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PRIMER CURSILLO TRIMESTRAL.

LECCION I.

I N X R O D U O C I O N .

Lengua latina.—Su nacimiento, desarrollo y decadencia,—Utilidad 
de su estudio.—Oómo debe de hacerse.

Qué se entiende por lengua latina? La lengua de los an
tiguos romanos, llamada latina 6 simplemente latín  de La- 
tium , perjuefia aldea de la Italia Central, donde ella tuvo su 
origen, y  su asiento Boma, cuna de la civilización moderna.

Cuándo tuvo su nacimiento, su desarrollo y  decadencia? 
Nació esta lengua, bija de la griega, como unos doscientos 
años ántes de J. C .; adquirió todo su vigor bajo el imperio 
de Augusto, cuya época mereció el nombre de edad de oro 
de la lengua latina. No bien hubo llegado á su apogeo, cuan
do ya comenzó su decadencia ; y , habiendo recibido el xilti- 
mo golpe con lá invasión de los bárbaros, especialmente de 
los Lombardos, murió en el siglo X III, levantándose de sus 
cenizas las lenguas neolatinas,

Y pereció en rigor la lengua latina? Verdad es que hoy 
se cuenta en el catálogo de las muertas, porque ninguna do 
las naciones modernas la usa para sus relaciones sociales, 
después de haber sido la lengua universal; pero en realidad 
áun vive, y  vivirá miéntras tenga el saber adoradores; áun 
vive, y vivirá miéntras exista el mundo, en»consorcio con 
la religión cristiana; porque la Iglesia la escogió para fiel 
guardadora de sus ritos y disposiciones.

Es ú til el estudio de la lengua latina ? El estudio de la 
lengua latina es de innegable utilidad: ella es el sagrado de
pósito de las ciencias y  de las letras, donde encuentra el 
hombre científico fecundos manantiales del saber en sus di



versos ramos, Y el literato infinitos modelos que imitar para 
d i í S r  ™g&io ; pero más que nadie los españoles debemos 
S v a r  s f  estudio de to d o V ^ to  indispensable hasta para 
darnos razón del verdadero significado y acertada oitografía
Hp las nalabras de nuestra propia lengua. _ i w  o

Por qué medios alcanzaremos el conocimiento del latm? 
Por medio de la Gramática, que es el código de leyes, y  
los Clásicos BUS legisladores. Diremos, pues, como Eneas .

«Tendimus in Latium, sedes ubi fata quietas 
Ostendunt. &



s i á m I t i c á  m t i m a .

LECCION II.

Gramática latina.—Propiedad, pureza y corrección del lenguaje.— 
Partes en que se divide la Gramática y objeto respectivo de cada 
una.—Palabra.—Aspectos bajo los cuales puede considerarse.— 
Elementos de la palabra.—Sílabas.—Letras y su división en vo 
cales y consonantes.

Qué es Gramitíoa latina ? Gramática latina es el arte de 
hablar y escribir el iatin con propiedad, pureza y  corrección.

Qué es hablar con ‘propiedad, pureza y  corrección? Ha
blar con propiedad es usar de las palabras que expresan la 
idea con su misma extensión é intensidad : con pureza, de 
palabras y  giros de verdadera raza latina ; y  con corrección, 
no apartarse un ápice de las reglas gramaticales.

En cuántas partes se divide la Gramática latina? La Gra
mática latina se divide en cuatro partes : Analogía, Sintáxis, 
Prosódia y  Ortografía.

Cuál es el objeto respectivo de cada una de estas partes? 
La Analogía enseña la clasificación, accidentes, origen de las 
palabras y  la formación de las oraciones elementales; la Sin
táxis el enlace y  disposición de estas mismas palabras en las 
oraciones y  períodos : la Prosódia su recta pronunciación ; y 
la Ortografía su reproducción exacta por medio de la es
critura.

Qué es \ñ. palabra? La palabra es el signo oral de la idea.
Bajo qué aspectos puede considerarse la palabra? La pa

labra, imágen de la naturaleza humana, puede considerarse 
bajo dos distintos aspectos, el material y  d  espiH tual: el 
material es el sonido ; el espiritual la idea que encarna en 
esa forma sensible para revelarse ai exterior.

De qué elementos se compone la palabra en bu estructura



material? La palabra en au estructura material se compone
de sílabas, y estas á su vez de letras. . . , ,

Qué se entiende por sílahaí Sílaba es la reunión deudos o 
más letras, á veces una sola, pronunciadas en una emisión.

Qué se entiende por letra? Letra, elemento mínimo de la 
palabra, es el sonido más simple de la voz, resultante de la 
vibración del aire expirado al paso por el conducto oral.

En qué se dividen las letras? Las letras se dividen en vo
cales y  consonantes.

Qué son las vocales? "Vocales son las letras qiio represen
tan  un sonido de la» voz claro, libre y  fundamental.
- Por qué se llaman vocales? Llámanse vocales, littercevo- 

caíes-letras sonoras, porque por sí solas suenan.
Qué son consonantes? Consonantes son las letras que re

presentan una articulación ó modificación del sonido funda
mental verificada por la acción de los labios, d ien ta  y gar
ganta sobre la corriente aérea.

Por qué se llaman consonantes? Llámanse consonantes, 
soTiantes cvm  -yocaíi-sonantes con vocal, porque no tienen 
sonido por sí solas.

LECCION IIL

Alfabeto latino.—Vocales y resultado do su combinación.-D iptoa- 
„03.—Su división.—Diptongos impropiamente dichos.—Disolu
ción de los diptongos.—Clasificación de las consonantes. Por su 
valor.—Por su sonido vocal.—Por su órgano.—Por su fuerza.— 
Cuadro sinóptico de las consonantes.

Cuántas son las letras del alfabeto latino? Las letras del 
alfabeto latino son veinticinco, las mismas que en castella
no, ménos la ch, la II y  la 'ñ-, á saber:

Aa, Bb, Ce, Dd, Ee, Ef, Gg, Hb, li, J.i, Kk, Ll, Mra, 
Nn, Oo, Pp, Qq, Kr, Ss, Tt, Un, Vv, Xx, Yy, Zz. _

Cuáles son las vocales? Las vocales son las seis siguientes: 
b y» j

todas las demás son consonantes.
Qué resultado puede producir la combinación de las vo

cales entre sí? De la combinación de las vocales puede resul
ta r el diptongo.
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Qué es dix>tongo? Diptongo es la unión de dos vocales en 
una misma sílaba.

Cuántos son los diptongos latinos? Los diptongos latinos
son seis:

ae, oe, au, ei, ou, ui.

En ^ud se dividen? Los diptongos se dividen en,/tjos y 
variables: los'tres primeros se llaman ñjos, porque la simple 
unión de sus vocales produce necesariamente diptongo; los 
otros tres se llaman variables, porque no siempre forman 
diptongo sus vocales reunidas. ♦

Hay tri-ptongos en latin? En latin no existen los trip 
tongos; pues la unión de tres vocales nunca se pronuncia 
con una sola emisión.

Son propiamento diptongos los de ao y  ce? Las combinacio
nes de ai y  más bien que diptongos son vocales com2oues- 
tas como las francesas; porque en ellas no hay dos sonidos 
vocales en una sola sílaba, que es lo que constituye propia
mente el diptongo, sino uno solo, el de la subjuntiva e.

Pueden disolverse los diptongos fijos? Los diptongos fijos 
pueden también deshacerse, y  su disolución se indica con la 
diéresis, así aér, poeta se pronuncian a-er, po-eta.

A qué se atiende para clasificar las consonantes? Para 
clasificar las consonantes, atendemos á cuatro circunstan
cias; primera, á su valor; segunda, ai sonido vocal con que 
so denominan; torcera, á la piarte dcl órgano oral, que actúa 
en su pronunciación; y  cuarta, á fuerza  de su emisión. ,

Pon su VALOR pueden ser las consonantes simples, dobles 
y líqiádas: simples las que tienen valor de una sola conso
nante, como c, s; dobles las que valen por dos letras, como 
j = u , x=C3 6 gs, y ' z —ss 6 ás: líquidas las que se deslizan 
suavemente heridas por las mudas, y  pierden su valor para 
la cuantidad, talos son las de la palabra limonero.

P or su sonido vocal pueden ser mudas, semivocales y  
silbantes: mudas las (¡ue se denominan sólo con vocal al fin, 
comob, d; semIvocalss las que se denominan con vocal al 
principio y  ai fin, como 1; la s se llama silbante por analogía 
dcl sonido, cuando es inicialy va seguida de una consonante.

P or su órgano pueden ser labiales, como b, p; dentales, 
como d, t;  y  guturales, como c, g.
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Por su fuerza pueden ser suaves, como b, d, g¡ fuertes, 

como p, ; j  aspiradas, como v, f.

CUADRO SINÓPTICO DE LA CLASIFICACION DE LAS CONSONANTES.

POR s u  VALOR. POR SU SONEDO 
VOCAL.

POR s u  ORGANO. j  POR s u  FU ERZA .

Dobles j, X, z. Semivocales 1, m , n ,r, Labiales b, p, v, f. Suaves b, d, g.

L íq m d ^  1, m , □, r. Mudas las sgtes. Dentales el, t, o fe, ij Fuertes p, t, o, k , q.

Simples las demás. S i l b a ^  s . Guturales g, c, k, q. Aspd. v,f,g (e,i) c fe,i

Por qué no son semivocales la £ y  la h? La f  es muda por 
ser equivalente al phi griego: la h en rigor no es letra, ni 
muda ni semivocal, y  sí sólo un signo de aspiraeioii, como 
el espíritu áspero de los griegos.

LECCION IV.
Pronunciación latina en general.—Pronunciación de las combina

ciones ch, ph, rh—Id. de la j—Td. de las dos 11—Id. de la m y de 
la n finales—Id. de la qu— Îd. de la s inicial seguida d© conso
nante—Id. de la t en todas sus posiciones.

Tienen las letras del alfabeto latino idéntico sonido que 
las del castellano? Las letras del alfabeto latino se pronun
cian en general como las del castellano; hay, sin embargo, 
respecto de algunas consonantes ciertas divergencias, cuyo 
conocimiento es de absoluta necesidad para la correcta lec
tu ra  del latin y  son las siguientes:

1 La A se pospone á cada una de las consonantes de la 
palabra caperei para aspirarlas, formando las combinaciones 
ch, ph, rh y  th de procedencia griega, que se pronuncian así: 

La ch como k, así charitas='kÁxii&B-, la ph como f, así 
phalanx==iéXm.gs', la rh y  th  siempre fuertes, haciendo ca
so omáo de la h, como rethor, thorax=TétoT, tóracs (1).

(l) De aquí se infiere que es viciosa la pronunciación de ia th; 
pues si la ph es igual al phi griego, ¿por qué razón la th no ha de 
serlo á la theta? La pronunciación inglesa es sin duda la más acer
tada en este punto.



2.* La j equivale á nuestra y  consonante, como janua, 
=yánua.

S." Las dos II latinas no se pronuncian como la U cas
tellana, cuyo sonido no se conoce en latin, sinó tomando 
cada 1 con su propia vocal; porque toda consonante duplica
da se pronuncia en esta lengua separando la primera con la 
vocal anterior, y  la segunda con la siguiente como Ule, addo 
= ü-le , ad'do.

4.^ La m final es tan frecuente en latin, como rara la 
n en esta posición: ambas se pronuncian nasales: la m, ple- 
ga,ndo hacia adentro los lábios, y  conservándolos unidos 
miénti’as se emite el aire por la nariz; la n, separándolos 
al arrojar el aliento.

o.* La u  después de g pierde su sonido en las sílabas 
^ue, qui, lo mismo en latin que en castellano, como quera, 
quid=\iem, kid; pero le conserva, seguida de otra cual
quiera vocal como qucero, quare, quoque, sequutus.

6. ‘ La s inicial seguida de consonante se pronuncia 
bante y  rápida, saltando el sonido de la e muda, para que 
no resulte una sílaba falsa, diciendo, por ejemplo, sepiriius 
por spiritm . Evitaremos por otra parte anteponerle la e y  
pronunciar esto, estudium  en vez de stó, studium, crasísimo 
error gramatical en que no pocos incurren.

7. La ¿ se pronuncia por punto general dental fuerte; 
pero suena como c suave en medio de dicción seguida de i 
con otra vocal y no precedida de s, x ó t, como otiv/ni, pue- 
ritia=ocí\\m, puericia. En Antioch'ws, Antiochia y  otros 
griegos conserva la t  su sonido fuerte.
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LECCION V.

Prosódica.—Olasiftcacioa de las vocales por la cuanti
dad.—Vocal breve, larga, común ó indiferente, y si sequatur — 
bignos con que se representa la cuantidad.-Reglas generales — 
Aplicación de las reglas de cuantidad á la lectura.—Acento.—Su 
Qiterencia de la cuantidad.—Clasificación délas vocales por el 
acento.--bignos con que se representa y su empico en la actua
lidad.—Reglas generales del agudo.

Qud se entiende por cuantidad prosódicaí Llámase cuau- 
tidad prosódica la duración del sonido silábico.



Cómo se clasifican las vocales por su cuantidad? La.s vo
cales por su cuantidad pueden ser brevee, largas, comunes <5 
indiferentes j  siseqaatur.

Breve es la rápida ó de corta duración; larga la lenta ó 
de doble duración que le, breve; común la que puede liacerse 
ya breve ya larga, según convenga al poeta«; y  si soqn.atur la 
breve anterior á consonante final.

Por quó se llama si sequatur? Llámase si sequatur la bre
ve anterior á consonante final, p^orque se vuelve larga si- 
guidndole palabrá que comience por consonante, como la i  
de reponit, de suerte que sii cuantidad es condicional.

Cuáles son los signos de la cuantidad? Los signos de la 
cuantidad son los que se indican en estas dos palabras Díüs 
}pátrís: de cuantidad breve el de la c, de larga ol de la ü, do 
común el de la á y  de si sequatur el de la i.

Cuáles son las reglas más generales de la cuantidad? Las 
reglas más generales de la cuantidad son :

1. “ Vocal ante vocal en palabras latinas es breve, como 
laedeD cits.

2. “ Vocal ante dos consonantes es larga, como '¿.rs lón- 
ga; ó ante consonante doble, como ^jus m'íixima gliza.

3. “ Vocal resultante de contracción es larga, como n ll 
por nihil; y  ])ov lo mismo todo diptongo os largo, como ccnlum.

Quó se entiende por acento prosódico? Llámase acento 
pn'osüdico la entonación ó inflexión do la voz on la pronun
ciación de las sílabas.

En qué se distingue el acento de la cuantidad? La cuan
tidad y el acento convienen en ser modificaciones sonoras 
que radican, en las vocales; y  so distinguen en que la cuanti
dad es longitud dol sonido, y  el acento su profundidad.

Cómo se clasifican las vocales por el aconto? Las vocalos 
por el acento pueden ser agudas, graoes y  circunflejas.

Aguda  es la que se modula alta; grave la ba-ja; y  circun
fleja la que se modula levantando el tono al principio y  ba
jándole dospuós.

Cuáles son los signos dd acento prosódico? Los siguientes 
que se llaman también acentos gráficos: el agudo (á) es una 
oblicua de derecha á izquierda; el grave (á) de izquierda á de
recha; y el circunflejo (á) un ángulo compuesto del agudo y 
del grave reunidos en la parte superior.
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Cómo sa emplean los acentos gráficos en la actualidad? 
i n  la acturdidad el grave sa emplea como diacritico para 
distinguir las palabras indeclinables de sus homónimas decli
nables, como quód conjunción de quod jeiativo: el circunfle
jo para indicar las síncopas; pero ni uno ni otro como sio-- 
nos de entonación. El agudo se supone en aquella vocal «Si 
que se carga la pronunciación. Esto no obstante, en alcrunas 
impresiones se ve usado este acento para seguridad de aSerto 
en la lectura.

Cuáles son las reglas más generales del acento a.<yudo? 
jjas siguientes : °

1. Ninguna sílaba final latina se modula con acento 
agudo.

2. ^ Como consecuencia de la regla anteiior, la palabra 
aisiiaba se acentuara en la primera.

3. '̂  La polisílaba en la penúltima, síes larga : y  si bre
ve, en la antepenúltima. ® w

LECCION VI.

- 1 1 -

a n a l o g í a .

Cameteres generales ele las palabras.-Giasificaeioii de estas ror su
c indeclinables

tie?iM U  í '̂!^niiuacion en las prinieras.-Accidentes grama- 
f l g t a U d ' p f  “ u P”  origeu.-Id. por su

Cuáles son los caracteres geneo^ales de las palabras^ Los 
caracteres generales por los que se distiuguen las palabras 
son cuatro: naturaleza, origen, figura  y acento

Qué se entiende por naturaleza! Se ilama naturaleza en 
la palabra lo que es por su valor ideológico y  oficio consi
guiente que desempeña.-

jCómo 83 clasifican en general las palabras por sn natu- 
i^eza? Por su naturaleza todas las palabras de la iencma h-  
tina aunque nquísLma, se reducen á ocho clases llamadlos par
tes de la oración: adjetivo, veo-ho nre~
posición, adverbio, conjmicion é interjección, y  se dividen 
en declinables é indeclinables, de este modo;
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DEGLINABIiES.

Nombre.............. \ /Objeto.
Pronombre........ / ¡Persona del nombre.
Adjetivo........... '|0^gn^Jlca........ ICualidad ó extension.
V ERBO................) \ Afirmación.

INDECLINABLES.

PREPOSICION...... j /Relación entredospalabras.
Adverbio......... («■ ¡Modificación del verbo.
CONJUNCION...... í ....... iRelacion entre dos oraciones.
Interjección .... j \ Afecto interior.

