído, y. se suple credibile non est no es creíble, ó veheifienter doleo mucho, siento, v . g r . : Tu nunc, 
mea Terentia, sic vexari, sic jacére in lacrymis et sordibus / iQué así te zarandeen ahora, mi querida Terencia, y  que te veas sumergida en el llanto y la ignominia !— A veces se añade 
ne pospuesto, v . gr. : Adeone esse hominem infelicem quemqnam, 
ut ego sumí ¿Puede haber hombre tan infeliz como yo?

II. Oraciones de subjuntioo con i i i j  con i i e  ó i i t  n o n ,  y 
con I t e  y á veces q i i o m Í B i i s .292. I. Determinan à subjuntivo conttí, y  con ne òtti ne, si hay negación, los verbos que por su significación influyen especialmente en que se verifique lo que expresa el verbo determinado, yen  particular: l .°  Los verbos y  las locuciones que significan (<hacer», (flograri, «merecer», « evitar », « procurar j  fcuro, do óperamj -̂ * conseguir » (impe

tro), I tener por seguro» d'« insistir» fteneo), v . gr. : Sol éfficit 
ut omnia floreant, el sol hace florecer todas las cosas. Cave ne 
cui suspicionem des, evita el infundir sospechas á nadie. Qui 
stadium currit, eniti debct ut vincat; el que corre en el circo debe esforzarse por vencer.—2.“ Los verbos que significan «rog a r» , -■ aconsejar» , «exhortar» , «encargar», «inducir», «obligar», «decretar», «mandar» (impero), y  locuciones de significación parecida, como est la ley prescribe, v. g r .: 
PhilosopMa adhortaiur ut libenter Deo parcamns, la filosofía nos exhorta à someternos áDios de buen gvoLáo.. primumjustiti(S 
munus est ut né cui quis noceat, es el primer deber de la justicia no hacer daño à nadie.—3.® Opto desear^ congedo significando «dar licencia», comwíítfo hacer por, consentir, permiíía permitir, v . g r . : Consuli permissum est ut duas legiones conscri- 
heret novas, se autorizó al cónsul à alistar otras\dos legio-



;nes.—4 ° Finalmente, -varios verbos y  locuciones, que por expresar un simple acto de voluntad ó un deseo, ó suponerlo en el que habla, determinan también à infinitivo (288, 3 .") , y  con estos verbos suele callarse ut, v .g - .:  Vir- 
tus volvpiati áditus intercludat necesse est, preciso es que la v irtud no dé entrada al deleite. Dos de estos verbos determinados suelen enlazarse con neu ó neve mejor que con nequê  como te rogo ne defatigere, neu-diffidiís ó neve diffidas, te ruego que no te canses ni desconfíes; y  del mismo modo se enlazan dos verbos en imperativo.Nota. Algunos verbos de entendimiento y de lengua, como di
co, scribo, statuo, fersuadeo y el mismo video determinan también á subjuntivo ; pero entonces se da á entender que interviene la voluntad del que es sujeto del verbo determinante en la acción del verbo determinado ; y así añaden á su significación la de «disponer», «aconsejar» ó « procui'ar», v. gr. ; Censeicint omnesfere ut in 
Italia, supplementum meis, et Bibuli legionihus scriberetur ;  càsi todos eran de parecer <5 aconsejaban que se reclutase gente en Italia para reforzar mis legiones y las de Bibulo,— Dicaw, tuis libertis 
úfUbrum meum. Si velini, describani, ad teque mttant; diré átus libertos que copien mi libro, si gustan, y te lo remitan. — Al contrario, se construyen con infinitivo unos pocos verbos , que piden más generalraeníe-subjuntivo, como opto, impero y póstula, v. gr.: 
qmnque cohortes. de media mete projicisci imperai, ordena que salgan cinco cohortes á medianoche. Otros verbos, como euitor y coíwr rigen el infinitivo como simple sustantivo (247). Debemos también advertir que el uso del infinitivo es'exclusivamente poético en frases como estas: incumbent sarcire pondrán empeño en reparar los éstragos ; en prosa ut sarciant ó ad sarciendum, 
y nati me coram cernere letum fecisti, en vez de fecisti ut cernerem, me hiciste presenciar la muerte-de mi hijo.—Finalmente, sólo en escritos posteriores á Augusto determinan á infinitivo verbos co-- mo permitió, praoipio-, interdico y-oro, v . gr.: Otho corpora cremari Otón autorizó á quemar los-cadáveres. •293. II; Determinan à subjuntivo con ui ó ut non si hay negación, los verbos impersonales ó expresiones de igual form a, qiíe sin ser de entendimiento ó de len gu a , tampoco expresan deseo, como e5¡ es un hecho; áccidit, conüngit suce d e , «stóí’em’í ocurre, accedíí se añade, fit sucede, resulta, 
futurum est sucederá, fieri potest es posible, prope- esi-jt& m -
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bien in eo est està á punto, ahest está distante, réliquum est, 
relinquitur etc. resta, falta; integrum est mihl, Ubi etc., está en mi m ano, en tu mano, etc. ; primum est es lo primero, y además efficitur, sequitur se infiere, se sigue ; y  las expresiones mos est es costumbre, tempus est es tiempo y  otras que tam  ̂bien se construyen con infinitivo, v . g r . : Soli hoc contingü 
sapienti ut nihil facial invitus, sólo el sábio tiene la ventaja de no hacer nada de mala gana. Ita p,t ut nemo omnium possit 
esse beatus, así resulta que nadie absolutamente puede ser feliz. Ita fit ut ne quís possit etc. se traduciría : así se consigue que nadie pueda ser feliz.Nota. Si algún verbo de esta regla determina a subjuntivo con 
ne, es porque se suple im verbo de la regla anterior , v. gv. : reli- 
qmm est ne quid temere faciam contra potentes, me resta evitar el obrar con indiscreción en contra de los poderosos.294. III. Los verbos y  expresiones que significan temor ó recelo determinan el verbo dependiente á subjuntivo con ut ó ne non, si uno desea que se verifique lo que expresa este verbo, y  con ne, si no desea que se verifique. En castellano mí y  ne non es « que no » y  ne es « que «. Se usa ne 
non cuando lleva negación el verbo determinante, v . gr.; 
Hoc fcedus veretur Hiempsal ut satis firmum sit ;  Hiempsal recela que esta alianza no sea bastante duradera. Non sum véritus 
ne susiinére tua in me benepcia non possem ;  no he temido que no pudiese sobrellevar el peso de tus favores. Pavor ceperat mi
lites ne mortiferum esset vulnus Scipionis; se había apoderado de los soldador el temor de que fuese mortal la herida de E s- cipion.295. I V . Los verbos que significan «impedir», «estorbar», «oponerse», «contener», «exceptuar», «faltar», y las expresiones de igual significación, como religio est mihi, tengo escrúpulo; per me stai, de mí depende, quieren subjuntivo con ne si el estorbo es intencional, y  quominus si no es intencional, aunque esta regla no es fija ; pero no debe llevar negación el verbo determinante, v . g r . ; Histim s Mi' 
lesius óbstitit ne res conpceretur; liistiéo de Mileto se opuso à que se llevara à cabo el proyecto. Nox atque prada castrorum 
hostes, quominus victoria uterentur, remorata sunt\ la noche y

— 108 —



el saqueo del campamento impidieron á los enemigos sacar partido de la victoria.Nota. Se dice, callando ne, óave ignoscas, guárdate de perdonarle; y algunos de estos verbos, como impédio, velo y alguna vez 
recxm rehusar, determinan también á infinitivo, como in urbe se~ 
peltri lex vetat  ̂ la ley prohíbe enterrar en la ciudad.— El mismo Cicerón dijo : Veritns svm deeese Pompeji saluti; temí abandonar los intereses de Pompeyo.— En general el infinitivo después de estos verbos y demá.s que determinan á subjuntivo, no lleva sujeto, y hace veces de un verdadero sustantivo, v. gr. : judicilus 
conjectwram/acere permittam y en vez de permittam ut judices /a- 
cianty etc., consentiré en los jueces formar conjeturas. — Non 
cuivis hornini contingit adire Ooriitihum, no se le proporciona á cualquiera el ir á Corinto.

§. I li . Oraciones de subjuntivo con quin.
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296. Quin es contracción de qui non, siendo qui nominativo ó ablativo de los tres géneros; pero en las oraciones completivas pierde el carácter de relativo j  es simplemente una conjunción equivalente á ut non, que también se usa.Determinan á subjuntivo con quin muchas frases negativas, é interrogativas que son sus equivalentes, y  en particular: l .°L o s  verbos y  expresiones que significan «impedir», «contenerse», se entiende con negación ó pregunta, 
nihil 6 parum abest, nada ó poco falta. Estas oraciones se traducen por «que» y  subjuntivo, ó por las preposiciones «á», «sin», «en », «para», é infinitivo, v. g r . : Nemo re- 
cusare.potest quin et «ocíí sxhi cónsulant; nadie puede oponerse á que los aliados miren también por sus intereses ; ó bien preguntando : quis recusare potest quin et sodi sibi cónsulant? ¿quién puede oponerse etc.? V ix milites temperavere animis quin extem
plo impetum facerent, donde vix  suple la negación; apénas se pudieron contener los soldados para no dar el ataque inmediatamente. Per eum non stetit quin prostaretur fides; no dependió de él que se cumpliese la palabra; donde quin puede reemplazar á quominus, y  también en otras oraciones.—2.® La frase non possum faceré ó simplemente non posstm, por ejem-



— H O —pio : füCBve non possum quin quotidis ad to littovas mittdtn, ó non 
possum quin quotidie etc. ; no puedo ménos de ó no puedo dejar de escril)irte diariamente, y  también se dice non passim 
non m ittere.~3.° Los verbos que significan « dudar», y  locuciones parecidas, como controversia non est, sin disputa etc., 
V. g r . : Quis dubilet quin in virlute divitiíB sint? ¿Quién puede dudar que en la  virtud se encierra un tesoro? ó bien, nemo 
dubilat, nadie duda. Non discrepai quin-dictator eo anno A . Cor
nelius fuerü; no hay discordancia de pareceres en que aquel año fué dictador Aulo Cornelio. Pero estos verbos determinan igualmente à infinitivo; y  puede decirse también : Quis 
dubitet divUias esse in vtríwíe?— Finalmente algunos verbos de entendimiento y de lengua con negación, como non dico, 
nego, ignoro y  non ahest suspicio no faltan sospechas, v . g r .: 
non potesi dici quin commode fiat, no puede decirse que sucede fácilmente.Observación. Todas estas oraciones completivas se pueden considerar cómo el sujeto del verbo determinante si'se usan impersonalmente. Si el verbo determinante es transitivo, la oración dependiente es su acusativo, si ya no lo lleva por sí expreso ó suplido, como moveo, hortor, impello, incito etc., cuyas oraciones de subjuntivo serán complementos de tendencia, v. gr. : Ctesar mili
tes cohortatus est utisuce pristina virtuiis memoriam retinérent; Oé- sar exhortó á los soldados á conservar el recuerdo de su antiguo valor.—Si el verbo determinante es intransitivo, la oración dependiente es cualquier caso propio: y en particular, un dativo después de obsto, repugno etc. (ver 2 Íl, 1." y 3.”): y es un ablativo de procedencia en esta frase, cupio deterrere te ne permaneas in incce- 
pio (230,1.“ ); deseo apartarte de la idea de persistir.en esta resolution.—Ya dijimos que las expresiones de dos ó más palabras que determinan á subjuntivo, deben considerarse como un solo verbo.S. IV . Oraciones interrogativas subordinadas á otras.297. Las oraciones interrogativas se pueden considerar como completivas, cuando dependen de otras frases, de las cuales son el sujeto 6 acusativo paciente, y  á veces otros casos oblicuos. Por esto el modo del verbo en estas oraciones es siempre el subjuntivo, v. g r . : Ncscio quis has lilteras seri-
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pserit, no sé quién ha escrito esta carta. Se llama ia n lii'cc- ta  la pregunta que se formula en estas oraciones dependientes de otras, y  <lii*ecta la de frases que no dependen de otras, como esta ; Quis scripsit has liltcras ? quién ha escrito esta carta?E l verbo determinante de estas oraciones puede ser cualquiera de sentido, entendimiento ó lengu a, d u n a expresión equivalente, indique ó no pregunta, como ver, averigu ar, pensar, escribir, incertus sum no estoy seguro e tc ., y  ademas timeo, metxio y  otros; y  las dos oraciones se enlazan*.1.0 Por medio de todos los pronombres y  adverbios interrogativos, los cuales sirven también para la pregunta directa, 
V. g r . : Quantum nos fefellerit Casar, vides; ves qué chasco nos ha dado el César. Quem éxitim acies kubitura sit, divinare nemo 
potest; nadie puede adivinar cuál será el resultado de la lucha (ver 285, regla 2.*). 2.^En particular, van igualmente con la pregunta directa é indirecta los adverbios de interrogación wuw, nunquid,  ecquid, nonne, ulrurn y  ne pospuesto, en castellano «si» , «si no» y  á veces «que». La conjunción disyuntiva que une dos frases dependientes es an ó ne pospuesto; y  los adverbios annon y necne equivalen á la repetición negativa de la primera de éstas dos frases, siendo annon más propio de la pregunta directa, v . gr. ; Lacademonii qua- 
siverunta Philippo, num csset etiam mori prohlbiíarus ; los Lace- demonios preguntaron á F ilip o , si también les prohibiría el morir. PermuUum interest utrum perturbatione áliqua animi, 
an consulto fiat injuria ; va muchísima diferencia en que se cometa la injusticia á impulsos de alguna pasión, ó de proposito deliberado. Nondum siatuerat servaret Eúmenem, necne; aún no tenía resuelto si conservaba á Eumenes la vida ó no.Se usa también ati en vez de num, sobre todo después de 
deteTminante nescio 6 haud scio j  áe los verbos de duda, v. gr.: 
Arislotelem, excepto Platone, haud scio an recte dixerimprincipen 
pUlosophorum;  no sé si llamar á Aristóteles el príncipe de los filósofos, dejando á Platon.4.0 La conjunción latina si corresponde á nuestro « si » dubitativo después de ciertos verbos que significan «probar», «aguardar», y otros parecidos que no siempre se expresan. v. gr. : Bañe 
■ palúdein, si adversariorwm copia transiré conarentur, exspectabat;



aguardaba á ver sí las tropas de los contrarios intentaban atravesar este pantano.Nota 1.  ̂ Encuna misma pregunta directa ó indirecta se pueden reunir dos o más expresiones interrogativas, sin ser enlazadas por conjunciones, v. gr.; Q,uanta quoties occasiones guam pr&- 
dam  fuerunt! Qué ocasiones se presentaron muchas veces v cuan magníficas! Hay que dar en castellano otro giro á esta fíase \ Cogítate qmntis laboribusfimdatnm imperium una nox pene de~ 
lent; considerad á costa de cuántos trabajos se fundó este impe-quedase destruido-_ Nota 2. El verbo de la.pregunta indirecta rara.vez se pone en indicativo, y hay siempre alguna razón quejustifica el uso excepcional del indicativo, v. gr.; ig-escio quis teneros oculus mihifasci
nât agnos; no se quien hace mal de ojo á mis tiernos recentales. La írase completa sería: nescio quis sit oculus qui fàscim t etc. ìd  
mirum quantum profuit ad concordiam civitatatis; es de admirar cuánto contribuyó esto á la union de los ciudadanos. Esta frasetiene un sentido admirativo más bien que interrogativo __En loscómicos se explica el indicativo por la facilidad con que se pasa de la pregunta indirecta á la directa en el diálogo, v. gr. : Eló- 
quere quid tibí s it; dime qué tienes; y elóquere: quid tiU est? dime; que tienes?Observación. Es fácil ver que estas oraciones dependientes se pueden considerar generalmente como el. acusativo del verbo determinante SI es transitivo, y como el sujeto del que es impersonal ,ó se usa impersonalmente. Es un verdadero genitivo la de esta frase : Tu es oplimus testis, qvAd mihi populus romanus debeat • tú eres muy'buen testigo de lo que me debé el pueblo romano Viene a ser un ablativo de materia en esta : Óertabant cui jus peroran- 
di in reum daretur; disputaban sobre á quién se otorgaba el derecho de hablar contra el acusado. • •C A P I T U L O  I V .O R A C IO N E S M O D IF IC A T IV A S  O E Q U IV A L E N T E S  A  U N  A D V E R B IO .
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§. I. Oraciones temporales.298. Las oraciones modificativas (287) toman diferentes nombres de las varias clases de conjunciones que las unen



á otras oraciones; y  se llaman principalmente temporales, ca'.isales, condicionales, concesivas y  finales.—  113 —
I. Ü9 0 9  de la con juD cioo QilUITl.299. La principal conjunción de las temporales es qmim, que unas veces quiere indicativo y  otras subjuntivo. 1.“ Quum con indicativo puede traducirse por «cuando», y  entóneos fija simplemente la época en que se verifica la acción del verbo determinante, ó indica que en la  acción de este verbo está contenida la acción del verbo determinado, v . g r . : Dabo 

óperam ut te videam, quum id commode satis (acere pótero; haré por verte cuando pueda ó pudiere hacerlo á mi despacio (ver
4.^). Preciare facis quum Cedpionis et Luculli memoriam te

nes; haces muy bien en conservar la memoria de Cepion y Lueulo.2. ° Qmm quiere subjuntivo, tratándose de hechos pasados que se suceden unos á otros ; y  si esta conjunción expresa causa ó motivo, y  también oposición entre dos oraciones, V . g r .: Thrasybulus quum prator classem ad Ciliciam appulisset, 
ñeque satis diligenter in castris ejus agerentur vigilia, a barbaris 
in tabernáculo occisusest ;  habiendo arribado Trasíbulo con la escuadra de que era pretor á CilLcia, y  no haciéndose las guardias en su campamento con la vigilancia debida, los bárbaros le mataron en su tienda. Quum vita sine amicis ¿wsí- 
diarum et metus plena sii, ratio ipsa monet amicitias comparare; estando rodeada de asechanzas y  temores la vida aislada de los am igos, la misma razón dicta que debemos hacer amistades, ó bien, ya que está rodeada, etc. Eúmenes Antigono est 
deditus, quum exérdtus ei ter jurasset se sumdefevsurwm ; Enme- nes fué entregado á Antigono (su enemigo), siendo.,9.sí que el ejército le había jurado por tres veces que le átá.en- derla. ' ,3. ® El verbo determinado se pone ya en indicativo ya en subjuntivo, cuando se corresponden quum y  tum para relacionar dos hechos, uno general y.otro particular; y  ktum  suele añadirse vero, in primis, pracipue, etc., v . gr.: Quum 
omnium rerum simadatio est vitiosa, tim amicitia répugnât maxime;H



— 114 -el disimulo es reprensible en todo, pero muy particularmente está reñido con la amistad.  ̂  ̂ tSin embargo, el verbo determinado va constantemente a subjuntivo , si el mismo verbo entra en la otra oración, y en las dos está expreso; pero si se calla en la una, el único verbo <1^6 se ex presa se pone en indicativo, v. gr. ; Qm tempore qy.%m multa già- 
vüer ferrem, tum nihil tuligraoius quam me non posse matrts tua 
” r Z Ù  ceìere; entre los muehos pesares que Ire d—  aquella ocasión, ninguno parami tan doloroso como el serme imnosible accederá los ruegos de tu madre.  ̂ ,Nota Fd verbo determinante es el que a veces fija la epoca determinado, en cuyo caso éste va siempre á indicativo y a quum S e  añadirse etc., y el y-b o  d e t e _ t eir precedido de via , vixdum, nondum , gam etc., v. gr.. Tantum 
ouod ex Arpinati veneram, quum mihi a te littera réddtUs sunt; qo L b ía  hecho más que llegar del Abruzo, cuando me entregaron tu carta — Q,uum suele añadirse al infinitivo en el lenguaje de algu nos historiadores (291, !.■>), v. gr. : Non muUum erat progressa na- 
m s, quum signo dato ruere tactum; poco era lo que había avanzado el buque cuando á una señal dada se desploma el techo. Bt reemplaza á quum para denotar la sucesión inmediata de las dos acciones v. gr. : Via agnovit pavüantem et notis compellat vocihus 
uUro; observo que estaba lleno de espanto, y no bien le hubo reconocido, cuando se adelanta á llamarle por su nombre.II. . Anlequam, postquam y «tras conjuncioues lemporales.■3 0 0 . Las demás conjunciones temporales requieren, generalmente el modo indicativo, salvo en los casos de sustitución del indicativo por el subjuntivo (286), áun cuando el tiempo sea presente ó futuro, que en castellano se toman del subjuntivo, V. gr. : iVunc ántequam ad sententiam rodeo, de me 
panna dicam; ahora ántes que vuelva á hablar del dictámen, mfe^uparé algo de mi per.sona. Gracchus tandiu laudabitur 
dun memoria rerum romanarum manebit; Graco será alabado miéiitras quede ó quedare memoria de los hechos de Roma (244, 4-^). Ul se traduce «desde que» en esta frase: Ut illas 
libros edidisti, nihil á te poslea accepimus ; no hemos vuelto á recihir nada tuyo, desde que publicaste aquellos libros.Con todo, piden subjuntivo las conjunciones ántequam,



prin^m m  y  además dum, donee, quoad y  àsqmdum significando- «hasta que» , cuando se presentan hechos en toda su generalidad ó simplemente como posibles, V. gr.:  T-mpestas mi- 
miur ántequam surgat; amenaza la  tormenta antes que estalle. Númdcd priusguam ex castris subveniretur, in próximos colles <¿ísce</M«í;losNiimidas se retiran á las colinas inmediatas, án- tes de poderse acudir al auxilio desde el campamento. Usque 
mihi-temperavi dum perducerem eo rem  ̂ ut aliquid consulatu meo 
digmm eff^cerem; yo  me contuve hasta ponerme en disposición de hacer algo digno de mi consulado.~£'p'o cógito lúe 
commorari quoad me reficiam; pienso permanecer aquí hasta restablecerme ; pero el mismo Cicerón dice: ego in Ai'cano 
opperior dum ista cognosco; yo aguardo en Arcano hasta que me entere de esas cosas; porque desde luégo se estaba enterando.—Nótese la frase; iVe exspectemus, dum rogemur; no aguardemos á que nos rueguen.Nota. Se dice: Teriio amo ante ó postqmm decesserat, o ante ó 

post tertium anmm qmm decesserat, tres años antes ó después de haber fallecido, para determinar la anterioridad ó posterioridad de una acción respecto de otras; y omitiendo post, tertio anno quarti 
decesserai, á los tres años de haber fallecido (ver 230). También se dice pridie ó postridie quam id factum est, un dia antes ó despues de haber sucedido esto. En estas frases se emplea también el numeral cardinal, pero es ménos usado; y el verbo se encuentra alguna vez en subjuntivo,.Observación. Muchas de estas oraciones se expresan en castellano por el infinitivo precedido de ciertas preposiciones, como 
membris utimur priusquam didicimus cujus ea utilitaíis causa ha- 
bearnus; hacemos uso de los miembros antes de conocer los servicios que pueden prestarnos.

§. II. Oraciones condicionales.
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301. I . ” E l verbo de estas oraciones va precedido más generalmente de las conjunciones sí, si non y  wis» ó wí, que es su forma abreviada, y  en el modo indicativo expresa una circunstancia cierta, segura y  aun necesaria, y  en subjuntivo una circimstancia incierta, dudosa ó solamente supues-



- l i e ta . La conjunción <'SÌ'> no admite en castellano del subjuntì- TO más que las terminaciones primera y  tercera del pretérito imperfecto y  pluscuamperfecto del subjuntivo y  los futuros • y  áun estos se expresan generalmente en latiu por los de indicativo (ver 244, 4."): Se conoce que la frase condicional quiere en latin subjuntivo, en que se puede reemplazar la  conjunción << si » ó « si no » por las locuciones dado que », «supuesto q u e», « a n o  ser que» y  otras parecida^,v. gr,: 
S i  amitti vita beata poteyf, beata esse non ¡wtest; si la vida leiiz puede acabarse, la vida no puede ser feliz, es decir : ya que la vida feliz puede acabarse, etc. Injusti sunt qvt ah alns, St 
vossint, non vropulsant injuriam; cometen una injusticia los Que no preservan de ella á ios demás , si pueden hacerlo,  ̂dado que puedan hacerlo. S í me anclús, vitabis imimattas; sime hicieres caso, evitarás enemistades.Se usan en latin el presente ó pretérito miperfecto de subimitivo para indicar una circunstancia posible j pero que no ha de realizarse, con referencia á un hecho actual ó venidero- y  en castellano se expresa esto por la terminación 1.» Y 3  ̂ del pretérito imperfecto ó por el futuro imperfecto del mismo modo , ó bien por el presente de indicativo, v. g r .: 
Ero si Scipionis desiderio me m'overi negem, mentiar; miento si dio-o ó dijere que no estoy afectado por la pérdida de Esoi- pion , ó bien; meidirer si negarem, mentiría si dijera ó dije-3 ® E n  latín el pretérito imperfecto y  pluscuamperfecto de subjuntivo y  en castellano la terminación 1.“ y  3.* de l̂ os mismos tiempos pueden denotar una circunstancia posible ó supuesta con referencia á uu hecho pasado, y  en latín solo es indispensable el pluscuamperfecto , si la circunstancia no puede realizarse actualmente, v .,g r . Consilium, ratto, sen- 
tentia nisi essent in senibus, non summum consihum majores nostri 
nppeliasseni senatum; si los ancianos no tuviesen pnidencia, discurso y  discernimiento, nuéstros mayores no hiibieían llamado Senado al consejo snprem o.-Se da á entender que estas cualidades las tienen todavía los ancianos St /íosaas 
lias inimicitias caveré pciuissct, viveret; si Roscio hubiera p i- doguardarse de estas enemiálades, v iv iría , es decir, no hu-



iDÍera muerto. Ahora que ha muerto, ya no puede precaverse contra las enemistades.4.° Se pueden contar entre las conjunciones condicional e s , dúmniodo, modo, como, con tal que^ á. trueque de, las cuales requieren subjuntivo, y  ne si llevan negación; y si modo si es que, indicativo; v. gr.: Multi omnia recta et ho
nesta négligunt ̂  dummodo potontiamconsequantur; muchos prescinden de toda rectitud y  decoro, á trueque de llegar al poder. Deíiget populus, si modo sahus esse vult, optimum quemgue; el pueblo ha de escoger á los hombres más de b ien , si es que quiere salvarse.Nota Las conjunciones nisi y modo enlazan á veces dos palabras ; las cuales son por una parte voces negativas ó el interrogativo gnis, y por otra un sustantivo, v. g r .: Me nihil deleciat 
aliad nisi consilivM et littercB tu(B; nada me complace más que tus consejos y cartas, y también, prceter consilium et liUeras tuas. Res 
familiaris quamplurimis, modo dignis, se utilemprabeat {modo di- 
gni sint); que la hacienda de uno aproveche al mayor número posible, como merezcan ser favorecidos.—Dew¿í¿ypr¿?íérseforman las locuciones conjuntivas riisi quod, praterqmm q%od, salvo que, •fuera que, excepto que, v. gr.: Opjñdum Capsa erat Jiaud dissmi- 
liter sUim munitumque nisi quod apud Thalam aliquot fontes erant; la ciudad de Capsa no estaba situada y fortificada de otro modo, sólo que había algunos manantiales cerca de Tala.Nota S.''' No se usan indistintamente las conjunciones si non ó 
si minns y nisi. S i non no es más que la conjunción si con negación que afecta al verbo ó á otra palabra de la frase ; y nisi indica un caso excepcional en el cual no se verifica lo que expresa otro verbo, y en castellano se puede traducir por las locuciones « á no ser que», «si no es que», «fuera del caso en que», v ..g r ., homo miser 
est nisi virtutem colit, el hombre es desgraciado si no practica la virtud.—A n'St lo mismo que á si se añade/oW«; y también vero que tiene un sentido irónico, v. g r .: Memo fere saltat soirins, nisi 
forte insanit; casi nadie se pone á bailar no habiendo hecJxo algún exceso, á no ser que esté loco.Nota 2.*̂  A la conjunción si pueden corresponder en la otra frase los adverbios y locuciones, ita, sic , tum, in eo, ea condi- 
tione, ideo éidcirco, v. gr.: Si sciensfallo, tum me, Júpiter,pessi- 
mo teto afficias, si á sabiendas engaño, dame la muerte más cruel, oh Júpiter. Non si Opimium defendisti, idcirco istite honum cioem.