Por (jiié se llaman declinables las cuatro primeras é inde
clinables las cuatro últimas? Lldmanse declinables las cuatro 
primeras, porque varían de terminación o desinencia; é in
declinables las cuatro últimas, porque nunca varían de
forma. _ -, t i v

Qud partes hay que distinguir en toda palabra declina
ble? En toda palabra declinable hay que distinguir la radical 
y la terminación.

Qué es la radical y  qué la, terminación^ La radical es el 
conjunto de letras generalmente inmutables que contienen 
la idea fundamental de la palabra; y  terminación la letra ó 
letras que se agregan á la radical para la flexion.

De cuántas maneras se verifica la flexión^. La flexion 
se verifica de tres maneras llamadas accidentes gramatica
les: número, genero y  declinación (en el verbo conjugación^ 

¿Cómo se clasifican las palabras por su origen'^ Por su ori
gen las palabras pueden ser y  derivadas: primi
tiva es la que no procede de otra de la lengua latina, como 
docm=enseñar; y  derivada la que nace de la primitiva, co
mo docilis=áóci\ . .

Cómo se clasifican las palabras por su /.¿(¿tra? Por su fi
gura las palabras pueden ser simples y  compuestas: simple 
es la que consta de un solo elemento y  por tanto de una sola 
radical, como animus-inimo, magnus-gvanáe; compuesta la 
que consta de dos ó más simples, como rmgnanimus-magn.á.~



nimo, de magnus y  animus; cadaver, de caro-data-vermihus.
Las declinables pueden ser regulares é irregulares: re

gulares las que siguen al modelo en sus variaciones; é irre
gulares las que se apartan de él. Cori'pUtas é incompletas: 
completas las que tienen todas las formas de la flexión; é 
incompletas las que carecen de alguna.

Por el número de silabas pueden ser monosilahas, disí
labas y  polisüahas: monosílabas las de una sola sílaba, como 
de\ disílabas las de dos, como deme-, y  polisílabas las de tres 
ó más, como demere, demerére.

Cómo se clasifican las palabras por el acentol Por el acen
to las palabras latinas sólo pueden ser regulares y  esdrúju- 
las: regulares las que le llevan en la penúltima sílaba, como 
sermones) y  esdrújulos las que le llevan en la antepenúlti
ma, como sermonibus.

LECCION T il.

N ombre.

Nombre <5 sustantivo.—Division del nombre por su naturaleza.— 
Concreto y abstracto.—Idem por su extensión.—Propio, apela
tivo y colectivo.—Accidentes del nombre.—Número.—Singular 
y plural.—Nombres carentes de ^»lural.—Idem de singular.— 
Nombres que varian de significado variando de número.

Qué es nombre ó sustantivo? Llámase nombre ó sustanti
vo la palabra declinable que representa los objetos reales ó 
figurados.

Cómo se clasifica el nombre por su naturaleza? Por su 
naturaleza puede ser el nombre concreto y  abstracto: concre
to el de seres reales, como liber-el Ubro, calamus-la pluma; 
abstracto el de seres figurados ó de existencia mental, como 
oonum-el bien, tempus-el tiempo, virtus-la virtud.

Cómo se clasifica el nombre por su extension? Por su ex- 
tenmon puede ser el nombre propio, apelativo y  colectivo.

Qué es nombre propio? Nombre propio es el que convie
ne á un objeto único, individual y  determinado, como Pé- 
trus-Pedro, Olisipo-Lisboa, Tagus-el Tajo.

Qué es nombre apelativo? Nombre apelativo es el que 
conviene á todos y  á cada uno de los individuos de una mis-
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ma especie, como homo-el hombre, urhs-la ciudad, fiwmen-
el rio. , , _ ,

Qué es nombre colectivo? Nombre colectivo es el que 
conviene á todo un grupo ó reunión deseres considerados 
en conjunto como una entidad; pero no a cada uno en par
ticular, como «iérciío. . „T

Cuántos son los accidentes del nombre latino? Los acci
dentes del nombre latino son tres ; número, género y  de
clinación. , , « T.T'

Qué se entiende por número en el nombre? Numero es
variación final del nombre para expresar unidad ó multipli
cidad de objetos.  ̂ ^

Cuántos son los números en latin? Los números en latín 
son dos, como en castellano : singular y  ‘plural. El sinçilar 
denota un objeto solo, como cowiw-el perro; el plural dos ó 
más, como canes-\o^ perros.

Tienen todos los nombres latinos estos dos números?
Sin plural se han de ver
Los nombres de varón y  de mujer,
Beinos, provincias, pueblos y  ciudades 
Montes, ríos, edades,
Los de virtudes, vicios,
Artes, ciencias, (jficios,
Metales, los c[ue expresan
Las cosas que se miden y  so posan.

Por el contrario,

Carecen de singular
Los de fiestas, como Arvalia,
Circenses et Saturnalia 
Con algunos de lugar,
Y estos genéricos : grates,
Lémures, viscera, induviæ,
Tenebræ, manes, manubiæ,
Liberi, nuptiæ, penates,
Ineptiæ, thermæ, cunabula.
Arma, justa, nugæ, bigæ.
Idus, inferiæ, quadrigæ,
Antes, caulæ et incunabula.
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Cuáles son los nombres que varían de significado varian
do de número?

Tienen distinta acepción 
En singular y  en plural 
Algunos, en especial 
Los que siguen, talos son ;
Aedes, littera, mos, Indus,
Comitium, opera, toms,
Opis, rus, auxiliiim, furfur.
Sal, impedimentum, rostrum,
Castrum, copia, carcer, lustrum,
Facultas, fortuna, bonum.

LEOCION VIII.

Género.—Su división.—Medios de conocer el género bn latiin._Re
glas dft significación.—Signo gramatical del género.—Reglas de 
terminación.—Género del nombre indeclinab'e 7 del carente de 
singular.

Qué se entiende por género en los nombres? El género es 
la variación final del nombre para expresar la variedad de 
sexo^en la especie, comohc^iLs-el loto, Lupa-la loba. Este es 
el género natural, propio de los seres animados, y según el 
cual debieran ser masculinos únicamente los de los machos,. 
íemeninos los de las hembras, y  neutros los de los seres ca
rentes de sexo; pero además de este hay otro género llamado 
gramatical, que hace extensiva la designación de sexo á los 
nombres que por naturaleza ni le tienen ni pueden tenerle, 
sin mas razón que la arbitrariedad del uso.

 ̂ Cuántos son los géneros en latín? Los géneros en latin son 
tres : masculino, femenino y  neutro.

No hay además el género común, epiceno y  ambiguo? 
ilay  además el género común, epiceno y  ambiguo; pero es
tos tres se reducen á los primeros.
Î ^^sdios se conoce en latin el género de los nom-

res. El género de los nombres se conoce en latin por la sig
nificación y  por la terminación.

(^áles son las reglas de significación? Las reglas de signi- 
ncacion son las siguientes :

- 1 5 -
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R egla. 1 /

Dios, hombre, monte, mes, río 
Y viento son masculinos ;
Mujer, region, señorío,
Ciudad, árbol y  navio,
Isla y  ciencia femeninos.

Excepciones.

Es no obstante de notar 
Que el nombre que significa 
Río, monte ó bien lugar 
Suele el género tomar 
Que su desinencia indica.

2."

RóbuT y  CLoer en union 
Con siih&T son del tercero;
Mas por su terminación 
Los de arbustos siembre son,
Si hacen aster, del primero.

Regla 2.*'

Común de dos denomino 
Al nombre que puede ser 
Masculino ó femenino,
Según fuere su destino _
Designar hombre ó mujer.

E jemplos.

Dux adolescens,par, vindex, comes, incoia, miles, 
L tis te s , nemo, patruelis, pr®sul et hospes;
Adde sacerdos, vates, mfans, verna, satelles 
Adde parens, testis quoque, conjux, augu
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Con qué signo se indica gramaticalmente el género de los 

nombres?
Es uso tradicional 
Tomar el demostrativo 
Hio, hm , hoc por distintivo 
Del género nominal.

Cuáles son las reglas de terminación? Las siguientes : 

R egla general.

1 .̂

Hoc quiere toda dicción 
Que haciendo de nombre viene;
Hoc el nombre que no tiene 
Variante declinación.

2 ."

Cuando en plural se declina,
Con hi le distinguiré,
Si hace en i; con h<̂ , si en 
Mas con ĥ ac, si en a termina.

_ Las demás reglas de terminación se exponen á continua* 
Clon de las declinaciones respect^as.

LECCION IX.

general —Casos y sus relaciones,—Declinaciones la - 
tinas.—Laso indicador y su terminación en cada una.—Modelos de las cinco declinaciones.

Qué es declinación? Declinación es la variación final del 
nombre por casos para expresar sus diversas relaciones.

Qué se entiende por caso? Llámase caso cada una de las 
terminaciones del nombre en la declinación.

Cuántos son los casos? Los casos son seis : nomimitivo 
gemuvo, dahvo, acusativo, vocativo y  ablativo.



pa/lfl uno? E l nominativo significa 
Qué relación expresa cada j^^odo finito.

v e .
b o d " S v i & . T  del sujeto con elveA oen  el

“ “'bV vocS es la fo™a pop ia  para Uan.ac d unapecsona 
ó cosa personificada d >pie nos “ S™ ' ^ g „ i« _ re lac io n

ae
seis caeos el nominativo se llama recio, y  los de

más oblicuos-, V<>^;V^l^%^^^Xf^Zinaciones á «jue han de 
Cuántos son los ■, ,• o Tq^o -jiombre latino ha

sujetarse todos los nombn ^  sistemas de
de sujetarse en sus variaciones^c^ 4 y 5 “ declinación,
terminaciones, ’e d¿tinghen así:
cuyo indicadoT^es dgon^t^^.  y  se

L a i .  termina el genitivo en i, oom 
La 2.“ en se, como Musa, (b.
La S.*" enis, como Lahor, ^s.
La en us, como ‘ ^omo Dies, ei. '
La 5." en ei y  el nombre? Declinar un
Qué viene á ser,  ̂ ej, ambos números,
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Casos idénticos entre
ios p o .b . s  de la pn-

mera declinación.
Qué casos BOU idéuticos entre sí en cada rma de las^ de- 

clinaciones? • i „1 -rìnTnìTìativo en ambos núme-

“  El ablativo de s ta ra i es i^ ra l dattao.^

2.“ E l genitivo terminan en is en las
Í " a t L ,  . . i .  1.  » 0 1 -

en los modelos.
m o d e l o s  D E L A  PS M E K A  DECLINACION.

LECCION XI.

Para el mase, y  fem . 

Dominus.—El señor.

P a ra d  neatro. 

Templnm.—El templo.

Singular.

N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

Dominns
Domin-i
Domin-o
Lomin-iim
Lomin-e
Domin-o

N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

Templum
Templ-i
Templ-o
Templ-um
Templ-um
Templ-o
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Plüeal.

N. Domin-i. N.
G. Domin-orum, G.
H. Domin-is. D.
Ac. Domin-os. Ac.
V, Domin-i. V.
Ab. Domin-is. Ab.

Templ-a. 
Templ-orum. 
Templ-is. 
Templ-a. 
Templ-a. 
Templ-is.

Género de los nombres de la primera declinación.

Qué género tienen los nombres de la primera declinación? 
Los nombres dé la primera declinación tienen el género que 
enseñan las dos reglas siguientes:

Regla 1.*

Hic U S, os, er de la primera quieren;
Pelagus, virus, vulgus hoc prefieren;
Hic-h^c barbitus, grossus, biblus, rubus;
H<sc quieren alvus, vannus, colus, humus; 
lía c  los griegos antidotus et byssus,
Carbasus, pharus, nardus et abyssus,
Arctos con los de 'metros, odus, ili07igus 
Como diámetros, sinodus, diphthongus.

R egla 2 .“

Hoc um, on 
Sin excepción.

LECCION XII,

Observaciones sobre la primera declinación.

Be los en ?í í —Dq loj? en er.—De los en ir y  en Mr.—Contracción del 
genitivo de plural en um por orum.—Irregularidades de Deus en 
ei plural.—Declinación de los grecolatinos en os y en on.

Qué hay que advertir respecto de los nombres de la pri-



mera. declinsicioii? Respecto de los nombres o.e la primera de* 
clinacion debe de advertirse ;

1. ° Losen US se declinan corno Dominus; pero Deus, 
agnm y  chorus tienen el vocativo i ^ a l  al nominativo ; y 
Jiliua y  genius con los propios en iu8 le hacen en i, como 
filius, vocativo—fili; Antonius, vocativo—Antoni.

2. “ Los en er son dedos clases: jparisÜabos éim pan-  
8Ílaho8Í

Llámanse parasílabos en general los n ombres que tienen 
igual número de sílabas en el genitivo que en el nominati* 

é imparisílabos los que aumentan de sílabas en el
genitivo. • X*

Los parisílabos de la primera pierde^- h'i « nommati- 
vo en los casos oblicuos y  se declinan como Líber; los impa
risílabos toman por radical el nominativo íntegro, como 
Gener.

- 2 2 -

Modelo de parisílabos. 

Liber—el libro.

Modelo de imparisílabos. 

Gener—el yerno.

Singular.

N .
G.
D .
Ac.
V.
Ab.

N.
G.
D .
Ac.
V.
Ab.

Liber. N. Gener.
Libr-i. G. Gener-i.
Libr-o. D. Gener-o.
Libr*um. Ac. Gener-um.
Liber. Y. Gener.
Libr-o. Ab. Gener-o.

P lural.

Libr-i. N. Gener-i.
Libr-orum. G. Gener-orum.
Libr-is. D. Gener-is^
Libr-os. Ac. Gener-os.
Libr-i. V. Gener-i.
Libr-is. Ab. Gener-is.

3.0 En ir  sólo se cuentan el varón y  su compuesto
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levÌT-el cuñado; pues duum vir—el duuuviro y  dec&mvir— 
el decenviro se declinan casi siempre por el plural. En ur  
únicamente satur, que es adjetivo y  se declina satur, satu
ra, saturum—harto, satisfecho.

4.'̂  Deus en plural es irregular y  se declina así :

Singular. Plural.

K. Deus. N. De-i, di-i ó di.
G. De-i. G. De-orum.
D. De-o. D. De-is, di-is ó dís.
Ac. De-um. Ac. De-os.
V. Deus. V. De-i, di-i 6 di.
Ab. De-o. Ab. De-is, di-is 6 dis.

5.° Los en os y  on de la 1.* son grecolatinos y  se deeli-
nan como estos modelos :

Para el mascul. y fem . Para et nerutro.

Delos-—la isla de Delos. Barbiton—la lira.

N. Delos. N. Barbiton.
G. Del-i. G. Barbit-i.
D. Del-o. D. Barbit-o.
Ac. Del-on. Ac. Barbit-on.
V. Del-e. V. Barbit-on.
Ab. Del-o. Ab. Barbit-o.

Los que tienen plural se declinan en este número como 
Lominus y  Templum respectivamente; pero todos hacen el 
genitivo en on.

C. El genitivo de plural es en vjin en vez de orum en 
algunas palabras, especialmente en las que denotan moneda, 
medida, peso, y  muy particularmente en estas; nummum, 
sestertiiim, denarium, cadv/m, medimnum, modium,
Tum, talentum .—jjot numvrìiorvAn, sesteHiorv/m, etc.

1€
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Modelo de la segunda declinación.—M usa=la musa.—Género de los 
nombres de esta declinación.—Observaciones -Contracción del 
genitivo de plural en íiíwpor arwm.—Dativo de plural en abus. 
S t ^ v o s  arSos.-D ecÜ nacion  de los grecolatinos en í, a. y 
—Origen de Bonus, a, um.

MODELO DE LA SEGUNDA DECLINACION.

Musa.—La musa.

LECCION XIII.

N.
G.
L.
Ac.
V.
Ab.

SINGULAR.

Musa.
Mus-æ.
Mus-æ.
Mus-am.
Mus-a.
Mus-á.

N.
G.
P .
Ac.
V.
Ab.

PRUEAL.

Mus-æ.
Mus-aruiïi.
Mus-is.
Mus-as.
Mus-æ.
Mus-is.

Género d e  los nombres d e  la  segunda declinación.

Qué género tienen los nombres déla segunda declinación^ 
Los nombres de segunda declinación tienen el genero que 
enseña la regla siguiente:

Hæc a, e; mas hic planeta 
Con Adria (mar) y  cometa;

vel hic talpa atque dama;
El griego as, es hic reclama.

O bservaciones sobre la  segunda declinación .

Q ué b a y  que advertir respecto délos nombres de la se
gunda declinación? Respecto de ios nombres de la segunda
declinación debe de advertirse:

1." El genitivo de plural se contrae algunas veces per
diendo la sílaba ar  y  resultando úm por arum, como cceh- 
coíwm por cœlicolarum.
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J^,

2. Bea, fiUa, nata, equa y  liberta hacen el dativo v 
ablativo de plural en abus en. vez de is.

3. “ En los poetas se encuentra el genitivo arcàico en aL 
como aura%, sylvai por auree y  sylvee.

El nombre/um ilia  hace el genitivo familias, cuando es la 
segunda parte componente, como paierfamiUas, materfa- 
millas por paterfamilias, materfamili^.

4. Los ene, as y  es de la segunda son grecolatinos y se 
declinan como estos modelos:

Epitome—el corap. Tyaras—la tiara Anchises- Anquises
N .
G.
B .

Ac.
V.
Ab.

Epitome
Epitom-es
Epitom-^
Epitom-en
Epitom-e
Epitom-e

N. Tyaras N. Anchises
G. Tyar-ai G. Anchis-fe
B. Tyar-ee B. Anchis-fe
Ac. Tyar-amóan Ac. AnchÍ3-en
y . Tyar-a V. Anchis-e
Ab. Tyar-a . Ab. Anchis-eó-a.

Musa*̂  ̂ íieclinan en este número como

5,® BecUnensepareados:

Bomimus, Musa, Templum.—Bonus, a, um 
1 er, Templum.—Sacer, sacra, sacrum

Gener. Musa, Templum.—Tener, a, um

LECCION XIV.

trabajo.-Tem-
nacioD —Reo-la la tercera decli-
terTnados fn en vocal.-Regla segunda:
terminadosen  ̂ ’ ur; an, m, on.-R egla tercera;

MODELOS DE LA TERCERA DECLINACION.

Para el m ^c . y  fem . Para el mutro.

Labor.—El trabajo. T e m p u s .^ l tiempo.
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SlNGULAE.

N. Labor N. Tempus
G. Labor-is G. Tempor-is
D. Labor-i D. Tempor-i
Ac. Labor-em Ac. Tempus
V. Labor y . Tempus
Ab, Labor-e Ab. Tempor-e

Plural.

N. Labor-es N. Tempor-a
G. Labor-um G.. Tempor-um
D, Labor-ibus L. Tempor-ibus
Ac. Labor-es Ac. Tempor-a
V. Labor-es y . Tempor-a
Ab. Labor-ibus Ab. Tempor- ibus

GÉNERO DE LOS NOÛÎBRES DE LA TERCERA DECLINACION.

Qué género tienen los nom bra de la tercera declinación? 
Los nombres de la tercera declinación tienen el género que 
enseñan las reglas siguientes:

p
R egla 1.^

T e rm in a d o s  en  Tocal.

Hoc los en a, e, i  de la tercera;
Hic llevan los en O;
H¿ec caro ves do quiera 
Con el io verbal, los en do j  go-,‘ 
Hic-h<£C cupido et margo; mas hic udo, 
Harpago, ligo, cardo, ordo et cudo.

Regla 2.*
T e rm in a d o s  en  Cy 1; e o j ar» u r ;  nu> in^ o n .

Hoc los en c, t, l; y  en, ar, ur;
Hic mugil, sol, sal, vultur, furñir, fur,
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Turtur salarquej hie etiam pecten^ reii; 
Afcfcagen, lichon, lien efe aplen. ^
Hie an, in , on; li^c piden 
Alción, aedon, icon, sindon, siren.

E egla 3.^
T’e rm in a d o s  e u  e r  y o r.

IÜC 6T, or-, mas hcBc linter, laver, arbor;
Hoc quieren marmor, cor, aequorque et ador.

Iter, piper, cadaver 
Zingiber, verber, tuber,
Cicer, laser, papaver.
Ver, siler, spinther, uber.

LECCION XV.

Rp-íiCíi® nombres de la tercera terminados en oí.—
D^lns Pn -y en ií.—Begia 8.»De los en os.—Regla 9 .^  De los en ios. “

Regla 4 .“
T e rm in a d o s  e n  a s .

Hac llevan los nombres latinos en as;
Hic adamas, gigas et elephas, mas,
\  as-vadis, as-assis; hoc vas y  el Argivo 
Que en aiis fenece en su genitivo.

Regla 5.“

T e rm ín a d o s e n  es.

Hcbg los nombres latinos en es-,
Hoc hippomanes, panaces, ^s,
Cacoetlies; hio bes, pes et aiies.
Yerres, coles, acinaces, paries;
Jftees-itis cones-ebis griego;
Hic-hasc vepres, columbes allego.



^28—

R egla 6 .‘
T e rm in a d o s  en  is .

liceo is] hic ignis, crinis, pañis; 
liiC'hcBC canalis, cenchris, amnis, 

Anguis, clunis,
Scrobis, pollis et funis,

Pulvis, cinis,
Gorbie, torquis et finis.

R egla ' 7 .‘

Veintinueve siguientes kic llevan: centussis, 
Axis, ensis, cucumis, glis atque decussis, 
Caulis, caséis, cossis, vomis, vermis, follis. 
Sanguis, sentis, orbis, semis, unguia, collis, 
Rascis, fustis, postis, piscis, lapis, callis, 
Vectis, mensis, torris, mugilis, aqualis.

R egla 8.*

T e rm in a d o s  en  os.

Hic los en os; mas hoc os; 
Hœc arbos, eos, dos, cos.

R egla 9.*

T e rm in a d o s  en  n s .

Llevan hoc los en us de la tercera; 
Hic lepus et hic mus;
Hic llevan los de pies;
Hcec lagopus et tellus, y cualquiera 
Con genitivo en audis, udis y utis, 
Como fraudis, paludis et salutis.



Regìa 10. Género de loa nombres de la tercera declinación termina
dos en s con consonante antes.—Regla 11. Ambiguos de esta 
terminación.—Regla 12. Monoaílabo's en a;.—Regia 13. Disíla
bos j  polisílabos eQ.aa y  e x —Regia 14. Disílabos y polisíla
bos en i x .

E egla 10.

T c rm in a tlo s  en  s c o a  c o n so n a n te  »intcs.

Lllevan h<BC los en s y  consonante 
Antes de ella, cual mena;
Hic los en ps no obstante,
Be as los compuestos, dens,
Tridens, torrens, £ons, mona,
Chalybs rudensque et pons.

R egla 11.

A m b ig u o s  en  s con c o iia o n a n te á n te s .

Animans hic. hcec, hoc;
H í c -Ik b g  los seis:

Adeps con fórceps, scrobs,
Serpens, stirps, seps.

R egla 12.

T e rm in a d o s  en  x  m onosílabos^

H(2C monosílabo en x;
Hic-hcBG calx; mas kÍG grex, gregis.

R egla 13.

D is í la b o s  y p o lis í la b o s  en  a x  y ex .

Hic ax, ex, como abax, polex;
H/Sc supellex, fornax, tomex,

Smilax, carex.
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LECCION XVI.
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Forfex, vibex, vitex, halex;

Hic-hac obex,
Cortex, pumex,

SileXj imbrex, Umax, rumex.

R egla 14.

S> isílabos y polÍ!tiIaboM e n  ix.

H<̂ c los en ix; mas hic calíx,
Hic fornix, phcenix, spadix,
Bombyx, natñx, coccyx, orix;
Hic vel h<xG sardonix, ónix,
Sandix, perdix atque larix.

LECCION XVII.

Observaciones sobre la tercera declinación.

Parisílabos é imparisílabos.—Terminacioa do los primeros.—De los 
Genitivo de plural en m;«.—Acusativo en 

j  *y° «--Acusativo en era ó im y ablativo en í  d t.— 
Sidena**^ parisílabos.—Origen de. Brevis-e—Brevior-ius—

Qué hay que advertir respecto de los nombres de la te r
cera declinación?. Respecto de los nombres de la^tercera de
clinación debe de advertirse: , ‘

1. Los nombres de la tercera declinación son en su 
mayor parte imparisílabos y  se declinan como los modelos: 
los masculinos y  femeninos como Labor; y  los neutros como 
lempus.

2. Los parisílabos masculinos y  femeninos terminan en 
es y  en y  los neutros en e.

 ̂ 3.” Los neutros en al, ar, e hacen en i  el ablativo de 
singular, y  en^a los tres casos iguales de plural, excepto 

o j  b^car, néctar, jubar, par.
4. Los parisílabos, la mayor parte de los terminados 

e n x ó s  después de consonante, os-ossis y  los siguientes ha
cen en im n  el genitivo de plural:

Mus, mas, glis, sol, sal, dos,
Nix, nox, eos, pax, cor, lis.



--31—
Exceptúanse estos que siguen las terminaciones del mo

delo Labor:

Juvenis, senex, apis, canis,
Strues, proles, vates eb pañis.

5.° Hacen el acusativo en tm  y  el ablativo en i:

Tigris, sinapis, amussis,
Ciudades, rios en is,
Ravis, buris, sitis, vis.
Cannabis, cucumis, tussis.

6.0 Hacen el acusativo en e m ó im y  el ablativo en e ó i:
Strigilis, navis,
Securis, pelvis,
Messis, agualis,
Turris, sementis,
Puppis et d a  vis 
Febris e t neptis.

Modelos de los^aTÍsilahos de la iercem declinación.

Nubes-la nube.-—Civi8-el ciudadano,—Mare-el mar.
S ingular.

Civis.N.
G.
D.
Ac
V.
Ab

N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

Nubes.
Nub-is.
Nub-i.
Nub-em,
Nubes.
Nub-e.

Nub-es.
Nub-ium.
Nub'ibus.
Nub-es.
Nub-es.
Nub-ibus.

Civ-is.
Civ-i.
Civ-em,
Civis.
Civ-e.

P lural.

Civ-es.
Civ-ium.
Civ-ibus.
Civ-es.
Civ-es,
Civ-ibus.

Mare.
Mar-is.
Mar-i.
Mar-e.
Mar-e.
Mar-i.

Mar-ia.
Mar-ium.
Mar-ibus.
Mar-ia.
Mar-ia.
Mar-ibus.
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Declinense pareados.

CiviS'Mare=Brevis, e. «
Labor-Tempus=Brevior, ius.

Animans m. y/.-Anim ans 'n-. =  Pruden3.

LECCION XVIII.

Declinación de Jupiter, vis y boves.—Id. délos greco'atinos de la 
tercera.

Cómo se declinan estos nombres Júpiter, vis y  hoves?- Es
tos nombres Jupiter—el dios Júpiter, vis—la fuerza y  bo
ves—los bueyes ó las vacas (plural de bos) son irregulares y 
se declinan así :

Singular. 
N. Jupiter 
G. Jovis 
D. Jovi 
Acr Jovem 
V. Jupiter 
Ab. Jove

PLÜÜAL.
Vis N. Vires Bovœ
Vis G. Virium Boum
Vi D. Viribus Bobus 6 bubus
Vim Ac. Vires Boves
Vis V. Virés Boves
Vi Ab. Viribus Bobus 6 bubus
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CUABKO SINÓPTICO

de la s  p r in cip a les  form iis de les  ^rccolutiiios de la  tercera*

Nominativo 'Gcnitv. Dativo. jAcusat.

'adis iadem
Singular. Lamp-as

íídos
a di

^Sda
ades

PLUR.iL. Lamp-ades adum adibus
adas

is (5 ei em 1
Singular. Achill-es i i reos Èa !

is im
SiNGUL.iR. Poes-is ,i'03 i ■

eos in
yis .yin

Singular. Chel-ys
yos

yi ■

y n
üem

S ingular. Her-os ois Di
Da
Des

Plural. Her-5es óum Dibus
Das

Singular. Orpb-eus eos iii ea
S ingular. A-er eris eri era
Singular. Dido Ù8 08 0

Vocat.

as

ades

es

e

i

y

os

oes

eii
(ir
o

Ablat.

ade

adiTíus

Oibua

eo
ere
o



Modelo» de la cuarta declinación.—Sensus-us=el sentido.—Cornu= 
el asta.—Género de los nombres de la cuarta declinación —Ob
servaciones.—Dativo 7 ablativo de plural en uHs.—Idem en 
ibus ó ubus.

Modelos de la cuarta declinación.

Para el mase. y fem . Para el neutro.

Sen8us= el sentido. Cornii=el asta.

S ingular.

LECCION XIX.

N. Sensus. ■ N. Cornu.
G. Sens-ûs. G. Cornu.
D. SenS'Ui. D. Cornu.
Ac. Sens-um. Ac. Cornu.
V. Sens-us. V. Cornu.
Ab. Sens-û. Ab, Cornu.

Plural.

N. Sens-us. N. Cqrn-ua.
G. Sens-uum. G. Corn-uum.
D. Sens-ibus. D. Corn-ibus.
At. Sens-us. Ac. Corn-ua.
V. Sens-us. V. Corn-ua.
Ab. Sens-ibus. Ab. Corn-ibus,

Género de los nombres de la cuarta declinación.

Qué género tienen los nombres de la cuarta declinación? 
Los nombres de la cuarta declinación tienen el género que 
onseña la regla siguiente :

Hic us; hoG u; hosc tribus,
Porticus, domus, idus;
Hœe etiam acus, manus,
Nurus, flocrus, et anus.



Obseuvaoioxes sobre la cuarta DSûLIXACîOX.

Que hay que advertir respecto de los nombres de la cuar
ta cioclinacion? Respecto de los nombres de la cuarta decli
nación debe de advertii’se;

Y  Hacen el dativo de plural en vMus estos ocho 
nombres i

Quereus, acua, specus, artus,
Lacus, arcus, tribus, partus.

2 .“ Le hacen en ih-us 6 uhus tonitrus, venu, poHus v  
veru. ’ ^

La cuarta declinación es nna contracción de la ter
cera en esta forma:
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S ingular,

N. Sensus.
G.' Sens-uis^is.

Sens -ui.
Ac. Sens-uem^^ii-m. 
V. Sensus.

Plural.

N. Sens-ues=îi5.
G. Sens-uum,
H. Sens-uibus='í6'Z¿s
Ac. Sens-ues='¿ts.
V. Sens-ue3= i¿5 ,
Ab. Sens-uibus=i6íwAb. Sen8-ue=í¿.,

Josus=JesÚ8 es irregula,r y  se declina así: 

Singular.

N. Jesus.
G. Jesu.
H. Jesu.
Ac. Jesum.
V. Jesu.
Ab. Jesu.
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LECCION XX.

Modelo de la quinta decliuacion=Dies=el dia.—Género de los nom
bres de la quinta declinación.—Observaciones.—Nombres usados 
en todos los casos de plural, y nombres que sólo tienen los casos 
eneíde dicho número.—Terminación peculiar del nominativo 
singular de esta declinación.—Variantes en las terminaciones de 
los casos, que no deben imitarse.

Modelo de la quinta declinación.

Dies=el dia.

Singular. Plural.

N. Dies. N. Di-es.
G. Di-ei. G, Di-erum.
D. Di-ei. D. Di-ebus.
Ac. Di-em. Ac. Di-es.
V. Dies. V. Di-es.
Ab. Di-e. Ab. Di-ebus.

Qué género tienen los nombres de esta declinación? Los
nombres de la quinta declinación tienen el género que ense
ña la regla siguiente:

Llevan h<2C en general 
Los ochenta;

Dies hic-hetiG, y  en plural 
Sólo con hic se presenta.

Observaciones sobre la quinta declinación.

Qué hay que advertir respecto de los nombres de la quin
ta  declinación? Kespecto de los nombres do la quinta decli
nación debe de advertirse:

l.° Todos de plural carentes 
Son, ménos dies y  res, 
Y en los tres casos en es



Se usan los nueve siguientes,
A saber: eluvies, spes,
Progenies, species, acies 
Glacies, effigies efc facies.

2.0 Todos, excepto plebes, res, fides y  spes acaban el 
nominativo en ies, terminación peculiar de esta declinación; 
pues fuera de élla sólo bay cinco de la tercera: quies, aries, 
regules, abies, parles.

3." Los casos en ei búllanse á veces terminados ya en e 
ya en i, formas que no deben imitarse; ni ménos el genitivo 
en es, que prueba cómo esta declinación toma también su 
origen de la tercera.
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LECCION XXI.

Declinación de los nombres compuestos.—Nombres beteróclitos.— 
Heterogéneos.—Defectivos.—Superabundantes.

Cómo se declinan los nombres compuestos?. Cuando el 
nombre compuesto consta de dos nominativos en concordan
cia, ambos se declinan como separados, v. g.:

Singular. P lural.

Res-publicse. 
Eerum-publicarum 
Hebus-publicis. 
P.es-publicas. 
Hes-publicm. 
Hebus-publicis.

Cuando consta de un nominativo y otro caso oblicuo, se 
declina el nominativo solamente, como este:

N. Hes'publica. N.
G. Eei-publicæ. G.
L. Rei-publicæ. D.
Ac. Rem-publicam. Ac.
V. Res-publica. V.
Ab. Re-publica. Ab.

»Singular. P lural.

N. Pater-familias. N. Patres-famUias.
G. Patris-familias. G. Patrum-familias.
D. Patri-familias. D. Patribus-familias.
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Ac. Patrem-familias. Ac. Patres-familias.
V. Pater-familias. V. Patres-familias,
Ab. Patre-familias. Ab. Patribus-familias.

Qu.é son nombres heterâclitos? LMmanse beterdclitos los 
nombres que teniendo nna sola forma en el nominativo, se 
varían por dos declinaciones, como domus, perteneciente á 
la primera y  cuarta, que se declina así:

Singular, P lural.

N. Domus. N. Domus.
G. Domi vel domûs. G. Domorum vel domuum
D. Domo vel domiti. D. Domibus.
Ac. Domum. Ac. Domos vel domus.
V. Domus. V. Domus.
Ab. Domo vel domu. Ab. Domibus.

Qué son nombres heterogéneos? Llámanae liefcerogéneos 
los nombres que varían de género.

De qué causas puede proceder la variación de género en 
los nombres? La varia,cion de género en los nombres puede 
proceder de tres causas:

1. “ De la variación de terminación, como gladius~ii=  
la espada, masculino; y  gladimn-ii, neutro. •

2 . “ De la variación de significado, como ])úpulv^-vr=Ql 
pueblo, masculino; y  populus-i=el álamo, femenino.

3.  ̂ De la variación de número, siser-eris=\Q: cbirivía, 
neutro; y  en plural siseres masculino.

Qué son nombres defectivos? Llámanse defectivos los 
nombres qxie carecen de un número ó de alguno de los casos'

Qué denominación reciben los defectivos por el número 
de casos en que se usan? Los defectivos que no tienen más 
que un caso se llaman monóptoios, como nauci~mi,dB,; los 
que tienen dos diptotos, como inferios, '¿'J?/<3rias=las exé- 
quias; los que tres tríptotos, como arhitratm, arbitratum  
arbiira tu^el arbitrio; los que cuatro tetráptotos, como di- 
iionis, ditioni, ditionem, ditione~el poder; y  los que cinco 
pentdptotos como '?ii3mo=nadie, que carece de vocativo de 
singular y  de todo el número plural.
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Qud son nombres superabwiidantesl Llámanse super

abundantes los nombres que con dos formas en el nominativo 
se varían por dos declinaciones diferentes en todos ó en al
gunos casos, como semcta-œ j  seneetus-utis=la. vejez.