—  117 —



— 118 —
^itiabunt; no porque has defendido á Opimio, te tendrán esos por buen ciudadano ; pero en estas frases, á si puede sustituirse quum 
y quod respectivamente.302. Las relaciones que unen á las frases condicionales con la  del verbo determinante ó con otras de la misma clase, dan lugar ávarias locuciones.1." Una frase condicional que lleva si «on ó wtíius se contrapone á su principal por medio délas conjunciones ai, 
turnen o certe que á veces se omiten ; v . g r . : Quanta tempestas 
nobis, si minus in prasens tempus, at in pósterum impendet! ; Qué tempestad de ódios nos amenaza, sino en la actualidad, al rnénos más adelante !—2.° También una oración compuesta de una condicional y  su principal se suele oponer á otra por medio de sin , sin auteni, y  con negación , sin minus ó sm alita, 
V .  g r.: Ilunc mihi timorem e'ripe:si estverus, ne ópprimar; sin 
falsus, ut tandem uUguando ümere désinam. Sácame de esta zozobra : si es fundada, para que no acabe conmigo ; y  si es in fu nd ad a, para que llegue por fin el dia en que cesen mis temores. Defendette, si póterit ;  sin minus poterit, negabit.Te defenderá si pudiere; y  si no pudiere, dirá que no puede. Aquí basta decir sin minus, sin aliter, 6 sin secus  ̂ sin repetir el verbo poterit, que es el mismo de la frase anterior.— 3.® L a  conjunción condicional es sive 6 seu repetida, en castellano y a -y a , que-ó etc., para enlazar dos ó más frases condicionales que dependen igualmente de otra oración; y el modo del verbo suele .ser el indicativo, v. g r .: filo loco li~ 
bentissime soleo uti, sive quid mecvm ipse cógito, sive aut scribo aut 
lego; es sitio que frecuento con mucho g u sto , ya me ponga á refiexionar en mi interior, ya á escribir ó leer alguna cosa. 
Site terum aut faisvm sit, que sea verdad ó mentira.Observación. Nuestro infinitivo precedido de una de las preposiciones « á » ,  « co n » , « de»,  exxjresa más generalmente una frase condicional, si depende de un verbo en futuro imperfecto de indicativo, pretérito imperfecto ó pluscuamperfecto de subjuntivo,• y  si hay negación, la conjunción es n isi, V .  gr. :  De desechar estas cosas, también hemos de desechar aquellas de que estas han procedido ; hcec si re- 
iciemus, illa quoque unde heec nata sunt, rejiciemus. Lspeio \ eiOS-



— 119 —pronto, á no detenerme algo los vientos Etesios; cí/o nüi 
quid me Etesia morabuntur, celeriter,ut spero, vosvidebo.§. III. .Oraciones causales.303. 1." Las conjunciones como,ya que, puesto que y quia, quonim en la misma significación preceden comunmente con su oración à la principal y  siem pre quieren indicativo , v. g r .;  Qaoniam de genere belli 
d ixi, nmc de magnitudine panca dicam.; ya que lie hafilado de la naturaleza de esta guerra, ahora diré algo de su importancia. ' . . .2.° La conjunción guorf porque, y  f/MW , qaoniam-:  ̂ siqu-i 
dem sus equivalentes, suelen venir con su oración después de la principal y  piden también indicativo, excepto en las expresiones non quod 6 non quo, non quia, y non quin no porque n o , en las cuales es más frecuente el subjuntivo.—-Muchas de estas frases se expresan en castellano por medio de«por» y  presente ó pretérito de m ñnítivo, v. gr. ;  Sapiens 
séquitur leges, quia id salutare maxime essejùdicnl; el sábio observa las leyes por creerlo sumamente saludable. Non eo dixi, 
C. A ih illi, quo mihi veniat in dubium fides tua et constaiitia; no lo he dicho, oh Cayo Á quilio , porque me asalten dudas de tu lealtad y constancia (ver 281).Nota. Cuando estas oraciones tienen el verbo en subjuntivo, están incluidas en los casos de sustitución del subjuntivo, v. gr.: 
Themisiocles noctu ambulahat, quod somnum capere non posset; -Te- místocles se paseaba de noche porque no podía conciliar el sueño (286,3.°). Albinus persuadeí Massiva, quoniam ex stirpe Masims- 
8<B sit, regmm Mumidia ab senatu petai ;  Albino persuade á Masiva, que puesto que es de la familia de Masinisa, pida al senado que le dé el reino de Niimidia (286,2."}.§. IV . Oraeion^s concesims.304. Estas oraciones se unen á la principal con quam- 
quam,etsi, tametsi y  ut aunque, si bien; eliamsi aun cuando, y  quamvis, juamvis ó qnantumvís l ic e t ó sólo Ucet, por raás,que>



como quiera que.—Quamquam va casi siempre con indicativo, y  etsi, tamctsi y  etiamsi con indicativo ó subjuntivo, conforme se concibe simplemente, 6 se verifica el hecho que se opone en cierto modo á la realización de otro. En cuanto à las demás conjunciones, quieren siempre subjuntivo, pues sólo los poetas y  uno que otro historiador dan á quamvis indicativo; V. g r .:  Quamquam periculum depulsum est, tomen tecla ve- 
stradefendite; aunque se ha alejado el peligro, con todo defended vuestras casas, li-cec quamquam sint graoia atque acerba, 
fortuna veslra vobis suadet; aún dado que estas condiciones sean onerosas y  crueles, la situación en que os halláis os aconseja aceptarlas. Licet strenuum metum putes esse, tomen ve~ 
¡odor spes est; por más ágil que creas al miedo, más veloz corre la esperanza.Nota 1.*̂  Aveces se c o n j u g a vis de que se compone qmm- 
vis, V .  gr. : quam volumiis licet ipsi nos amemus, poi* más que nos amemos á nosotros mismos-Nota 2.“ (Quamquam con frecuencia, y rara vez etsi, tametsi, indican una transición al principio de cláusula, v. gr. : Quam
quam, quid loquor? Mas ¿qué es lo que digo?Nota 3.  ̂ E tsi, quamquam y quamvis se juntan á un adjetivo ó participio, formando úna expresión elíptica, v. gr. : Bellim atque 
arma, quamquam vobis invisa, lamen sumenda sunt; hay que recurrir á la guerra y ú las armas, aunque son cosas odiosas para vosotros.Observación. Las oraciones condicionales equivalen aun complemento circunstancial ya de modo, ya de tiempo ; y el que expresan las concesivas es más análogo al de tiempo, v. gr. : Áristi- 
des muUatus est exilio, Arístides fué condenado á destierro. En qué circunstancia? quamquam excellebat ahstinentia; cuando se distinguía ó siendo así que se distinguía por su integridad.

— 12U —

V . Oraciones finales.305. E l verbo de estas oraciones va siempre á subjuntivo , precedido de las conjunciones ut ó u ti, y  quo sobre todo delante de comparación ; y si hay negación, la conjunción es ne ó ut ne, rara vez quominus, v . g r . t Jugurtha iram oppres- 
sit, nequa ex eo negotio seditio oriretur; Yugurta reprimió su ira.



para que no surgiera ninguna sedición de aquel incidente. 
—Equites vero, ut turyitudinem fuga virtute deUrent, ómnibus m 
locis pugnabant, quo se legionariis milUibuspraferrent; para borrar con el valor la afrenta de la fu g a , la caballería se m ultiplicaba peleando en todas partes, á fin de aventajarse á la tropa de las legiones.

— 121 —

C A P I T U L O  V .
OBACIONES INCIDENTALES.

§. I. Varias clases de oraciones incidentales.

1. O raciones inoidentales e n  gen eral.306. La oración de que dependen las oraciones incidentales, se llama d e  a i i ie c e d c n ic  , porque en ella hay una palabra así llam ada, cuya significación determinan ó amplían estas oraciones, pudiendo ser un sustantivo, un adjetivo ó un adverbio, y nunca el verbo ; y  la voz relativa que indica esta determinación ó ampliación del sentido del antecedente (ver 58 y  116, n o ta), es también un sustantivo, un adjetivoi5 un adverbio , y  enlaza las dos oraciones.307. No ofrecen dificultad los adverbios relativos de lug a r , tiempo y  número, v . g r .; Nunc it per iter tcnebrícosum 
illuc unde negant redire qucmqmni; ahora anda por un camino tenebroso á un sitio de donde dicen que no vuelve nadie.Nota. Muchas oraciones temporales y causales se pueden considerar como incidentales, con sólo expresar un antecedente, 
V .  gr. : res est mirahUis propterea quia non sape fit; un hecho causa admiración, porque no sucede á menudo. Traducción literal : por esto, porque no sucede, etc. Séx libros de República tune scripsi- 
mus, quum gubernacula reipublica tenehamus; los seis libros de la Bepública los escribimos cuando empuñábamos el timón del Estado.
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I I .  O racio n es del relativo  qui', qU(B, quod y  otras eq u ivalen tes.308. Las oraciones en que el relativo es qui, qu(S, quod̂  son las que principalmente se llaman incidentales ó de relativo ; y  se dividen en c x g tH ca tS t'a sy  ílcteB*iu5iia<Svas.Son explicativas las que sólo aclaran ó amplían la significación del antecedente, añadiendo al mismo alguna circunstancia, sin la cual tiene sentido completo la oración de antecedente ; y  son determinativas las que verdaderamente determinan ó precisan la significación del antecedente, añadiendo alguna propiedad ó circunstancia, sin la cual queda incompleto ó se altera el sentido de la oración de antecedente , V .  g r. : Cesar Labirnum legatum eum iis legionibus quas ex 
líiitannia rednxerat, in Marinos, qui rebcUionem fecerant, misíí; César envió á su lugarteniente Labieno con las legiones que había retirado de la Bretaña al país de los Morinos, los cuales se habían sublevado (a). Aquí hay dos oraciones de relativo, la primera determinativa, y  explicativa la segunda.Nota. El pronombre is que se antepone al antecedente legioni
bus,  es redundante; y también lo es el de esta frase : Ñeque a%- 
diendus Strato is qui vulgo physicus appellatur; y no hay que hacer caso de Estraton, del que llaman comunmente naturalista ; y además puede añadirse dico, is dico, quipJiysicus appellatur, hablo del que llaman naturalista.—Este is pleonàstico y también Me, hcBCy 
hoc es muy usado en la inversión de las dos oraciones, v. gr.: 
Quas vieti oppidani penas ab hosiibus metuerant, eas ipsi volentes 

pependére ; los habitantes de la ciudad sufrieron por su propia voluntad el castigo que temían recibir del enemigo cuando fuesen vencidos (véase 262).309. Algunos adverbios relativos se ponen en ve/, del acusativo y ablativo del pronombre qui, que, quod.1.” Se usan los adverbios de lugar ubi, unde, quo y  qun con referencia á un nombre de lugar ó que se asimila al mismo, y  también de persona (ver 271, ] .°) , v . g r . : Patisanias eodem 
loco sepultas est ubi vitam posuerat, (in quo vitam, etc.) ; Pausa-

(fl) La primera incidental no debe separarse del antecedente por medio del inciso, porque es determinativa, pero sí la segunda que es explicativa.



níss fué sepultado en el misino sitio en (jne había muerto.— 
Otiinia, qua visus evat, constvata telis, avìnis, cadavévihus ¡ cuanto alcanzaba la vista estaba sembrado de dardos, armas y cadáveres. Tibi iminatuTO, et unde minime decuit vita evepta est̂  se te quitó la vida en edad temprana, y  por quien ménos correspondía.2 . ° Qaum se refiere á tempus ó dies, v. g r .:  Utinam illam 
diem videam, quum tibi agarn grattasi ¡Ojalá llegue á ver el dia en que pueda darte las gracias!—il/mmi quum mihi dcsipere 
videbare (téinporis quum)  : me acuerdo cuando me parecía que desvariabas. Se dice futi tempus quum, hubo un tiempo en que etc. ; y  en estas expresiones se usa principalmente el subjuntivo, empleándose el indicativo para expresar la afirmación del hecho, y  cuando quum equivale á ex quo, v.- gr.: 
Multi anni sunt, quum Fabius in (Sre meo est; hace muchos años que Fabio me está en alguna obligación.3. ® Cur en muchas frases es lo mismo que el relativo cuando es complemento de causa, y  del mismo modo se emplean guare, quamobrem y  quia; v . g r . ; Quid causes fuit cur con
silium mutaris? es decir, ob quam. ¿Qué motivo hubo para que hayas mudado de parecer? Y  quitando causa: Quid ergo àcci- 
dit cur consilium mutar cm? ¿Qué es, pues, loque ha ocurrido, para que hubiese de cambiar mi resolución ?Nota. El uso de quod es igual en los modismos, non est quod no hay por qué, y non 6 nihil haheo quod no tengo por qué; los cuales piden subjuntivo, v. gr. : Non est quod invideas isíis , no Jiay por (}ué tengas envidia de esos.4. ® Finalmente, quin es lo mismo que el pronombre qui y  el adverbio cur con negación (ver 296); pero requiere negación ó interrogación en la frase del antecedente, v. gr.: 
Nemo nostrum est quin vota victories sues fecerii-, no hay nadie entre nosotros que no haya hecho votos por su victoria {'qui 
non fecerii). Nullum intercedebut tempus, quin extremi cumequiti- 
busprtsliarcntur; no pasaba uu momento en que la retaguardia iiD hostilizase á la caballería, ó sin hostilizar la retaguardia etc. {tempus quo non). Quid causes est quin liceat idem Peri- 
paútkis dicere? ¿qué motivo hay para que no puedan decir lo mismo los Peripatéticos?
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124 —
H I .  O raciones incidentales con quod.310, Son también oraciones incidentales las que sin ser causales se juntan á otras por medio de la terminación neutra quod indeclinable, pues siempre suponen un antecedente expreso ó tácito.

1 °  El antecedente de quod indeclinable es uii pronombre demostrativo que no se expresa generalmente después de varias locuciones, como bene, male fado, gratum fado, hago b ien , m al, una cosa agradable ; bene ó male fit, ácddit, es un bien ó un m al; fallor me engaño; mitto, pmtereo, paso por a lto ; accédit añádese á esto, addo, añado, e tc .. v . g r .; Bene 
facis quod me ádjuvas, haces bien en ayudarme ; y  también se dice bene facis qui me ádjuvas, donde quise refiere al sujeto de 
facis; y  bene fads quum me ádjuvas, siendo tune el antecedente (ver 299).—Acddit perincómmode quod eum nusquam vidisti ; ha sido un gran contratiempo que no le hayas visto en ninguna parte.

2 °  Se usa este después de los verbos de afecto, como 
gaudeo, doleo, queror quejarse, miror extrañar, pudet avergonzarse, etc., 5 ¿onor jactarse, e tc ., algunos de los cuales van también con infinitivo (288, 4.“); los que signifi.can «alabar», «reprender» «reconvenir,» «acusar», «felicitar» y «dar las gracias», y  locuciones equivalentes, v . gr. ; Sane 
gaudeo quod te interpellavi, me alegro de haberte interrumpido. Nos quod Romee sumus miserrimum esse diico; considero la mayor desgracia que nos encontremos en Roma.

2 °  El antecedente de quod es un pronombre demostrativo, el cual siempre se expresa cuando es un acusativo 6 ablativo regido de preposición, como ad id , prsier id , eo, 
hoc, pro eo, sine eo, eo magis tanto m ás, e tc .; y  algunas veces se calla cuando es sujeto de verbo determinante, que entónces nunca es impersonal; y  este pronombre concierta á veces con un sustantivo, cuya significación desenvuelve la oración dependiente, v . gr.: Miignum est beneficium natura 
quod necesse est mori ; es un gran favor que nos hace la naturaleza que sea preciso morir, esdeoir, hoc est magnum etc Ca-



sar ex eo quod ábsides dare intermiserdnt, fore id quod áeñdit su- 
spicahatur; César tenía sospecha de lo que sucedió, en vista de que habían interrumpido la entrega de los rehenes. Lega
ti in Africam maturantes veniunt, eo magis quod de pnslio facto 
audiebatur: los comisionados se dan prisa á llegar al A.frica, tanto más que se oia hablar de la batalla que se había dado.4. '" E l pronombre quod en principio de cláusula supone muchas veces el antecedente ad id ; v . gr. : Quod rogas ut mea 
tibi scripta mittam, sunt orationes quísdam quas Menácrito dabo. Cuanto á lo que me pides que te mande mis escritos, tengo algunos discursos que entregaré à Menócrito. L a  frase completa sería: Ád id quod rogas..., ego respondeo \ sunt quesdam ora
tiones etc.5 . “ • Finalmente, gtioá se traduce à  veces por «y» ó «que», ó es intraducibie. cuando hace una referencia vaga á lo que precede, antepuesto s it u is i , etiani, quoniam  ̂ útinam etc. ̂  V . g r . ; Quod si jure nos despiciunt,  faciant idem majoribus suis; y  si tienen derecho á despreciarnos, hagan lo‘ mismo con sus antepasados.
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I V .  O racio n es incidentales con u(.311. La partícula Mí es á veces un verdadero relativo, que tiene por antecedentes ciertos adverbios demostrativos de modo y  de cantidad, como ita , sic, tam̂  adeo, y  eo, kucus- 
que á tal punto, usque eo hasta tal punto, ejusmodi de tal clase etc. ; los pronombres y  adjetivos hic, híSCy hoc. is ó talis ta l, tantus tan grande; y  se emplea también después de di
gnus, indignus, aplus é idóneus, v. gr.: Sicjam obdurui, ut equis
simo animo audirem íaftrrii pomoío; me he vuelto tan insensible, que escucharía con la mayor indiferencia los versos de Laherio. Lysander in eo erat occupatus vt bellum quam diutis- 
sime ducerei; todo el afan de Lisandro se reducía á alargar la guerra lo más que podía. Pytágoras et Plato ita mortem lau
dani, ut fugere vitam vefent; Pitágoras y  Platon alaban la m uerte,, es cierto; pero prohiben abandonar la vida. — E l verbo se pone constantemente en subjuntivó.ISota 1.'‘ ' Hay dos frases subordinadas á la principal, una ac-
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-  m —cesoria y otra incidental en esta oracion compuesta: TdntuM alesi 
ut nostra mireMur, lit nolis non satis/aciat ipse Demósthenes; tan distante estoy de admirar mis propios escritos, que no me acaba de llenar el mismo Demóstenes. Hé aquí otro giro en que desaparece la frase accesoria; Adeo non mira'fnvjv nostra, ut nolis non sa- 
tisfaciat etc.Nota 2.  ̂ En virtiid de esta regla, viene subjuntivo con %t después de las expresiones, ea condUione á condición de ; ea Mente, eo 
Consilio con objeto de etc., v. gr.: ^̂ aves pnerarias Dolalella ea 
mente comparavit ut Italiani peteret; Dolabeia aprestó buques de transporte con el objeto de dirigirse á Italia.—A estas oraciones pueden referirse las finales, en virtud de un antecedente como 
eo consilio, ideo ú otro semejante-Nota 3.® Hay oraciones que debiendo ser de infinitivo se trasforman en otras de subjuntivo con ut, en virtud de un pronombre demostrativo al cual se refiere esta partícula, v. gr. : Denrns hoc sane 
Bruíout sit leatus seuper sapiens; concedamos á Bruto que el sabio es siempre afortunado (ver 288 , 2.“). — Ut vero cum Orplieo, 
Musceo, itomero. Hesiodo cólloguí possitis, guanti tandem ssHmatis? es decir, quanti hoc œstimaiis. En cuánto apreciáis la ventaja de poder conversar con Orfeo, Museo, Homero y Hesiodo?§. III. Concordancia del relativo y antecedente y otras rela

ciones entre estas dos voces.312. 1." El relativo concierta con el antecedente engénero y  número, y  en caso sólo concierta con el consiguiente qne se expresa algunas veces, como en este ejemplo : Iter in ea loca [acere capit, quibus in loéis Germanos esse au- 
diebat; empezó à encaminarse á aquellos parajes en que tenía noticia que se bailaban los Germanos.Por lo que toca al género y número, rigen las mismas reglas que para la concordancia de sustantivo y  adjetivo, cuando son dos ó más los antecedentes, v. gr. : Alduxit 'viros, feminas, mancipia 
qui erant bello capti (190,1.^); se llevó á hombres, mujeres y esclavos que habían sido heclios prisioneros de gnerrn.—Otium aígue 
divitice quee prima mortales putant (190, 2.*); la paz y las riquezas que son los bienes que los mortales tienen en mayor estima, etc.2.'’ A  veces el antecedente sólo se expresa como cons^ guíente, v . gr. : Te ex quo tèmpore diligere ccepi, quotidie pluris



fació; te aprecio más cada dia desde que empecé á quererte. También se áioeexquo, callando tèmpore.—Suele preceder la oración de relativo á la de antecedente, cuando el antecedente se pospone de este modo al relativo, sobre todo si se pone en distinto caso del que corresponde al antecedente, V. g r .:  Qu(B res mihi non mediocrem consolationem áttulit volo 
tib¿ commemorare: te quiero hacer presente una reflexión que á mí me dió no poco consuelo (ver 308, nota).3.'* Los adjetivos relativos qtialis, quantus, quantuscun- 
que e tc ., conciertan en todo con un nombre que viene después y  no con el antecedente, v. g . ; Dixi de te tanta conlen- 
tione, quantum forum est-, hablé de ti esforzando tanto la voz, que llenaba el foro.—Estos relativos suelen traducirse por «como», V. g r .:  Plerique perverse talem amicum esse volunt qua- 
les ípsi esse nonpossunt; muchos pretenden injustamente que el amigo sea tal como ellos no pueden ser.Nota 1.”' La concordancia del relativo con el consiguiente explica esta frase: qua tua est prudentia ó qm es prudentia, según es tu prudencia ó por la prudencia que tienes; pues la frase completa sería; pro ea prudentia qua tua est,  según la prudencia que es la tuya, ó bien pro ea prudentia qua tu es , según la prudencia que tú tienes (ver 269,3.°).Nota 2.  ̂ Los poetas por helenismo ponen el antecedente en el caso del relativo sin posponerlo, v . gr. : Urhem quam statuo, vostra vuestra es la ciudad que estoy levantando. lín prosa: urbs 
quam slatuo ó qxíam urbem statuo. — Es también un helenismo poner el relativo en el caso del antecedente, y no en el que pide la Oración á que pertenece, cuando el relativo es acusativo de un infinitivo que se calla por elipsis, v. gr. : Q,uum scrihas et agas ali~̂  
quid eorum quorum consuevisti, gaudeo ;  es decir, qua consuevisti 
agere-, me alegro de que escribas y sigas dedicándote á alguna de las ocupaciones á que estás acostumbrado. — D iceT . Livio: Qui- 
huspoterai sauciis ductis secum ad urbem pergit, en vez de ductis 
secv/m- sauciis quos ducere poterai; se encaminó á la ciudad llevando consigo á los heridos que podía.Nota 3.'̂  A veces el adjetivo que debiera concertar con el antecedente, concierta con el relativo al cual se pospone, v. gr. : ve'- 
niat Casar cum copiis quas habet Jirmissimas, venga el César con las tropas más valientes que tiene.—Hay otras construcciones más atrevidas, como esta de Horacio; Q,uis non malarum quas amor
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curas haiet, kac ínter obliviscitur? Quién en medio de estas distracciones, no (la al olvido los amargos sinsabores que produce el amor?313. Son muy de- notar las particularidades siguientes sobre la concordancia de relativo y antecedente, y otras relaciones entre estas dos voces :1. * El relativo determina <5 amplía á veces el sentido de toda la frase anterior, que se considera como un nombre ; y entonces d bien se pone en la terminación neutra del singular, ó concierta con el consiguiente r e í, reí ú otra palabra que haga igual referencia que res á la frase anterior, v. gr. : Quid de aliorum inju/riis 
querar, quod sine summo dolore facere non possum ?  A  qué lamentarme de los agravios de otras personas, lo que no puedo hacer sin un profundo disgusto ? Per ídem, ¿empus adversas Gallos male pu- 
gnatum est; quo metu omnis Italia contremuerat;  hacia el mismo tiempo se sufrieron derrotas de los G alos, lo que había hecho estremecer de miedo á toda la Italia.— Decimos igualmente dolor 
hic este dolor <5 el dolor de esto; y en esta construcción se funda el modismo de esta frase; ArcMas poeta est ea eo numero qui sem- 
per sancii sunt haliti, es decir, ex numero eorum qui; Arqnías como poeta es de los hombres que siempre han sido tenidos por inviolables.

2 .  ̂ E l relativo lo mismo concierta con un nombre propio, que con un apelativo que forme aposición con el primero, y así se puede decir igualmente : Casar adjlumen Scaldem quod influii in Mo- 
sarn, ire consHtuit, ó bien qui influit in Mosam; César resolvió dirigirse al rio Escalda, que se pierde en el Mosa.— Pero es constante la concordancia del relativo con el nombre apelativo ú otro nombre de significación más general que el antecedente, cuando se posponen al relativo, v. gr. : Inflnibus Carnutum, qua regio to~ 
tius GalUa media habetur, consistunt Vrúides) los Druidas se reúnen en el término de Chartres, que es el punto que consideran el centro de la Galia.3.  ̂ E l relativo suele concertar con el atributo de la oración á que pertenece, cuando está en el mismo caso, v. gr. : Theba ipses 
quod Bceotia capul est, in magno tumultu erant; la misma Tébas que es la capital de Beocia, estaba muy alborotada. Est insula circun

fusa ilio mari quem OcéanuM appellatis;  hay una isla rodeada de aquel mar al que dais el nombre dé Océano.4. ® Son notables ciertas desviaciones de. la concordancia que no son de imitar, como cuando el relativo en lá terminación neutra prescinde del género del antecedente, que en este cas''- ese»
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W ú  otro nombre de concepto muy general ó indeterminado-v también cuando- el relativo está en singular y el antecedente én plural d viceversa, v. gr. : Te rogo sumptui ne parcas, ttUa m re 
quod ad valeludtnem opus sif, te ruego que no te duela el gastar en todo aquello que sea menester para tu salud ^_ 5/ No hay necesidad de repetir el relativo en dos, d más oraciones consecutivas, si se suple en el mismo caso; pero es menos común sobreentenderlo en casos distintos, y á veces en su lugar
1 demostrativo, v. gr. : Bocchus cum pedihli^s
quos VoUxadd%xerat, ñeque in priore pugna adfuerant. postremam 
aciem imadunf, Boco con los iníántes que había traído-'sS hno Vo- retaguardiT iií^bían hallado en el combate anterior, ataca á la6.® Es regla general que el relativo se. considere de la. misma ® “̂ tecedente, como qui af/udsíis, vosotros que os hallasteis presentes; y para los efectos de esta concordancia  ̂el vocativo se considera constantemente de segunda persona, v gr • 
O nox qu<B pcene memas huic urli iénelras attuUsti! roh nochenieblas! Para los mismos efectos el relativo concierta siempre coP ^  sujeto, y no con el atributo en oraciones coma J n :
l u  es ts qui me tuis senientüs sapissime ornasti; en castellano- tú eres quien me honraste repetidas veces con tus dictámenes favora- Dies; ó tu eres quien me honró, etc.El relativo se coloca muchas veces , no en la frase que le corresponde, smo en otra que le está Subordinada, v. gr. : Áherat 
omms dolor, qui si adesset, non molliter ferrei. La construcción reguiar sena: Migriti om¿í dolor, quem non molliter ferrei si(is)  
adesset; no tenía ningún dolor, que no lo hubiera llevado con mi- cieneia, si lo hubiese tenido.
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IV . Usos del relativo equivalente á varias conjunciones.

313. Las oraciones incidentales explicativas pueden considerarse como unidas á la de antecedente por coordinación, y  las determinativas por subordinación; y  por esto se trasforman muchas veces al traducirse á nuestra lengua en frases coordinadas con otras y  en frases accesorias por medio de una-conjunción y  un pronombre demóstratifb impersonal.



— 130 —l o  En las oraciones explicativas, el relativo se resuelve en el pronombre is , ra, id , y  en las conjunciones et, autem, 
vero, lamen, enim é igitur; y  en castellano es m'liy común tener que recurrir á estas conjunciones, v . g r . : Magna íjís es 
conscicntic8:guam qni négíigent, se ipsi indicnbunt fet qmncgh-- 
qent eamj. Grande es la fuerza de la conciencia ; y  los que no hicieren caso de ella, ellos mismos se pondrán en evidencia. 
Obsistere Agesiláo conati sunt Aiheniensss et BceoUi cisterique co-, 
rum socii; quos omnes gravi prelio vicit (eos omnes veroj-, los Atenienses, Beocios y demás aliados suyos trataron de detener la marcha de Agesiláo; pero á todos los venció en reñidabatalla. . ,

2.  ̂ Si la oración incidental es determinativa, es igualmuchas veces á una oración accesoria unida á otra por medio de la conjunción temporal qm m , las causales quia, quod ó algunas de las concesivas, como quamquam, e tc ., con expresión de algún pronombre que reproduzca al antecedente V . g r . : Caninius fuH mirifica vigilantia, qui suo loto consu- 
latusomnium tion viderií (quia suo tofo, etc .); Oaninio fué vigilante en extremo, pues en todo el tiempo de su consulado no llegó á conciliar el sueño. Absurde facis qui angas te animi 
(quod angis, etc.); haces m uy mal en angustiarte.3, ° Sobre todo, es muy usado qui, qua, quod en vez de ut relativo y  un pronombre, poniénd ose en el caso de éste, después de tantus, adeó, etc. (311) , y  de dignus, idóneus, etc., y  en las oraciones finales, v . g r .: Sludiummeum non fuit ejusmodi 
quod sílentio posset prateriri; el interés que me tomé no fué de tal naturaleza que pudiera pasarse en silencio. — Nemo tam fe- 
rus osi quin ejus casum lacrimarit ( ut non ejus casum, etc. )., no hay persona tan inhumana que no haya lamentado su desgracia. Quin es aquí lo mismo que ut non, por preceder oración negativa (ver. 309, 4 .°)— Ligus taquéis vineiebat, quibus 
allevati facilius ascenderet (ut iis allevati, etc.); el Lígur pasaba cuerdas al rededor de los peñascos, para que agarrados á ellas trepasen más fácilmente. — Tibi forPisse nemo fuit idóneas 
quem imitarere (ut tu eum, etc. ) , no hubo tal vez para ti ninguna persona á propósito, para que la imitases. Voluptas nón 
est digna ad quam sapiens respiciat (ut ad eam), no merece el de-



leíte que en él fije la.atencion el sábio. De aquí el modismo: 
ISon is sum qui 4kam , yo no soy de los que dicen. ̂4 °  El pronombre relativo es muy usado eii latin al principio de cláusula, en lugar de una conjunción y  un pronombre demostrativo, y  en castellano no- suele expresarse mas que éste, v. g r .: Chabríim magis •inilitesquam qui prcserant, 
aspiciebant. Que u s  cimaturavit mortcm. Los soldados miraban más á Cabrias que á los que les mandaban, y esto apresuró su muerte. í
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Nota 1.® A veces se calla el is antecedente,-como genus dicen- 
di esi eligendum quod maxime teneat eos qui mdiunt; se lia de elegir aquel estilo que mejor cautive los 'ánimos d,el auditorio.Nota 2.  ̂ Tienen una expresión particular las voces utpote 6 nt y quippe delante de qui, cuando es equivalente de quum ó quod. que también se usan, v. gr. : Leiipacém agitahamus, quippe qvÁ- 
hus hostis nullus erat íquippe quum nobis 6 quippe quod nolis); vivíamos en paz muy contentos, como que no temamos enemigos.Nota 3.*̂  Ubi, unde y quo se usan en vez de ut y los adverbios 
ib i, indey eo, v. gr.r Rex donami Lampsacum Tkemistocli, wide 
vinum sumera (ut inde etc, ) ; el rey regaló á Temístocles el territorio de Lámsaco. para que de allí s,g.case el vino.Nota 4.  ̂ Aptus, dignus etc., van seguidos también de infinitivo, en verso y en lá decadencia de la lengua, como Lyricorum Ho~ 
ratiusfere solus dignus legi ( dignus ut 6 qui legatur) ;  Horacio es cási el único de los líricos que merece ser leído.Nota 5.®' La conjunción y el' pronombre en que se resuelve 
qui, qua, quod, pertenecen á dos oraciones en este ejemplo : Noli 
adversum eos me ducere, cum quibus ne contra te armaferrem, Ita- 
liam reliqui, es decir, quoniam reliqui Italiam ne cum iis armafer- 
rem. No quieras obligarme á que vaya á pelear contra tus enemigos, ya que para no asociarme á ellos -tomando las armas contra t í , dejé la Italia.—Del mismo modo se puede explicar la cons- trúceion del siguiente ejemplo tomado de Cicerón (de Fin. L 1): 
Epicurus non satis eruditus est iis artíbus, quas qv4 tenera, eruditi 
appellantur. La traducción literal sería; Epicuro no está suficientemente adornado de aquellos conocimientos, que los que los poseen se llaman eruditos ; pero será mejor dar otro giro á la frase por ejemplo: por los cuales se llaman eruditos los que los poseenl



132 —5- V . Omisión Mual de ciertos antecedentes.314. E l antecedente que se omite con más frecuencia e»: 
is^ea^id  cuando se traduce «el ques>, «aquel que» junto con el relativo, y  aliquis alguno, como nnnc redeo ad ques mihi 
mandas; (ad ea qvee, etc.); vuelvo ahora á las cosas que me encargas. Miseranda vita qui se metai quam amari vohint feo- 
rum qui); digna de lástima es la vida de aquellos que máa quieren infundir temor que cariño. Fuére qui auro corrupti ele- 
pkantos Jugurthee traderent f  aliqui guij; hubo quienes dejándose sobornar por el oro, entregaron los elefentes áT u gu rta  (hubo algunos que) etc.1. " Se callan también los adverbios y  nombres de lugar y  de tiempo delante de adverbios relativos de igual significación, v . g r . ; Ubi partes labnnt, summa turbatur; donde flaquean las partes, el todo se desmorona. ITabebamquo con fuge- 
rem, ubi conquiescerem (sup. locum)  ; tenía un rincón donde ir á refugiarme y  vivir con sosiego. Fuit (pium arbiträrer, etc.; hubo un tiempo en que creía, etc.—Se callan también otros antecedentes, v . gr ; Est quátenus amicítiee dari venia possit (sup. aliquid); h ay un punto hasta el c u a l, ó mejor, sólo hasta cierto punto cabe indulgencia en la amistad.2. ® A veces se callan los adverbios ita , sic y  otros que son antecedentes de ut relativo ; y  entónces ut se traduce por «tanto que», «de modo que», v . g r .: ín natuvis hominum dis- 
similitudines sunt, ut alios dulcía f olios subamara delectent; se notan diferencias en los temperamentos de las personas ; de modo que á unos les gustan las cosas dulces, y  á otros las que son algo amargas.Frases. In viam quod te des hoc tempore non est; no hay por qué te pongas en caminó en esta ocasión {suple causa). Non est quod 
invideas istis;  no tienes porqué envidiar á esos (ver 309, 3.®).Nota. Los adverbios y pronombres relativos iáflefinidos, como 
uhicunque-, quicunque, no suelen tener antecedente expresó, pór- que antecedente y relativo Se reúnen en estas voCes ; V. gr.; Q,uod~ 
cmque ostendü miài sic increduhS odi ; no creo, y  detesto todo lo que me presentas en esta forma. Uteunque se res habet. tua est cul
pa; corno quiera que sea, Uiya es la culpa.— Quicunque y quisqv/ìs



— 133 —pierden á veces el carácter de relativos, en virtud de una elipsiŝ  V. gr. ; L(B ti.qaam cun^ue c o n d ü io n e n t a cce p e ru n t;  aceptaron contentos una condición cualquiera, es decir, co n d itio n e m  q u cB cv .n q u efn it .$. V I. Usos del modo indicativo y subjuntivo en las oraciones 
incideììiales.315. L** Se nota una tendencia á preferir el modo subjuntivo en las oraciones determinativas ; pero se exceptúan aquellas en que el relativo es al mismo tiempo indefinido, las cuales en latin prefieren el indicativo, como quantaquanta mea 

paupertas est, por grande que sea mi pobreza ; quocunque in loco 
quisque est, donde quiera que uno se encuentre ; ó bien el subjuntivo se sustituye al indicativo, v . g r . : Quemcunque lictor 
jussu cónsulis prehendisset, tribunas mitti juhehat; el tribuno mandaba soltar á todo el que había sido cogido por el lictor de órdeu del cónsul (ver 286, 3.®).2. ° Se usa el subjuntivo, siempre que la voz relativa es 
ut ó quin, ó es qui en lugar de ut ó de otras conjunciones, que requieren este modo, v . g r . : Jíabeo alia qu(B ohservem (ut ea ob- 
servem) ; tengo otras señales que observar ó para observar. Me qui ad malíam noctem vigiiasssm, arcíior somnus sólito 
complexus est (quum vigilassem); h&bienáo velado hasta muy entrada la noclie, rae venció un sueño más pesado que de costumbre. Nunc dicis aliquid quod ad rem pertineat ( aliquid 
tale u t) , ahora dices algo que viene al caso.—En general se puede usar siempre el subjuntivo en oraciones incidentales que encierran el fundamento, el motivo de lo que se afirma en la de antecedente, como en el ejemplo ya citado, Caninius 
fuitQiQ. (313, 2.®); pero también puede usarse el indicativo si la  conjunción equivalente pide este m odo, v . g r .: Ilaheo se- 
nectuti magnam gratiam ques mihi sermonis aviditafem auxit, po- 
tionis et cibi sústulit, es decir, quod anxit ; tengo muchas gracias que dar á la vejez por haberme aumentado las ganas de hablar y  quitado las de comer y  beber. Pudo decir Cicerón : qwB mihi auxerit etc.3. ° Es también el subjuntivo el modo preferido después de los verbos sum^existo, i'eperio, censeo, habeo, video y  otros, cuando el antecedente es un numeral determinado ó inde-



terminado, como unus 6 solus, duo, etc. ; multi, ‘pmci-, aliquis casi siempre sotoeentendido;- y  en sentido general los sustantivos homines, jihilosoyhi y  otros parecidos, v . gr.t Reperti 
sunt quamplures nostri milites qui in phalanges insilírent; hubo muchos soldados nuestros qjje penetraron en las columnas cerradas del enemigo. Sohis es, C . Cessar, in cujus victoria 
oceideret nema ; tú eres el único, oh Cayo César, cuya victoria no ha cau.sado ninguna víctima.

4 °  El uso del subjuntivo pasa oási siempre á nuestra len g u a , cuando la oración de antecedente es una de las negativas nemo est qui, nqn hubeo. quod ¡non desuní qui y  otras- parecidas ó de las interrogativas corres-pondientes, comO' 
quis est qui, y  también quoins quisqiie est qui] y  cuando la oración de relativo restringe el significado de la otra, concretándolo á lo que uno sabe, recuerda, piensa hacer, etc., V .  g r. : iVíAíY rsí qvod Inni miseros faciat hómines quam impietas et 
scelus-, no hay nada que haga á los hombres tan desgraciados como la  impiedad y  el crimen. Quutus quisque est qui vo- 
luptatem non dicat esse honumf cuán pocos hay que no digan que el placer es un bien? Antiquissimi sunt, quorum quidem 
scripta constent, Pericles atqiie Alcibiades; Pericles y  Álcibiades son los oradores más antiguos, á lo ménos qúe se sepa, que- escribieron sus discursos. meminerim que yo  recuerde; 

quod sciam que,yo sepa.Nota. Se'éncueñtran ejemplos de indicativo' por subjuntivo, para insistir en la realidad del- hecho, v. gr. : Suni quos curricolo 
puherem Olympicwm collcgisse jvvat {y&x 3.'̂ )'; hay algunos á quienes gusta ciibrirse de polvo en el Circo- OUmpico.—A l contraria muchas veces se usa el subjuntivo, ó bien en sustitución del indicativa, ó por tratarse de un hecho, posible que se expresa por el subjuntivo en. una de sus denominaciones especiales. Así es potencial el subjuntivo d$ esta, frase : NoliU id mihi dare quod multi 
invideant; no vayais á darme lo que á muchos pudiera dar envidia.—Nótesé el diferente sentido que da á la frase siguiente el empleo del inditativo 6 subjuntivo: Nihil bonum est, quod non 
eum qui id póssidet, meliorem facit ; no es un bien'nada que no vuelve mejor al que lo poste. ̂ N ik il  bonum est quod non eum'qi î 
id possideaí, meliorem faciat; no hay bien que no vuelca mejor a! que lo posea.- ■ -
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§, V il. Oraciones comparativas.

1. C om paración  de se m e ja n .a  ó d e s e m e j a n z a ,  identidad ó diversidad.316. Kiitendemos por oración c « s « p a i*a tS v u , la compuesta de dos gramaticales; entre las cuales liay una relación de semejanza ó desemejanza, identidad ó diversidad, ó bien la  propia de los grados de comparación . que puede ser de igualdad, superioridad é inferioridad. La primera clase de comparación tiene por fündaraento la  cualidad, y la otra la cantidad respectiva de los objetos.1 « La relación de semejanza se puede expresar por medio dé las conjunciones u í, sicut, velui, tanquani, piemádmo- 
dum, á las cuales corresponden en la oración principal los adverbios sic, ita, Hem óítidcm que se omiten con frecuencia,■V o-r. • Ut'sementem fi’ceris, ita nicles; como hubieres sembrando así cogerás. Gloria virtutem tanquam umbra sequitur; la gloria es como una sombra que acompaña á la virtud.2.° Las relaciones desemejanza ó desemejanza, identidad ó diversidad se expresan por ac ó atque, cuando.con el primer término de comparación van los adjetivos y  adverbios par, páriter, dmilis, similiter, a liusy aliter, tahs, lótidem, 
dissimilis,diversns, contrarius , aque, perinde, contraj secas, V. g r . •- Per Alpes iter aliad atque Annibal, nobis conmodm patt 
fecit; nos abrió un camino á través de los á lp e s, diferente del de Aníbal y  más accesible. Eu res longc aliter ac ratas erat, 
evénit; el plan tuvo un resultado m uy diferente del que había creído. Honor talis paucis est delatas ac mikt; á pocos se han tributado los honores que á m í. Si hac contra ac dico es~ 
sent omnia-. si todas estas cosas fuesen al revés de.lo que digo. Dice Cicerón; pro eo ac merui, en proporción de mis merecimientos. ,,3." Hay otros modos de relacionar los dos términos aecomparación, á saber: las conjunciones eí y  q u e  despnes de 
par, alias, Ídem, eeque,̂  y  siempre ju xía ; quam después de 
alias, aliter y secuí, sobre todo precediendo negación, y  uí después de talis é idem; pero más á menudo son correlati
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vos íalis y  qaalis, idem y  qui, qua, quod, v . g r . : Juxta bonos et 
malos Ínterfecit] mató indistintamente à buenos y  á malos. 
Quales sumus tales esse oideamur ; Mostrémonos tales como somos. J\e aliter quam ego oelim, meum laudet ingenium; no vaya á elogiar mi talento de otro modo del que yo quiero. Jugur- 
tham eodem cultu, quo l-iberos saos, domi habuit; dió en su casa à Yug’urta el mismo trato que á sushijos.Observación. Las oraciones comparativas se pueden clasificar entre las incidentales, haciendo las veces de relativo la voz que indica la comparación y enlaza los dos términos ; pues siempre tienen por antecedente un pronombre ó adverbio expreso ó tácito.Nota. Por un grecismo peculiar de los poetas, el segundo término de comparación se pone en dativo después de idem, y en ablativo después de alius, v. gr. ; Itivüum qui servai idem facd oc
cidenti ; el que salva á uno á pesar suyo, hace lo mismo que el que le mata. Neve putes alium sapiente bonoque beatum: no tengas por feliz á jiadie más que al varón sabio y virtuoso.Frases y modismos. Cónsul, ut forasse vere, sic parvM utiliter 
responda ; el cónsul, aunque con verdad tal vez, contesto de un modo poco conveniente. — Cicero ea aécinit ut vates ; Cicerón predijo aquellos sucesos como hombre ins\¡h'?íáo.—Meneclides satis 
exercitatus in dicendo, ut Thebanus scilicet; Meneclides bastante práctico cn hablar en público, para un Tebano se entiende.— Ora- 
tionis genus ut in oratore exile: éstilo àrido y tènue para un orador.— Ut sunt leves kujusmodi homines, a me despiciuniur;  según o'bra de lijero esa gente, yo los desprecio. Es notable esta fórmula de juramento : ita vi'oam ut máximos sumptus fado ; tan verdad sea qiue vivo, como que estoy haciendo gastos exorbitantes ; y aquella de Fedro en sentido irónico : Sic valsas ut farina es qux jaces : tan buena estés, como eres harina la que estas ahí tendida.4.̂  ̂ Cuando la eomparacion es una suposición que se hace, se expre.sa por medio de quasi, tanquam si ó sólo tan- 
quam, ut s i , velutsi, a csi, pudieudo ser antecedentes¿ío, sic, 
perinde, similiter, y  alguna vez juxta; y el verbo se poiie en subjuntivo , V. gr.: Sed quid ego his testibus utor, quasi res dubia 
ac obscura sH? Pero, ¿á qué valerme de estos testigos, como si el hecho fuese dudoso y  oscuro?— Ihn^Mam de regno dispu- 
taretur, ita concurrunt ; se batieron lo mismo que si se disputasen un reino.
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übaai’vacioa. Estas conjunciones suponen dos frases que se confunden en una sola, v. gr. : Tantus patres metiís cepit, veliti 9i 
jm i hostis ai portas esset ; se apoderó de los senadores tal pánico# como si el enemigo estuviese á las puertas, es dech’: vehtt caperete 
sijam  hostis, etc.Nota. Él sentido de In comparación queda atenuado, cuando 
qmsi relaciona dos palabras, como mors est quædam qnasi migra
no co'nmutatioq'oe vita ; la muerte es en cierto modo una emigración y cambio de vida; d es una especie de emigración, etc.

I I .  Com paración de ig u a ld a d , superioridad é inferioridad .317. La comparación de îg 'ita lila U  se expresa por medio de adverbios correlativos, como tam-quam, taníum-quantum  ̂
tancliu-gmndiu, toties-quoties, j  los pronombres correlativos 
tot-qmt y  tantus-quantus, v . g r .: Nidia re tara lœtari soleo quam 
meonm of/Íciorum conscientia; nada me suele dar tanta satisfacción como la conciencia de mis deberes. Nunquam concionem 
vidi tantan, quanta nune vestra est ; jamás he visto una reunión tan numerosa como ahora es la vuestra.Nota 1.'̂  Esta construcción explica la frase, quam máximos co
pias armad; pues la expresión completa serta ; Juguriha tantas ( tam 
magnas) copias armai quam potest armare máximas. Qmm es sustituido á veces por quantus y por nt delante de adverbios', v. gr.. 
quantis maximis itinerxhus poterai, con las más largas marchas que podia (ver 258, 2.'̂ ).N&ta 2.̂  Es muy de, ¡notar el uso del superlativo que entra en frases de igualdad y semejanza, v. gr. : Tam sum amicus Rcipuhli- 
ccc quam qui maxime; soy tan amigo de la república como el que más. Te semper sic colam et.tuehor ut quem diligentissime; yo siempre te apreciaré y protegeré como al que más. Domus mea ce- 
lebratur ita ut quum maxime; mi casa està concurrida como nunca: y quitados los sigilos de comparación : <mn%a quee capta urbes pa- 
Huntur passi sumus, et quum Maximepáiimur (patimur ita ut quum 
maxime); todo lo que sufre uim ciudad tomada por el enemigo, lo hamos sufrido, y seguimos sufriendo como nunca. La construcción varío, en esta frase: Casar pro prator-e sit eo jurequo quioptimo (eo 
jure quo est qui est opiimoj; que César ejerza ia.s funciones de pretor en uso del mejor derecho.318. La comparación de s i ip e r îo r îd a i l  é ¡ i i f c f i o p í -
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(lati se expresa por magis quam y  minus quam; pero el adverbio viagis està contenido en los adjetivos y adverbios que tienen forma’ propia para la comparación de superioridad (ver 218)', y  en los verbos malo, prcestat y  otros, v . gr.; Cato 
servire quam pugnure mavult j  Catón quiere más ser esclavO’ que vencer.I. E l segundo término puede ser un nombre sustantivo, el cual da lugar á las construcciones siguientes:1. ® Ya se dijo que los sustantivos que se comparan se ponen en el mismo caso, cuando suponen un mismo verbo (218) ; y si no suponen el mismo verbo, el segundo término es sujeto de sum que algunas veces se calla, y se pone en nom inativo, v . g r .: Vicinus íttws meliorem habet equum quam 
tuus est; tu vecino tiene mejor caballo que el tuyo.—En virtud de una atracción se dice: Ego hominem callidiorem vidi ne- 
minem quam Phormionem, en lugar de quam Phormio est; en mí vida he visto hombre más taimado que Fonnion.2. “ Quam puede suprimirse y  ponerse el segundo término en ablativo; pero esta construcción sólo es admitida , á lo ménos en prosa, cuando el primer término es sujeto del verbo en nominativo ó acusativo; y  rara vez en prosa, cuando el acusativo es complemento del verbo, v . g r . : sei- 
mus solem multo majorem esse terra; sabemos que el sol es mucho mayor que la tierra. Los poetas amplían mucho este régim en5 diciendo, por ejemplo: pane egeo melUtis potiore 
placentis, prefiero un pedazo de pan á las tortas de miel.— A l contrario, el segundo término, siendo qui, qu(S, quod, es necesariamente ablativo, v . gr. ; Polybium sequamur quo nema 
fuit dilige.Mor (y no quam quij,  sigamos á Polibio, que no há habido historiador más exacto.3. * Rigen también ablativo los adverbios, plus, amplius, 
minus, latius, longius y  diuiius, cuya significación envuelve un nombre de medida, distancia,tiempo, ó simplemente de número, que puede considerarse como el primer término; V .  g r .: Ne diutius anno in provincia essem; para no quedarme en la provincia màs del año, ea decir más tiempo que un año.—E l segundo término puede ser con estos comparativos) un nominativo, acusativo, otro caso, el mismo en
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que se consideran estas voces, á las cuales precede eu - tonees la conjunción quam que se calla con' frecuencia,V. g r .: Bocel oppidum Vaocmn n o n  amplius m lle passunm abesse' 
(quam mille passuumj ; avisa que la ciudad de Vaca no está, más- que i-m il pasos de distancia. Miniís duo inilUa' hominum ex 
U n t o  exercitu effugcnmt (quam duo miltià ó bien duobus milli- 
hus) ; no llegaron á dos mil hombresdos que se salvaron-de u n  ejército tan granáe.—Propius mille passus, k ménos de mil pasos. _ ,■  j- ,4.* Son muy usados los ablativos íS^ao, s o l i t o ,  d ic t o , s p c j

opinione, necessario y otros, que se resuelven en una oracmn, después de adjetivos y  adverbios comparativos ,_v. gr.: Oyu- 
nione omnium majorem cepi dolorem, tuve un sentimiento mayor de lo que todos creen. Dicto citíus túmidâ  aquora placai;■ calma las alteradas olas más pronto que lo-dice.Frases y modismos. M a jo r  a u t m in o r  u ig iM i  a n n o s t ia t u s j i f ím .- -bien plus mt minus; de más o ménos de veinte años de edad; y también se dice : majar aut minor viginti annis ó mginti annorum, mayor 6 menor de veinte años. T. Livio emplea los distributivos, diciendo: minores octomm denum annorum {sincopa de octonorum- 
denorxm), .menores de diez y pclio años. Ea> hominum milkbus 
X X X , plus'lertiaparte interfecta; es decir, interfecta parte flus 
quam tertia; de 30.000 combatientes, habiendo perecido mas de la tercera parte.— íVotí magis se traduce á veces «lo mismo que», «no tanto como», v, gr.: lominem amicum non magis íyranno 
quam tyrannidi; hombre que lo mismo era amigo del tirano, quede la tiranía. Non mea me miseria magis excruciant quam tua ; mis desgracias no me afligen tanto como las tuyas.-319. II. Si el .segundo término de comparación es’unaoración entera, se tendrán presentes las reglas siguientes:1. “ Si la comparación se veriüca precisamente entre dosverbos, estos se ponen en el mismo modo, v . gr.: fa
do lihcntivs quam ad te scriiw ; nada bago con más gusto que escribirte. Pero se dice con potius: depugna potius quam servias; pelea ántes que ser esclavo; y se dice igualmente - uf.frma- t>t quidvis me potius perpessiinm esse quam ex Dalia exiturum, o- bien ut ex Italia exirem; aseguré que pasaría por todo iu tes que salir de Italia.2. ‘‘‘ Con frecuencia una oración gramatical sm cambio

— 139 —



— u o  —ninguno es el segundo término de la comparación, v . gr.: 
Plura bella gessit quam esteri legerunt; concluyó más guerras que otros han leído. A  veces se antepone u t, v . g r .; Gesta 
multo commodiora sunt quam ut erat nobis nunciatumj los sucesos son mucho más favorables de lo que se nos había dicho.3. * La oración que viene después del comparativo puede depender de la primera en razón de ser temporal, causal, interrogativa, etc., y  tomar la construcción correspondiente, como si no hubiese tal comparativo, v. g r .; Nihil miki gratius 
quam quod TuUiam diligis; nada más grato para mí que el que tengas cariño á Tulia. I^ihil est in dicendo majus quam ut faveat 
oratori auditor ( quam id ut faveat); nada más importante en la oratoria que el ser el auditorio propicio al orador.4 . » A la locución pro tanta victoria después de quam y  comparativo (257, 3.°), corresponde en estas oraciones subjuntivo de possum ó tiempo potencial, precedido de ut 6 de qui 
qws , quod su equivalente, v . g r .; Chalrias indulgebal sibi libe- 
rius quam ut invidiam vulgi posset effugere; Cabrias se trataba con mucho regalo para poder evitar la envidia del vulgo, <5 para no ser blanco de la envidia, etc. Major sum quam cui 
possit fortuna nocere (quam ui mihi possitj ; estoy muy alto para que pueda herirme la fortuna.Frases y modismos. N'iMl ei longius f%it quam ut me videret,- estaba impaciente por verme; y nihil ei longius videtur, le falta tiempo para.—ig'on hábui quidquam anliquius guara ui Pansam con- nada tome'más á pedios que tener una entrevista con Pansa.—Esta significación de antiquus pasa al superlativo.320. Los adverbios que indican igualdad, quo-eo, quanto- 
tanto se unen á adjetivos ó adverbios comparativos, y  en sentido análogo, ut-ita al superlativo, v. g r .: Quanto superio
res sumus, tanto nos geramus submissius ; ó bien qm superiores su
mas , eo, etc.; cuanto más elevada es nuestra posición, tanto mayor debe ser nuestra modestia (237, 2.°). Ut quisque est 
vir optimus, ita diffciUime alios esse improbos suspicatur; conforme uno es más hombre de bien , le cuesta más sospechar que otros son malvados.Nota. Alguna vez se junta quam-íam al superlativo, v. gr.:
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Qnaru qvÁs ûe pessime fücit, ta-"̂  maxi^s tutus est; cuanto peor obra uno, está más á salvo.C A P I T U L O  V I .A P E N D IC E  A L  SE G U N D O  T R A T A D O  (a).