LECCION XXII.

Derivación de los nombres.

Palabras de que pueden, derivarse los nombres.—Principales deri
vados de nombres — P a é ro n ím im  y  sus terrainacioues más usua
les.—/»a/nbi ó getUü ic ios.— D im in u tiv o s  y  sus terminaciones más 
usuales.—A m p liß ca tivo s .

De qué palabras pueden derivarse los nombres? Los nom
bres pueden derivarse de otros nombres, de adjetivos y  de 
verbos; los derivados de nombres ó adjetivos se llaman no
minales; y  los de verbos verbales.

Cuáles son los principales derivados de nombres? Los 
principales derivados de nombres son los patronímicos, los 
pátrios, los diminutivos y  los amplificativos.

Qué son nombres patronímicos'^ Llámanse patronímicos 
los que se derivan del nombre del padre, antepasado ó fun
dador de su nación, como Friamides=h.\]0 6 nieto de Fría- 
mo; Romulidœ==\os Komanos.

Cuáles son las terminaciones más usuales de los patro
nímicos? Las terminaciones más usuales de los patronímicos 
son las smuientes;

Termins. Patronímicos. Primitivos.

a ades \ Aeneades \ Aeneas
p
CG
C5 comoTdes í

Tyndarídes
NelTdes l  higo de 

'

Tyndarus
Neleus

5 ‘
u iades) Thestiades Thestius

fC
e
CBÚ

)eis ? como
Tyndaris

i  hija de
Tyndarus

Neleis Neleus
P
5 ' as ) Tliestias ) Thestius.
O
lA *



Qué son nombres jíáíWos ó ^entiliciosí Patrios ó gentilí' 
cios son los derivados del nombre de un país y  significan un 
habitante del mismo, como Tros=el Troyano, 2Voas=la 
Troyana, de iVcy'a—Troya,

Qué son nombres diminutivos? Llámanse nombres dimi
nutivos los que denotan pequenez con relación al primitivo.

Cuáles son las terminaciones más usuales de los diminu
tivos latinos? Las terminaciones más usuales de los diminu
tivos latinos son las siguientes:
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IJlus, ula, ulum 
Culus, cula, culum 
Ellus, ella. ellum 
Olus, ola. olum

rivulus, cistula, scutulum. 
flosculus, partícula, munusculum. 
agellus, patella, labelluni. 
filiolus, capreola, saviolum.

Siguen los diminutivos el género de sus primitivos? Los 
diminutivos siguen por punto general el género de sus pri
mitivos, como de piscis=pez, pisciculus—ÿQQeGÎto; de pars 
= p a rte , ^ar¿'í-cwZa.=partecita; pero algunos toman otro 
género diferente, como scamillus de scamnum.

Qué son nombres amplificativos? Llámanse nombres am
plificativos los apodos que significan exceso con relación al 
primitivo, como 'ncíso=narigudo, de 9ias=uariz; capito=c.a- 
bezudo, de capu¿=cabeza.

LECCION XXIII.

De otras clases de derivados de nombres.—Sigaíficacion de los en 
a r iu m , ile , e tim , k m  6 ü ñ m .~ T )Q  los  derivados de adjetivos.— 
Nombres verbales.—Significación de los en or, iu m , ela, im on ia  vs l 
tm om um , io ,u s , \ ira , lo r, sor, o rium , h ilv im , cvilum , m e nkm , men. 
Composición de los nombres.

Hay más clases de derivados de nombres que las ya 
dichas? Hay también otras clases de derivados de nombres 
con diversas terminaciones, como arium, ile, etum, ium ó 
itium.

Qué significan los en arium? Los nombres en arium 
significan lugar donde se reúnen o se guardan algunas cosas, 
como seminarúim-semillero, armarium-armario.

Qué significan ios en ile? Los nombres en ile derivados de



los de animales como ovis=la oveja, sus—el cerdo, signifi
can el lugar donde se crian los de su especie, como ovile=&[. 
aprisco, swile=\&. zahúrda. Estos nombres son más bien ad
jetivos sustantivados ó concertados con stahulumii&ciio. Loa 
en iie derivados de verbos significan el lugar de la acción, 
como enhile, de cubare, lugar donde uno se acuesta^cama; 
sedile, de sedero, lugar donde uno se sienta—asiento.

Qud significan los eneíam? Los nombres en etum signifi
can terreno plantado, cubierto de los vegetales que indica el 
primitivo, ó lugar donde crecen eneran número,como quer- 
ce¿i¿m=:encinar, oliuetiím—oVLV&v.

Qué significan los en ium  6 iiium í Los nombres en ium 
óitium  significan colectividad de personas, oficio ó empleo, 
como collegiu'm^QolQ^io, sa.cercZoímm=sacerdocio.

Cuáles son los principales derivados de adjetivos? Los 
principales derivados de adjetivos son los abstractos siguien
tes: los en tas, como 6om’tos= la bondad; en tus, como servi- 
¿'iis=la esclavitud; en ia corao¿)ig?ú¿m=la pereza; en ludo, 
como solitudo=\s. soledad; en edo como albedo=\ss blancura, 
y  algunos en monia, como sancti'monia—\& santidad.

Cuáles son los principales derivados de verbos? Los prin
cipales verbales son los siguientes: los en or, iwm, ela, imonia 
vel imonium, io, us,ura, íot, sor, orimn, bulum,culu7n,gu- 
l-u/m, menium, meii.

Qué significan los verbales en or, im n, ela, imonia vel 
imonium,io, its, ura'i Los verbales en or,ium,ela,imonia vel 

•imonium significan acción abstracta, y  lo mismo los en io, 
US, ura, por ejem])lo: en or, ctmor=el amor; en ium, gau- 
dium=gozo;eii ela, qv.erela— ĉ \Q]s.', enimonia vel imonium, 
alimonia vel aZimonmni^alimentacion; en io, ohlivio—el 
olvido; en us, mo¿^ís=el movimiento; y  en ura, conjectiora 
=conjetura.

jQué significan los en tor y  en. sO'?’? Los verbales en tor y 
en sor son concretos y  significan el agente, como uZ¿or=el 
vengador, ionsor— e\ esquilador, el barbero. Estos hacen el 
femenino en trix, como ^dtrix=:\{l vengadora, tonstrix=l(i 
barbera.

Qué significan los en Oíúum? Los en. orium significan lu
gar de la acción, como oratoriu'ni^ov&iorio, auditoriw n=  
cuarto de lectura.

-4 1 —



Qiié significan los en huliom, culmn j  gulwmfi Los verba
les en bulum, cnliim y  gulum significan instrumento ó medio 
como infundihxiluw.=Q\Tíb\\áo, ô <3rciií^t77i=cubierta, cin- 
^'i6Íli7)l=CÍngulo.

Qué significan los en meniiimü Los verbales en mentum 
son de dos clases; unos se derivan del presente y otros del 
supino. Los que se derivan del presente significan medio ó 
instrumento de una acción ó estado; asi mon'wrn.ent'U/ni sig
nifica lo que sirve para suscitar un recuerdo, como xin tem
plo, estátua, sepulcro; y  los que se derivan del supino deno
tan acción ejecutada, como fTagraeiümn~xG&í\'t^Q,t^,figmen- 
tum—rea ficta.

Qué significan los en men'i Los verbales en men signifi
can acción, como ceríamg'n=cccion. de combatir; resultado 
de la acción, comoy?‘?&m'6?t=rio, resultado del agua corrien
te; medio de la acción como nomen por novimcn=el nom
bre, que sirve para conocer las cosas.

COBIPOSICION DE LOS NOMBRES.

De qué palabras pueden 'componerse los nombres.? Los 
nombres pueden componerse:

1 °  De dos sustantivos, como rupicapra^la  gamuza.
2.“ De sustantivo y  adjetivo, y vice-veraa, como respu- 

hlica, (squinoctivm.
S.° De sustantivo y  verbo, como agHcola— el labrador.
4.° De preposición ó adverbio y sustantivo, como in

tervallum, nemo.

Concordancia.

El nombre es el centro del sistema oral; ejerce su atrac
ción sobre todas las demás palabras que giran en su derre
dor, y  en diversas formas le rinden tributo de adhesión y 
dependencia. Esta adhesión se manifiesta por la concor
dancia.

Qué se entiende por concordancia? Concordancia es la 
conformidad de dos palabras declinables en accidentes gra
maticales,

Cuál es la base de la concordancia? La base de la concor-
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dancia es el sustantivo; porque todas las palabras declina
bles se adaptan á él en los accidentes que les son comunes.

Cuántas son las concordancias latinas? Las concordancias 
latinas son cuatro: de dos sustantivos, de adjetivo con sus
tantivo, de verbo con el sujeto, y  de relativo con antece
dente.

En qué conciertan los dos sustantivos? Los dos sustanti
vos referentes á un mismo objeto conciertan en caso, como 
mater, refugium—matris, refngii, etc.

LECCION x x ry .
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Pronombre.—Personas gramaticales. -Pronombre reflexivo ó recí
proco.—iíeñoxioii.—Ucciprocidad.—Accidenres de los pronora- 
bres.—Número.—Género.—Declinación;—Oémo se declina el do 
primera persona en latin y castellano .

Qué es pronomhró? El pronombre es un nombre que sus
tituye á otro designando su persona.

Cuántas son las personas gramaticalesi Las personas 
gramaticales son tres, y  tros los pronombres que las repre
sentan, llamados por esta razón personales, á saber:

persona ego=.yo, quien habla.
PRONOMBRE DE<2.”- persona tu = tú , con quien se habla.

(3.'' persona ille=aquel, (le quien ó de que se Iiabla.
Hay algún otro ¡pronombre personal además de estos? 

Hay además otro pronombre de tercera persona llamado re- 
fiexivo 6 reciproco, porque expresa reflexión 6 reciprocidad- 

Qué esrefllexioni E-eflexion es retroceso de la acción so. 
bre el agente, v. g. el nécio se alaba=síuí¿i¿5 laudai se.

Qué es reciprocidad^ Reciprocidad es tránsito de la ac
ción de un sujeto á otro, j  de éste n,l primero v. g, los mu 
chachos se miraban=pueri aspiciebant inter se.

Cuáles son los accidentes de los pronombres! Los pronom
bres tienen Jos mismos accidentes que los sustantivos á quie
nes sustituyen; número, género y  declinación.
KÚMEEO. Ego=yo, iUe=aquel,

(rLURAL, Nos-nosotros, vos-vosotros, illi-aquellos.



Género. Los de primera y  segunda persona son comu- 
nesi yo afortunado, esto es, V\])mTLO=ego fortunaius, nem~ 
p& Ulp>ianu8; yo afortunada, es decir, Ulpiana— for- 
timata, oiempe Ulpiana. El de tercera persona en forma de 
adjetivo tiene tres terminaciones genéricas—ille, illa, illud.

Declinación. Los pronombres latinos son en extremo 
irregulares en su declinación heredada del griego y  trasmi
tida á los idiomas neolatinos, aunque no admiten cu el 
nombre este accidente. Hé aqui cómo se declinan en latin y 
en castellano.

* Declinación de los pronombres.

Latinos. Castellanos.

Prim era persona.

Singular.
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N. Ego. N. Yo.
G. Mei. G. De mí.
D. Milii. D. A ó para iní=me.
Ac. Me. Ac. A raí=me.
V. V. n
Ab. Me. Ab. En, sin, por, sobre,’de mí, conmigo.

Plural.

N. Nos. N. Nosotros, nos.
G. Nostrum, nostri G. De nosotros.
D. Nobis. D. A ó para nosotro8=nos.
Ac. Nos. Ac. A nosotros=nos.
V. V.
Ab. Nobis. Ab. En, con, por, sin, sobre de nosts.
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LECCION XXV.

Declinación del pronombre de segunda persona.—Td. del de tercera. 
—Id. del reciproco ó reflexivo.—Objetos que pueden represen
tarse por cada uno de los pronombres.—Razón porque no tiene 
nominativo el recíproco.—Por qué no tienen vocativo ni el de 
primera ni el de tercera persona.—Suflja que se emplea para 
hacer reflexivo cualquier pronombre,—Concordancia del pro
nombre.

Segunda persona.

Singular.

N. Tu. N. Tú.
G. Ttii. G. Ee ti.
E. Tibi. E . A óp ara ti'te .
Ac. Te. Ac. A ti-te.
Y. Tu. V. Tú.
Ab. Te. Ab. En, sin, por, sobre, de tí, contigo.

Plural.

N. Vos. N. Vosotros, vos.-
G. Vestrum, vestri, G. Ee vosotros.
E. Vobis. E, A ó para vosotros-os.
Ac. Vos. Ac. A vosotros-os.
V. Vos. V. Vosotros.
Ab. Vobis. Ab. En, con, por, sm, sobrede vost.

Tercera iw'sona.

Singular.

N. lile, illa, illud, X. El, ella, ello.
G. Ilius. G. I)e él, de ella, de ello.
E. lili, D, A ó para él, ella, ello,-le.
Ac. Ilium, illam, illud Ac. A  él-le, áella-la, áello-lo.
V. I- V. I'
Ab. Illo, illa, ilio. Ab. En,con,por,sin,sobre de él,ella,ello
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P lural.

N. IlU, ilice, illa. N. Ellos, ellas.
G. Illoruni,illarum,illorum. G. De ellos, de ellas.
D. lilis. D. A o para ellos,‘ella3-les.
Ac. Tilos, illas, illa. Ac. A ellos-Ios, á ellas-las.
V. » V.
Ab. lilis. A. Eü,con,por,sin,sobre,de ellos

Reeiiorooo ó reflexivo.

S ingular y plural.

N. tt K.
G. Sui. G. De sí.
D. Sibi. D. A é para sí-se.
Ac. Se. Ac. Así-se.
V. it y .
Ab. Se Ab. En, sin, por, sobre, de sí-consigo.

Qué clase de objetos puedeu representarse por cada uno 
de los pronombres? Los pronombres de primera y  segunda 
persona han de representar seres racionales ó como tales 
considerados; porque su destino supone inteligencia y  len
guaje; no así los de tercera que pueden indistintamente re
presentar seres racionales ó irracionales y  hasta inanimados; 
pues todos ellos pueden prestar asunto á la conversación.

Por qué no tiene nominativo el reflexivo swi, sibi, se? 
El reflexivo sui, sibi, se no puede tener nominativo, porque 
su oficio es reemplazar, como complemento directo ó indirec
to  del verbo, al nombie ó pronombre de tercera persona que 
ie sirve de sujeto.

Por qué no tienen vocativo los pronombres de primera 
y  de tercera persona? Los pronombres de primera y  de te r
cera persona no pueden tener vocativo, porque este caso es 
siempre.segunda persona.

Quésufija se agrega álos pronombres para usarlos en 
sentido reflexivo? Todos los pronombres personales pueden 
usarse en sentido reflexivo, prolongándolos con la sufija met,



como de ego, tu , mv=egomet, tihimet, sihim&t. No se dice, 
sin embargo, tumet, sinó internet 6 simplemente tute; ni 
ménos puede añadirse met á los genitivos de plural. (1)

Concordancia del pronombre.

Cómo se considera el pronombre para la concordancia? El 
pronombre se considera como ta l nombre para la concordan
cia: se le puede por tanto juntar otro nombre referente á la 
misma idea, constituyendo ambos una concordancia de dos 
sustantivos, como ego magister, iu  disci]pulus=yo maestro, 
tú  discípulo.

LECCION XXVI.

A O J E T I V O . ,

Arljetiyo.—Su clasificación.—Calificativo y su división.—Determi
nativo y la suya.--Accidentes del adjetivo.—Declinaciones y ca
rácter que las distingue.—Terminaciones genéricas y modo de 
adaptarse al género del sustantivo.

Quó es adjetivo? El adjetivo es una palabra declinable 
expresiva de cualidad concreta en el objeto, y de relación 
que generalmente le distingue.

Cómo se clasifica el adjetivo por su naturaleza? Por su 
naturaleza puede ser el adjetivo calificativo y  determinativo. 

Qué es adjetivo calificativo? Adjetivo calificativo es el 
que expresa una cualidad ó modo particular de ser del obje
to representado por el nombre, como columba fidelis=\& 
paloma fiel, agnus insons=^dí cordero inocente.

En qué se divide el adjetivo calificativo? El adjetivo cali- 
ncaUvo se divide en positivo, comparativo y  superlativo.

Que es adjetivo determinativo? Adjetivo determinativo 
es el que expresa una relación por medio de la cual limita la 
extensión del nombre, como passerculus meus=m i pajarito, 
^sfe trochus=esa peonza.

En qué se divide el adjetivo determinativo? El adjetivo

o-n reflexivo sui se dobla muchas veces en acusativo y raras
en ablativo diciendo sese en lugar de se. ^
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determinativo se divide en posesivo, demostrativo, relativo, 
momeral é indefinido.

Declinación de los adjetivos latinos,

Cnííntas son las declinaciones de los adjetivos latinos? 
Las declinaciones de los adjetivos latinos son tres, caracteri
zadas por el número de terminaciones de su nominativo.

La primera tiene tres terminaciones en el nominativo, 
como honus-a-um, j  equivdÌQ 6. dominits-masa-templum: la 
segunda tiene dos, como hrevis-e, y  equivale á civis-mare: 
la tercera una sola, como prudens y  equivale á animane.

Tiene género el adjetivo? lili adjetivo no tiene género, 
pero sí terminaciones genéricas, así dichas, porque con ellas 
se acomoda al género del sustantivo.

Cómo se adapta el adjetivo al género del- sustantivo? El 
adjetivo se adapta al género del sustantivo en esta forma: 
cuando el adjetivo tiene tres terminaciones, la primera es 
masculina, la segunda femenina, y  la tercera, neutra, como 
filius bonus, filia  bona, mancipinmi bonuni=Q\ buen hijo, 
la buena hija, el buen esclavo: cuando tiene dos, la primera 
es masculina y  femenina, y  la segunda neutra, como homo 
hrevis, vita hrevis, pondas brem=QÍ hombre pequeño, la vi
da corta, el peso ligero: cuando tiene una’sola, esta es á la 
vez masculina, femenina y  neutra, como vir prudens, uxor 
prudens, consilium irrudens^el marido prudente, la mujer 
prudente, el consejo prudente.