$. I . Lenguaje directo, é indirecto ú oblicuo.321. Lenguaje d ir e c t o  es aquel en que el escritor emite sus propias ideas, ó pone las de otro en boca del mismo à quien se atribuyen,  v . g r .: Ennius, animus <8ger, inqmt, 
semper errai; Ennio dice : el espíritu enfermo siempre desbarra.—Lenguaje Í H í I I r c c t o  ú  o l i l í e i i o  es aquel en que el escritor enuncia las ideas de otro , sin ponerlas en boca de aquel á quien se atribuyen ; y  así el verbo se pone siempre en tercera persona, v . g r .; Ennñts animum (Sgrum ait sem
per errare; Ennio dice que el espíritu enfermo siempre desbarra.—Aquí el lenguaje de la frase Ennius ait, sigue siendo directo, y  el de la otra es indirecto.322. El lenguaje indirecto se puede considerar en las frases principales, y e n  las subordinadas á otras. Las frases principales pueden ser e x p o w itiv a s  , en que simplemente se afirma ó se n iega , ¡s i i i ic c a t iv a s  é i« t c r i* o g s it iv a s . El verbo de las oraciones expositivas se pone en infinitivo, y  suele callarse el verbo determinante ; el de las imperativas se pone en subjuntivo; y  también se pone en subjuntivo el de las frases interrogativas, à nó ser que equivalgan estas otras negativas, ó el verbo correspondiente se pueda poner en subjuntivo du])itativo, pues entónces se puede emplear también el modo infinitivo. En cuanto á las frases subordinadas á otras del lenguaje indirecto, se pondrá el verbo en subjuntivo (ver 2 8 6 ,2 .“) , v . g r .;  Cicero ad hac respondUnon 
esse consuetudinem populi romani ullam accipere ah hoste armato con-

( a\ Este capítulo encierra varios puntos de sintaxis que se relacionan con los (te ló s’capilulos anteriores, sin que se les pueda asignar un sitio determinado.



ditioneni; si ab armis-discedere velini, se adiutore utantur, legatos- 
que ad CeBsarem mittant. Cicerón contestó á esto que el pueblo romano no tenía la costumbre de aceptar coTidíciones del enemigo armado ; que si querían deponer las arm as, acudiesen á él como á mediador, y  enviasen comisionados al César.— CóBsarhrespondet: se prius in Galliam venisse 
qunm populum romanum; quid sibi vellet; cur in suas possessiones 
venirci. Ariovisto contestó al César que él había llegado á la Galia ántes que el pueblo romano. Qué pretendía? Por qué se presentaba en sus dominios?—Jíardonius in Turquinium erat 
invectus: haudniirum c^se, Superbo inditum Romee cognomen. An 
quidquam sup^rbius esse quam htdificari sic onine nonien La- 
tinuni? Hardonio se había desatado en invectivas contra Tarquinip. No es de extrañar, decía, que lo hubiesen puesto el sobrenombre de.Soberbio; pues qué mayor soberbia y  arrogancia que el hacer así mofa de todo el país Latino?—Legati 
orant consulem ne so in rebus tam trépidis deserat. Quo mim se, re-, 
pulsos 'a¡) Romanis ituros? Los comisionados ruegan al César que no los abandone en circunstancias tan azarosas, pues ix dónde iría n , una vez rechazados por el pueblo romano?El lenguaje directo sería en el primer ejemplo: Si ah armis dis- 
cedere vultis, me adjutore ulimini, eXc. En el segundo: Prius in 
Galliam veni quam populns romanus : quid libi vis? cur in meas pos
sessiones venís? En el tercero: nikil superUus est quam lud'Jicari etc. En el cuarto ejemplo: Ye nos in rebus tam trépidis deseras; 
quo enim repulsi db romanis ibimus? ó mejor, eamus (246,4.°).• Nota 1.*̂  Se encuentra á veces en indicativo el verbo de alguna frase dependiente, siendo el lenguaje indirecto; pero entóneos no lo es el de esta fra s e y  así se índica que el pensamiento es privativo del autor, ó que él se lo.apropia, ó que su verdad es reconocida por todos, ,v. gr. : Casari nunciatur Sulmonenses, quod òppi- 
dum a Corfinio septem millium intervallo abest, cupere eafacepe quee 
vellet; dan al César la noticia de que éstán dispuestos á someter- :se los habitantes de Sulmona, ciudad que dista siete millas de Corfinio.—A César le participan la buena disposición de los Sulmonenses; no la distancia que hay de esta ciudad á Corfinio, lo cuál lo dice el historiador por su cuenta, y lo da como sabido.Nota 2.*̂  Se encuentra en infinitivo el verbo de algunas oraciones que al parecer debieran estar en subjuntivo, por estar unidas 
& otras en virtud de voces relativas, como qui, qua, quod, ubi.
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q%a.re y de las concesivas eUv, qmmqmra, lay de la condicional nisi/orte en sentido ironico, v. g-r. : Thmißto, 
des ßrofessm est, Atheniensium wbem ut $ropugnámlum opposüm 
esse haharis, apud qmnjam Us-oUssom rcgiamf en̂ ^̂ ^̂ ^̂
(atque apud earl, etc.) ; Temistocles declaró con toda l.te  iad que la L d a d  de los At’enienses era como frente de los bárbaros, y quepor dos veces la escuadra del rey. Kn este caso, la frase el verbo en infinitivo no se enlaja con la anteiioi por su
cion, sino por coordinación, y así es igualmente pnneipa^ ^   ̂ ,nota). Así en el ejemplo antcrioiv.el relativo se resuelv^ en uu pronombre demostrativo y la coiiiuncion et 6̂ aíque, que 'coordinadas; las conjunciones valen lo^misnio qm
sediame7i (304, nota 1.*); ^tíoálo mismo quenam , y msi forte debe considerarse entonces como una c >njuncion adversativa.S. II. Usodehrflexivosm y posesivo snus en nrndones dependientes

de otras.323. Los pronombres sui y  smíŝ .no sólo designan al sujeto y  complemento de la misma oración (261, !• , 2. ), snio también ai sujeto deb verbo determinante en las o’̂ apiones de infinitivo y  otras compuestas j siempre que el ver o  ̂terminado se pone en subjuntivo ; y  además en las oraciones comparativas, condicionales é incidentales determina^tivas, aunque el verbo esté en indicativo, v . g r . . <®sar re 
sponda semagis consuetudine sua quam merito eoruni cmtatem ser- 
vaturum, si prius quamaries murum attigisset, se dedidissent. t.e- sar contestó que él no destruiría la ciudad, mas guiendo su costumbre que por merecimientos d ee  , condición de entregarse, antes de que eì ariete tocase a m ralla. También en castellano es preferible «de ellos» «suyos » , por no referirse al César, sujeto del verbo determinante, sino à los Galos.—ilí«Í0¿/tAS m iis urhihus qua ad se defecerant 
presidia imponit; Metelo deja guarnición en las ciudades que se habían pasado á él. Esta oración incidental es determinativa ( 308), y  por esto el pronombre es 5u ».-El genitivo de 
i s ,  eOf id , remplaza á suns en esta que es explicativa: Am- 
Morix in Aduáticos, qui erant ejus regni finitimi, pro^dsciít/r;



— 144 —Ambiorix se dirige á los Aduáticos, que eran limítrofes de su reino.Sin em bargo, en el lenguaje indirecto , ni sui ni suus se emplean en las oraciones que dependen de los infinitivos^ V. gr. : Sócrates respondit sese meruisse ut ei rictus quoíidianus vi- 
Prytanéo publiee praheretur; Sócrates respondió que él se había hecho acreedor á ser mantenido en el Pritanéo á costa- del Estado. Lenguaje directo : Sócrates meruit ut sibi prébere- 
tur ,QÍQ.Nota 1.̂  En esta oración, Faústulo spes fuerat stirpem regiam 
apud se educavi, Fáustulo había concebido la esperanza de educar en su casa al règio vastago, el pronombre se reproduce no á spes. sino al sujeto de la oración equivalente Faustulus sperabat, etc.Nota 2.* Para evitar toda ambigüedad, i$, ea, id designa aveces en el lugar de su i, al sujeto del verbo determinante ; y á veces se emplea i s , ea, id , aunque no resulte la ambigüedad expresada, V .  gr. : Ifelvetii persuadent Rauracis uti óppidis suis vicisgue eo¡- 
ustis, una cum iis projipiscantur;  es decir, con los Helvecios. Los Helvecios inducen á los Ráuracos á que se marchen con ellos, después de pegar fuego á las poblaciones y aldeas. Ligarius in 
provincia pacatissima ita se gessit, ut ei pacem esse expedivet ; fué tal el proceder de Ligarlo en una provincia muy pacífica, que le convenía la continuación de la paz. — Con el mismo objeto se emplea también ipse, y en nominativo reproduce como sujeto del verbo determinado, al del verbo determinante, v. gr. ; Jugurtha 
legatos ad MeíeLlurn miltit, qui ipsi Liberisque vilam peterent ; Yu - gurta envía comisionados á Mételo, pidiendo que les conserve la vida á él y á sus hijos,— Ornar satis causee arhitrabaiur cur in eum 
ipse animadverterel ;'Òès?a' creia que había motivo suficiente para castigarle.
J. Iir. Usos especiales de les participios en oraciones equivalen-- 

tes á las compuestas.327. E l  verbo determinad'© tom ad menudo la forma participial en muchas oraciones relativas y  modificativas, las cuales forman entónces una sola oración gramatical con la de antecedente ó de verbo determinante; però esta' oración gramatical tiene el mlsmcr valor que una compuesta» ó en otros términos , es la misma oración compuesta hecha por



—  145 —participio. Así esta oración ego diligentes me diligo, yo  amo á los que me am an, es una oración primera de activa ó transitiva , igual á esta compuesta, ego diligo eos qui diligunt me; ó mejor , es esta misma oración compuesta de relativo lie- cha por participio.No sólo se hacen por participio las oraciones de relativo y  las llamadas de gerundio que equivalen á las temporales, sino también algunas causales, condicionales y  concesivas, bien sea concertado ó ablativo oracional el participio (164); pero son de las que pueden tomar la forma de temporales y  en castellano la de gerundio, v. g r . ! Própalam comprehendi 
Darius non poterai, tot Persarum millibus laturis opem regi fquod 
ó quum M ari essent);  no era posible prender à Darío sin valerse de asechanzas, por haber tantos miles de Persas que habían de auxiliar á su rey ; ó bien, habiendo tantos miles de Persas, etc.— urhis prmda ad milites pértinet fs i  
urbs expugnata fuerit, prceda ejus, etc.); si una ciudad es tomada á la fuerza ó siendo tomada à la fuerza, su botín pertenece al soldado.—Mucius Porsennam interficere, proposita sili 
morte, conatus est (quamquam proposita eral sibi morsj; Muoio intentó matar á Porsena, aunque tenía delante á la muerte, ó teniendo delante á la muerte.También algunas oraciones finales se hacen por participio , pero sólo por el participio de futuro en rus y  en dus : por el participio de futuro en rus, sobre todo después de verbos de movimiento ; y  por el de futuro en dus, después de do, 
tribuo dar, sumo tom ar, irado entregar, pemifío entregar, confiar, miíto enviar, relinquo dejar, differo aplazar y  otros parecidos, v. g r . ; Aoinacem strinxit percussura vxorem (ut per-- 
cuteret uxorem); desenvainó el alfanjeparaherir á su esposa.— 
Martialis mihi dedit quantum potuit, daturas amplius si potuisset; Marcial me dió lo que pudo, y  más me hubiera dado, si hubiese podido. Aquí datura equivale á una frase condicional.— 
Léntulus attribuii nos trucidandos Cethégo ( ut trucidemur) ,  Lén- tulo nos entrega á Cetego para ser asesinados.Frases. Ñeque plebi militia volenti putabalur ;  y no se creía que la plebe quisiera el servicio militar. Al pié de la letra : no se creía que el servicio militar fuese para la plebe queriendo.— Üt quibus-
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qv.e helhm invitis aut cupientiHs essel; conforme cada uno repugnaba ó deseaba la guerra.—Es notable esta frase : Hostes ñeque a 
fronte ex inferiore loco suheuntes intermittehaní; los enemigos no cesaban de volver á la carga desde el llano.Nota 1.  ̂ Solamente se hacen por participio las incidentales determinativas , y no las explicativas, que expresan una dependencia ménos estrecha, como se ve en este ejemplo de Cornelio Nepote: Dion labuit magnas dioitias a paire relictas, quas ipse lyran
ni muneribus auxerat ; Dion tuvo grandes riquezas que le había dejado su padre, las cuales él había aumentado por sí con los dones del tirano. '  ̂  ̂ AoNota 2.  ̂ El participio de pretérito se traduce a. veces por ei ae presente ; pero siempre envuelve la idea de anterioridad respecto de otra acción (ver 244, 3.°), v. gr. : Casar, usus singulari m hPm  
studio, ôppidum... expugnavit; César aprovechando el ardor extra ordinario de los soldados, dió el asalto á la ciudad.Nota 3.  ̂ Cuando en latin concurren dos ó más oraciones temporales ó hechas por participio, algunas suelen trasformarse en principales ; y éste cambio es necesario si son interrogativas, V gr. ; Agesiláus qmm ex Ægypto reoerteretur, donatus a rege JSe- 
ctanebe ducentis eiginti talentis, venissetque in portum qm Meneiat 
vocatur, in morbm implicüus decessü. Al volver Agesilao del Egip to. el rey Nectanabe le regaló doscientos veinte talentos ; y habiendo llegado al puerto que se llama de Menelao, cayó enfermo y murió.— rebus gestis, quo koste superato, concionem advo^ 
re ausus es? Qué empresa has llevado á cabo, que enemigo has vencido, para atreverte á convocar esa junta? , , ^Nota 4.̂  ̂ Se halla usado el ablativo oracional ó absoluto en vez del participio concertado, para poner más de relieve la circunstancia de tiempo, v. gr.; Vercingétorix, convocatis suis clientúus, 
facile incenda; habiendo reunido á sus clientes, Vercmgetorix los exalta con facilidad. La construcción regular sena: Vercingé
torix dientes suos convocatos, etc.Nota 5.* Varios ablativos oracionales no conciertan con ningún
nombre determinado, por ser procedentes de oraciones impersonales, como cògnito, comperto, intellecto, nunciaio, ed%cto, perms- 
só, e tc ., habiéndose sabido, averiguado, comprendido, dado la noticia, laórden, permitido, v. g r .: Alexander, cògnito Hartum 
moüisse ab Ecbatanis, fugientem inseguì jubet; habiendo sabiQo Alejandro que Darío había levantado el campo de da perseguirle en su huida. Tácito dice : diu certato habiendo au rado mucho la pelea. Se encuentra también, (quum tncer-
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ium sit), no sabiéndose; y nuestro adverbio «excepto» en su orí—• gen no es más que un ablativo de esta clase.—Es notable el uso -del participio de pretérito en esta frase de T. Livio : Pronuntia- 
t%m, ne qv,is violaret-ar, mnUitudinem exmt arm,is;e\ haberse asegurado que nadie sería maltratado hizo soltar las armas á la multitud.Nota 6.“' El participio de verbos que significan considerar ó juzgar, ir y venir tiene á veces en dativo el mismo sentidlo absoluto que el ablativo oracional, v. gr. : In universum tssHmmti plus 
penes péditem róhoris est (apud Qermznos) ;  considerando las cosas en globo, la fuerza de los Germanos es mayor en infantería. Traducción literal: para el que considera, etc. Antloyra est in Lócri- 
de laeva parte sinum Oorinthium intrmtibus ; Anticiva es una población situada en la Lócride á la izquierda entrando en el golfo de Corinto.325. l .°  Una concordancia de dos sustantivos ó de sustantivo y  adjetivo se traduce muchas veces por una oración de gerundio y  alguna vez final de verbo sustantivo (ver 164, nota 1.*); lo cual supone que el sustantivo ó adjetivo que concierta con otro es un verdadero atributo (189-90), pues cuando el verbo sum no está expreso, al ménos se sobreentiende, V. g r.: Jm iu s ^dem Salutis quam cónsul voverat, censor 
locavit, dictator dedimvit (quum esset cónsul, etc. ); Junio inauguró en su dictadura el templo de la Salud que había ofrecido siendo cónsul, y  qu^ siendo censor había edificado.— 
Virtuíum amicitia adjutrix nobis a natura data est, non vitiorum 
comes fut esset adjutrixj e tc .); la naturaleza nos ha dado la amistad para alentar las virtudes, no para fomentar los v icios.— Obscuro etiam tum lumine, milites castra invadunt (quum 
lumen esset etiam obscurumj ; siendo aún entóneos de noche, atacan los soldados á los reales.2.® La misma concordancia de dos sustantivos ó de un sustantivo y  adjetivo se convierte á veces en una oración de relativo de sum, es, fu i, como se ve en esta frase: Jugurtham 
anxium et miserantem fortunas suas Bomilcar accedit ( qui erat an- 
xius) ; Bomilcar se llega á Tugurta que estaba muy inquieto 
y  lamentaba su suerte. En castellano se necesita á veces suplir el relativo á la aposición latin a , v . g r . : G tíbcí milites, 
precipua spes, adDariim pervenerant (qui crani prcecipua spesj; á
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Darío se le habían reunido los griegos, que eran su principal esperanza, ó en que fundaba, etc.Así se comprende que un nombre forme aposición con una oración entera, del mismo modo que ésta puede ser antecedente del relativo (313, l . “),-v. gr.: Darius curru sxiblimis eminehat, et 
suis ad se íuendwm et hostihus ad incessendvm ingens incitamentvm; Darío descollaba sobre todos en lo alto de su carroza, lo cual servía de poderoso estímulo á los suyos para defenderle, y á los enemigos para perseguirle. Esta construcción es muy poco usada por los escritores clásicos.Frases y modismos. Vito Sannibale, en vida de Anníbal ( estando vivo ); pwm'í nostris en nuestra niñez ; Deo juvante, Dios mediante ó con la ayuda de Dios ; auspice Musa, con el favor de la Mirsa ; sole oriente á la salida del Sol ; Cyro regnante, en el reinado de Ciro.326. A  los participios que tienen valor de oraciones, se puede anteponer la conjunción condicional nisi, alguna de las comparativas tanquam, quasi, velut, la temporal dum, 
etiam significando aunque, y  ménos bien las concesivas 
quamquam, etsiy quamvis, v . gr. : Litteras grecas sic avide ar- 
rijmi tanquam diuturnam siiim explére cupiens; emprendí con tanto afan el estudio del g rie g o , como si quisiera satisfacer una sed muy antigua. Nullum est imperium iutum nisi benevo- 
leniia munitum; no hay imperio seguro si no está resguardado por el cariño. Gabinum niliil dum suspicantem vocavi; llam é á Gabino cuando aún nada sospechaba.§. IV . Construcción vària de algunas oraciones.
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327. Hay oraciones que admiten diversidad de construcciones , viniendo á expresar en todas el mismo pensamiento.1.® Los verbos y  locuciones laudo, grátulor, grafías ago, 
gratum fado, prceclare fado, e tc ., determinan igualmente á indicativo ó subjuntivo con quum ó quod, (299 y  310); y  el relativo qui puede sustituirse á estas conjunciones, v , g r .: 
Grátulor tibi quod tantum vales, ó quum tantum vales, 6 qui tan
tum vales apud Dolabéllam; te felicito por lo mucho que privas cón Dolabela. E.s muy elegante con grátulor el partif’ipio de



pretérito equivalente à un sustantivo (252,1.^), v . g . : 5 ru - 
ius Ciceroni recuperalam Ubertatem est gratulatus; Bruto felicitó á Cicerón por la restauración de la libertad.Diversos casos de esta varia construcción se lian indicado anteriormente. Sin embargo, podemos repetir aquí lo mismo que dijimos del régimen múltiple (242, nota al pié ), á saber, que aunque el pensamiento subsista el mismo en diferentes construcciones, siempre se nota alguna diferencia en lamanera de concebirlo. Así en el ejemplo anterior, la partícula q%od hace que la atención se fij e principalmente en lo que es objeto de la felicitación ; la conjunción quum en la circunstancia especial en que se felicita, y el 
qui en la persona á quien se felicita. Así es que no se emplean con igual exactitud en un caso dado cualquiera de las varias construcciones que admite una frase.2 . “ E l verbo miror quiere indicativo y  alguna vez subjuntivo con la partícula quod  ̂ como ya se dijo; y  además pueden servir de enlace las voces cur , quia y  guare, y  sí condicional 5 V . g r. : Rom(S quid postea non fuisti, miratus sunt ; extrañé que no estuvieses posteriormente en Roma. Miror cur 
me acenses; extraño de que me reconvengas. Mirarsi Tarqui- 
nius qtiemquam amicum habere poíuit; extraño que Tarquinio haya podido tener algún amigo.La conjunción quod se refiere simplemente al objeto de mi ex- trañeza: el adverbio cttr ó quare, á lo que es causa ó motivo de mi extrañeza ; y la conjunción si indica que mi extrañeza no es absoluta, y depende de que realmente tuviese amigos Tarquinio.3. ° Nuestra preposición «sin» seguida de infinitivo se puede expresar en latín por quum y  subjuntivo con negación; por un participio ó adjetivo equivalente, también con negación, ó en su lugar nisi; por la  preposición sine y  un sustantivo verbal ; por quin, ni non ó qui noìi, cuando hay negación en la frase precedente; y  finalmente por ñeque é indicativo , V. gr. ; Tam abiisti quum nihil mihi dixisses ; te'raar- chaste sin haberme dicho nada.—Dicam non réverens assentane 
di suspicionem ; lo diré sin temor de incurrir ó sin que tema incurrir en sospechas de lisonjero, ffamilcarem sui cives inau- 
ditum damnarunt; á Amílcar le condenaron sus conciudadanos sin oírle. Ñeque diurno, ñeque nocturno itinere intermisso;
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sin Laber interrumpido la marcha ni de dia ni de noche. N i-  
hit pcfest evmìre nisi causa antecedente-, nada puedesuceder sin que preceda una causa. — Sensim sino scnsu estas senescit;. el hcmhre envejece poco á poco y  sin notarlo.— 
nullam urbim (bsedit qncm non eccpiignarit; ó quin eam eccpu- 
gnarit, 6 uteam kow Alejandro no puso sitio á ninguna ciudad sin tomarla ó que ñola tomase. — Jíwmprotflní 
oratcrfs et poetes,.ñeque inteiligunt-, muchos aplauden à losora- deres y  poetas sin entenderlos.4 . ® Las oraciones finales, ademas de hacerse por ut, qui y  á veces guo y  subjuntivo (305), pueden variarse por gerundio de acusativo con ad, d de genitivo regido de causa, por los participios de futuro activo y  pasivo, y  por supino en im  si el verbo es de movimiento, v . g r . : Los embajadores fueron á pedir la paz. Ledati veiierunt ut rogarent pacetn ó 

qui rogarent pacem; ad rogánduni pacetn ó ad pacetn Toqandam; 
causa Togandi pacetn ó pacis rogando; rogaturi ó rogaiutn pacetn.— E l general entregó la ciudad al saqueo de los soldados. U r- 
bem dux tnililibus dedit ut diriperent eam, ó quam diHperent: ad 
áiripiendum eam, ó ad eam diripiendam; causa eam diripiendi ó 
ejus diripiend/s ;  y  vrbem dedit militihus diripiendam.Nota. Con el gerundio de genitivo van también gratin y ergo pospuestos, como consolandi gratta para consolarlos ó con el objeto de consolarlos; y nenandi ergo para cazar. Los poetas usan también el presente de infinitivo (250, nota ), como venenmtpa
cem rogare ;  y son locuciones admitidas en prosa, Hiere dare, dar de bebery libere ministrare servir la bebida.5. ° Las oraciones llamadas de dignus, a , um, llevan el verbo determinado á subjuntivo con ut ó qui y  á infinitivo [313, 3.0 y  nota 3.= ;̂; y  algunas veces al verbo determinado se sustituye el supino en u 6 un nombre verbal en ablativo , ó bien se suprime el adjetivo dignus ó indignus, y  el participio de futuro en dus ó verbal en bilis conciertan con el que es digno, si éste es sujeto del verbo determinado en pasiva, V .  g r . : Escribiré una guorra'm uy digna de mención ó de mencionarse. Bellum scribam maxime dignum ut memoretur, ó quod memorituT, ó memoravi, memoratu, ó memoria, ó bellum 
maxime memorandum ó memóraUle.
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TRATADO III.
CONSTRUCCION FIGURADA.

C A P I T U L O  I .
D E L H IPE R B A TO N .

S. I. Del hipérbaton en general.328. Podemos definir el iBipci'liaton t Inversión y  trasposición, no sólo del órden gram atical, sino del natural y  más frecuente en que suelen colocarse las palabras de una frase suelta, y  dos ó más frases sueltas que forman una compuesta.1.0 Por la ¡nvei»sSon se anteponen las palabras que debieran posponerse á otras ; y  en particular el adjetivo calificativo precede al sustantivo, el predicado al sujeto, cualquier palabra regida á la regente, un complemento común ó adverbio á la palabra que modifican, en la aposición el sustantivo común al propio; y  en las oraciones compuestas una oración de verbo determinado á la de verbo determinante, y  la incidental ó de relativo á la de antecedente ( 308, nota), V. g r: Imitavi potius, Castor, avi tui mores disciplinasque 
debebas, quain Optimo et clarissimo viro, fugitivi ore, maledicere; más bien hubieras debido, oh Castor, seguir las costumbres y  máximas de tu abuelo, que por boca de un desertor hablar m al de un hombre tan insigne y  esclarecido. — Dissidebatab 
eo Pergamenus rea) Eúmenesj estaba en desidencia con él Eú- menes, rey de Pérgamo.—Qualis sit animus, ipse animus ne- 
scit; el alma misma ignora cómo es el alma.Nota. Hay otra inversión ménos usiial, que consiste en pospo-



— 1Ó2 —aer i  alguna palabra de la frase, voces que suelen ser siempre las primeras, como las conjunciones que enlasan dos frase, y p™J ™ /  rntra-rogativos, y, gr. : Bum semper úprluH -m ostrlX  Íemn . f  comtmtim sen im im -, ta f te has<l™ lias de procurar ser formal y consecuenteS  lo n i™  r  « « »  yo q L  todo lo de-S e g d  F a l f f  r  Qn« vigilancia, qué tácticauesplegO Fabio para recobrar á Tarento?-Por la inyersion sed e p In d Æ , También ciertas oracionespa?t“ l ¿ l t g i r e ? )  '  “ (™- !■“t o r e í  definición que se ha dado, no hay hipérba-R a tiT r S  interrogativos, relativos y ne-fomn!;/ esta es su colocación más ordinariacomo lile vir, qms Deus, m ila cades,- ni tampoco en colocar antes d después del sustantivo á los adjetivos numerales y p r o n e ^igualmente estas dos cLcaciones,
^ 7  V ei y  "««« buen sentido ó sensa-tez, y el adjetivo se pospone siempre al sustantivo en m  fami-
hm is la hacienda, as aliem-m las deudas, etc. ^‘ ‘ ‘« s p o s íc S o i. es otra clase de hipérbaton, que consiste en intercalar voces entre otras que están relacioiia- aaa gramaticalmente, á saber: entre el sustantivo y  adie- vOj y  entre dos sustantivos que forman aposición; entre la voz regente y  la regida ; entre el verbo auxiliar y  el participio ; entre el adverbio d oompiemento circunstancial v palabra que modifican ; entre la preposición y  su caso, y entre dos voces unidas por conjunciones; y  ademas en introducir una frase gramatical dentro de otra, y  entre dos frases gramaticales que forman una compuesta, v. g r .: Omnes 
hosimnico-puB, todas las tropas de los enemigos. P . ,  inqmm, 
U odm s, Publio Clodio, repito. Satis estprasidii, hay bastan- e guarnición. Magna adhibita cura -'Sí a providentia deorum ; la providencia de los dioses ha puesto gran cuidado. Acritet' in 
eo oco pugnaturn est ; peleóse en aquel sitio con gram encarnizamiento. ín smm caique iribuendo, en dar á, cada uno lo que



es suyo. ín  agros se possess ionesque cóntalit; se i^etiró á sus tierras y  posesiones. Cceteris in rebus, quum venit calamitas, tum 
detrimentum aceipüur; en otras cosas se recibe el daño cuando sobreviene el desastre. Vereor ne, dum defendam meas, non par- 
cam tuis; temo que al hacer la apolog“ía de mi familia sea poco indulgente con la tuya.Nota. A veces se entrelazan dos y aun tres trasposiciones de palabras ú oraciones, en las cuales se ha de procurar que no se falte á la claridad, v. gr;; Permagnum optimipondus argenti,\\ií2i. cantidad considerable de muy buena plata. Omnium, miU videor, 
exceptis, Crasse, vobis duobus, eloquentissimos audisse Ti. et C. Sem- 
pronios; me parece que á excepción de vosotros dos, olí Craso, Tiberio y Cayo Sempronio son los oradores más elocuentes que he oido. —Debe evitarse la confusion que puede originarse de introducir varias oraciones dependientes unas dentro de otras, v. gr. \ 
Constiterunt, nuntios in castra remisses, qui, quid sibi, quando pres- 
ter spem hoslis oceurrisset, faciendum esset, consulerent, quieti oppe- 
rientes; hicieron alto y aguardaban tranquilos á los. partes que habían enviado al campamento á preguntar lo que ellos habían de- hacer, cuando contra lo que esperaban, se presentase el enemigo.— Es bueno observar que ciertos casos de inversion y trasposición sólo pueden permitirse en verso; y que la trasposición per ego te 
Déos oro yo te suplico por los dioses y otras parecidas, sólo se legitiman en prosa por la fuerte emoción del que habla.§. II. Variedades del hipérbaton.
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329. Son casos especiales de inversion la anástrofe y la histerología, y  de trasposición la tmesis y el paréntesis.1.® La a n á s t r o fe  es la inversion de la preposición y  sn caso; y  pertenece á la sintáxis regular en los ablativos me- 
cm i, tecum, secum, nobiscum, vcbiscum, conm igo, contigo , etc.,, y  en quocum y  guacum, ó quicum que equivale á los;, dos anteriores, v. g r . : Erat nemo quicum essem Ubentius quam 
tecum, etpauci quibuseum aque líbenter;  con nadie pasaba un rato más agradable que contigo, y  con pocos lo pasaba tan agradable.—Se usa principalmente en verso y entre los historiadores, como íwana owíw'fl circum, recorriendo todos los mares; ripam ad Áraxis, á la orilla del Araxes; Misenum apud, junto á Miseno.



# '

— 154 —2. ® La h i s t e r o l o g í a  consiste en la perturbación de  ̂órden en que deberían estar dos palabras ú oraciones, atendida su dignidad, importancia ó prioridad de la una en el modo de realizarse ó concebirse la idea que expresa, v . g r .; 
Dicebant Philippumrefugientm incendere ac dmpereurbes; se decía que Filipo en su retirada incendiaba y  saqueaba las ciudades. Ad occasumab oriente solis, del oriente al ocaso; noeles
aique dies, de día y  de noobe.3. ® La t m e s i s  separa las voces de que se forman a lg u nas compuestas, introduciendo otras en m edio; como rm
vero publicam amisimus, en vez de rempublicam vero amisimus-  ̂pero nos hemos quedado sin república.El lenguaje de prosa, admite >sta figura en los adverbios y pronombres compuestos de c m q u e  y alguna vez l i b e t , y en los adjetivos compuestos de p e r \y el verso- además en algún compuesto de i n , como in s a lu t a t n s , en M e t e n u s , se p ten trio  y otros compues tos, V. g r.: P e r  m i U  g r a tu m  f e c e r i s , me harás una cosa muy agradable. H a c  T r o ja n a t e n u s  f u e r i t  f o r t u n a  secuta-, cese ya la suerte adversa que nos ha perseguido desde Troya. Ja m q u e  adeo su p e r  
m u s  eram  fs u p é r e r a m j;  y ya no quedaba más que yo solo con vida. — Con frecuencia se intercalan dos ó más palabras en las dos voces juntas de á n te q u a m , p r iu s q u a m , p o s t q u a n  y ú s q u e d m i  entre las separadasíío» s o lu m , s e d e t ia m  etc. (278, 3.°); y la tmesis es constante en n e - q u i d e m f X V ¿ , 3.®).4. ® P a r é n t e s i s .  Esta variedad del hipérbaton interrumpe el sentido de una oración con otra, que no tiene connexion gramatical ni con lo que precede ni con lo que sw g u e , V. g . : Ego ex magnis calorxhus (non enim memmi majoresj 
in Arpinati summa cum amosnitnte fluminis me refecí, de estos excesivos calores (que más fuertes no los he conocido), me he repuesto en el Abruzo con la amenidad tan deliciosa del rio.En particular, forman paréntesis, pero sin el signo correspon diente, ciertos verbos que podían ser determinantes de otros, los cuales como determinados habían de ir á subjuntivo^o infinitivo; como los de entendimiento s p e r o , o p in a r , c r e d o , este último sobre todo en sentido irónico, y m iU i cre d e  6 c r e d it e ; los de l^gua in  
q u a m  repito, u t  a ju n t  según dicen, y también u t  m i U  m d e t u r , según entiendo; en las si\plicas, quatso por Dios, ó lse c r o  te ruego,



<maho por favor ; y las locuciones non dico, non dicam no digo, no ya y ne dicam para no decir, v. gr. : Male, credo, merérer de neis 
cioibus ;  si ad eorum cognitionem illa ingenia transferrem, en vez de credo me male meritwvm esse etc. ; sin duda merecería mal de mis conciudadanos, si diese á conocer aquellos ingenios [Platon y Aristóteles traduciéndolos). Falsvm est, mihi crede, si quid au- 
disti ; si algo lias oido decir, es falso, puedes creerme ; en vez de 
crede mihi falsum esse,  créeme que es falso. Quicum, amaio, filia 
nostra loquitur, dime, por Dios, con quién habla nuestra hija. — 
Disjunctissim<B,te‘>'r(B tuis, non-dicam, cursihus, sed victoriis lu
strata sunt ; has recorrido las más apartadas regiones, no diré, con tus rápidos viajes, sino con tus victorias. Pudo decir Cicerón: 
Non dicam disjunctissimas terras lústralas esse etc. ; aunque el primer giro es más expresivo.§. III . Colocación ene'rgicay elegante y cadenciosa de las palabras.330. 1° Se colocan al fin ó al principio y á veces en medio de la frase ó cláusula aquellas voces en las cuales ha de hacer más hincapié la pronunciación, por concentrarse en ellas el principal interés, ó serlas que impresionan más fuertemente el ánimo, v. gr-.' 
Serpit, nescio quómodo, per omnium nitas am io ltia  ; se desliza la amistad, yo no sé de qué manera ,en la vida de todos los hombres* 
L u c e  sunt clariora nobis tua consilia ;  tus planes son más claros para mi que la luz del dia. Partem islam ipsam subselliorum n u d am  
atque ínan em  reliqucTunt; han dejado precisamente desocupados y desiertos esos bancos en que te sientas. — Esta colocación artificiosa de las voces no siempre se confunde con el hipérbaton; án- tes bien, el órden gramatical es el que se prefiere, cuando se dejan para el fin ciertas voces negativas; y el adjetivo omnis, losposesivos y otros se posponen al sustantivo, v. gr. : Casare/or~ 
tunatiorem vidi neminem; no he visto á nadie con más suerte que el César. Permanére ánimos arbUramur consensu nationum omnium', creemos que las almas subsisten después de la muerte por el parecer unánime de las naciones todas. Át beneficio sum ustis tuo; pero dirás que he recibido de ti un beneficio.2.° Un nombre sujeto ó complemento del verbo se destaca perfectamente de las demás palabras de la frase que se refieren al mismo, si se coloca al principio , v. gr. : Romanis etsi quiet/s res 
nunciabantur, lamen castra muniebant; aunque las noticias qxie llegaban á los romanos eran pacíficas, seguían con tcdo fortificando los reales.
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— 155 —3. ° Se colocan juntos los pronombres y otras voces que se repiten en una misma frase, y las que se contraponen una á otra; y los adjetivos ó complementos que llevan éstas, se anteponen á la una y se posponen á la otra ,, v. g r .: Tu te ipse in custodian dedisti; tu mismo te diste preso. Amicus amici consuetudine gaudet; el amigo gusta del trato de su amigo. Fragile corpus animus sempiternus 
movet;  el alma inmortal es la que da movimiento á un cuerpo frágil. Horrihilem ilium diem aliis, nolis faustum putemus ¡ consideremos ese dia horrible para otros, y para nosotros venturoso.4. ° Los romanos tenían muy ec cuenta la fluidez y cadencia de la frase. La .flu idez consiste en que alternen las voces de muchas y de pocas sílabas, las de sonidos fuertes ó abiertos con las de sonidos menos abiertos 6 débiles; y la cadencia en que termine la frase con palabras largas y de sonidos llenos y agradables, v. gr.; 
Virtus nullum habet cum voluptate commercium, la virtud no tiene trato alguno con el deleite. Te mirar, Antoni, quorum facta imite-~ 

re , eorum éxitus non perhorrescere; me maravillo, oh Antonio, que no temas el paradero de aquellos á quienes imitas con tus maldades. C A P I T U L O  Í I .
ELIPSIS.

§, I. Elipsis propiamente dicha.331. Se entiende por «‘ lip s is i la omisión de algún elemento de la frase que se suple fàcilmente por el sentido ó por el uso. Las palabras que se omiten más comunmente, son nombres sustantivos, conjunciones y  verbos.1.“ Por elipsis de templum ó cBdes precede á un genitivo la  preposición ad, con ménos fre c u e n c ia s , aóabyprope, V . g r. ; ad Jovis Síaíori.«, junto al templo de Júpiter Estator. Se calla también jilius 6 filia, alguna vez uxor y  otros nombres cuando forman aposición con un nombre propio, como 
Faustas SylltB, Fausto liijo de Sila; Flaccus Claudii (suple ser
vas), Flaco esclavo de Claudio.— Es también frecuente la omisión del sustantivo que concierta con un adjetivo, como 
scribam ad te postea pluribus (sup. ver'oiSy\ te escribiré otro



dia más largamente; agere primas (sup. partesjy hacer el primer papel (ver 254); stativa (sup. castra), campamento fijo.Nota. Tácito dice : Pecuniam omittend<z delationis cepermt, es decir, cmsa delationis omittendcs ; habían recibido dinero para no hacer la denuncia ; lo cual es un grecismo.2. " Se omiten principalmente las conjunciones copulativas, adversativas, causales, condicionales y  concesivas, V. g r . ,  Propinquitatis benevoleniia tolli potest  ̂ ex amicitia non 
potest; puede faltar el cariño del parentesco, pero no el de la  amistad. Furem aliqnem accusaris; vitanda tibi erit omnis avari- 
ti(R stispicio fS i furem accusaris, etc.). Si acusares á algún ladrón, has de alejar de ti toda sospecha.de avaricia. Se calla sive en esta locución velis nolis, quieras ó no quieras.— La omisión de la conjunción copulativa da lugar á una locución especial en este ejemplo: Quid igitur? Hoc pueri pos- 
sunt, viri non poterunñ Y  qué? ¿pueden aguantar los niños (de Esparta) estos dolores, y  no podrán hombres hechos?3. ® Por esta figura se callan muchos verbos, ademas de 
sum (187, 2."). En particular se callan los verbos dico, fado, 
censeo, e tc ., cuando los modifica un adverbio, v. gr- : Impif 
Coriolanus, qui auxiliap/’Hit a Volscis {.sup. fecit); faltó á la piedad Coriolano en pedir socorro á los Volsoos. — En las transiciones es muy común omitir verbos de significación general, v. g r . : S “.d ad ista alias: nunc LxíciUum audiamus (sup. respondeho); pero á estas cosas contestaré en otra ocasión; ahora oigamos á Lucilio. Quid multa? ó quidplura? ó ne 
multaó multis (sup. dieam); para qué más? en una,palabra. 
Quid vero? quid enim? (sup. censes) y  qué? Sed quid opus est 
plurn? (sup. dicere) Y  á qué más?—Se omiten á menudo los verbos inquit, ait, e tc ., en el lenguaje directo, y  cuando se citan las palabras de otro, v. gr. : Et illa ; memini qui me saxo 
petierint; Y  dijo ella: me acuerdo de los que me tiraron piedras.—Esta elipsis es de mucho uso en el lenguaje fam iliar y  en los refranes, v. g r .:  Nos adhuc Bnmdusio nihil (sup. ac- 
cepimus); hasta ahora nada hemos sabido de Brindis.—iV« quid nim« (sup. sit); nada con demasía. Mínima de malis (snp. eli- 
genda sunt )•, del mal el ménos.Nota 1.“ La omisión del verbo sum se extiende á tiempos que
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no admite la sintaxis regular, v. g r .: Q,uerüv/r an sol major qnam 
ierra (sup. sit), se pregunta si el sol es mayor que la tierra; y da lugar'á ciertas locuciones, v. gr.: Aut nemo, quod quidem magis cre
do, aut, si quisquam, Cato sapiens fu it ;  ó nadie ha sido sabio, que es lo que me inclino más á creer, 6 si alguno lo ha sido, éste es Catón. —Es un caso especial de elipsis el de esta frase: Sánccine impruden- 
tiam, judices? (sup. asplcitis) Qué descaro ese, oh jueces?—Por fin se suprime una oración entera en ésta: O mihi pratéritos refe- 
rat si Júpiter anuos! (sup. 6 quam felice sim , si etc.); ojalá Júpiter me devolviera los primeros años de mi vida!Nota 2.* A veces faltan los adverbios magis j  potius delante de 
quam, v . g r .: Romani bene(iciis quam metu imperium agitabant, los romanos imponían su dominación más con los beneficios que con el miedo.Locuciones y modismos. Quid quod multa perniciose sciscuntur 
in populis? (quid de eo dicam quod, etc.) Y  qué dirémos al ver que en los Estados se dan muchos decretos perjudiciales? i/b¡2! nihil 
aliudguamvectábatur[m'g.faciebat]‘, después no hacía masque ir en litera. Quorsum hac oratio longior ? (sup. spectat); á qué viene este discurso tan largo ? Quo mihi innumerahiles libros et bibliothe
cas? {sup. prodest habere) de qué me sirve tener libros y bibliotecas sin cuento? Quid mea? (sup. refert) á m í, qué? Nihil adrem (sup. pértinet); no viene al caso. Quid mihi cvm ista summa sancti- 
monia? Qué tengo yo que ver con esa santidad extremada?—Se 
dice sctre latine [suii. loqui), saber latin; scire, discere, docere 
fidibus eanere)] saber tocar la lira, aprender, enseñároste instrumento. Rene 6 male audire, tener buena ó mala reputación.
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§; I I .  Zeugma.332. Z e iig ;m a  es una especie de elipsis, que suple las palabras omitidas de la frase precedente, y  á veces de la que sigue, con los mismos accidentes ó cambiados, v . g r .: Bo- 
minari volunt; vos liberi esse (sup. vultisj; ellos quieren ser los amos; vosotro.s ser Ubres. Calpurnio Numidia, Scipioni 
Italia obvénit, la Numidia tocó á Calpurnio, y  la Italia á Es- cipion. Qui lingua, qui consiho, qui pecunia voluére, usi sunt 
(voluere uti); los que quisieron aprovecharse de mi elocuencia , de mis consejos y  riquezas, se aprovecharon.— Muy especialmente se llama zeugma el referir un mismo verbo á varios sujetos ó complementos, v . g r . : Germánicas quoi ardu-



mn sibi, calera legatis permisit; Germánico reservó para él lo dificultoso, y  lo demás para sus lugartenientes.Nota 1.*̂  Se calla del todo en latiti el sustantivo que en castellano se indica con los artículos « el» , «la » , «los» , e tc ., seguidos de la preposición « de », cuando se suple en el mismo caso, V. gr.: Atkeniensium opes senescere, contra Lacedcemoniorum cresce
re videbat ; veía que el poder de los Atenienses estaba en decadencia, y al contrario iba en aumento el de los Lacedemonios. Eunc- 
cine erat aquwm ex illius more, ant ilium ex hujus xivere? ¿Bebía éste seguir el método de vida de aquel, ó aquel el de éste?—A veces se antepone un pronombre, como nuUam xirtus aliam mercé- 
dempóstulat prater hanc laudis et gloria, la virtud no pide más recompensa que la del aprecio y la gloria ; ó se expresa un nombre de significación parecida, cuando no es el mismo, v. gr. : Timo- 
iheus ad belli laudem doctrina et ingenii glorian adjecit ; Timoteo á la gloria del militar, añadid la de la instrucción y talento.Nota 2.*̂  En el caso anterior, se comete á veces la braquilogía« que es expresión abreviada de un concepto, v. gr.: S i cum Licur
go el Eraconte nostras leges conferre xoluerim; es decir, si cum Ly- 
curgi et Eracontis legihus, nostras leges, etc. ; si quisiera comparar nuestras leyes con las de Licurgo y Braconte.—Hé aquí otros ejemplos de braquilogía: Eionis filio nullum tempus sobrio relin- 
quebaíur (quo sobrias esset)\ al hijo de Bion no se le dejaba pasar un momento en estado de sobriedad. Premit placida aquora ventus 
(premendo reddit placida); sosiega el mar sus alteradas olas.— 
Q.uandóquidem apud te virtuti honos sit, trecenti conjuravimus (scito 
nos trecentos conjurañsse) ;  puesto que haces aprecio del valor, sabe que trescientos nos hemos unido conjuramento.Nota 3.“ A veces no se suple de la frase inmediata la misma palabra, sino una voz afirmativa que corresponde á otra negativa d viceversa, d una palabra de significación semejante, pero no idéntica, V. gr. : Nostri grace fere nesciunt, nec graci latine (suple 
sciunt); nuestros compatriotas ignoran generalmente el griego, y los griegos no saben el latín. Meque rosque in omnibus rebus juxta 
geram (meque geram rosque habebo ); en todo haré lo mismo con vosotros que conmigo.
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III. Prolepsis.333. La p ro le p sis  es otra variedad de la elipsis, y  con- aiste eo no expresar más que un verbo en plural con dos ó



— 160 —más sujetos, cada uno de los cuales debería formar una oración aparte y  serlo del mismo verbo en singular, v . g r .;  7̂ »- 
tur Scnatus decreto Q. Marciue Rex Fasutas, Q. Metellus Cre'ti- 
cus in Apulejam circumque ea loca missi; y  así por un decreto del Senado Quinto Marcio Rey fué enviado à Fiésoli, y  Quinto Metelo Crético á la Pulla y  à aquellos contornos.C A P I T U L O  I I I .

DEL PLEONASMO.

334. El P le o n a sm o  es la figura contraria á la elipsis, y  consiste en introducir en la oración palabras redundantes, es decir, palabras sin las cuales el sentido gramatical de la oración ya sería completo. Podemos considerar tres clases de pleonasmo; pues una palabra es redundante, ó bien por formar ya parte de la frase la misma palabra, ú otra de igual significación, ó bien porque la idea está suficientemente expresada con las demás palabras.1. * clase de pleonasmo : Adeone rem redisse, ut, qui mihi op- 
Urne consultum velit, patrem ut extimescam! Sobra el segundo ut. Que á tal estado hayan llegado las cosas, que tenga yo miedo de mi padre, que es el que más se interesa por mi bien!2 . » clase de pleonasmo : Emori potius quam servire prasta- 
ret; valdría más morir que ser esclavo. La idea de potius se encierra ya. en pr^gstaret. Fama prius pracepta res erat] ántes de llegar la noticia se tocaban los resultados. Aqui pra expresa lo mismo que prius.3. “ clase de pleonasmo. : Si hahes jam statutum quid tibí fa- 
ciendum pufes j  si tienes ya resuelto lo que has de hacer. 
liquum est ut de Q. Cátuli auctoritate et sententia dicendum esse vi- 
deatur; me falta hablar del autorizado voto de Quinto Cátu-lo .— Faáo libenter ut per Hueras tecum cóUoquar-, tengo mucho gusto en conversar contigo por cartas. Ignorans captivus suo 
sibi servii patri; el cautivo està sirviendo sin saberlo à su mismo padre.Nota 1." Hay pleonasmo en muchas locuciones, como reiro re-



2ìele-re tomar de atrás, m r s u s  r e m itie r e  mandar otra vez, etc., como en castellano «subir arriba», «bajar abajo»; en particular en las adverbiales c l a m f u r t i m  á hurtadillas, c a su  et f o r t u i t o  por casualidad, s c ie n s  á sabiendas, etc., como en castellano «demodo y manera». Es pleonàstico y muy elegante el uso de r a tio  en esta frase : q u a n to s <Bstus habet r a t io  c o m it io r u m !  ¡cuánta agitación producen los comicios !Nota 2.® Por pleonasmo se añade á veces un adverbio al verbo determinante de una oración de infinitivo, v. g .: S i c  a m a jo r ib u s  
accep im u s pr/sto rem  q u a s t o r i  suo p a r e n t is  lo co  esse  d e b e r e ; hemos oido decir á los antiguos que el pretor debe hacer para el ouestor las veces de padre.—Hemos visto varios casos de pleonasmo en la sintaxis regular ( 202,2.° y modismos —281, nota etc.].
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C A P I T U L O  I V .
SILEPSIS, ENALAGE E HIPALAGE.

335. La s i l é p s i . «  consiste en dar á un adjetivo ó á un verbo, no los accidentes del nombre con el cual conciertan, sino los del nombre de otro objeto que tiene en la mente el que habla, v . gr. ; Illa furia muliebrmm religionum impunitatem 
est assecutus I aquel profanador de los misterios de las mujeres obtuvo la impunidad. Hánnibal Acerras conatus pellicere, 
postgnam obstinatos vidit; Aníbal se esforzó en atraer ásu  partido la ciudad de Acerra, y  al verlos tan obstinados; es decir, á sus moradores.336. Por la c n á l a j u f c  ó t p a n s i c i o n ,  se toma una parte déla Oración por otra, y  unos por otros los accidentes de modo, tiempo, número y  persona, v . g r . : Juegue sapienti us- 
quepiaudite vivendum; y  no hay necesidad de que el sábio prolongue su vida hasta el aplaudid, es decir, hasta la conclusión del drama. Sedvalehis méaque negotia videbis; pero ponte bueno y  atiende á mis asuntos. Aquí el futuro se pone por el imperativo, y  vice-versa en este ejemplo: Immuta verbo- 
rum collócationem paulum, perierit totg res; por poco que cambiares el órden de las palabras, desaparecerá todo el sentido.—Dice Cicerón en plural : Réliquum esl mí de felicitate plura



dícamus; me falta hablar con más extensión acerca de la felicidad.—Finalmente, la segunda persona del singular puede reemplazar á la tercera de sujeto indeterminado, y  eu- tónces el •rerbo se pone en subjuntivo, v . g r .:  Querti ñeque 
gloria ñeque pericula éxcitant nequidqitam kortére; es en vano exhortar á aquel á quien ni la gloria ni los peligros'sirven de estimulo. Del mismo modo se emplea la primera persona del plural, v . g r .: Qua vólumus, et credimus libenter-yAo que uno quiere, lo cree fácilmente.337. Los poetas son los que principalmente hacen riso de la hipiUg;e, cuando truecan el oficio de dos complementos, y conciertan un adjetivo con un sustantivo que no le corresponde, 
V .  g r ., trádere rati ventos, por tradere ratem ventis, entregar la nave al furor de los vientos. Capitolio regina ruinas dementes para- 
h it , por Regina demens, etc.; la reina furiosa maquinaba la ruina del Capitolio.También puede considerar.se como hipálage el enlace por conjunción de dos voces, que debían unirse por régimen d por concordancia, V .  g r .: Molem et montes altos imposuii (molem montium 
altorum); echó encima la mole de elevadas montañas. Páteris li~ 
hamns et auro (p&terís auri 6 mreis); hacemos libaciones con copas de oro. Otras veces la concordancia de un sustantivo y adjetivo se traduce por dos sustantivos y la conjunción que los une, v. gr.: 
rem gessit constanti virtute, llevó adelante la empresa coa entereza y valor. C A P I T U L O  V .