LECCION XXVII.
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Modelos de la primera declinación.=Bonus, a, bonum.—Saccr, a, 
um.—Tener, a, um.—Irregulares con el genitivo en ius v el da
tivo en i.—Compuestos en uter.

Cuáles son los modelos de la primera declinación? Los mo
delos de la primera declinación son los tres siguientes;



l.**
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Bonus, a, i¿m=:bueiio, como dominus-musa-templvm.

Singular. P lural.

N. Bonus, a, um. N. Boni, se, a. ■
G. Boni,»se, i. G. Bonorum, arum, orum.
B. Bono, se, o. B. Bonis,
Ac. Bonum, am, um. Ac. Bonos, as, a.
y . Bone, a, um. y . Boni, æ, a.
Ab. Bono, a, o. Ab. Bonis.

2 .'

Bcícct, sacra, sacrum— sagrado, como liher-musa'temjplum.

Singular.

N. Sacer, a, um.
G. Sacri, ge, i.
D. Sacro, se, o.
Ac. Sacrum, am, urn. 
y .  Sacer, a, urn,
Ab. Sacro, a, o.

Plural.

N. Sacri, se, a 
G. Sacrorum, arum, orum. 
D ’ Sacris.
Ac. Sacros, as, a. 
y .  Sacri, se, a.
Ab, Sacris.

3 .‘

Tener, tenera, tener'mn— íÍQVíio, como gener, musa, 
templv/m.

S ingular.

N. Tener, ra, rum. 
G. Teneri, se, i.
B. Tenèro, 88, o.
Ac. Tenerum, am, um. 
y . Tener, a, um.
Ab. Tenero, a, o.

P lural.

N. Teneri, rse, ra.
G. Tenerorum, arum, orum. 
B. Teneris.
Ac. Teneros, as, a. 
y .  Teneri, se, a.
Ab. Teneris.



Cuáles son los adjetivos irregulares de esta declinación? 
Son irregulares por hacer el genitivo en ius  y el dativo en i  
con una sola terminación, careciendo además de vocativo:

Umts=uno. Totus=toáo. A lter= e\ otro.
il¿i'U5=otro. Ullus.=aXgu.Tio. Uter— cuálde Icsdos
<SoZíi8=3olo. N ullm —nmgimo. tt

Todos se declinan como Ünu8.
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Singular. P lural.-

N. Unus, a, um. 
G. Únius.
D. Uni.
Ac. Unum, am, um. 
V.
Ab. Une, a, o.

N. Unì, æ, a.
G. Unorum, arum, orum. 
T>. Unis.
Ac. Unos, as, a.
V.
Ab. Unis.

Cuántos son los compuestos de uter y  cómo se declinan? 
Los compuestos deuierson cinco: neuter, neutra, neiUrum, 
y  los cuatro siguientes que resultan de posponer al simple 
las sufijas vis, lihet, que y  cumque:

Uteryís ) (Uterg^ié=uno y  otro.
Uteríi&*¿ dosjUtercw)íigíie=cualquiera de

') ( los dos que.

Estos se declinan variando sólo el uter, como se ve en 
este ejemplo:

N.
G.
U.
Ac.
V. 
Ab.

S ingular.

Uteryís, utrams, utrumms. 
Utriusyis.
Utriyw.

Utrumvís, utramyís, utruiny-ís,
M

Utrov-ís, utraws, utrovís.



P lural.
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N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

TJtmís, iitrsey-ís, tltra^'^5 . 
Utrorumyis, utrarumyis, utromrayís. 

Utrisvís.
Utroayis, utraayis, iitrayís.

ti
TJtrisyís.

Álteruier, compuesto de alter y  •ziíer se-declina varian
do el uter, j  conservando inmutable el alter; excepto en el 
genitivo q̂ ue puede hacer aUeruírí-ws ó alteriiLSutrius.

LECCION XXVIII.

Modelos de la segunda dceliaacioo.—Brcvis, e.—-Brevíor, ius,—Par
ticularidad de Acer.—Adjetivos que siguen su declinación.

Cuáles son los modelos de la segunda declinación? Los 
modelos de la segunda declinación son los siguientes:

1 .‘

Brevis, e:—breve, corno civis—mare.

Singular. P lural.

N. Brevis,
Brevis.

e. N. Breves, ia.
G. G. Brevium.
D. Brevi. D. Brevibus.
Ac. Brevem, e. Ac. Breves, ia.
V. Brevis, e. V. Breves, ia.
Ab. Brevi. Ab. Brevibus.



2 .“

P ara los compàeativos.

Brevior, ius=W(is h^eve, corno labor—tempus. 

S ingular. P lural.
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N. Brevior, ius. N. Breviores, a.
G. Brevioris. G. Breviorum.
D. Breviori. B. Brevioribus.
Ac. Breviorem, ius. Ac. Breviores, a.
V. Brevior, ius. V. Breviores, a.
Ab. Breviore vel i. Ab. Brevioribus.

Qué particularidad ofrece ulceren su declinación? 
se declina como brevis, pero tanto él como los doce q̂ ue le 
siguen, añaden otra terminación masculina en er al nomi
nativo y vocativo de singular, de este modo:

Acer w. acria m. y  f .  acre íi—fuerte.

S ingular. P lural.

N. Acer m, acris m y  f. aeren. N. Acres, ia.
G. Acris. G. Acrium.
B. Acri. D. Acribus.
Ac. Acrem, acre. Ac. Acres, ia.
V. Acer, acris acre. V. Acres, • ia.
Ab, Acri. Ab. Acribus.

Cuáles son los’adjetivos ^ue le siguen en la declinación? 
Estos doce:

Alacer, silvester,
Celeber, celer, paluster,

Volucer, pedester,
Equester, campester,

Terrester, puter, saluber.



LECCION XXIX.

Modelos de la tercera declinación.—Prudens, tis.—Vetus, eris.—De 
los que hacen el ablativo e.—De los que le hacen í.—De los que 
hacen el ablativo de singular en e, y el genitivo de plural en 
ím .—De los que hacen el ablativo de singular en e ó » y el geni
tivo de plural en um.

Cuáles son los dos modelos de la tercera declinación? Los 
modelos de la tercera declinación son los siguientes:

1.“

vidente, como animans.

Singular. Plural.
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N. Prudens. N. Prudentes, ia.
G. Prudentis. G. Prudentium vel ûm.
D. Prudenti. 1). Prudentibus.
Ac. Prudentem, ens. Ac. Prudentes, ia.
V. Prudens. V. Prudentes, ia.
Ab. Prudente vel i.

2

Ab.
0

Prudentibus.

Vêtus, erifi—antiguo.
SiNGULAR. Plural.

N. Vêtus. N. Veteres, a.
G. Veteris. G. Veterum.
D. Veteri. H. Veteribus.
Ac. Veterem, us. Ac. Veteres, a.
V. Vêtus. V. Veteres, a.
Ab. Vetere vel i. Ab. Veteribus.

Cuáles son los adjetivos de la tercera declinación que ha
cen el ablativo en e? Hacen el ablativo en e los adjetivos de 
la tercera declinación usados como nombres propios, así Cle- 
mens, ablativo Glemente], Felix, ablativo Feíicó,.



generalmente elCuáles hacen el ablativo en ii  Hacen 
ablativo en i  los terminados en ns) pero los participios de 
pr^ente y  los de sentido análogo le tienen en e.

Cuáles hacen el ablativo de singular en e, j  el genitivo de 
plural en Hacen el ablativo de singular en 6 y  el geniti
vo de plural en vm

Compos et impos, bicorpor,
Púber, cælebs, pauper, bipes,
Princeps, tricuspis, tricorpor,
Superstes, sospes et tripes.

Cuáles son los que hacen el ablativo de singular en c ó i, 
y  el genitivo de plural en vm i Hacen el ablativo de singular 
en a ó i, y  el genitivo de plural en um

Alex, artifex, cicur, inops, dives.
Quadruplex, supplex, impar,
Hegener, compar, vigil, præpes, dispar,
Quibus adjunge triceps.

LECCION XXX.

Grados de comparación.—Positivo.—Comparativo.—Superlativo.— 
De dónde y cómo se forman el comparativo y el superlativo.— 
Irregulares y su división.—Dobles y sencillos.

, Que son grados de comparación? Llámanse grados de 
comparación en el adjetivo sus variaciones finales para indi
car la altura de su cualidad en la escala de la fuerza.

Cuántos son los grados de comparación.? Los grados de 
comparación son tres: positivo, comparativo y superlativo.

Qué es adjetivo positivo? Adjetivo positivo es el que sig
nifica simplemente la cualidad,' sirve de tipo y da origen á 
los demás grados, como fagus est a lta= el haya es elevada.

Qué es adjetivo comparativo? Adjetivo comparativo es el 
que significa la cualidad del objeto en mayor grado que en 
otro con que se compara, como fagus est altior robore=el 
haya es más elevada que el roble.



Qué es adjetivo swpevlativoi Adjetivo superlativo es 
que significa la cualidad en el más alto grado, como 
est alti8 3ima=:el haya es elevadlsima, muy elevada ó la  m á
elevada de.... , . „ i j.- ^

De cuántas maneras es el superlativo? E l superlativo la
tino con una misma forma puede ser absoluto j  respecUvo. 
E l absoluto denota la cualidad del objeto en sumo grado, pe
ro sin referencia á  otro: el respectivo la expresa con relación 
á varios, como elephaa est fortissiríius animantium el ele
fante es el m á s d e  los animales.

De dónde se forman tanto el comparatiyo como el super
lativo? El comparativo y  el superlativo se forman del positi
vo en el caso acabado en i. , . -m

, Cómo se forman el comparativo y el superlativo? El com
parativo se forma añadiendo al caso del positivo en  ̂la te r
minación or para el masculino y  femenino, us para el 
neutro, y  declinándose como brevior-ius; el superlativo, 
añadien.do al caso del positivo en i  la terminación ssimus, a, 
um, y  declinándose como bonus, a, um. Ejemplos:

P ositivo. Caso en i . Comparativo. Superlativo.

Dignus
Brevis
Prudens

Digni
Brevi

Prudenti

Digni-or, us 
Brevi-or, us 

Prudenti-or-us

Digni-ssimus 
Brevi-ssimus 

Prudenti-ssimus

esta regla en su formación se 11a-Los que se apartan di
man irregulares. ,

De cuántas maneras son los irregulares? Los irregulares 
pueden ser dobles y sencillos: se llaman irregulares dobles 
los que lo son en el comparativo y  superlativo á la vez, y 
sencillos los que lo son únicamente en el superlativo.
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LECCION XXXI.

Exposición ds los irregulares dobles.—Regularizacion délos com
puestos de dico, fació y volo.—Bonus, nialus, magnus, parvus y 
m ultus.—Irregulares sencillos.=En rim us.-Id . en limus — 
Carentes de grados y causa de su carencia*.—Carentes de po
sitivo. ^

Cuáles son los irregulares dobles? Son irregulares dobles 
los siguientes:

1 .“ Los compuestos de los verbos dico, fa d o  j  volo íqi'- 
minados en dicus, ficus y  volus, los cuales hacen el compa- 
tativo en entior y  el superlativo en entissimus.

En medio de su irregularidad no puede decirse que se 
regularizan? Estos compuestos de dico, fació y  volo se Tcgu- 
laTizan preparándolos para la flexión.

Y cómô  se verifica esta preparación? Dándoles la forma 
de participios de presente, para lo cual se convierte su final 
US en CTis, siguiendo después la regla general. Ejemplos:

P ositivo. Puepaeaciox Coiipauativo. Supeeilativo.

Benedicus Benedicens Benedicenti-or Benedicenti-ssimus. 
Maleficus Maleficens Maleñcenti-or Maleficenti-ssimus. 
Benevolus Benevolens Benevolenti-or Benevolenti-ssimus.

Bonus,
Malus,
Magnus,
Parvus,
Multus,

Melior,
Pejor,
Major,
Minor,
Plus,

Optimus.
Pessimus.
Maximus.
^Minimus.
Plurimus.

Cuáles son los irregulares senciUosi Son irregulares sen
cillos los que tienen el superlativo en rimus y  en limus.

Cuáles son los que hacen el superlativo en rimusi Hacen 
el superlativo en rimuslos de positivo en er que yuxtaponen 
el ri/mu^ á esta terminación, como de acer-acer-rimus, de 
celeT-celej'-o'iAnus.

Cuáles son los que hacen el superlativo en limusi Hacen 
el superlativo en limus los seis que siguen: agilis, gracilis^



humilìs, iinbeciUis, facilis, similis y los compuestos de estos 
dos últimos, como deugilia-cígillimus, de gv&cilis-gracillimus.

Qué sou adjetivos carentesi Llámanse adjetivos carentes 
los que no tienen todos los tres grados de comparación; sen
cillos los carentes de un grado; y  dobles los de dos.

Cuál es la causa de la carencia de grados? La carencia de 
grados puede atribuirse á la naturaleza de algunas cualida
des de suyo invariables en intensidad, 6 al uso que no les 
lia concedido el exequátur por la disonancia de la flexion.

Cuáles son los que carecen de positivo? Carecen de jiositi- 
vo los ocho siguientes :

Interior atque deterior,
Prior, ocior.

Ulterior quoque, citerior,
Propior, potior.

Comparativo Superlativo. Comparativo Superlativo.
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Interior,
Deterior,
Prior,
Ocior,

intimus,
deterrimus,
primus,
ocissimus,

Ulterior,
Citerior,
Propior,
Potior,

ultimus,
citimus,
proximus,
potissimus.

LECCION XXXII.

Carentes de comparativo.—Rara vez usados en comparativo.—Ca
rentes de superlativo.—Idem de comparativo y superlativo á 
la vez.—Modo de suplir los grados en los carentes.

Cuáles son los que carecen de comparativo? Carecen de 
comparativo los ocho siguientes ;

Consultus, meritus.
Par et persuasus,
Invictus, inclytus,
Sacer et falsus.

Cuáles son los que rara vez se usan en comparativo.? Se 
usan rara vez en comparativo los ocbo siguientes:
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Apricus, boUus,
Comis, invifcus,
Novns, diversus,
Vetus et fidus.

Cuáles son. los que carecen de superlativo? Carecen de 
superlativo los siguientes;

Diuturnus, juvenis, ingens,
Jejunus, alacer, iicens,
Frontis, sinister, silvester,
Salutaris, adolescens,
Proclivis, satur, opimus,
Propinquus, cæcus, supiniis,
Longinquus, denique senex.

Cuáles son los que carecen de comparativo y superlativo 
á la ve;í? Carecen de comparativo y  superlativo:

Al bus, compar et mem or,
Iludís, sospes, delirus,
Superstes, claudus, precox,
Lacer, impiger, minis.

Nefastus, par, caducus,
Mutilus, lassus, ferus,
Gnarus, degener, ctirvus,
Properus, vagus, luerus.

Almus, canus et invidus,
Cieur, egenus, calvus.
Dispar, nudus et præditus,
Trux, mutus, navus, salvus.

Los que expresan cualidad 
De invariable intensidad.
Determinada extension,
Los de materia, nación.
Tiempo, los diminutivos,
Numerales, posesivos.
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Los en us puro, imus, inus,
Bundus, aris, alis, ivus,
Opus, iciis, los de fero,
Somnus, jugiim, capio, gero.

Cómo se suple la falta de grados en los carentes? En los 
carentes, cuya signiñcacion lo permite, se suple la falta del 
comparativo con m ajis antepuesto al positivo, como de 
gnavus=diligente; comparativo magis gnavns==má,s dili
gente; y  la del superlativo con maximé, como maximé gna- 
vus=m uy diligente.

Estos adverbios sumraé, valde, imprimís, apprimè, ad- 
modum  y perquam  dan también al positivo fuerza de super
lativo, e igualmente per y  pra  usadas como prefijas,

LECCION XXXIII.

AOJEXIVOS 3POSBSIVOS.

Adjetivo posesivo.—Su división,—Nominal y pronominal.—MeuSi 
tuus, suus, noster y T e s t e r .—Su declinación.

Quó es adjetivo piosesivo'i Llámase adjetivo posesivo el 
determinativo que individualiza la idea genérica del apela
tivo, expresando relación de posesión, como pater m eus=  
m i padre, mater tua— tií madre, avus suus=su abuelo.

De cuántas maneras puede ser el posesivo? Por su origen 
el posesivo puede ser nominal, como jus civile=d[. dere
cho civil ó del ciudadano; y  pronominal, como decus nos
trum — nuestra honra.

Cuántos son los posesivos pronominales? Los posesivos 
pronominales son cinco;

De ego, nos—Meus y  noster.
De tu, vos—Tuus y  vester.

De sui—Suus.

Cómo se declinan? Meus, tuus y suus se declinan como 
Bonus; noster y  vester como Sacer, de este modo;
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Fosesivoa depHrtiera ’persona.

De ego, mei—Mens—mìo. De nos—Noster—iviesiro.

S ingular. S ingular.

N. Meus, a, um. N. Noster, a, um.
G. Mei, £0, i. G. Nostri, æ, i.
D. Meo, æ, 0 . D. Nostro, æ, 0 .
Ac. Meum, am, um. Ac. Nostrum, am, um.
V. Meus vel mi, a, iim. V. Noster, a. um.
Ab. Meo, a, 0 . Ab. Nostro, â, 0 .

Posesivos de segunda persona.

D etu , tui—2\m s=tuyo. De vos—Fesier=:vuestro.

Singular. Singular.