V A R IA S  CONSTRUCCIOIÍES IR R E G U LA R E S 
Y  VICIO SAS.
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33S. Pertenece á la construcción figurada una especie de atracción , en virtud de la cual el nombre que debía ser sujeto-del yerbo determinado pasa á ser complemento del verbo determinante en acusativo, v. gr. : nosti Marcellum qnam tardus sit (nosti quam 
tardus sit Marcellus /sabes cuán calmoso es Marcelo. Por una atracción muy parecida, el sujeto del verbo determinado pasa á serlo del determinante que debería usarse impersonalmente, sia que la oración sea de infinitivo por concertado (160), v. gr. : h<BO 
qmeeleritate gesta sint, preslereunda non sunt (pratereundum non



6st); no debe pasarse por alto la prontitud con que estas cosas se llevaron á cabo.2.° Algunas veces una oración se une á otra sin que dependa de ella, ó con una dependencia que no le corresponde, v. gr. : Epi
curei quemádmodam asséverant, ecc corpúsculis coucurrentibus ie'mere 
mmdum esseperfectum (mmdus est perfectusJ; según aseguran los Epicúreos, el mundo se ba formado de átomos que se han ido reuniendo al acaso. Qonfirmito ilio-, de quo, si mortales mimi sint 
dubitare nonpossimus, qwin intéritus in morte sit, illud exeutien- 
dvm est, ut soiatur, quid sit carére. Una vez sentado este principio, sobre el cual no cabe duda si las almas son mortales, á saber, que la destrucción total viene con la muerte, lo que hay que examinar es, qué se entiende por carecer de algo.—La construcción regular pide aquí : wcjríe esse, pues depende esta frasedel determinante confirmato, y no de dubitare.339. Son construcciones viciosas la sinquísis y el anacolutum. 
Síofiuisis (syncMsis) (iw quiére decir «confusión», es una especie •de hipérbaton que deja a oscuras el mutuo enlace y dependencia' de los elementos de una frase , como pila lippis inímicum et ludere 
crudis. El orden es: Hdere pila [est) inmicum lippis et crudis; el juego de pelota es enemigo de los legañosos y de los que padecen indigestiones; es decir, el jugar a la pelota es un buen preservativo contra las légañas y las indigestiones.A n a co lu tu m  es una voz griega que significa «inconsecuencia», siendo una especie de solecismo, en el cual se empieza una frase con una construcción diferente de la que piden las palabras con que termina, v. gr. : Pons, qui fuerat interruptus ñeque eroi refe- 
cius, hunc nociu pérfiei jussit-, hizo concluir de noche el puente que había sido cortado, y no había sido reparado. Debió decirse pontem en acusativo, ó posponerse pons al relativo, qui pons fuerat, etc, (312,2.®). Vatinius multasuppliciter loquutus..., muUaqueab utrisque 
militibus silentio auditus, responsum est ab altera parte; habiendo hablado Vatinio en tono de súplica, y habiendo sido escuchado en silencio por los soldados de uno y otro ejército, se le contestó por el bando ópuesto ; en vez de 'Vatinio loquuto, 6 hien Vatinius re
sponsum tulit.

' C ALE N D A S, N O N AS B  ID U S.340. Los romanos dividieron el mes en tres épocas, Calendas , Nonas é Idus.—E l dia de las c a le n d a s  era el primero de cada mes, el de las n o n a s el 5 , y  el de las id u s  ol 13; con excepción de los meses de Marzo, M ayo, Julio y
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O ctubre, cuyas Nonas caían en el dia 7, y  las Idus en el 15- Los romanos indicaban estos dias con los ablativos Calen- 
dis, Ñoñis, Idibus, con los cuales hacían concertar más generalmente los adjetivos Januarius-a-um,  Februarius-a-um, 
September y  SeptembTÍs-e; e to ., como Calendis M ajis, e l l .° d e  M ayo; Ñoñis Martiis, el 7 de Marzo j Idibus Becembribus, el 13 de Diciembre; mejor que Calendis M aji, etc. — Las vísperas de estas tres épocas se expresan por pridie y  acusativo, con elipsis de la preposición nnle. A si pridie Calendas Majas, pridie 
Nonas Martias y  pridie Idus Decembres son los dias 30 de Abril, 7 de Marzo y  12 de Diciembre. El adverbio pridie el dia án- tes y  posíW(/íe el dia después, rigen al genitivo ejus diei, el cual designa una fecha ya mencionada.Para designar los demas dias, se cuentan los que faltan, para la época inmediata; pero los romanos contaban un dia más, porque añadían el dia por el cual se empieza á contar. A s í , por ejemplo, desde el dia 22 de Abril hasta el 30, nosotros contamos ocho días, y  los romanos contaban diez, incluyendo el mismo dia 22 de Abril y  el 1 de M ayo, que es el día de las Calendas, la época más próxima al 22 de A.bril, Desde el 3 de Marzo al 7, que son las Nonas de este mes, van cuatro dias según nosotros, y  para los rornanós cinco; y desde el 7 de Diciembre al de las idus 13, van seis dias, según nosotros, y  parales romanos siete. Y  así estos tres dias se expresarán en latín , con elipsis de die y  la preposición 
ante: Décimo Calendas Majas, 22 de A bril; quinto Nonas Mar- 
Has, 3 de Marzo; y  sepiimo Idus Decembres, 7 de Diciembre; y  en abreviatura: X . Cal. M a j., V  Non. Mart. y  V i l  Id. 
Dec.—Con más frecuencia hacían preceder la preposición 
ante de este modo; ante diem decimum Calendas Majas, etc., y  en abreviatura a. d. X . cal. M a j., a. d. V. Non. M a r t .y  a. d. 
V IL  Id . Dec.Toda fecha sé consideraba como una sola palabra indeclinable, á la cual podían preceder las preposiciones e x , in, y  el adverbio usque, para expresar varias relaciones de tiemp o , V .  g r . ; desde el 9 al 17 de Setiembre, ex a. d. V. Id. Sep. 
usque X V . Col. Qctobres.Para reducir á nuestro modo de contar cualquier fecha
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los romanos, se hace la'cuenta del mismo modo, desde el dia que se dice en latín hasta el de la época que se mencion a , V. g r . : Dice Tito Livio , in a. d. V IH . et V IL  cal. Oet. 
comitiis dicta dies; j. para traducir este pasaje, harémos nosotros el siguiente cómputo; Del 8 al 30, último dia del mes anterior, que es Setiembre, van 22 dias, y  con dos que se añaden, resulta el 24 de Setiembre; y  si se cuenta desde el 7, resulta un dia m ás, es decir, el 25, y  así la traducción será; se señalaron para las elecciones los dias 24 y  25 de Setiembre.Nota. Los años bisiestos se denominan así, porque el dia que tienen de más estos años en Febrero', no lo añadían los romanos al 28, sino que lo intercalaban entre el 24 y el 25; y siendo el dia 24 ante diem sextuw, Calendas Martias, el dia intercalado era ante 
diera his sextum,  etc.D E O LIN A C IO N  G R E C O L A T n íA .

-  1 6 5  —

341. Los poetas prefieren las desinencias de la declina- -cion griega-en muchos nombres propios y  en algunos apelativos tomados de esta lengua. En la  prosa, sobre todo de los clásicos, estas desinencias son ménos usadas. En griego no son más que tres las declinaciones.
1 .— 1.* d eolm aoion .Son desinencias peculiares de nombres grecolatinos de esta declinación, as, e , y  es en el nominativo; y  los nombres asi terminados se declinan en el singular, como los siguientes:Nom. Ænéas Enéas. crambe la ber2sa. anagnostes el lector.Gen. Ænéæ crambes anagnostaDat. Ænéæ crambes anagnostesAcus. Ænéam cratnhen anagnoslenV oc. Ænéa crambe anagnostaAbl. -Ænéa crambe anagnosteNota. Algunos nombres en es, como Atrides hijo de Atreo, y 

AncMses, Anquises, hacen el vocativo en ¿ d en a ; y los poetas dan también el acusativo en an á nombres en as g a que proceden ’ del griego, como Boreanúñ Bóreas, Majan de Maja.
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I I .  — 2 . ‘ deolìnacioD ,342. 1.® Pertenecen à esta declinación los nominativos en os y  en on, el acusativo en o», y  el genitivo del plural en 
on con la o la rg a , v. g r . : Lelos una is la , acus. Deion] y  épo- 
don, geórgicon genitivos del plural de e'podos, una poesía, y  
geórgica las geórgicas ó libros de agricultura.2 . ® Androgeos nombre propio, tiene el genitivo Androgeo] 
y  Athos un monte, gen. Aího, acus. Atkon y  Atko, y  también 
Aihonem.3. ° Panthus contracción griega de Panthoos, nombre propio ; gen. Panthi, voc. Paníhu.Nota. Otras terminaciones griegas son ménos usadas, como- gen. sing. Jfemndru de 'Menandros en vez de Menandri\ nom. plur.. canéphoræ de canéphoros, la <̂ ue lleva un canastillo. '

I I I .  — 3 .*  deolin acion .l343. Las desinencias de esta declinación, tomadas de lo» griegos, son las siguientes: genitivo del singular os, y  us contracción de oos; acusativo a, vn, ó yn , y  en que es propiamente desinencia de la 1.*̂  declinación, y  o larga contracción de oa; genitivo del plural on] dativo si ó sin , acusativo as ;  y  ademas is contracción de ies ó ees, y  e larga contracción de ea, para los casos semejantes del plural. Muchos nombres pierden en el vocativo del singular las final del nom inativo, como Palla de Pallas, antis y  Chreme ó Chro
mes de Chrenies, etis. Hé aquí varios ejemplos:1. ® Pcesis la poesía, gen. poeseos,  acns.poesin.2. ° Phyllis, idis una pastora, acus. Phyllida ó Phyllin, voc. P h y lli;y  Theíys ia. áio&a Tetis, geu. Telhyos, acus. Te- 
thyn, voc. Teíhy.3. ° Oresíes, un personaje, acus. sing. Oresten y  Orestem.,. voc. Oreste; y  Thaïes, élis, un filósofo, acus. Thalelem y  Tha- 
lem ;  y  los ablativos Thaléte y  Thaïe siguen la misma analogía.4. ® Sopp/io, la poetisa Safo, tiene el genitivo Sapphus, y



los demas casos de este y  otros nombres en o son como el nominativo. Algunos c o m o g .  THdus ó Didonis^ siguen también la declinación latina.5.° Dryades, \a.s ninfas de los bosques, dat. plur. Dryas{ ó Dryasin ,.acus. Dryadas ;  keros, óis el héroe, ao. pl. heróas.
Q.o Nom. acus. y  voc. del plural mele de melos indeclinab le , la melodía; y  Sardis en vez de Sardes, gen. Sardhim, una ciudad.7. ® Varios nombres en eus tienen desinencias latinas de la 2.^ declinación y  algunas griegas de la 3.'‘‘ , como Orpheus Orfeo, gen. OrpÍiei ú Orphi, dat. Orpkeo y  también Orpkei ú  

Orphi; acus. Orpheum y  Orphea, voc. Orpheu y  ablat. Orpkeo-Ulises, tiene los genitivos Ulyxis y  Ulyxeió Ulijcci, y los démas casos de la 3.“; y  se encuentran los acusativos Tdo- 
menéa, IHonea con la e larga de hi6m,eneus, lUoneus.8. ° La terminación neutra en on del genitivo del plural, apénas se encuentra más que en títulos de obras,, comowe- 
tamorphoseon, epigrámmaton, y  en algún nombré de pueblo, como Chályhon.Finalmente, los escritores clásicos suelen hacer en is el dativo y  ablativo del plural de los nombres neutros acabados en ma, como/¡erí/eíasma, aíts la colgadura, dat. plural 
peripetásmatis con la i larga.Nota. Muchas de estas terminaciones son más propias del verso que déla prosa, y ’sobre todo las terminaciones a y as de los acusativos. Sin embargo aera y atkera son los acusativos de singular más usados de aer, y ather, atheris; y el mi.smo Cicerón emplea los acusativos del singular Héctora, pœâna, tyrânnida, y los del plural Ætkiopas, Thespfadas, áspidas, etc. ; y en los historiadores son .frecuentes estos acusativos en nombres de lugar y de pueblos, como Bahylona, Strymona un rio, Macédonas;  y algunos acusativos en æî ni siquiera son de origen griego, com.o Allóbrogas en César, y en Tácito Lingonas, Sih ras, etc.Nota 2.*̂  En el ablativo del singular se encuentra Theti pOr 
Thetide de Thetis una ninfa; Bcliconi por Helicone de Helicón una fuente; Cilicioïi vez de Cilice; pero estas terminaciones son licencias puramente poéticas; pues no están tomadas de los griegos, que carecen de ablativo (25, nota 1.*).
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TRATADODE PROSODIA Y  ARTE M ETRICA.
C A P I T U L O  1.

PROSODIA.

§. I. Preliminares. ̂ 344. P r o s o d i a , voz griega que significa acentuación, tiene por objeto la pronunciación de las palabras, principalmente en lo tocante á la cuantidad de las sílabas.
S í  lalia  es una vocal ó diptongo por sí sola, ó con la consonante ó consonantes que le pertenecen, lo cual se sabe por las reglas que se dieron para la división de las sílabas (179). De consiguiente, se cuentan por lo general tantas sílabas en una palabra, como hay vocales ó diptongos. Sin embargo , una combinación de dos vocales sin ser diptongo forma una sola sílab a, cuando la primera es u líq u id a , es decir, que pierde su fuerza en cuanto á la cuantidad, pero no siempre en la pronunciación (ver 3 , nota.)La w es siempre líquida después de q , como aqua que sólo tiene dos sílabas. La w es también líquida después de s en las pocas voces que en su origen empiezan por sm ó suey como suavis y  suetus que tienen dos sílabas ; y  después de g la u sólo deja de ser líquida, y  se pronuncia siempre, en ir- 

riguus, irrigui, e tc ., que tiene cuatro sílabas, y  demás nombres en uus, en arguo, argüís, etc., que tiene tres silabas, y  en los pretéritos en u i , como vigui, indigui de vigeo, indigeo.— Verémos más adelante, que ciertas figuras poéticas influyen también en el número de sílabas.345. Se entiende por e u u iiiid a d  el tiempo que se gas-



— 169 —ta en la pronunciación de una sílaba, la cual puede ser b r e v e ,  la r jifa , y  es á veces e o m n n  ó in d ife r e n t e . Sílaba breve es la que se pronuncia en un tiempo, comparada con la larga que necesita doble tiempo para pronunciarse (5), y  en verso hay sílabas comunes ó indiferentes, las cuales pueden pronunciarse breves ó largas al arbitrio del poeta, como la e segunda de ténebra ó tenébra.—Los griegos tienen dos vocales que por su naturaleza son siempre breves, á saber, é p s ilo u  y  ó i n ic r o i i , y  corresponden á la  ̂y  o breves; y  dos siempre largas, e t a  y  ó m e g a , que son la e y  o largas.No hay reglas para fijar la cuantidad de todas las sílabas, y en particular la de las sílabas radicales en las voces primitivas. Cuando no puede citarse regla que prescriba la cuantidad de una sílaba, se dirá que es breve ó larga por el uso; y éste se conoce por la medida del verso latino, el cual requiere en cada sílaba una cuantidad determinada, menos en la última que es siempre indiferente.Las reglas de cuantidad pueden clasificarse en reglas generales , en reglas de posición, de incremento , de las sílabas finales, de voces compuestas y  de voces derivadas.§. II. Heglas generales de la cuantidad. ̂346. Son largas por regla general las silabas en que hay diptongo ó contracción, como lavus , peena, lautus entre las primeras; y  entre las segundas, idem por iidem, la u segunda del genitivo fructus (27, nota 1.^), la i  de audlmus (89, observación), y  la penúltima de engnóram por cognoveram (a).§. III. Regias de posición.347. Regla !.*• La vocal antes de vocal de voces latinas es breve, aunque entre las dos vocales se interponga una h (4 , nota), comopwer, neho.Nota. Una sílaba es breve ó larga por naturaleza, cuando su cuantidad es la de la vocal de la misma sílaba; y es tal la iiifiuen--( fl) Por síncopa no se pierde propiamente más que la r , y se contraen las vocales 06 que así concurren juntas (8 9 , nota).



eia de la posición, que se hace breve en virtud de esta regla una sílaba que es larga por naturaleza, como la sílaba de en dehortor, y la sílaba di de audieram que es larga en audiveram. También puede abreviarse por posición el diptongo de la preposición p'tB en praqcuttís, presustus, etc.Excepciones. 1 .* La vocal antes de vocal es larga en la terrninacion ei de la 5.“* declinación, cuando precede i , como 
diei de tres sílabas, y speciéi de cuatro, siendo breves en rei, 

.sp ei, fidei y  ph bei ; y  en oí y «i vocativos de la  2.® (23), como 
Cai de dos silabas, y  Pompéi de tres; y  en aurdi, Imái, etc. (27, nota 1.®).—2.® Es también larga en los tiempos del verbo fio que no tienen r como fent, y  breve en[ erem, f.eri, etc.3.* E n  prosa es larga y  en verso indiferente, la  í de los ge* nitivos en ius, como unius yúnius: aunque es siempre breve en alíérius y  larga en alius, nominativo álius.—4.® Es indiferente la o en ohe, y  en ekeues larga.Nota l.*̂  No hay regla general para la vocal antes de vocal de voces grecolatinas, pues se alarga en aer aire, eos la aurora, Dia, 
a nombre de lugar, Meneláus, Amphion, y en otras muchas. En particular, son largas las vocales e, i  que corresponden al diptongo ei. como en Dô réus ó Darius, Atréus, 'ñosocorniv/fíi, IphiQenia, en castellano « Ifigénia», y en los adjetivos hesiodéus, epicwéus epicúreo. A l contrario, es breve la vocal antes (je vocal en en castellano idèa, sympliónia sinfonía-, y en otras voces que en griego no se escriben con diptongo, pero no en todas.Nota 2.® Los poetas pueden abreviar la e larga da platea, cho- Los mismos disuelven ciertos diptongos griegos en dos vocales, la primera larga, como elegéia de cinco sílabas por elegia, y Typhoea 6 Typhoia de cuatro.Regla 2,® 1.® Toda silaba* aunque sea breve por naturaleza, se alarga por posición delante de las consonantes como axis. Troja, gaza (ver 4 ), y  delante de dos consonantes que no sean muda y líquida, como annus, perdo, aunque la una termine palabra y  la otra principie la siguiente, como la a de At pius.2.° Una sílaba breve por naturaleza, subsiste siempre breve en prosa delante de muda y  líquida, como la u de fo- 
lucris, lo mismo que en vóiucer; pero los poetas puedeu alar-
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- r i garla , como se ve en este verso : F i primo similis vólucri, mox 
vera volùcris. Conviene recordar que la m y  « se liquidan únicamente en voces grecolatinas, como en Tecmessa  ̂ Da
phne y  Cygnus que tienen breve la primera sílaba.Nota 1.® Sólo por licencia poética, la vocal breve se alarga en fin de dicción, cuando sigue palabra que principia con dos conso- 'nantes; como sucede con la primera enclítica que de Terrasque 
traclusque w«m.—Tampoco se alarga la vocal delante de/ en los compuestos átjugum, i ;  y así es breve la sílaba H de Ujugis, e.Nota 2.® Las consonantes l  y  ruosQ  consideran como líquidas, cuando la muda que las precede no pertenece ú la misma sílaba; y entónces la vocal que precede á estas consonantes se alarga siempre por posición. Por esto las vocales oy u que son breves en las preposiciones oh y .sub, son largas en obruo, j*$uhrtdeo que se dividen oh-ruo, suh-rideo (179, nota). — Kn cuanto á la vocal que es larga por naturaleza, siempre permanece larga, aun cuando siga muda y líquida, como arátnm, ventilábrim.§. IV . Reglas del incremento.

I .  la o re m e n to  de los so m b re s .348. El li& c rc m c iilo  en los nombres es la sílaba ó silabas en que exceden los, casos oblícuo.s del singular y  todos los del plural á su n o r m a , que es el nominativo del singular j 'y  al decir nombre, entendemos toda voz declinable.'Un nombre sólo puede tener incremento en los casos en que és imparisílabo (24). Los incrementos se empiezan á. contar desde la sílaba en que un caso oblicuo iguala las dei nominativo, y  la última sílaba nunca se cuenta por incremento ,  V . gr.: pietníis de pietas tiene un incremento en la sílaba ta, itinere de iter tiene dos incrementos, ti y  ne, j  libri de líber no tiene ningún incremento.Hay un incremento peculiar del plural, que es la sílaba en que exceden algunos casos oblicuos del plural al nominativo del mismo número ó genitivo del singular, como la sílaba n  en itineribus de iter̂  itineris.Regla 1.*̂  El incremento en « tanto del singular como del plorai es largo, como Titán, Titánis; vectigal, vectigalis, 
audax, audácis, y  musanm de wríso, a.



Tienen breve este incremento; Los nombres masculinos propios en oí y  ar, como Hánnibal, Hamibalis, CíBsar, 
oris. Arar, aris el Saona, menos Nar, Naris el rio Nera; y  además los comunes lar, laris el dios del hogar, mas, maris el m acho, sal, salis la sal,  vas, vadis el fiador, anas y atis el ánade ; el adjetivo par, paris con sus compuestos, compar, impar,* etc ., y  los neutros hacchar, hepar, jubar y  nectar (a).—2.® Los acabados en s precedida de consonante , como .draós, árahis el árabe, y  trabs, trahis la v iga .—3.° Los grecolatinos en a, como poema, poématis ; y  los en as, adis y  as, atis, como Pallas, 
Páiladis, lampas, adis y  artocreas, atis.—4.° Muchos en ax, acis, como anthrax, ánthracis el carbunclo, Atax el rio Aude, Atrax nombre de un rio, drapax atanquía, fax  la t e a , smilax el te jo , styrax ó storax el estoraque, árbol ó goma del mis- m o , y  los compuestos de phylax ó corax, como arctópkylax, Bootes, y  nycticorax ave nocturna; y  además se citan'aóaíc el tablero y  panax la panacea , que se declinan mejor abacus, i , 
ypánaces, is. A l contrario alarg'an este incremento 4/^«, 
Ajacis un héroe, Umax, el caracol, y  thorax el pecho ó coraza.Regla 2.®' El incremento en e del singular es breve, lo mismo en la 2.  ̂ declinación, como gener, generi el yerno  y  
tener, teneri tiern o, q u een laS.'^ , comohyems, hyemisypul- 
v is , púlveris. Este incremento es largo en el plural, como 
rerum, diebus.Tienen largo el incremento en í : 1.° dos nombres de la 2.* declinación, que son Iber, Ibéri Ibero y  su compuesto 
Céliibñ'; pero se dice más comunmente' Ibérus, a , um.— 2.° Los nomhre&^halec óka lex , écis, hares, édis, lex, egis, 
lócuples, étis, merceSj édis, plebs, ebis, guies, etis, rex , egis, seps,especie de serpiente, ver, veris y  vervex, ecis. — 3.® Los nombres hebreos en el, elis, como Daniel, élis.—4.° Los latinos y  griegos en en, enis, como áttagen, énis, Trœzen, énis la ciudad de-Trezena; ménos hymen, enis que se dice mejor % - 
menaus, L ~ 5 .°  Los griegos en er y  es, como crater, éris la
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( a )  No fuele añadirse el significado más que á nombres que siendo poco conocidos, no se ban citado anteriormente.



— 173 —copa, magues, étis la piedra im án, ménos aer, e risy  ather  ̂
eris.Regla 3.» Es breve el incremento en t y  en y del singular y  del plural, oomo triunvir, triúnviri, anceps, ancipitis, y  
ancipüibus , fructibus de fructus, chaiyhs, chálybis el acero, ia- 

‘p yx , iápygis un viento.Alargan este incremento: 1.® los nombres griegos que hacen el genitivo en inis, como ddphin, delphínis y  Sálamis, 
inis.—2° dis , ditis , glis, gliris el lirón , gryps, gryphis 6 grypis el grifo , lis , litis el pleito, Nesis, idis la isla N isita, quirites de guiris no usado, Samnis, íHs y  vibex, icis el cardenal que deja un golpe.—3.'’ Los en i x , ids  é yx, y d s , como cervix, 
cervicis, fe lix , ids y  hombyx, yds. Pero siguen la regla genera l, ealix, cálicis la copa, C ilix  el de Cilioia, ehcenix medida de áridos, coxendix el anca, Eryx un monte, filix el helécho, 
fornix la bóveda, hystrix el puerco espili, larix especie de pino, natrix culebra de agu a , pix la pez, salix el sauce, varix, y  vids de vix  no usado; calyx, icis boton de la planta ; y  es común el incremento de Bebryx, yds  un rey de Escitia.—4.° Coccyx, coccygis el cuclillo, y  los compuestos de mastix, como JTomeromastix, igis, azote ó crítico de Homero.Regla El incremento en o del singular y  plural es largo , como draco, dracónis, velox, oeis, templorum, bonorum 
y  nobis.Abrevian este incremento: l .°  arbor, árboris, bos,bcbis, 
compos é inipos, otis; memor é immemor, oris ;  Cáppadox y  prac- 
cox, ocis : y  Icpus, leporis la liebre, que así se diferencia de 
lepor, lepóris donaire; y  los compuestos de pus, podis, como 
t-rípus, odis el trípode. En el plural bobus ó buhus, la penúltima es larga, por ser contracción de — 2.® Los acabados en «precedida de consonante, c,omoscrohs,scrohis, ops, 
opis, y  jEthiops, opis;  pero van por la regla general cyclops, 
cyclópis, myops rniope, hydrops, y  el plural Cercópes los habitantes de la isla- Pitecusa. — 3.“ Los neutros latinos que hacen el genitivo en orí«, coraopí^wws, pignoris la prenda, de
cus, décoris lustre ó gloria^ qué así se distingue de decor, de- 
córis el decoro, y  aquor, eequoris.—4.“ Los nombres de pueb lo , como Macedones, ^énones, Sdxones, excepto lónes, Laeó-



nes, I^asamóiìes, Suessónes y  Veítónes. — 5.® Finalm ente, los nombres griegos que tienen ómioron, como Castor, oris, 
Grantor y  Héctor, canon, cánonis, sindon, onis, y  otros varios; y  al contrario, tienen el incremento largo Cimon, Cimónis, 
Phoeion, onis, agon, onis, e tc ., porque se escriben con órne-* g a .—Por fin , Briton, onis, sidon y  oríon tienen común la vocal del incremento.Regla 5.“ El incremento en u del singular y  plural es breve, como dux, dacis y  redux, reducís; conjux, ugis, satur, 
sàturi y  árcubus de arcus, us.Se exceptúan, 1 ;  Los nombres en us que hacen el genitivo en wm , wd/s yu tís , como incus, tódís el yunque, tellus, 
uris y  virtus, utis; ménos Ligur ó Ligus, uris el Genovés, pecus, 
udis é intercus, utis intercutáneo.— Pollux, Pollúcis, el dios P o lu x , lu x , fur \o.áTon y  (frux), frugis fruto.