N. Tuus, a. um. N. Vest er a, um.
G. Tui, æ. i. G. Vestii, æ. i.
D. Tuo, æ, 0. D. Vestro, æ, 0.
Ac. Tuum, am, um. Ac. Vest rum, am. um.
V. rt V. It
Ab. Tuo, â, 0. Ab. Vestro, â. 0.

Posesivo de tercera persona. 

De sui—5ii-'tós=suyo. 

Singular.

Nr Suus, a. um.
G. Sui, æ. i.
D. Suo, æ. 0 .
Ac.
V.

Su\im, am,
ir

um.

Ab. Suo, 0 .

___



Todos cinco se varían por Bonus en el plural.
Como se ha visto en la declinación, el posesivo nieus á 

imitación de Deus, agnus y  chorus tiene el vocativo igual 
á su nominativo; y, como filius y  genius, le hace también 
en i.

Es digno de notarse que á. excepción de suus, carecen de 
vocativo los posesivos derivados de pronombres que le tie
nen, y  á la inversa.

LECCION XXXIV.

A D J E T I V O S  D E M O S T R A T I V O S .

Adjetivo demostrativo.—Cuántos son los demostrativos latinos.—
Su clasificación.—Directos.—Hic, iste, ille.—Su declinación—
Razón de su nombre.—Objetos que señala cada uno.—Demos
trativo indirecto=Is, ea, id.—Su declinación.

Qué es adjetivo demostrativo^ Llámase demostrativo e 
que individualiza la idea genérica del apelativo, expresando 
relación de distancia, identidad 6 diversidad, como hic di- 
gitus=es¿(3 dedo, veritas ■i^sa=la verdad misma, alterum  
officium=la otra obligación.

¿Cuántos son los demostrativos latinos? Los demostrati
vos latinos son ocho: hic, iste, ille; is; Ídem, ipse; alius, 
alter.

En cuántas clases se dividen? Los demostrativos latinos 
se dividen en cuatro clases: directos, indirectos, enfáticos y 
difereyites.

¿Cuáles son los demostrativos directos? Los demostrati- 
vos directos son hic, iste, ille, (1) que se declinan así:
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Hic=este.

Singular.

Iste=ese.

S ingular.

N. Hic, haec, hoc. N. Iste, a, ud,
G. Hujus. G. Istius.

(1) Ule es también pronombre de tercera persona y se declina 
como hemos visto en la página 45.
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D. Huie. D. Isti.
Ac. Hune, hanc, hoc. Ac. Istum, am. ud.
V. n V. tr
Ab. Hoc, hac, hoc. Ab. Isto, a, 0.

Plural. Plural,

N. Hi, hse, hæc. N. Isti, æ. a.
G. Horum, harum, horum G. Istorum, arum, orum.
D. His. D. Istis.
Ac. Hos, has, hæc. Ac. Istos, as, a.
V. tt V. II
Ab. His. Ab. Istis.

Por qué se llaman directos? Llámanse directos, porque 
son los verdaderos indicadores de los objetos presentes ó 
como tales considerados.

Qué objetos señala cada uno? Hic=^ste, señala el objeto 
que está más próximo al que habla; iste=e8e, el más cercano 
á aquél con quien se habla; ille=a,quél, el que está igual
mente distante de loa dos. S ic  é iste se refieren, pues, á la 
primera y segunda persona bajo el aspecto de proximidad, 
como meus j  tuas bajo el de posesión.

Cuál es el demostrativo indirectoi El demostrativo indi
recto es is, ea, id , asi llamado, porque indica los objetos de 
que ya se ha hecho mérito; ó cuando no, se vale del relativo 
para determinarlos, significando lo mismo que cada uno de 
los tres directos.

Cómo se declina? El demostrativo indirecto se declina así: 

Is, ea, id—este.

i

S ingular. P lural.

N. Is, ea, id. N. Ei vel ii, eie, ea.
G. Ejus. G. Eorum, earum, eorum
D. Ei. D. Eis vel iis.
Ac. Eum, earn, id. Ac. Eos, eas, ea.
V. Il V. Il
Ab. Eo, ea, eo. Ab. Eis vel iis.
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LECCION XXXV.

Demostrativos enfáticos.—Idem é ipse.—Su declinación.—Demos
trativos diferentes.—Alius y alter.—Analogía de todos los de
mostrativos con Unus, a, um respecto de su declinación —Com
puestos de iste-hic é ille- iiic. —Cómo se declinan,—Compuestos 
de is é ille con los adverbios en y ecce.—Adición de la suflja ce al 
demostrativo hic.

Cuáles son los demostrativos enfáticos^ Llámanse enfáti
cos los demostrativos idem é i^se, compuestos de is y  las su
fijos dem, j  ]pse, por su aseveración en el modo de indicar. 

Cómo se declinan? De este modo:

Idem=el mismo. 

Singular.

Ipse=mismo.

Singular.

N. Idem, eadem, i d ^ .
G. Éjusdem.
D. Eidem.'
Ac.Eundem, eandem, idem. 
V.
Ab. Eodem, elidem, eodem.

N. Ipse, a, um. 
G. Ipsius.
D. Ipsi.
Ac. Ipsum, am, um. 
V.
Ab. Ipso, a ,  O.

Plural. Plural.

N. lidem, eædem, eadem. N. Ipsi, æ, a.
G. Eorundem, earundem,eorundem G. Ipsorum, arum, orum. 
D. Eisdem vel iisdem. D. Ipsis.
Ac. Eosdem, easdem, eadem. Ac.Ipsos, as, a.
V. " V. „
Ab. Eisdem vel iisdem. Ab. Ipsis.

Cuáles son los demostrativos diferentes! Llámanse dife
rentes los demostrativos alius y  alter, porque significan di
versidad : alius=otro entre muchos, y  a lte r= e l otro 
entre dos.

Quó analogía se observa entre los demostrativos y  Unus, 
a, um respecto de la declinación? Todos los demostrativos

A



hacen como v/inus el genitivo de singular en ius y  el dativo 
en i  con una sola terminación, careciendo también de voca
tivo, según dijimos de alius y  alter (pág. 50)

Qué compuestos resultan de iste-hic é ille-liici De iste- 
hic é ille-hic resultan los compuestos istic é illic más enfáti
cos que los primeros. Iste-Mc conserva alguna vez la aspira
da y  se escribe isthic.

Cómo se declinan? Los compuestos istic é illic se decli
nan así:
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Singular. Plural.

N.
Ac.
Ab.

Ist-ic ist-asc, ist-ocvel ist-uc.
Ist-unc, ist-anc, ist-oc vel ist-uc. N. yAc, Ist-iec. 
Ist-oc, ist-ac, ist-oc.

Cuáles son los compuestos de is é Ule con los adverbios 
en y  ecoel De los adverbios en y ecee antepuestos á los acu
sativos de los demostrativos is é Ule resultan los compuestos 
eoGV/ni, eceam, elluni, ellam; eccos, eccas, ellos, ellas, propios 
del estilo familiar. •

A qué demostrativo se añade la partícula intensiva cel 
Añádese á veces la pertícula intensiva ce al demostrativo 
hic, especialmente en los casos en s,y  á otros demostrativos, 
aunque más raramente, como hujusce, hasce, kosce, hisce, 
horunce etc. Cuando á la intensiva ce se agrega la iaterro- 
gativa ne, la sufija se convierte en cine.

LECCION XXXVI.

A D J E T I V O S  R E L A T I V O S .

A d je tiv o  r e la tiv o .— Q u i, quse, q u o d ,— S u s  c o m p u e s to s .—C óm o se  
d e c lin a n .—C u án d o  e l re la tiv o  s e  l la m a  in te r ro g a t iv o .— D eclin a 
c ió n  d e l Q u is  vel q u i.

Qué es adjetivo relativo^ Adjetivo relativo es el que limi
ta  la extensión del nombre á que se refiere, llamado antece
dente, uniéndole una oración que le explica ó determina.

Cuáles son los relativos latinos? Los relativos latinos son 
qui, quoe, quod y  alguno de sus compuestos.



Cómo se declina el relativo quii Del modo signiente: 

Qui, f|U£8, quod=quc, cual, quien, cuyo. 

SiNGaL*vR. Plural.

N. Qui, quaj, quod. 
G. Cujus. (1)
D. Cui.
Ac. Quem, quam, quod. 
V.

N. Qui, qu^e, quae. 
G. Quorum, quarum, quo

rum.
D. Queis, quls vei quibus. 
Ac. Quos, quas, quse.

Ab. Quo, qua, quo vel qui (2) V.
Ab. Queis, quìs vel quibus.

¿Cuálee son los compuestos del relativo quii Los com
puestos del relativo qui son los cuatro siguientes que resul
tan  de posponerle las sufijas dam, vis, libet y  cumque:

Quidam, quídam, quoddam-=un cierto;
Quivis, qugevis, quodvis=cualquiera;
Quilibet, queelibet, quodlibet=cualquiera;
Quicumque, qumcumquo, quodcumque=cuaIquiera que.

Cómo se declinan? Variando sólo el simple, y conservan
do inmutables las sufijas; sirva de ejemplo;

Quidam=un cierto.

S ingular.

N. Quidam, qufedam, quoddam,
G. Cujusdam.
D. Cuidani,
Ac.
V

Quondam, qiiandam. quoddam,

Ab. Quodam, quadam, quodam.

(1) Háilausc, aunque raras veces, las formas arcáicas q w j i í s y  
guoi por cujus j  cui.



N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

P lural.

Quidam, queedam, quídam.
Quorundam, quarundam quonmdam.
Queisdam, quísdam vel qmbusdam.
Quosdam, quasdam, quídam.

II
Queisdam, quísdam vel quibusdam.

Relativo interrogativo.
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Cuándo el relativo se llama interrogativo ? El rela
tivo  se Uama interrogativo cuando se usa p regun tado , c - 
mo qui locus?=:qué lugar?—quce vlctoria?==qué victoria.
quod o£ficium?=qué obsequio?  ̂ ^
^ En este sentido tiene dos terminaciones masculinas y  
dos neutras en el nominativo de singular, como se ve en su 
declinación:

N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

Qu.is=quién.

Quis vel qui, quee, quod vel quid. 
Cuius.
Cui.
Quem, quam, quod vel quid.

Il
Quo, qua, quo vel qui. (1)

Qui, quse, quse.
Qflorum, quarum, quorum. 
Queis, quis vel quibus.
Quos, quas, qu33.

I t

Queis, quia vel quibus.

(I) Los buenos escritores emplean sólo el ablativo quí con la 
preposición cum pospuesta en vez de quocv̂ m m. y i-
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LECCION x x x v i r .

Compuestos de quis.—Su clasificación.—Prefijados.—Declinación 
de aliquis.—Sufijados.—Declinación de quisnam.—Diferencia 
entre los prefijados y los sufijados.
Cuántos son los compuestos del interrogativo quis'í Los 

compuestos de quis son diez y  siete: cinco prefijados, cuatro 
sufijados, siete doble-compuestos y  uno reduplicativo.

Cuáles son los prefijados? Los qne resultan de antepo
ner á quis las prefijas.

ali, eCj ne, num y si.
Aliquis, aliqua, aliquod vel aliquid=álguien 6 alguno. 
Ecquis, ecqua, ecquod vel ecquid=quién.
Nequis, nequa^ nequod vel nequid=para que ninguno. 
Numquis, numqua, numquod vel numquid=si alguno. 
Siquis, siqua, siquod velsiquid=3Í alguno.

Declínense todos como este modelo:
Aliquis=alguno.

S ingular.

N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

Aliquis, aliqua, aliquod vel aliquid. 
Alicujus.
Aiicui,

Aliquem, aliquam, aliquod vel aliquid.
fí

Aliquo, aliqua, aliquo.
Plural.

Aliqui, aliqu^e, aliqua. 
Aliquorum, aliquarum, aliquoriim. 
Aliqueis, aliquis vel aliquibus.
Aliquos, aliquas, aliqua.

I I

Aliqueis, aliquis vel aliquibus.

Cuáles son los sufijados? Los sufijados son los que resul
tan de posponer á quis las sufijas

nam, piam, quam, que, á saber:



Quisnam, queenam, quodnam vel quidnam=qijién. 
QiiispiaBi, qugepiam, qiiodpiam vel quidpiam=algun,o. 
Quisquam^ qngequam, qiiodquam vel quidqiiam=:algiiiio. 
Quisque, quseque, quodque vel quidque=cada uiio.

Sirva de modelo para su clecliuacioii 
Quisnam—quiéii.

Singular.
Quisnam, qusenam, -quodriam vel quidnam. 

Cujusnara.
Cuiuam.

Quemnam, quamnam, quodnam vel quiduam.
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N.
G.
D.
Ac.
V.
A b/

N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

Qiionam, quanam, qiionam.
P lural.

Qniuam, quanam, qugenam. 
Quorumnam, quarumnam, quorumnam. 
Queisnam, quisnam vel quibusnam. 
Quosnam, quasnam, qugenam.

rr
Queisnam, quisnam vel quibusnam.'

Qué diferencia existe entre la declinación de los prefija
dos y  sufijadosi Los prefijados liacen en a la terminación fe
menina del nominativo de singular y  la neutra del nomina
tivo de plural; los sufijados en ce.

LECCION x x x y i i i .
Doble-compuestos.—Su clasiflcacion.—De la primera clase. —Decli- 

nacioD de aiiquisquam.-—De la segunda clase.—Declinación de 
Unusquisque.—Reduplicativo quisquís.

• Cuáles son los dohle-compuestosi Los doble-compuestos 
son los que agregan á quis otros dos componentes, uno por 
el principio y  otro por el fin.

Cómo S8 clasifican los doble-compuestos? Los doble-com
puestos se reducen á dos clases: primera, los que llevan pre
fija y  sufija á un mismo tiempo; segunda, los que en vez de 
prefija llevan otra dicción que se declina, á la par con el sufi- 
jado.



Cuáles son los doble-compuestos de la primera clase? Los 
doble-compuestos de la primera clase son aliquisquam, ali- 
qids^iam,, ecqvÁsnam y  numquisnam, los cuales se decli
nan así:

Aliq^uisquam=alguno, como alÍQ[uÍ8.
Singular.

N. Aliquisquam,ali(juaquam,ali<iuodquam vel aliquidquam 
G. Alicujusquam.
B. Alicuiquam.
Ao. Aliquemquam, aliquamquam, aliquodquam vel aliquidquam- 
V.
Ab Aliquoquam, aliquaquam, aliquoquam.

P lural.

N. Aliquiquam, aliqu^equam, aliquaquam.
G. Aliquorumquam, aliquarumquam, aliquorumquam.
D. Aliqueisquam, aliquisquam, vel aliquibusquam.
Ac. Aliquosquam, aliquasquam, aliquaquam.
V.
Ab. Aliqueisquam, aliquisquam vel aliquibusquam.

Cuáles son los doble-compuestos de la segunda cla^e? Los 
doble-compuestos de la segunda clase son: Unusquisque, 
quantulusquisque j  quoptosquisqm, los cuales se decli
nan así:

TJnusquisque—cada uno.
Singular.

^69—

N.

G.
D.
Ac.

V.
Ab.

XJnusquisque, unaquseque, unumquodque vel unum- 
quidque.

Uniuscujusque.
Unicuique.

Unumquemque, unamquamque, unumquodque vel
unumquidque.

Unoquoque, 

N. Uniquique,

unaquaque,
Plural.

unaiquseque,

unoquoque.

unaquseque.



G. Unorumquorumque, imanimquarnmque, unorumquo-
rumqiie.

G. TJnisqueisque, unisquisque vel imisqiiibusque.
Ac. TJnosquosque, unasquasque, unaquasque.
V. II
Ab. TJnisqueisque, unisquisque vel unisquibusque.

Cuál es el reduflicativo'i El reduplicativo es 
Quisquis=todo el que.
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Singular.

N. Quisquis, quidquid. 
G. Cujuscujus.
D. Cuicui.
Ac. Quemquem, quidquid.
V II
Ab. Quoquo vel quiqui.

Plural.

N. Quiqui, M II
G. Quorumquorum.
D. Quibusquibus. 
Ac. Quosquos, n n
V.
Ab. Quibusquibus.

L E C C I O N  X X X I X .

D e riv ad o s  del g e n itiv o  c u ju s .—C u ja s , a t i s = d e  q u é  p a t r i a .—O u ju s , 
a ,  u m = c ú y o  ó de q u ié n .—A d je tiv o s  c o rre la t iv o s .— S u s  c o m p u e s
to s .— D eclin ac ió n  d e  Q u a lis q u m q u e .— Q u a lis , q u a n tu s  y  q u o t  
in te r ro g a t iv o s .

Cuáles son los derivados del genitivo mjibs'i Los deriva
dos del genitivo cujus son cujas, atÍ8==á.e qué pàtria; y 
cujus, a, um, cúyo ó de quién, los cuales se declinan así:

Cujas=de qué pàtria, como Prudens,
Cujus, a, um,=cúyo, como Bonus.

N.
G.
G.
Ac,
V.

Singular.

Cujas. ■N. Cujus, a, um.
Cujatis. G. M II II
Cujati, D . II II II

¡m, cujas. Ac, Cujum, cujam. II
II V . II

í , vel cujati. Ab. it Cuja, II

n
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N. Cujates,

P lxjrI l .

cujatia. N.
Ac. ' 

Adjetivos correlativos.

II CujsB̂  II
II Cujas, II

Qué son adjetivos correlativos! Los que establecen una 
comparación de cualidad ó cantidad entre la palabra con que 
conciertan, segundo término de la relación, y  otra que es el 
primero: tales son qualis, quantus jq u o t, referentes ádahs, 
tantus y  tot, v. g. talia filius, qualis pa ter= ta l es el hijo, 
cual es el padre.

Cuáles son los compuestos de los correlativos? Los que 
siguen:

De qualis—qualiscumque.
De quantus—quantusvis, quantuslibet, quantuscumque.
De quantulus—quantuluslibet, quantuluscumque.
De quot—quotlibet, quotcumque.
Cómo se declinan los correlativos compuestos? Los corre

lativos compuestos se declinan variando sólo los simples sin 
variar las sufijas, como

Qualiscumque—cualquiera,

N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

N.
G.
D.
Ac.
V.
Ab.

Singular.
Qualiscumque, qualecumque. 

Qualiscumque. 
Qualicumque.

Qualemcumque, qualecumque.
II

Qualicumque.
Plural.

Qualescumque, qualiacumque. 
Qualiumcumque. 
Qualibuscumque. 

Qualescumque, qualiacumque.
II

Qualibuscumque.
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 ̂No son también interrogativos estos adjetivos? Estos 

adjetivos^2''wa?'¿s, quantus ^  quot, son interrogativos como 
qms,^y significan: qualis—cnáX 6 cómo (cualidad), quantus 
= cuán  grande (magnitud), y  cuántos (cantidad).

LECCION XXXX.

Adjetivo numeral.—Su clasiñcacion.—Cardinal.—Ordinal.—Distri
butivo.—De dónde se forman los ordinales y distributivos_Su
terminación.-Adjecivos de cantidad.—Diferencia entre los nu
merales y los decantidad.-Declin-acion de los numerales dúo y 
trcs.—Id. de los cardinales de centenas.—Id. de Mille =Id de 
los ordinales y distributivos.

Quó es adjetivo numeral? El determinativo que limita la 
extensión del nombre, reduciéndole á un número fijo de in
dividuos.

En qué se dividen los numerales.? Los numerales se divi
den en cardinales, ordinales y  distributivos.

Qué son nwinerales cardinales? Se llaman cardinales los 
que simplemente sirven para contar y  responden á jquot?— 
cuántos?, V, g. quot milites?=ciiá,Txios soldados? Unus, dúo 
fre8=uno, dos, tres. '

Qué son mimurales ordinales? Llámanse ordinales los 
que significan el número de lu^ar ó tiempo en una série y  
responden á ¿quotus?, v. g. quoti miZií(3s?t=qué soldados? 
rrvinus, secundus=el2'>rimero, el segundo.

Qué son numerales distributivos? Llámanse distributi
vos los que significan secciones iguales en que se dividen mu
chos objetos de una misma especie y  responden á ¡quotevÁ? 
=cada cuántos?, v.^g. ??w¿í¿<3s?=cada cuántos sol
dados? Singuli, hini, terni=cada uno, cada dos, cada tres.

Estos adjetivos se emplean en Ingar de los cardinales con 
los sustantivos cuyo plural designa un solo objeto, como 
oince htter<B=doB cartas ; pues duce Uiteroi significa dos 
letras del alfabeto.

De dónde se forman los fa’dinales y  distributivos? Los or- 
din^es y  distributivos se forman de los cardinales, así lla
mados de cardo=el guicio,porque sobre ellos giran todos los 
demás numerales en su dei’ivacion.

Cómo terminan los ordinales y  cómo los distributivos?

A
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Los ordinales desde vicesmxus— rigéúmo terminan ensm^ts, 
razón por la cual los llaman algunos cuasisu^erlativos; los 
distributivos en eni, como vice7ii=c&á& veinte.

Qué es adjetivo de cantidadl El que determina el obje
to, haciendo ver su relación con un todo <5 colectividad, co
mo multus— mucho, ovvnÁs=todo.

Estos suelen llamarse partitivos, cuando significan parte, 
como alguno.

En qué se distinguen los numerales de los adjetivos de 
cantidad? En que los de caxitidad, como no denotan número 
determinado, no pueden representarse por guarismos.

Cóino se declinan los numerales? Todos los cardinales 
hasta cexitum inclusive son indeclinables; excepto unus, 
cuya declinación se ha visto anteriormente, y  dúo y  tres 
que se varían así:

Duo==dos. Tres,tria;=:tre8,como Prudens.

Plural. P lural.

N. Dúo, diise, dúo. N. Tres, tria.
G. Duorum, duarnra,duorum G. Trium.
D. Duobus, duabus, duobus. D. Tribus.
Ac. Duos vel dúo, duas, dúo. Ac. Tres, tria.
V. ir V. rr
Ab. Duobus, duabus, duobus. Ab. Tribus.

Ambo se declina como Dúo.

Los que expresan centenas, como ducenti, se declinan 
por el plural de bonus.

Mille en singular es indeclinable; en plural se declina 
millia, millium, miUihus.

Los ordinales se varían todos como bonus, y  los distribu
tivos por el plural del mismo,
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LECCION XXXXII.

Formación de los cardinales de once á diez y nueve inclusive.—Idem 
de los cardinales de las decenas simples do treinta á noventa.— 
Conversion de estos cardinales en ordinales y distributivos.-For
mación de los carainales de las centenas simples —Conversion 
de estos cardinales en ordinales y  distributivos.

Cómo se forman los cardinales de once á diez y  nueve 
inclusive? Los cardinales de once á diez y nueve inclusive so 
forman por composición, tomando por radical la unidad sim
ple respectiva y por siifija decim, cuyas partes son como los 
sumandos de una adición; así_, once es igual á uno y  diez— 
undecim-, doce igual á dos y  diez—duodécima íiqqq igual á 
tres y diez—treclecim-, pero trece, diez y  siete, diez y  ocho 
y  diez y  nueve se form^xn más generalmente por coordina
ción, uniendo los dos numerales con la conjunción et, y co
locando ántes el mayor: así, trece=decem et tres.

Cómo se forman los cardinales de las decenas simples de 
treinta á novenial Los cardinales de las decenas simples ’ de 
treinta á noventa se forman tomando por radical el cardi
nal de la unidad respectiva y  ginta~dÍQ7, por sufija, cuyas 
partes son como los factores de una multiplicación; así, 
treinta es igual á tres por óÍQZ~iriginta.

Cómo se convierten estos cardinales en ordinales y  dis
tributivos? Los cardinales de las decenas simples en ginta 
se convierten en ordinales cambiando esta sufija en gesimus: 
así de triginta trigesimus, de cjuadraginta quadragesimus; 
y  en distributivos, cambiándola en geni, como de quinqua- 
ginta quinquageni-, pero se dice triceni como viceni, y  no 
irigeni de triginta.

Cómo se forman los cardinales de las centenas simplest 
Los cardinales de las centenas simples se forman por el pro
cedimiento de las decenas con centi ó genii por sufija, v. g. 
doscientos=áuceníí, trescientos—íreceTiíi etc.

Cómo se convierten estos cardinales en ordinales y  dis
tributivos? Los cardinales de las centenas se convierten en 
ordinales cambiando la i  en esimus, como de ducenti—du- 
centesimus, de quadrigenti-quadringentesimui; y en distri-
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butivos, suprimiendo la t, como de ducenti-dttcem, de quin- 
genti,—quingeni.

Cómo se forman los cardinales de los millares simples'^ 
Anteponiendo á millia  el cardinal de las unidades, ó á mille 
el advervio numeral correspondiente, v. g. dos mü=c?¿¿o 
millia vel his mille, tres m ii= tria  millia vel ter mille.

Cómo se convierten los cardinales de los millares en or
dinales y  distributivos? Usando para las unidades inferiores 
los adverbios his, ter etc. y  convirtiendo el mille en millesi- 
mus, resulta el ordinal, v. g. dos mú=his millesimus, tres 
mil=¿6')’ millesimus. Usando para las unidades de órden in
ferior el adjetivo distributivo concertado con millia, resul
ta  el distributivo, v. g. dos mil=M na milUa, diez m il=  
dena millia, veinte \m\.— vicena millia.

Cuando se asocian cardinales que expresan decenas con 
otros cardinales de unidades, ¿cómo se colocan? Cuando se 
asocian cardinales de decenas con otros de unidades, se ob
servará el órden siguiente en su colocación:

De once á veinte, las unidades se colocan después de las 
decenas con et, según se ha dicho.

De veinte á ciento, se pueden colocar las unidades ántes 
ó después de las decenas; si se colocan ántes, llevan et; si 
después, no la llevan, v. g. vemtitre3=viginii tres vel tres 
et viginti.

De ciento en adelante, las unidades van siempre después 
con ó sin la conjunción et, v. g. ciento seís=centum et sex 
vel centum sex.

Cómo pueden también formarse los cardinales que expre
san decenas con ocho ó nueve unidades? Los cardinales que 
expresan decenas con ocho ó nueve unidades como diez y 
ocho, diez y nueve, veintiocho, veintinueve, se forman en la- 
tin  expresando la sustracción de unus ó dúo respectivamen
te, hecha de la decena siguiente, v. g. diez y  ocho=dos sus- 
traidos de veinte=duodeviginti, diez y nneve~uno swtrai- 
do de veinte=undeviainti.



LECCION XXXXIII.
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NUMERACION ROMANA.

Letras numerales.—Valor de estas letras.—Reglas que deben de 
observarse en el empleo de estos signos.—Adjetivos indefinidos.

Qué entendian los romanos por letras mímerales'i Lla
maban los romanos letras numerales á estas siete mayúscu
las de que se servían para expresar los números^ I, V, X, L, 
C, D, M.

Qué valor tienen estas letras? I vale uno, V cinco, Xdiez, 
L cincuenta, C ciento, D quinientos y  M mil.

Qué reglas se han de observar en el empleo de estos sig
nos? Las siguientes:

1. *̂ Las letras mayores I, X, C, M, se pueden repetir 
sucesivamente hasta cuatro veces, como otros tantos suman
dos, V. g. I= u n o ,II= d o s,III= tres , IIII=cuatro ; X=diez, 
XX=veinte, XXX=treinta, XXXX=cuarenta, y  así de las 
demás.

2. * Cuando se juntan dos letras de distinto valor, sise 
coloca ántes la menor de las dos, se resta de la mayor; y  si 
después se suma con ella:

IV =cuatro V.=cinco VI=seis
IX =nueve X=diez XI=once
IL=cuarenta y  nueve L=cincuenta LI—cincuenta y uno
XC=noventa C=ciento CX=ciento diez.

3. *" La I  con una C inversa, así Iq , significa quinientos: 
por cada C inversa que á su derecha se agregue, se multiplica 
por diez, como sucede en nuestra numeración con el cero d la 
derecha de cualquier cifra no decimal: de modo que si Iq 
significa quinientos, Iqq significará cinco mil, lOOO 
cuenta mil.

4. “ Como la I  y  la C inversa á la derecha(Ip) produjeron' 
por contracción la D=quinientos, así esta misma I  entre 
dos C (Cío) produjo la M =mil, cuya cantidad puede tam
bién representarse por una línea horizontal sobre el número



que se i^ ltip lica  por mil: así cinco mil se puede escribir 
con una y ' sobrerayada. En los M. SS. se representa con este 
signo oc,

5.® Un número se duplica poniendo á su izquierda tan
tas C directas como inversas tiene á la derecha, v. g. si 
I q significa quinientos, CIq significará el duplo, esto es, mil; 
si Iqq dice cinco mil, CCIoo dirá el duplo, esto es, diez 
mil.

ADJETIVOS INDEFINIDOS.

Qué es adjetivo indefinido? Llámase indefinido el deter
minativo que no designa el objeto con tanta precisión que le 
individualice, sino por el contrario con cierta vaguedad, co
mo quidam  viri=unos varones.

Cuáles son los indefinidos latinos? Los indefinidos latinos, 
que suelen llamarse pronombres por venir generalmente con 
el sustantivo tácito, son los siguientes;
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Quidam=un cierto.
Quivis ) T .
Quilibet
Siquis=si alguno. 
Nequis=para que ninguno.

Aliquis
Quispiam
Quisquam
Quisque

[alguno.

Unusquisque j 

LECCION XXXXIV.

jcada uno.

DERIVACION DE LOS ADJEIIVOS.

Palabras de que pueden derivarse los adjetivos.—Derivados de nom
bres.—Significación de los en eus.—Idem de los en osus y lentus. 
—Idem de los en anwí.—Idem de los en orius.—Idem de los en 
inus.—Idem de los en ensis, inus,as, anus procedentes de nombres 
de lugar.—Derivados de otros adjetivos.

De qué palabras pueden derivarse los adjetivos? Los ad- ’ 
jetivos pueden derivarse de nombres, de otros adjetivos, y 
de verbos.

Cuáles son los principales derivados de nombres? Los 
principales derivados de nombres son los en qus; osus y len-



tus; arius y  orius; 'ínus é Tnus; ensis, inus, as, anus proce
dentes de nombres de lugar; afcus, ifcus, utus.

Qué significan los en eusí Los adjetivos en eus significan 
materia de que se hace alguna cosa, como aiireus=áe oro, 
ligneus=de madera, de aurum— ovo y  lignúm— madem. 
Algunas veces denotan cosa parecida á lo que dice el pri
mitivo, como ')’os0us=parecido á la rosa en el color, y  estos 
pertenecen más bien á la poesía.

Qué significan los en osas y  lentusi Los adjetivos en osus 
y  lentus significan abundancia ó plenitud, por eso los lla
man repleiivos, como invidiosus=^lleTíO de envidia, opulmi' 
í^ís=”ablmdallte en recursos.

Qué significan los en ari'iLSÍ Los adjetivos en arius signi
fican oficio ó empleo, como carhonarius=^ carbonero, os- 
¿íarus=el portero, consiliarius=-QÍ consejero. Cuando tie
nen por primitivo un adverbio numeral, denotan las partes 
que contiene xina cosa, como 6Ì7ia?ùus=de dos partes, ter- 
n a rim ~ d e  tres.

Qué significan los en oriusi Los adjetivos en o v ú l s  signi
fican lo que pertenece á un agente de cierta clase, como cen- 
sorùas=del censor.

La desinencia orius consta de dos: or, agente, é por 
'icios, género á que una cosa ó pei’sona se refiere. Mas como 
los en or se aplicaban muy particularmente á los altos fun
cionarios, como imperator, prgetor, senator; de aquí que los 
principales en orius se refieren á los cargos públicos, como 
imperatorius, pr(etorius=lo que hace referencia al empera
dor, al pretor-. Algunas veces, sin embargo, no expresan más 
que pertenencia, como uxori'os, sorori'as=úo que es de la 
esposa, de la hermana.

Qué significan ios en iniosi Los adjetivos en inus son de 
dos clases; unos tienen la i  breve y  otros la tienen larga, 
variando su significación con la cuantidad.

Los adjetivos en mus con la í breve denotan unas veces 
materia de que se hace la cosa, como cedrinus= de cedro, 
adamantinus=de diamante; otras denotan tiempo, como 
crastinus—del dia de mañana, diutínus=de mucha duración.

Los en Tnus con i larga significan origen ó pertenencia, 
como divinus=áe Dios, 7nanu'ií-s=delmar.

Qué significan los adjetivos en ensis, Inus, as, anus de-
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rivados de nombres de lugar? Los adjetivos en ensis, Inus, 
as, anus derivados de nombres de lugar, especialmente ciu
dades, significan también origen ó pertenencia, como Athe- 
m07ms=de Atenas; Caudirms=de Arpaya; Fidenas=áe 
Fidenas; Ramanuií=de E.oma.

Los en imis se forman de nombres en ia é iv/m, como de 
Alicia—Aricinus; de Caudium—Caudinus.

La mayor parte de los en as salen de nombres en wm, 
como de Arpinum —Arpiñas,

Los en anus se forman de nombres de ciudades de la se
gunda 6 de algunos apelativos, como de Alba—Alhanus', de 
ioxis—fontanus. Los bay también derivados de personas, 
como de Sylla—Syllanus.

Quë significan los adjetivos en atus, itus 6 utusí Los ad
jetivos en atus, itus 6 utus con forma de participios de pre
térito significan con 6 provisto de lo que dice la radical, co
mo alatus=Qon alas; turritu8=coB. torres; astutus=Qon 
astucia.

Derivados de otros adjetivos.

Cuáles son los principales adjetivos derivados de otros 
adjetivos? Los principales adjetivos derivados de otros son 
los diminutivos, los cuales tienen las mismas terminaciones 
que los sustantivos de la misma clase:

TJlus, a, um=parvulu8, a, um=pequeñito;
Culus, a, uin=pauperculus, a, um=pobrecico;
Eilus, a, um=misellus, a, um=miserablito;
Olus, a, um=aureolus, a, um=doradito;

LECCION XXXXV.
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derivados de verbo.

Principales _ adjetivos verbales,—Significación de los verbales en 
iw s, iüis ó ilis, bmd'ws, cundus, idus 6 itius, idus y ax.

Cuáles son los principales adjetivos verbales? Los princi
pales adjetivos verbales son los en ivus, hiUs 6 ilis, hun- 
dus, cundus, id u s  6 itius, idus y  ax.

Qué significan los verbales en ivusi Los verbales eñ ivus
6



sìgnifìcan. aptitud pam , como '7ioeí'yus=q'ue puede hacer 
daño. Por esta razón la stifija ivu^ se llama facultativa 
activa.

Qué significan los verbales en lilis 6 ilis? Los verbales 
en bilis ó üis significan capacidad de hacerse, acción, pasión 
y  merecimiento.

Capacidad de hacerse, como Gi’edibiU8=ci'eihle. Por esta 
razón la sufija bilis se llama facultativa pasiva.

Acción, como terribilis (terrens)=terrible.
Pasión, como fictiUs (fictus)=hecho de barro.
Merecimiento, como punihilis (puniendus)=punible.
Qué significan los verbales en b andu-s? Los verbales en 

bundus significan abundancia, profusión de lo que expresa el 
verbo, como IcBtahundus— ^  que se alegra con delirio, erra- 
bundus=QÍ que anda errante largo tiempo. Esta sufija tiene 
fuerza  de superlativo.

Qué significan los verbales en cundusi Los vernales en 
cundus tienen casi la misma significación que los en bundus: 
indican en el sujeto aptitud 6 mucha inclinación d..., como 
facundus=^])to para hablar, iraoundus=iim j propenso á 
la cólera.