I I .  In o rem cu to  d e los verbos.
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349. E l incremento de los verbos es la sílaba ó sílabas en que cualquier forma de. la conjugación excede á su norma, que es la segunda persona del singular del presente de indicativo; y  se empieza á contar desde la sílaba en que iguala las de la norm a, no contándose por incremento la última síla b a , p. e j.:  en amo, amas son increibentos, la  sílaba mo, de 
amaham, las sílabas ma y  bi de amabimus, y  las silabas mat 
hi y  mi de amabimini. Si el verbo es irregular, se finge la  forma regular, y  si es'deponente, la forma activa; y  así vole- 
bam de volo, vis no tiene más que un increm ento, porque el verbo regular sería volo, volis-, y  tiene dos incrementos im í- 
iabamur de imitor, imitaris, porque se supone la  activa imito, 
imitas.Regla i.® El incremento en a , y  o de los veíbos es larg o , como dmamus, legetis, facitote.Excepción 1.* Es breve el primer incremento de do, das y  sus compuestos, v . g r . : la sílaba da áedabamus, circún- 
dabo.Excepción 2.® El incremento en e es breve: l .°  cuando es el primer incremento ántes der en los tiempos del.* raíz,



como la sílaba ge de légère imperativo ó infinitivo, iégeris f  
legerem, legeremus.— 2.® antes de las terminaciones ram , rim 
ro de los tiempos de segunda raíz , como amáveram, légerim, 
audivero.—Z.  ̂ Es breve la sílaba hj de las terminaciones beris, 
bere del futuro imperfecto pasivo, como celebráberis, celebrábe- 
re; y  al contrario , es larga la sílaba re de reris, rere en el pretérito imperfecto subjuntivo también pasivo, como loque- 
réris, loqmrére.Regla 2.  ̂ El incremento en í y  en w es breve, como légi- 
mus,vólumus.Escepcion 1.® El incremento en i  es largo t-l.® cuando es el primero déla cuarta conjugación, porque procede de contracción (89, observ.), como audimus; pero el segundo de 
audibimus es breve por la regla general ; y  también es largo en €0 y  sus compuestos, como imus, mbimus, ibum  ̂ peribam. —2.® En simus, sitis  ̂ velimus, velitis y  sus compuestos, como 
adsimus  ̂nolimus; en nolíto, nolite ynolitoie: y en fimus, filis, con los compuestos calefimns, calefiits, e tc .— 3.° Cuando es penúltima sílaba de los pretéritos en iv i. como pelivi.—4..° La sílaba ri del futuro perfecto y  dê  prêt perf. de subjuntivo se hace larga por unos, y  por otros breve, y  en verso es indiferente, como dedérimus ó dederímus, transiérilis ó tran- 
sierilis.Excepción 2.® Es larga la penúltima sílaba del participio de futuro activo, como fulurus, sonaturum.§. V . Cuantidad de las silabas finales.

I .  C u an tid ad  d e la^ s ilab as fin ales q u e  aca b a n  en  vocal.
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350. Regla 1 .• Las vocales a, í , w, en fin de dicción son largas, como mémora, sermoni, mita.Excepción 1.“ La o final es breve: en las voces eja, ita, 
postea, quia y  en el imperativo puta, significando « á saber »,__2.° cuando es desinencia d& caso, como en mensa siendonominativo ó vocativo, bella y  témpora; pero es larga en el ablativo de la primera declinación, como mensa en este caso < 22 observ. ), y  en el vocativo de los nombres griegos dé la



1.“ y  3.®, como Mnéa^ y  Calcha de Calchas, antis.—3.^ Algunos abrevian la a final de algunos numerales indeclinables, como 
iriginta; y  Manilio la preposición contra.Excepción 2.® l .°  La i final es breve en uü y  siculi por 
ut y  sicut, nisi y  quasi.—2.° La i y l & y  son breves en los nominativos y  vocativos de nombres grecolatinos, y  alguna vez en el dativo de los que son imparisílabos, como Sinapij, 
molp, A lexi y  Pálladi.— 3.° La i  final es indiferente en miki. 
Ubi, sibi, ibi, ubi y  cui, y  siempre breve en nécubi y  sicubi.Regla 2.^ La e final es breve, como fuge, nate, Ule y  
S(Bpe.Exceptúase por larga: l .°  la e desinencia de los nombres griegos de la declinación y  ablativos latinos de la b.'* y  sus compuestos, como Calliope., die, re , guare y  hodie; ademas en [ame y  en mele, cete y  tempe (343, 6 .°);—2.® en el im perativo de los verbos de la  2.“ conjugación por ser contracta, como ime\ pero es indiferente en cave y  alguna vez en vale y  vide-,—3." en los monosílabos, que no sean las enclíticas que , n e y  ve,  como e , de, me, te y  se.—á.^ Es también larga la e final de los adverbios que se derivan de adjetivos 
ée I.* clase (109), como summe, plàcide y  valde (por vàlide); ménos bene, male, superne é inferné; y  también alargan la  e final fere, ferme, y  la interjección ohe.Regla 3.“ La o final es indiferente,  como nolo, quando y  
porro.Excepción 1.“ La o final es siempre larga : 1.® en los monosílabos , como o , do, sto y  pro ; 2.“ en los dativos y  ablativos, como bello, bono, y  en los adverbios de esta terminación, como eo, adeo, tanto y  ergo por causa ó gratia; pero la o de cito, 
sero, y  vero conjunción sigue la regla general. 3.® Es también larga la  o final de los nombres griegos que se escriben con óm ega, p. e j., ,1a de los femeninos en o, como Alecto, 
D ido{2á3, á.°).Excepción 2.‘ Es siempre breve: I.® la o final de scio  ̂
nesdo, y  cedo di ó da ; 2.° la de ego j duo y  octo ;  3.° la del adverbio Ülico, conjunción imo, y  la del adverbio y  conjunción 
modo, con los compuestos ,  quómodo, póstmodo, etc.
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I I .  C u aD tid ad de las síleb as  fínales q u e  a c a b a n  en  s.351. Regla 1.» Las sílabas finales en as, es y  os .son Jar- g a s , como jEnéas, pietas, Anchises, iócuples, Minos, dóminos.Excepción 1.  ̂ As final solamente es breve : 1.® en el acusativo en as de los nombres griegos de la 3.' ,̂ como heróas, 
delpMnas.—2.® En el nominativo y  vocativo de los griegos de la 3.* que hacen el genitivo en adis,  como Pallas, adis, y en anas, atis.Excepción 2."' Es breve la final en es: l .°  en los nombres latinos que tienen el incremento breve, como miles, itis, co
mes, itis, pm pes , itis; con excepción de abies, etis, avies, Ce- 
res, eris, pes y  los compuestos, como sÓ7iipes; 2.° en la segunda persona es del verbo sum y  compuestos, como ades, 
potes, y  en penes preposición; 3.® en los griegos neutros, como cacoethes ; en el nominativo y  vocativo del plural de la  3.** declinación grecolatina, como Amázones, lámpades, 
Troes; y  en el vocativo de ciertos nombres, como Demo
sthenes.Excepción 3.‘ Abrevian la final en os: 1.® os, ossis con su compuesto exos, compos é impos; 2.® los nombres griegos en 
os que son neutro-s é indeclinables, como Chaos, melos; 3.® los de la 2.  ̂declinación, como Arelos, Ténedos, pero es larga la final en os de Androgeos; y  4.® casi todos los genitivos de la  3.®, como Erimánthidos, Orpheos.Regla 2.® La final en i s , ys  y  ases breve, como navis, 
Tiphys, liitus.Excepción 1.  ̂ Tienen larga la final en is: 1.® Los dativos y  ablativos del plural, como poematis en estos casos (343, 8.“), pero no en el genitivo del singular ; mensis de mensa y  no
bis; los adverbios foris y  gratis; y  ademas omnis por omnes ü omneis y  Sardis por Sardes, etc. —2.® E l nominativo de los que hacen el genitivo en inis, itis y  eniis, como Eleusis, inis, 
Samnis, itis y  dis, ditis, Simois, Simoentis; con glis y  vis la fuerza.— 3.® La segunda persona del singular del presente de la 4." conjugación, como audis y  sentís de scntio, por ser contracta ; y  por la misma razón, vis de volo, y  fis de fio conM



lo3 compuestos quamvis, quivis, càlefis, etc. y los subjuntivos 
sis, velìs, adsis, possis, nolis, etc.Excepción 2.* Alargan la final en us: 1.“ Todos los monosílabos, como mus, thus y  rus.— 2.® Los nombres en us que hacen elgenitivo en udis, uris y  utis con el incremento largo , como incus., tellusy salus', pero en palus es indiferente.— 3.° Los,poinbres de la 4.* declinación en los casos en que hay contracción, que son genitivo del singular, nom ., acusativo y  voc. del plural, como sensus (27, nota 1.^) y  tam bién los griegos contractos,  como Erínnys. contracción de 
Erinnyes y Erinnyas.—é.° Los nombres que en griego se escriben con el diptongo ou, haya ó no contracción. Tales son los en US, unlis, como Opus, uniis y  Cérasus, uníis , nombres de ciudades ; los en pus, podis, como tripus,  Melampus; los en 
us contracción de oos, como Antinus, Panthus; los genitivos en US de femeninos en o, como Mantas de Manto, y  el sacrosanto nombre Jesus.

I I I .  C u an tid ad  de las s ilab as íio a le s  en  b , C,  d ,  t ,  l ,  m ,  % y r.
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352. Regla 1.  ̂ Es breve cualquier vocal que preceda á 
b , d ,  i ,  l , m j r ,  como sub, quid, amat, Asdrubal, semper y  
circum , como se ve en circúmago.Excepción 1.  ̂ Tienen larga la i  final en ¿ y  t casi todos los nombres hebreos, como Jacob, Jósaphal; y  muchos en l, como Daniel.Excepción 2.* Alargan la ficai en r: 1.“ Cur contracción de quare, far, fur, lar, JSar, ver y par con los compuestos im
par, suppar, etc. También alarga Iber la últim a sílaba, y  Ceí- 
Hber la tiene indiferente: —2.° Los griegos en er, genitivo en 
eris, como crater, aer y csther.R egla 2.‘  La final en c y  w es la rg a , como Titan è hymen indeclinable en vez de hymenaus; s ic , lac y  produc.Excepción 1.* La final en c es breve en doñee, nec; y  en 
kic pronombre y  fac imperativo indiferente.Excepción 2.‘̂  La final en n es breve; l .°  en an, in , for-  
san, fórsiton, lamen j  áttamen; 2.® en las voces apostrofadas y  poéticas viden, nostin, egon, e tc ., por videsne, nostine, egone;



— 179 —3.® en los nombres en en que hacen el genitivo en inis. como 
filmen; y  4.® en los nombres griegos de la 2/ declinación, y  acusativos griegos que tienen breve la última sílaba del nominativo, Gom.0  Ilion. Ossanáe Ossa, Arción á.% ArelosTethyn  'de Tethys.§. V I. Cuantidad de las voces compuestas..

I .  S e g u n d a  p a rte  de los co m p u esto s.353. La segunda parte de las voces compuestas tiene la misma cuantidad que fuera de composición; aunque se mude la vocal correspondiente, 6 se convierta un diptongo en vocal, que entóneos será larg a , como óccido con la penúltima breve, como cado; y  occído de c<sdo con la penúltima larga.Esta regla no tiene más excepciones que maUdicns, cau
sídicas, etc., déjero, péj ero, prónuba, innuba y  nikilum, que tienen breve la penúltim a, siendo larga en dico, i s , juro , nubu é hilum, i ;  semisopitus que tiene breve la sílaba so que es larg a  en sopitus ; y  al contrario imbecillus tiene larga la sílaba 
he, siendo breve la correspondiente de bácuíus. La sílaba mi de connubium es indiferente.

I I . C u antid ad  d e la  p rim era  p a rte  d e u n  co m p u e sto , cuando 
es p re p o sició n .354. Las preposiciones en composición tienen la misma cuantidad que fuera de ella en su única sílaba, ó en la segunda, si tienen dos sílabas, á no impedirlo las reglas de posición. Por esto es breve la primera sílaba de abest, súbi- 

go, etc., y  la segunda de circumit, súperest, etc. (352, regla  1.®); y  por la misma razón, es larga la preposición de 
a m e n s , erumpo, déligo, próditor y  tradúco. — La preposición breve se alarga por posiciou en admitió, submissus, pratermit- 
to, etc.; y  la preposición larga se abrevia, por seguir voc a l, en déerat, próams, prohibeo, etc.Excepción 1.® Pro es breve en las voces compuestas pro-



— 180 —
farms, vrofecto, profestus, proficiscor, profiteor, pro far, profugio-Y -orófugus, profundus, provepos, proncptis ; y  ademas en pro
cella, propago linaje, própero, protervas, qiie son voces de composición oscura, y  en muchas que no son compuestas, como propinquo, probrum, propitius, etc.— La mismasilaba pro es indiferente en procumbo, profundo, xs, propelloY vrorÁno : y más bien larga en propago, as y  Proserpina. Excepción 2.^ A  y  pro en voces grecolatinas suelen serbreves, como ádytus, átomus; propheta, Propontis y  propy-^^*S"gla 2.“ De las llamadas preposiciones inseparables (119) son l a r g a s  á i, se y  De, como í/miíío, seduco y  vesanas, sacando á dirimo y  disertas ;  y  re es breve como relinquo y  re- 
postum, ménos en referí importa (ver 201, observ.).

I I I .  C u an tid ad  de la  p rim e ra  p a rte  d e l co m p u e sto , cu an d o no e* 
p re p o sic ió n , y  a ca b a  en  v o ca l.355. Regla 1.® Son largas las vocales a y o  que terminan la primera parte de las voces compuestas, como guare, 

quapropter, malo ; qnandoque, alioquin, nolo, introduco.Excepción 1.* La a final de la primera parte de un compuesto es breve en varias voces griegas, como hexámetrum, 
catdlogus y  catapulta, máquina de guerra ; en el compuesto latino quasi; y  en eadem, utraque no siendo ablativos (doO,  excepción 1.*, 2 .“). .Excepción 2.® Abrevian la o final de la primera parte:1 ° Quandóquidem, hódie, quoque adverbio, bardocucullus y  sa- 
cw-sanctus. 2.° Buódecim y  demas compuestos de duo. 3. rias voces que en griego se escriben con ómicron, como Ar- 
Qonauta, carpi!/pliorus ; pero la o de geometria es larga porque se escribe con dmega.—La misma o es indiferente en contro- 
mrsus y  controversia.Regla 2.® Son breves las vocales e , i , y  y  u,  cuando terminan la primera parte del compuesto, como ñeque , tredecim,
nefandus; omnipotens, signifco, tñbicen, siquidem; Polyphemus, 
Polydórus ; trqjúgena, quádrupes y ducenti.Excepción 1.® La è'ìina! de la primera parte es larga



«n los compuestos de ne que son pronombres ó adverbios indefinidos, como nequis, nequando y  nécubi; y  en nequam, ne- 
quitia, nequáquam, nequidquam ,neduni, nemo ; 2.  ̂ en credo, sé  ̂
decim  ̂ selibra, venéfica yveneficium (venenum fado), videlicet (vi- 
dére licet). 3.° Esta r es indiferente en liguefado; y  Lucrecio la alarga en expergefado, patefado y  rarefado.Excepción 2.® La i  final de la primera parte es larga: 1 en siqiiis, signando y  demas compuestos de si que son pronombres o adverbios indefinidos, y  en todos los compuestos impropios (ver 147), como ludimagister, agricultura; pero en agricola la i  será breve por la regla general ; 2.° en ubi- 
que, ibidem, utrohique,  y  es indiferente en ubicunque ; 3.® cuando esta final es variable, como en^a¿</uw, gu'anticunque;4.° en 
Trinacria, meliphyllum ó melisphyllum, nimirum, idem masculino , y  alguna vez en m a tricid a 5.° en los compuestos de 
dies, como hiduum, meridies, quotidie ;  y  6/ de resultas de una contracción, como en bimus  ̂ trimus, etc., de dos, de tres años; en iUcet fire licet) ; scilicet (scire licet); bigee y  quadriga (por bí- 
jugcB, quadrijugeB); tihicen (tibia cano);y vipera (vivumparit).§. V II. Cuantidad de las voces derivadas.

I .  V oces derivad as en  g en eral,356. Las voces derivadas conservan en la sílaba radical la  cuantidad de las prim itivas, v . g . : la e breve de lego lo es igualmente en Icgimus, legebam: y  la « larga de leg-i es también larga eu legeram, legero, leyerimus, etc.—La i breve del supino réditum pasa kréditus, ns la  vuelta; y  la a larga del supino miratum à miraculum, i.Esta regla tiene muchas excepciones, sobre todo en nombres derivados de verbos, y  viceversa, p. ej. •. la primera sílaba es breve en lego, regó , tego, sero, dux, duds, ma~ 
cer, secas y  homo; y  es larga en lex-legis, rex-regis, tegula, 
semen, duco-is, mácero-as, secius y  humanas. Al contrario, la primera silaba es larga en labor-eris, nare, fido, vox-vocis y  
luceo ;  y  es breve en laho-as, fides, nato-as, voeo-as y  lucerna, <r  
—'ñn junior es larga por contracción la u que es breve en./i* 
venís.
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— 182 —Nota. Las terminaciones de los derivados suelen seguir las re- -glas del incremento del nombre 6 verbo en la cuantidad de la penúltima sílaba, y á veces antepemiltima ; y así son largas la ¿ü y la 
o penúltimas de viator y odorus, y breves la ¿ y la w también penúltimas d e y  La peniíltima en e suele ser másbien larga, siguiendo al incremento del verbo, como ec/ém$ áe 
egeo, si bien es breve en anxíetas Ò.Q anxius, cjí latebra d.e¡ lateo etc. Esta regla admite muchas excepciones, y la cuantidad de la i  es la más variable.

I I .  C u ao tid ad  de la  peDÚltim a silab a  en  lo s  p re té r ito s  y  supinos.357. Eeglal.®  Los pretéritos que añaden simplemente • á la  raíz del presente (I.*" parte, pág. 104, nota al pié), suelen alargar la vocal de la raíz en el pretérito, y  esta vocal larga pasa al supino, aunque aumente una sílaba, p. ej.: las- vocales i ,  o hrevesáevid-eoy mov-eo son largas en vid-i, v i-  
sum y mov-i, mot-um; la a breve de fac-io se trasforma en la e larga de féc-i ; y  la tí breve de fug-io se alarga en fu g -i, fú- 
gitum ; lo cual se ve en los compuestos, como invidet é invidit, 
eómmovet y  commólum etc. —Se exceptúan los pretéritos Ubi, 
tuli, f d i , scidi, steli y  stili ; y  los supinos citum, datum , itum, 
litum, quitim, ratum , rutum, satura y  situm, en los cuales es- breve la raíz del presente; lo cual se ve en los compuestos, como discindo, discidi y  oblino, óblitum; y  este supino no se confunde así con oblitum de obliviscor.Nota. En los demás pretéritos y supinos la vocal de la raiz tiene la misma cuantidad que el presente, v. gr. : la o es igualmente breve en doceo y docui, en molo y en moliti, molitnm; y es larga en 

floreo y florui. Pero posui, positum tienen breve la o que es larga en pono, y divisi, divisum, larga la i penúltima que es breve en 
divido.Eegla 2.® Los pretéritos que duplican la primera sílaba tienen breves las dos primeras, como cado-cécidi, tundo-íú- 
ludi; de donde resulta breve la penúUima de los compuestos, como incidi, cóntudi¡ á no alargarse la segunda sílaba por posición, como en mordeo-momordi, pendo-pependi; y  en 
dedi y  steli de do y  sto sólo es breve la primera sílaba, porque la segunda es la  terminación.—L a  segunda sílaba es larga  por naturaleza en cecidi de cado, y  en pepédi.



— 183 —Reg'la Todo pretérito en a vi, evi, i v i , tiene la pen- ültima larga, la cual pasa á los supinos en atum, elum, 
itum, y  también es larga la de los supinos en utim , ménos el de ruó, V . g r .: amo, amávi,  amátim; delea, deléoi,  delétum- 
cupio, cupivi, cupÜum, y  statuo, statutum; pero diruo hacedf-
rukm .__Es breve la penúltima en itum de los verbos que notienen v en el pretérito. como mónitum de moneo, monui, y  /“tí- 
gitum de fugio, fugi, ménos recensitum de recenseo, ui; y  también abrevian la penúltima ágnihm, cognitum, de agnovi, 
cognovi. C A P I T U L O  I V .

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

S- I. Pies métricos.358. E l a rte  m é tr ic a  tiene por objeto la estructura y medida del verso latino. V e i 's o  es en latín un cierto número de piés métricos dispuestos con cierto órden, pues en cada puesto del verso se reproducen los mismos piés ú otros equivalentes.
P ié  m é trico  es un cierto número de sílabas con cuantidad fija y  determinada. Hay piés de dos, de tres y  de cuatro silabas; y  tantos piés de cada clase, como combinacio- ciones se pueden hacer con las silabas largas y  breves.

Piés de dos silahas.E l espondeo consta de dos larg a s , como adsunt.E l pirriquio de dos breves, como ades.E l corèo d troquéo de larga y  breve, como adsit.E l yambo de breve y  la r g a , como adesí.

Piés de tres silabas.Moloso: tres largas, como (egérunt.Tribaco: tres breves, como légere (infinitivo).



Dáctilo: una larga y  dos breves, como legerat.Anapesto: dos breves y  una larga, como legerent.Baquío; una breve y  dos larg a s, como legebant. Antibaquío: dos largas y una breve, como legére (pretérito perfecto).Crético ó amfímacro : larga, breve y  la rg a , como legerant. Amfíbraco: breve, larga y  breve, como legebat.

Pies de cuatro silabas.El dispoudéo es igual ó dos espondéos, como con/ecérmt.El proceleusmático á dos pirriquios, como reficere.El dicoréo á dos coréos, como pertinére.El diyambo á dos yambos, como refecerant.El coriambo á coreo y yambo, como co f̂icerent.El antipasto á yambo y corèo, como refecére (prêt.).El gran jónico á un espondeo y pirriquio, como confecerat.El pequeño jónico á un pirriquio y espondéo, como retulérunt.De ios ocho piés restantes, cuatro se llamaban peones, los cuales tienen una silaba larga y las demás breves ; siendo larga, en el peón 1.® la primera sílaba, como conficereí; en el 2.® la segunda, como refecerai, y la tercera y cuarta en los otros dos retulére y re- Hay otros cuatro pies que se llaman epítrítos, los cuales tienen una silaba breve y tres largas; siendo breve la primera sílaba en el l.p, 0,010.0 retardahant, la segunda en el 2.® como pertine- 
rent y respectivamente la tercera y cuarta en los otros dos como 
confécerant y confecére. Estos piés se componen de dos simples como los anteriores; pues el primer peón es un coreo y un pirriquio , el segundo un yambo y un pirriquio, etc. ; y el cuarto epi- trito es igual á un esponde'o y un coreo.Nota. Se llaman piés equivalentes los que constan de un mismo número de tiempos, como el espondéo, el dáctilo y anapesto; j  así el tribraco equivale al yambo.
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II. Figuras y licencias poéticas.359. Hay ciertas figuras poéticas que modifican considerablemente el número de sílabas que tiene un verso. Las principales son la  sinéresis y  diéresis, la sinalefa y  ec- tlipsis.



La «¡aiciM ísis reduce dos sílabas á u n a, y  los poetas la cometen de dos modos: 1 contando por una sola sílaba dos vocales que generalmente no forman diptongo, y  sin que la una sea líquida, p. e j.: cu i, huic, dein, dekinc , prout y  dees, cuando pasan en verso por monosílabos; deinde, proinde, de  ̂
erat, nnteit, Thesei, Orpheo, aureis, iisdem, GUündo sólo tienen dos sílabas; y  alvearia cuando tiene cuatro; 2.° convirtien- do las vocales i ,  u en las consonantes j  y  v , como ábjete por 
abiete, geíiva por genm y  (etivis por tennis; pues así resulta una sílaba ménos.La <liéi»es¡», al contrario, descompone una sílaba en dos; y  para esto resuelve el diptongo ¿sen a i, como aurái de tres sílabas en vez de aura; y  convierte las consonantes j  y V en las vocales i ,  u , como Tróius con la o larga por Trojus, 
dissoluendu por dissolvenda.360. Las dos figuras anteriores quitan ó añaden sílabas alterando la estructura material ó la pronunciación de las voces; pero la sinalefa y  la eotiipsis quitan sílabas á las voces sin alterar su estructura ni su pronunciación.l .°  La .««¡ustlefa (synalcephe) prescinde en la medida del verso, pero no en la pronunciación, de la vocal final de una palabra, cuando empieza con vocal la palabra siguiente; como se ve en este verso distribuido en sus piés métricos, que son dáctilos y espondéos;
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4St

Contiou-érfe) o-mnes in~tenti-quf'e)-ora te-nebant.Es fácil observar que este verso-tendría dos sílabas más sin la sinalefa.Nota. Nunca se omiten por sinalefa los monosílabos o, heu y 
proh; y se debe evitar que recaiga esta figura sobre otros monosílabos que principien verso. Algunas veces no se comete la sinalefa , cuando la vocal final es larga, que entónees se convierte en breve, aunque no siempre, v. gr. ;

Bt lon-gim ,/or-mose, va-le, vale,~inq%it, I-ola.No debe imitarse la sinalefa al fin de un verso, que así se une sin pausa ninguna con el que sigue; v. g r .:
O'mrda Mercurio simiUs vocemqns coloremqufe)
Et crinesJlavos etc.



2.0 La e c t l í p s i s  fecthlipsisj consiste en prescindir de la 
m final de dicción y  de la vocal que precede á w , cuando empieza con vocal la dicción siguiente, v. gr:

Quodlatel-igno~t{um) est; i-gnoti-nulla cu-pido.Muy rara vez deja de cometerse esta figu ra, y  solamente con monosílabos.361. Hay otras dos figuras que se llaman s í s t o l e  y  é c -  t a s i s  ó  « l i á s t o l c ,  las cuales son más bien licencias poéticas que no deben prodigarse, y  han de ser autorizadas por el ejemplo de buenos poetas. La sístole consiste en abreviar una sílaba larga como iúlmint con la e penúltima breve, en vez de tulérunt, stéteruntpoT stetérunt; j q\ contrario, la écta- sis ó diàstole en hacer larga una sílaba breve, p. e j., la sílaba primera de Priámidem, para que no concurran tres sílabas breves seguidas, las cuales no tienen cabida en el verso hexámetro.sístole, algunos infinitivos de la 2.® conjunción se hacen de la tercera, coraofúlgeTe pov J'ulgére, férvere por Jervére; y la j  se^convierte en i  vocal, como &hici por ábjici-, y por la diàstole la partícula re se alarga por posicipn en varias voces, como réttulit, 
rèpperit, relligione, relliqxúm.Nota. El número de sílabas de un verso se modifica también con algunos casos de las figuras de dicción que son exclusivamente poéticos, como en las epéntesis Mavortis por Martis, ndvita 
pov nauta; las síncopas extinxet, vixet, accestis por extinxisset, 
vixisset, accessistis ;  las apócopes pecùli , oli por peculii, olii; y la paragoge admitier por admití, donde se pronuncia t.§. III. De la cesura.362. Es un elemento muy importante de la mayor parte de los versos la  c e s u r a , que es la sílaba que sobra de una palabra después de un pié métrico; y  si sobran dos sílabas, una larga y  una breve que forman un troquéo, la cesura se llama t r o c a i c » .  La cesura puede recaer sobre un monosílabo ó  sobre una voz de dos silabas que forman precisamente el troquéo, v. gr.:

habi-tumqio‘ ge~rens et-virginis-arma.

—  186 —



Nota 1.®- Hay versos que por la cesura se dividen en dos porciones iguales ó casi iguales que se llaman hem istiquios ; y otros se dividen en dos ó más porciones desiguales, como el de más arriba.Nota 2.®' A  veces se alarga la silaba en que hay cesura, como la silaba final de obérât que es breve , por acabar en í , y se emplea como larga en este verso ;
Tüyrus-kinc obe-rat\ te,-Tityre,-pinus
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§. IV . Explicación de los versos más usuales.1. Verso hexám etro y  pentám etro .363. E l verso h e x á m e t r o  se llama así porque consta de seis medidas ó piés, los cuatro primeros dáctilos, espon- déos ó mezclados, el quinto siempre dáctilo y  el sexto es- pondéo, V. g r. :
Sed fugit-intere-a y fugit-irrepa-i’ábile-tempus.
iMctan-tes ven-tos tem-pesta-tesque so-noras.También se llama verso h e r o i c o , por ser el más á propósito para celebrar las hazañas de ios héroes.Observación. En estos dos versos, el número de sílabas varía de diez y siete que tiene el primero, por ser los cuatro primeros piés todos dáctilos, á trece que tiene el segundo, por ser los cuatro primeros piés todos espondeos; y  entre estos dos extremos, puedo variar el mimero de sílabas, conforme haya más dáctilos ó espondeos. Pero siempre es igual el número de tiempos que se invierte en pronunciar un verso hexámetro, porque el espondeo y el dáctilo son piés equivalentes.Este verso se llama c s p o u d á ic o , cuando el quinto pié es un espondéo ; lo cual es permitido alguna vez para hacerlo más majestuoso, y  requiere que el cuarto pié sea dáctilo , V. g r .:
Cara de-um sóbo-les y ma-gnim Jovis-incre-mentum.Nota 1,*̂  Para que el hexámetro tenga la fiuidez y soltura debidas , se requiere que tenga por lo ménos una cesura común después del segundo, y á veces basta después del tercero en la poesía



— 188 ~épica; j  áfalta de esta cesura, se necesita una común después del primer pié, j  la trocaica después del segundo, v. g r .:
Bina di-e sic-cant oviS'iihera;~qiios tihi-servo.
DuTn vi-res an-nique si-nant tole-rare la-bores.Parece que anda á saltos y carece de fluidez un verso sin cesura , como el que sigue:
Aurea-scribis-carmina.-Juli-raaxme-vatum.Nota La cesura después del 1.», 2,“. 3.“ y 4.° pié, se llama respectivamente tríthemimerís, pentbemimeris Ó semiquinaria, heph- themimeri8 <5 semiseptenaria y enDeemimeris que eS la ménos frecuente ; y ademas se comete la cesura bucólica ó tetrapodia, cuando á la cesura semiseptenaria sigue una dicción de dos sílabas breves, v. gr.:

Incipe-Manali-os me-cvM , vnea-tibia,-versus.
Q,ui Bavi-um-non-o-dit f-a-met tua-carmina ,-M xvi.Nota 3.“ E l verso hexámetro no tiene la cadencia debida, si no ermma con una palabra de dos ó tres sílabas; y rara vez ha de tei-ininar con una de cuatro, á no ser el verso espondáico. Si la pa a ra ultima es de dos sílabas, la precedente no ha de tener las m ism as,_SI no van precedidas de un monosílabo, como puede observarse en los versos citados.No debe concluirse con un monosílabo, sino para producir un etecto determinado, v. gr,;T ertitur-intere-a cce-l( umj, et ruit-Océa^no nox.364. El verso p e i i i á n i e t r o  tiene cinco medidas ó piés; los dos primeros dáctilos, espondéos 6 mezclados, una sílaba larga en que hay cesura, dos dáctilos, y  otra cesura que con la primera forma el quinto pié que siempre es un espondeo. Este verso va casi constantemente unido á un hexámetro con el cual forma un d á s U c o , es decir, una combinación de dos versos, v . g r . :
Principi-is obsta se-ro medi-cina pa-ratur,
Dum mala-per lon-gas-invalu-ére mo-ras.Otro modo de medir el pentámetro, es tomar los dos primeros piés, luégo un espondéo, y  por fin dos anapestos, de este modo:
Dum mala-per Ion-gas in-valué-re moras.



— 189 —Pero asi no se marca la cesura que lo divìde constantemente en dos hemistiquios iguales.Nota. Este verso termina más comunmente con una voz de dos sílabas, y también con una de cuatro ó cinco, v. gr. :
Nesdo-quid ma-jus-nascitur-Ustori-a.Es elegante el monosílabo est precedido de otro monosílabo, <5 de una palabra de dos sílabas en que se cometa la sinalefa. Se debe evitar al final de este verso una palabra de tres sílabas, si no va precedida de un monosílabo.

I I .  P rin cip ale s versos yám b icas.365. 1.*̂  El verso s e n a r io  ó t r ím e t r o  y á m b ic o  esel más usado en la poesía dramática, y  consta de seis piés, d bien de tres medidas ó t l ip o d la s , pues dos piés yambos ó coréos suelen tomarse como una medida. Cuando es puro este verso, los seis piés de que consta son todos yambos, V . g r. :
Suis-et ip-sa Ro-ma vi-ribus-ruit.Este verso admite en los puestos impares el espondéocon dáctilo y  anapesto, que son piés equivalentes, y  en todos el tribraco que es equivalente del yam bo, ménos en el último puesto que siempre es un yam bo, v. gr.:

Pávidwm-(¡ue lepo-r(em) et dd-venam-laqueo-gruem.

2.° Suele alternar este verso con el « lín ic tr o  y á m b ic o ,, que sólo tiene dos medidas ó sean cuatro piés, todos yambos cuando es puro ; y  también pueden ser espondeos, rara vez dáctilo ó anapesto el primero y  tercero, y  todos tríbracos menos el últim o, v . gr.:
Lieet-super-hus ám-bules-pem-nia,

Fortu-na non-nmtat-genus.Este verso requiere una cesura por lo ménos después del segundo ó tercer pié, como se observa en los versos citados.Nota. El fabulista Fedro admite el espondéo y sus equivalentes hasta, en los puestos pares, excepto en el último, v. gr. :
Qui pos-sim, qua-so, face-re quod-quéreris ,-hpe?



r/
— 190 —Todavía se permiten más libertades los poetas cómicos, como veremos; pero no Séneca el trágico.3.® El co lia m b o  ó c $ c a z o iite , que quiere decir cojo, se diferencia del senario yámbico en que el quinto pié es siempre yambo y  el sexto espondéo j y  en los otros puestos impares no admite más que el espondéo en vez del yambo, V, g r.:

Miser-Catul-le, dé-sinas4ne-ptire.

I I I .  Versos bendecasilabos.366. Se llaman versos licn<]cca$il»1>o$ el faleucio y  el sáfico que tienen igualmente once sílabas.l .°  El verso fa le u c io  consta de un espondéo, un dáctilo y  tres coréos; y  tiene casi siempre una cesura después del dáctilo , v . gr.;
Marru-cin (e) ma-nu si-nistra3.“ El s á f ic o  tiene los mismos piés que el auterior, del cual sólo se diferencia en el puesto de un corèo, á saber: un corèo, un espondéo, un dáctilo y  dos coréos, con la cesura después del espondéo. Á tres sáficos suele unirse un adónico, que es un dáctilo y  un espondéo, v . g r .:

Jam sa-tis ter-rs nivis~atgíte-dir(S 
Grándi-nis mi-sit Pater,-el ru-hente 
De'xte-ra sa-cras jacu-latus-arces,

Terruít-urhem.§. V . Versos Uricos y estrofas fa).367. Versos liríoos, son ios q\ie se usan principalmente en la o d a , que es la composición poética que con más propiedad se llama lírica, pues antiguamente era destinada al canto exclusivamente, y se cantaba con acompañamiento de la lira.
(a )  l a  explicación de los metros que sigu en , corresponde más bien â la asignatura de retdrica y poética; pero se ponen aquí para que sea este tratado más completo.



Los versos líricos suelen combinarse con otros, formando estrofas; y  la oda se llama distrophos, trístrophos y tetrástrophos, seguii se distribuye en estrofas de dos, de tres 6 de cuatro versos, pues en latín no' hay estrofas de mayor número de 'versos. La oda se llama' también monocóios sí consta de versos.todos iguales y no se divide en estrofas; dicólos si en cada estrofa de dos <5 más versos entran dos versos diferentes, y tricólos si entran tres clases de versos. Y  así la oda que consta de trímetros y dímetros yámbicos será dicólos dístrofos, y aquella en que se reproducen tres sá- ficos y un adónico, dicólos tetrástrofos.Para la mejor inteligencia de algunos versos líricos, conviene saber que se llama aoataiecto ó aoataléctíco el verso que tiene los piés completos sin que le falten ni sobren sílabas; oataleeto, si le falta una sílaba, y á veces'dos de un pié de tres silabas: hiperoa- taleoto fhypercaíalecíusj, si le sobra una ó dos sílabas; y algunos añaden el verso braquioataleoto (hrachycatalectus), midiéndolo por dipodias, en el caso en que le falte la última dipodia.1. *̂ El verso asolepiadéo que tomó el nombre de su inventor, consta de un espondéo, dos coriambos y un pirriqnio, v. gr.:
Mecm-nas á lavis-édite re-gibus.También se mide: un espondeo', un dáctilo, una cesura, y otros dos dáctilos, pues siempre tiene esta cesura, v. g r .;

Mecm-nas áta-vis-édite-regihus.Así empieza la primera oda de Horacio, y el mismo verso se repite hasta el fin de la oda, que asi es monocolos.2. ° Otras veces se une este verso al glíoóaioo que consta de un espondéo, un coriambo y un pirriquio, ó bien un espondéo y dos dáctilos, en esta forma:
S ic  ie-d iva po-ten s C y p r i ,
S ic fr a - t r e s  H éle -m -H c id a 'S id e ra ,  etc.Estas dos clases de versos se repiten constantemente en toda la oda, que asi se llamará dicolos dístrofos.También se juntan en una estrofa tres asclepiadéos y un glicó- nico, y la oda es dicolos tetrástrofos, v . g r .:

Pastor-cw i tr&ke-ret-per-freta-na'üibus 
I d e - is  H éle-m m -pérfídus-hóspitam  
Ingra-to cele-res-obruit-otio  

Ventos-%t cánt-rct f e r , etc.

—  191 -



r
—  192 —3 °  El verso ferecraoio es un dáctilo entre dos espondéos, v. gr.: 

A m o s -fa ta  de-dérunt.Este verso suele ir precedido en una estrofa de dos asclepia- déos , y seguido de un glicónico; y la oda será tricólos tetrástro- fos., V. gr. .• O n a -v is , re/e-ren t-in  mare-te novi 
F lu c iu s ‘, - 0  qm da'ffis?-Fortiter-iíccupa  

Portum  ,-N on n e v i-d e s , uí 
Hudum-remigi-o la tu s, etc.4. ° Es muy usada por Horacio la oda aloaioa, llamada así de Alcéo su inventor, poeta griego. La estrofa es de cuatro versos. Los dos primeros son aloaicos hendeoasílaboí, y Cada verso tiene dos partes; siendo en la primera yámbico oatalecto , porque se mide con un yambo 6 espondéo, un yambo, y una cesura que es un pié incompleto ; y en la segunda parte es daotlHoo, porque consta de dos dáctilos. A estos dos versos sigue un dímetro yámbico biperoataleoto, porque en cuanto es dímetro le sobra una sílaba, y consta de cuatro piés, un espondéo ó yambo, un yambo, un espondéo, otro yambo, y una sílaba sobrante ó cesura; y el cuarto verso es un aloaioo dactilico y también decasílabo, que consta de dos dáctilos y dos coréos, v. g r .:

V ides-ut al-ta-stei-nive-cándidum  
Sora -cte , nec-jam -sustine-ant opus 

Sylvis-labo-rantes,-gelu-que  
Flum ina-constite-rint a-cuto.L a oda será tricólos tetrástrofos como la precedente.5. ° Concluirémos con una dicolos dístrofos, en la cual el primer verso se llama arq u iloq u io  m a y o r , ó bien d actilico  beptám ctroporque consta de siete piés, los cuatro primeros dáctilos, espondéos ó mezclados como el hexámetro, y  los tres restantes coréos 

6 troqueos; y el segundo es un trím etro yám bico oatalecto , es decir, que le falta una sílaba, v. g r .:
S o lv itu r-a cris hy-em s gra-ia v ice -ve ris-e t/ a -vo n i, 
Trahunt-que sic-ca s má-ckina-eari-nas.Nota. Muchos de estos metros líricos son com pu estos, porque en ellos entran piés de diferente r itm o , es decir, que marcan i a  medida de diferente modo y no pueden sustituirse unos por otros; a diferencia p. ep del verso hexámetro que es un metro sen cillo ,



porque en él no entra más que el dáctilo, y el espondéo que es su equivalente. El verso hexámetro se llama también dactilico, como otros versos en que domina el pié dáctilo ; y así toman el nombre del pié dominante otros versos, como el yámbico, trocàico, anapéstico, etc. (a).
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V I. cómicos y trágicos.368. 1.“ El verso que más generalmente, se usa así en la poesía dramática de los romanos como en la de los griegos , es el trímetro yámbico ya explicado, como son son estos:
]^on dubi-Km' st qnin^xó-rm' no~Ut fi-lm s;
Ita Da-Dom, modo-timé-re sen-si, ubi nu-piias, etc.

f  Ter. Andr. act. I . se. 2.)2.® Los cómicos latinos suelen alargar considerablemente este verso convirtiéndolo en te tr á m e tr o , es decir, dándole ocho pies, y entonces se llamaba o c to n a r io , cuando los piés eran completos; v. gr.:
Enim-vero, Da-ve, nil-loci' st-segniti-<s neque-socor-diée.

(Ter. Andr. act. I . se. 3.^
3 .  ° Otras veces era sep ten ario , por faltar una sílaba al octavo pié, lo cual no permite que el último pié sea yambo, v. g r .:

Per o-mnes ad-juro-deos-numqmm eam-me de-sertu-rm,.
(Ter. Andr. act. IV . se. 2. v. 11.)Nótese en el penúltimo de estos versos enimvero con la o breve y loci' st por loci est, como duUum' st por duUum est más arriba, y en el último la sinéresis de eam.

4 .  ° Los cómicos usan también el te trá m e tro  tro ca ico  oataleoto , que tiene ocho piés con una sílaba de ménos en el último; y cuando es puro, tiene troqueos todos los piés impares, y admite el espondéo en los sitios pares, como este verso de Terenciano Mauro:
íluUa-voxhu-mana-constat-absgue-septem-litte-ris.Pero los cómicos en todos los puestos admiten los piés equiva-

(a) Una vez enterado el alumno de estos metros que son los que emplea Horacio con más írecueDcia, comprenderá fácilmente los demás, como se explican en las buenas ediciones de este poeta. N

J



— 194 —lentes  ̂menos en la cuarta dípodia, que ya hemos dicho que es incompleta, v. gr.
Ad te ad-benio-spem sá-lute'/íi,'Gonsiii-'im, auxili-^m éxpe-teiis.

(Ter. Andr. act. t i . se. 1. v. 20.)5. ° Es también verso propio de los cómicos el crético tetrámetro; pudiendo resolverse las sílabas extremas de cada pié crético que son largas, en dos breVes á' éxcepcion de la segunda larga del último crético, V .  gr. :
T%m eoa~cti neces-sario-sé aperiunt.

(Ter. Andr.act.IV .se. 1. íj.8..')6. ® Emplean por fin el verso antifaáquíco tetrámetro, que se compone de cuatro antibaquíós, con la misma libertad para descomponer lás látgas en breves, menos al final dé verso, v. gr. ;
Adhuc, Ár-chylis, qua ád-solent qua-que oportet 
Signa esse ad-salutém o-mnia kuie es-se video.

i Ter. Andr. act. I I I .  se. 2. J368. 1.“ Séneca en los trozos líricos de sus tragedias usa el dí- metro yámbico oataléotico, es decir, con una sílaba ménos, v. gr.:
Cft ti-gris or-ba gna-tis 
Qursu-fwen-te lu-sírat etc.

(Med. act. I V . . coro. )2.° También usa versos de cuatro anapestos, que todos pueden ser sustituidos por espOndéos ó dáctilos; y rio es un defecto en este metro la carencia dé cesuras, v. gr :
Áudáx-nimivM-qui frìta-pHinus 
Rate tan-frágili-pérfida-TVipit.

(Med. act. I I . , coro.)



EJERCICIOS
D E  A N A L I S I S  S I N T A X I C O .

I .  A n ális is  d e oonoordanoia.

Dextrwm cornu Nicánor, Parmenionis (ilius, tuebatur; kuic 
proximi stabant Ccenus, et PerdiccaSf et Meleáger, et Ptolomaus, et 
AmyntaSy sui quisque ágminis duces.Protegía el ala derecha N ic a n o r , hijo de P^rm enion; cerca de él se hallaban C e n o , P erd icas, M eleagro , P to lo - méo y  A m in ta s , jefe cada cual de u n a  división.1. ° El sustantivo^^mí concierta por aposición con el sustantivo Nicánor, no sólo en caso nominativo, sino también en genitivo masculino, núm. singular, porque los dos nombres son de persona (189).2. “ El verbo iuehatur concierta con el sujeto Nicanor en número singular, persona tercera.3. ® El adjetivo dextrwni_ concierta con el sustantivo cormt en género neutro, número singular, y caso acusativo.4. ° El verbo staimi concierta con los sujetos Gxnus, Perdiccas, 
Meleáger, etc., que están en singular, en número plural, persona tercera ( 188 , regla 1.®)5. ° El adjetivo atributo proximi concierta con los sujetos C x-  
nus, Perdiccas,^\c.-, en gen. mase., núm. plural, caso nominativo (190, regla 1. )̂.6. ° El nombre duces concierta por aposición con dichos sustantivos Gxnus, Perdiccas, e tc ., en gen. mase., número plur., caso nominativo (ver l.°).7. ° El pronombre quisque forma aposición con el nombre duces, con el cual concierta en gén. mase., caso nom., pero no en número ( 189, frases y modismos).8. ° Por fin el pronombre adjetivo sui concierta con agninis en género neutro, número singular, caso genitivo.
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I I .  A o à lìiìs  d e o racio n es g ra m a tica les .

E ie (PhorAon) guum a rege Philippo muñera magna pecunia re- 
pudiaret, legatique hortareniur accipere  ̂ simulque admonéreni, si 
ipse his facile careret, liberis tamen suis prospiceret ̂  quibus diffi
cile esset in mmma pnupertate tamtam paternam tuerCgloriam : his 
lile: si mei símiles erunt, inquit,  ageìlus illos alet qui me ad hanc 
dignitatem perduxit; sin dissimiles sunt futuri, nolo meis impensis 
illorum ali augerique luxuriam.Com o rehusase Focion presentes de g ra n  valor del rey F ü ip o , y  sus enviados le indujesen á aceptarlos, y  al mismo tiem po le hiciesen presente que si podía él pasarse,fácilm ente sÍTi e llo s , á lo ménos m irase por sus h ijo s , á quienes sería d ifícil sostener la  g lo ria  tan grande de su padre en m edio de una extrem ada pobreza; él les d ijo : Si se parecieren á tn í, v iv irá n  con estas pequeñas tierras que me han conducido á esta elevada posición ; y  si no han de parecérseme, no quiero que á mi costa se fom ente y  crezca su libertinaje.

Q,mm hic (Phocion) repudiaret mmera1. **' Frase gramatical: 
magna a rege Philippo.

H ic; sujeto agente del verbo repudiaret.—Repudiaret; predicado, cuya significación se completa y amplía.con todo lo que si
gne.— Hmera; acusativo paciente del verbo transitivo ríjjííííía- 
rei.— Magna! peemia; genitivo de cualidad regido de mmera (195, 5,“ ).— 4 rege PMlippo, ablativo de procedencia que modifica la significación de m-mera{228, 2.°.y 253).

2.  ̂Frase : Legati horta/rentv/r accipere.
Legati sujeto agente. Hortevrentur predicado ; y accipere infinitivo equivalente á un segundo acusativo, siendo el paciente evm que se sobreentiende (247,2.° y nota 1.*̂ ).3. ®' [li)  admonerentque simul.
l i  ó ipsi sujeto agente sobreentendido (187,1.  ̂).—Admonérent, predicado.— Simal., adverbio que es un complemento de tiempo del verbo (ver 191 ).4. ®- S i ipse his facile careret.sujeto agente, que se refiere al del verbo determinante (323, notn 2.^).—Careret, verbo en el modo potencial ;246, 1.°}.— 

His, ablativo de materia regido de careo (216).



5.  ̂ ( Ipse) prospiceret tamen suis liberis.sujeto sobreentendido, etc.—Prospiceret predicado , etc.— 
Sms liberis; dativo regido de prospicio, verbo iutransivo en la significación de « mirar por » ( 242 , 2.° ).6.  ̂ Q,mbv,s tnéri tantam paternam, gloriarti, esset difficile in summa 
paupertate.

Tnerigloriam, etc. — Infinitivo que aquí es el sujeto del verbo 
esset[‘¿A"l).-r-T(intamgloriam,,Qit., acusativo paciente regido del infinitivo tuéri, (203, 4.°, nota Paternam, adjetivo posesivo que equivale á un genitivo predicado, cuya idèa secompleta con la del atributo difficile ( 193).— Q,v,ih%s, dativo propio del adjetivo difficile , 2.°).— /» snmma panpertate, tivo de permanencia con el eiral se construye el verbo (228, l.°).7. *̂ IlU  inqnit Us.

Ule sujeto é inquit predicado ; kis dativo regido del verbo transitivo inqnit (210, l.°), haciendo veces de acusativo lo que se expresa á continuación.S.”' S i (liberi) mei similes erunt.
TAheri, sujeto sobreentendido, etc.—Ernnt predicado, cuya idea completa el atributo similes. Nótese el uso del tiempo ( 244, 

4 ,'»').—  ̂ genitivo regido del adjetivo similes, el cual rige también dativo (208).9. *̂ Agellns alet illos.
Agellns, sujeto, tía.—Alet, VQtho transitivo, predicado.— acusativo paciente, que es objeto inmediato del verbo alet.

10. Q,v,i perduceit me ad hanc dignitatem.Qití, sujeto, t\(í.— Perdv,xit, p r e d i c a d o . a c u s a t i v o  paciente regido de perduxit. — Ad hanc dignitatem, acusativo de tendencia regido también del verbo ( 206,1.°).11. Sin (M) fnturi snnt dissimües.
m ,  sujeto sobreentendido.—í'iííMn sunt predicado, que toma la circunlocución del participio de futuro activo (252, nota 2. ), 

Dissimiles, atributo, etc.
12. (Egb) nolo Inxuriam illorum ali augerique expensis meú.

Ego, sujeto sobreentendido.— Nolo, predicado que tiene porcomplemento directo una oración de infinitivo.— , sujeto paciente que se pone en acusativo, por serlo de los verbos ali y 
angeri que están en infinitivo.— genitivo subjetivo de 
luxuriam [196, 2.°).—AH angeriqne, verbos que constituyen el predicado de una oración áQ^QnáietíXe.—Meis expensis, ablativo de modo (234).
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m »  A o áliais de cláu su las.
In quo quidem discrimine celeritas ejus coTisilii saluíi fuit uni- 

versis; nam qtium quídam adolescentuli hostium adventu pertér~ 
riti, ad Tkebanos transfugere vellent, et locum extra urbem éditum 
cepissent, Agesiláns qui perniciosissimum fore videret, si animadver- 
sum esset, quetnquam ud kostes transfugere conari, cum snis eo ve- 
nit, atque, ut si bono animo fecissent, laudavit consilium eorum, 
quod eum locum occupassent, et se id quoque fieri debere animad- 
vertisse.E n  esta situación crítica (la de Esparta atacada por Epa- minondas), la  rapidez de su plan (de Agesilao) fué la  que salvó á todos; pues queriendo pasarse al cam po de los Te- baños algunos m o citos, sobrecogidos de espanto á la  aproxim ación del enem igo, y  habiendo tom ado una altura en las afueras ĉ e la c iu d a d ; Agesilaó que conoció el m al efecto que esto hubiera producido. si se hubiese observado que algunos intentaban pasarse al campo enem igo  ̂ se presentó allí con sus a m ig o s , y  como si la intención hubiese sido bu en a, alabó la determ inación que habían tom ado de apoderarse de aquel s it io , y  añadió que él tam bién h abía caído en lo acertado de esa medida.En este pasaje. hay cuatro oraciones principales, que están coordinadas entre sí por medio de conjunciones, y constituyen una cláusula,- pero al final de la primera frase podría ponerse punto final, y así forma en rigor por sí sola una cláusula; y las palabras nam qicum quídam adolescentuli e tc ., dan principio á otra cláusula, la cual no termina sino con el pasa¡ie.La primera frase principal es, como acabamos de indicar; In 

quo quidem discrimine, celeritas ejus consilii saluti fu it  imiversis; y toda frase principal que aparece la primera en una cláusula se puede llamar absoluta, porque á ella se refieren las demás frases principales, y no al contrario. Nótese el uso del pronombre quo al principio de cláusula (318, 4.°). La segunda frase principal es. 
nam Agesilaus cum suis eo nenit, la que se une con la absoluta por medio de una conjunción causal (281); la tercera, laudavit consi
lium eorum, que se une á la anterior con la conjunción copulativa 
utque (278); y la cuarta que se omite por elipsis, es dixitii otro verbo análogo, que con la oración dependiente que lleva, se une también á la anterior con una conjunción copulativa.
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— 199 —La primera oración principal es una oración simple, aunquebastante com pleja  , por los muchos términos de que consta; y no lleva dependiente ninguna.La segunda frase principal tiene varias dependientes: q%i vide- 
ret, oración incidental explicativa, que amplía la significación del sustantivo Agesiláus por medio del relativo qui; y este relativo quiere al verbo de su oración en subjuntivo, porque equivale á la conjunción q%%m (315, 2.°). A esta oración está subordinada la completiva de infinitivo, fore perniciosissimum, que es complemento directo de videret ( 288, l.°); y á la oración de infinitivo se subordina á su vez la modificativa condicional, si animadversum es- 
set , cuyo verbo se pone en pluscuamperfecto (301,3.° ) ; y con esta forma el último eslabón de esta serie de oraciones dependientes, 
quemqmm ad hostes transfugere conari, oración de infinitivo, que viene á ser sujeto paciente del verbo anirnadversv/m, csset, y el verbo iransfugere es un simple acusativo del otro infinitivo coíím.— A la misma oración principal está subordinada la oración modificativa temporal, quurn, qtiÁdem, adolescentnli iransfugere vellent (299 , 2."), que es complemento circunstancial del verbo venit, siendo el infinitivo transfugere un simple complemento del verbo 
'cellenl; y con esta oración se enlaza por coordinación la frase, et 
locwm extra nrlem édilum ce¿¡issent, la cual tiene por lo mismo iguaĵ  dependencia que la precedente de la frase principa! (284, nota). Además el participio perterriti se puede resolver en una oración temporal que modifique la significación del verbo vellent.De la 3.® oración principal, landavit consiUum eorvm, dependen dos oraciones modificativas, la comparativa, ut si bono animo fecis- 
sent, equivalente á un adverbio de modo ( 316 obs. y 4.° ) del verbo 
laudavit, y la causal, quod eum locwm occupassení, que es como un adverbio de causa del verbo laudavit (303, 2.°, y nota).Finalmente, se animadvertisse es una oración completiva de infinitivo, verdadero acusativo del verbo que se calla porelipsis ; y á esta oración de infinitivo va unida á su vez la frase también de infinitivo, idque fieri debere. El refiexivo se reproduce al sujeto del verbo determinante dixit ( 323 ). Se omiten varias con. sideraciones que podrían hacerse sobre el modo y tiempo en que se hallan los verbos de las oraciones dependientes.El alumno notará además los casos de inversión y trasposición que ocurran al deshacerse el hipérbaton, y las demás figuras de sintáxis.
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Esta Gramática se wnde en rústica al precio de rs. 
en el despacho de la Compaiiia de Impresores y Libreros, 
Fuentes, mim. 1 2 ;  en la librería de íhrnomdo, Arenal, 
núm, i\ ,  y demás principales de esta capital; y con au
mento de un real en provincias.

En lospedidos por mayor se hará una rebaja propor
cional á su importancia.