Qué significan los en id u s  6 iti'usi Los verbales en icius 
ó itius significan _2̂ asíou. y  equivalen ai participio pasivo de 
donde salen, como supposititiius (suppositus)=3upuesto.

Qué significan los en idus? Los verbales en idus derivados 
de intransitivos significan el estado ó cualidad expresados 
por el verbo, como madidus=mojado, lucidus=lúcido, 
brillante.

Qué significan los en ax? Los verbales en ax significan 
propensión generalmente eajcmyu, pasión, hábito reprensi
ble, que raya en manía, como Zog'uaa3=locuaz, edax~gvan 
comedor.

COMPOSICION DE LOS ADJETIVOS.

De qué palabras pueden componerse los adjetivos? Los 
adjetivos pueden componerse:

1. ° De dos sustantivos, como de ignis y  corna—ignico-
que tiene el pelo de color de fuego.

2. ° De dos adjetivos, como de multus y cavilé—multi- 
cavits=de muchos agujeros.
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3.'* De un nombre y  un adjetivo, y vice-versa, como de 
nox y  ya^i65=ft0cíiya;^zts—errante por la noche, de cequtts 
y  ceuiis—ceqiiceuLiS=dQ la misma edad.

é.® De un adverbio y  un nombre, adjetivo ó verbo, 
como de bis y  corpus—bicorpor=áe dos cuerpos, de malé y 
sanv^—malesanus=loco, de bene y  fado—beneficvs=he- 
néñco.
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0 ° De una preposición y un nombre, adjetivo ó verbo, 
como de de y  forma—deformis— deiormQ, feo; de proe y 
claras—prceclaribs=prQ(d&vo, de^ro y  misceo—promiscuics 
=mezclado.

Concordancia.

En la naturaleza se presenta siempre la cualidad adheri
da á la sustancia, y sólo por abstracción podemos considerar
la con existencia absoluta, independiente: así en las lenguas, 
que imitan el admirable enlace de todo lo creado, el adjetivo 
marcha siempre intimamente unido al sustantivo por la con
cordancia, objeto desús accidentes gramaticales.

En quó concierta el adjetivo con el sustantivo? El adjeti
vo concierta con el sustantivo en número, caso y  termina
ción generica, como Jlos pulcherrimiis, dulcissima filia, ne
mas umbrosum—dor hermosísima, hiia muy amada, bosque 
sombrío.





SEGUNDO CURSILLO TRIMESTRAL-
LECCION I.

DELiTVERBO.

Verbo.—Oración gramatical.—Sus términos esenciales.—Sujeto.— 
Atributo.—Modo de clasificar las oraciones.—División del verbo
por su naturaleza.—Sustantivo.—Atributivo--Subdivisión del 
atributivo.—Transitivo.-Intransitivo.—Correspondencia mu
tua de los verbos en ambas lenguas.—División del verbo por su 
figura.—Verbo regular.—Verbo complefo.

Qud es el verho'i El verbo es la palabra más variable que, 
afirmando la cualidad en la sustancia, constituye la oración 
gramatical.

Qué se entiende por oración gramaticali Oración grama
tical es la enunciación del pensamiento por medio de la pa
labra

Cuáles son los términos esenciales de la oracion'i Los té r
minos esenciales de la oración son el sujeto y  el atributo 
unidos por el verbo, signo de la cópula de juicio.

Qué se entiende por sujetol Sujeto es la palabra expresi
va de la persona ó cosa de que se afirma una cualidad.

Qué S3 entiende por atributoi Atributo es la palabra ex
presiva déla cualidad afirmada del sujeto. En esta oración 
la serpiente es astuta=ser^0íis est callidviS, la serpiente= 
serpens es el sujeto, por ser de quien se afirma la astucia, y  
ástuÍB.-=callidus es el atributo por ser la cualidad que se di 
ce del sujeto.

Cómo se clasifican las oraciones? Atendiendo al verbo que 
les da su nombre, y también á los términos de que constan.

Cómo se divide el verbo por su naturaleza? El verbo por 
su naturaleza se divide en sustantivo y  atributivo.

Qué es verbo sv^tantivoi Verbo sustantivo es el que sólo 
afirma la relación entre el atributo y  el sujeto, ó la simple



existencia de éste, como veriias est fu lg id a ^ h ,  verdad es 
'brillante.— Troja fu i t—Troja  fué.

¿Qué es verbo atributivo?, "Verbo atributivo es el ĉ ue 
además de la afirmación envuelve en sí mismo el predicado, 
como veritas fulg6t= la  verdad brilla: en donde/u2^eí=bri- 
11a equivale á est fulgens=es brillante, verbo y atributo de 
la oración á un mismo tiempo

Cómo se aubdivide el verbo atributivo? El verbo atribu
tivo se subdivide en transitivo é intransitivo.

Qué es verbo Verbo transitivo es el que de
nota acción que pasa á una persona ó cosa, término ó com
plemento directo de su significación como laudemus Domi- 
<ŷ ,̂ ¿/7̂ =̂alabemos al Señor.

Qué es verbo intransitivoi Verbo intransitivo es el que 
denota acción que no saledel sujeto, como ludo—jiego', estado, 
como sedeo—estoy sentado; movimiento de traslación mate
rial, como venio—YO'n.go.

Son transitivos en latin los tíorrespondientes á los que 
lo son en castellano? Algunos verbos transitivos de nuestra 
lengua, como estudiar, favorecer, tienen intransitivos sus 
correspondiente latinos, como studere, favere; y a  la inver
sa algunos intransitivos castoUanos se corresponden on latin 
por transitivos, como liuir de=fugerc.

Cómo se divide el verbo por su figura? 'il verbo, atendi
da su figura, puede ser, según se ha dicho de toda palabra en 
general, simple, como amare^amaT; y compuesto como ad- 
(xm-are=amar mucho; regular, como legerc—\ooi'; é irregu
lar, como/6m=Uevar: completo, dicere—dLeQÍT;incom2')leto, 
m€mm¿ss0=acordarse y haberse acordado.

LECCION II.
Accidentes del verbo.

Conjugación.—Accidentes del verbo.—Su división.—Número.—Per
sona.—Características personales en las dos voces. —Voz.—Su 
división.—Tienen todos los verbos estas doi voces?

Qué se entiende por conjugación? Conjugación de conju
gare, es el conjunto de todos los accidentes del verbo.

Cuáles son estos accidentes? Los accidentes del verbo son 
los números, personas, voces, modos y  tiempos.
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Cómo se dividen los accidentes del verbo? Los accidentes 
del verbo se dividen en comxiuos y  los tres prime
ros son conexivos, porque se refieren al sujeto; y los dos úl
timos propios, porque pertenecen al verbo con independen
cia de 4L

Qué es número en el verbo? Número en el yerbo es su 
variación final, por la que adaptándose al del sujeto, indica 
si éste es uno ó más de uno, como hirundo cam í= la golon
drina canta— hirundines canuntr=l&s golondrinas cantan.

Qué es persona en el verbo? Persona en el verbo es su 
variación final por la que, adaptándose á la del sujeto, indi
ca si éste es quien habla, con quien, de quien ó de que se ha
bla, V. g. cano, id est, ego—canis, id est, tu=canto, esto 
es, yo—cantas, es decir, tú.

Cómo se llaman las letras que indican las personas del 
verbo? Las letras que indican las personas del verbo se lla
man características personales.

Cuáles son las características personales del verbo latino? 
Las características personales del verbo latino son:
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ACTIVAS.

P eesünas. 1 2.“ 3."
SiNGULAJR. 0, i, m. s. t.
P lubal. mus. " tis. nt.

PASIVAS.

P ersonas . 1." 2."
S ingue Au. r. ris ó re. tu r.
Plural. mur. mini. ntur.

Qué es yos en el verbo? Voz en el verbo es su variación 
final quo indica si el sujeto ejecuta la acción ó la recibe, v. g. 
a:.7í,c)=yo amo—O')U0‘)’= y o  soy amado.

Cuántas son las voces del verbo latino? Las voces del 
verbo latino son dos, activa y  pasiva: la activa significa que 
el sujeto es agente, como pater diligit puerum-=el padr* 
ama ai muchacho; la pasiva que el sujeto es paciente, como



^ater diligitur à puero—e\ padre es amado por el mu
chacho.

Tienen todos los verbos estas dos voces? Estas dos voces 
son peculiares del verbo transitivo; el intransitivo carece de 
pasiva; y  sólo se usa en la tercera persona del singular im
personalmente, como #¿t?*==se va. El verbo sustantivo no 
admite ni la activa ni la pasiva, porq^ue no significa acción 
ni pasión.

LECCION III.

Modo del verbo.—Su enumeracioa y división.—lüdicativo,—Sub
juntivo.—Imperativo.—Infinitivo.—Gerundio.—P artieipio—Ra
zón de su denominación.

Quó es modo en el verbo? Llámase modo en el verbo su 
variación final para indicar las diversas maneras de signi
ficar .

Cuántos son los modos del verbo? Los modos del verbo 
son seis: tres 'personales, indicativo, subjuntivo é imperati
vo; y  tres impersonales, infinitivo, gerundio j’-participio.

Qué es el modo indicativoi El indicativo es el modo que 
afirma de una manera positiva y absoluta que el atributo 
conviene al sujeto, v. g. es p¿us=3res piadoso.

Qué es el modo subjuntivoi El subjuntivo es el modo que 
expresa deseo, súplica, ó condición de que el atributo con
venga al sujeto, V . g. sis pius=se&s piadoso.

Qué es el modo imperativo? El imperativo es el modo 
que expresa mandato, exhortación y  ta l vez ruego, v. g. 
esto piits— sé piadoso.

Qué es el modo inf-mitivo? El infinitivo ea el nombre del 
verbo, cuya idea expresa en abstracto, prescindiendo del 
número y  persona del sujeto; si bien no carece de tiempos ni 
de voces.

Qué es el gerundio? El gerundio es una variante del in
finitivo en forma de nombre declinado por la primera y  ca
rente de plural, como la mayor parte de los abstractos.

Obra variante del infinitivo en forma de nombre es el 
supino, pero éste sólo se declina por el acusativo y  ablativo 
de la cuarta. Hé aquí cómo se varían el gerundio y  el su
pino;



I nfinitivo. N. Amare-amar.
I G. Amandi-de amar.1 D. Amando-á ó para amar.

Í Ac. Amandiim-á amar.
/ Amatum-á amar.

V. ti Supino , j
{ Amatu-de ser amado.

I Ab. Amando-por amar ó amando.
Qué es el participio? Un modo impersonal en que el ver

bo, sin perder su significación, toma la forma de adjetivo 
declinado como bonus ó prudens.

Por qué se llama participio? Porque participa de la na
turaleza de verbo y  adjetivo: como verbo, tiene voces y  
tiempos; como adjetivo, declinación y  terminaciones gené
ricas; y  como ambos, número singular y  plural.

LECCION IV.
Tiempo en la naturaleza.—Tiempo gramatical.—División de los 

tiempos.-'Fundamentales.—Secundarios.—Exactos.—Inexactos. 
—Resúmen de los tiempos del verbo latino.—Tiempos corres
pondientes á cada modo.

Qué es el en la naturaleza'^ El tiempo en la natu
raleza, á manera de una recta cuyos extremos se pierden en 
el infinito, es una sèrie de instantes cuyoprincipio y  fin se 
esconden en la eternidad. Aquí=ahora, atrás=ayer, adelan- 
te=mañana. Ved como ,se asimilan el tiempo y  el espacio. 
Figuraos abora un punto en constante movimiento, que, 
recorriendo todos los de esta recta, va dejando hácia atrás 
los de adelante; este punto es el presente, vana sombra con 
aspecto de realidad.

Qué es el tiempo gramatical? Tiempo gramatical es va
riación final del verbo que indica la época á que se refiere la 
afirmación.

Cómo se dividen los tieñipos? Los tiempos se dividen en 
fundamentales y secundarios.

Cuáles son los tiempos fundamentales? Llámanse tiem
pos fundamentales lovS que indican las tres épocas en que se 
divide el tiempo natural: ahora, ayer, mañana=el presente, 
el pasado y  el porvenir, ó, gramaticalmente hablando, el



presente, el pretérito y  el futuro. Lo que no es aquí en la 
línea de la duración, es afcrás <5 es adelante: ved cómo la idea 
del presente engendra la del pasado y  la del futuro: todos 
los tiempos se relacionan con él, y  es como el 'meridiano que 
mide la longitud oriental ú occidental del tiempo. Pues 
bien, ])ara precisar los grados en uno ú otro sentido, se han 
dividido el presente y el futuro on otros tiempos llamados 
secundarios. •

Cuáles son estos tiempos secundarios? Los tiempos secun
darios son tres: dos que se refieren al pretérito perfecto 
—pretérito imperfecto y  pluccuani; y uno al futuro imper- 
ÍQQto-=futuro perfecto.

Qué otra división se hace de los tiempos? Los tiempos se 
dividen también en exactos é inexactos.

Qué son tiempos exactos?- Los que denotan fin ó término 
en la atribución; el pretérito perfecto, el pluscuam y  el 
futuro perfecto.

Qué son tiempos inexactos? Los que denotan cierta per
sistencia ó continuidad en la atribución; el presente, el pre
térito imperfecto y futuro imperfecto.

Cuántos son en resúmen los tiempos del verbo? Los tiem
pos del verbo son seis presente, pretérito imperfecto, preté
rito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, fu turo  úniperfecto 
y  f  uturo perfecto.

Tiene cada uno de los modos estos seis .tiempos? Sola
mente el indicativo los tiene todos.

El subjuntivo tiene cinco-, presente,' pretérito imperfec
to, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto y  futuro 
único.

El imperativo no tiene más que un  tiempo mixto de p>re- 
sente y futuro: presente respecto del mandato, y  futuro 
respecto de la ejecución.

El infinitivo cuatro', presente, pretérito, futuro prime
ro y  futuro segundo; 6 primera, segunda, tercera y  cuar
ta  voz.

El gerundio en castellano tiene cuatro tiempos, como el 
infinitivo; pero en latin, tanto él como el supino sólo tienen 
presente.

El participio en castellano tiene dos tiempos, presente y 
pretérito; en latin tiene además ^fvjt'u^o primero.
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LECCION V.

Conocimiento de los tiempos.

Modo indicativo —Conocimiento del presente en ambas lenguas.— 
Idem del pretérito imperfecto.—Idem del pretèrito perfecto.— 
Idem del pluscuamperfecto.— Idem del futuro imperfecto.—Idem 
del futuro perfecto.

En qué se conoce el presente? El presente indica el mo
mento actual simultáneo con el de la palabra, como el niño 
duerme=m/u'}ts dormii.

En castellano termina en o breve, <5 en o con y  paragógica, 
como amo, doy, estoy, en latin en o, eo, io, como amo, me
neo, audio.

En qué se conoce el pretérito im^terfectoi El pretérito 
imperfecto indica época pasada, pero considerada como pre
sente relativamente á otra pasada, como el niño doimiia, 
cuando yo entré=m/a'?is dormiehat, ubi sum ingressus.

En castellano termina en ha ó ia, como amaba, pariia; 
en latin en ham, has, bat; bamus, hatis,hant, como araabam, 
amabas, amabat; amabamus, amabatis, amabant.

En qué se conoce el pretérito perfectoi El prétérito per
fecto indica época pasada y ya terminada, como el niño dur- 
'inió=infan3 dormivit.

En castellano tiene tres formas, una simple y dos com
puestas, o.mé, he ariado ó hube amado-, en latin tiene una 
sola en i, isti, it; imus, istis, erunt 6 ere, como amavi 
amavisti, ainavit; ainavimus, amavistis, amaverunt ó ama- 
vere.

En qué se conoce el j>retérito pluscuamperfectoi El plus
cuamperfecto indica época pasada anteriormente á otra pa- 
pasada, como el niño kabia dormido, cuando me levanté=  
infans dormiverat, ubi surrexi.

En castellan.o se compone del auxiliar había y  el parti
cipio de pretérito, como habla amado; en latin en eram, 
eras, erat; eramus, eratis, erant, como amaveram etc.

En qué se conoce el fu turo  imperfccto'i El futuro imper
fecto indica época ven.idera, como él niño dormirá=infans 
dormiefi.



En. castellano termina ré, como artiaré-, en latin en ho, 
his, hit, himiis, hitis, hunt, como amaho, amahis, amahit- 
amabimus, amahitis, amahunt] ó en am, es, et-emus, etis, 
ent, como tegam, ieges, teget,-tegemus, tegetis, tegent.

En qué se conoce el fu turo  perfecto^ El futuro perfecto 
indica época venidera que llegará antes que otra también 
venidera, el niño habrá dormido, cuando anochezca?=i?y^a7i5 
dormiverit, cicri advesperascat.

En castellano se compone del auxiliar habré y  el parti
cipio do pretérito, Qom.o\\sbvé oaxdÁO] latin termina en 
ero, eris, erit-erimus, eritis, erint, como áinavero, amave- 
ris, amaverit-amauerimus, amaveritis, amaverint.

LECCION VI.

Modo subjuntivo.—Conocimiento del presente en ambas lenguas.— 
Id. del pretérito imperfecto.—Id. del pretérito perfecto.—Id. del 
pretérito pluscuamperfecto.—Id. del futuro.—Conocimiento del 
imperativo.—Idem del infinitivo.

En qué se conoce el presente de subjuniivo'i .El presente 
de subjuntivo en castellano termina en 6 ó a  breves, como 
ame, tema; en latüi en em, es, et—emus, etis, ent, corno 
amem, es, et—emus, etis, ent; ó en am, as, at,—amus, atis, 
ant, como morbeam, moneas, moneat—momamus, moneatis, 
moneant.

En qué se conoce el pretérito imperfecto^ El pretérito 
imperfecto de subjuntivo en castellano termina en ra, ría y  
se, como amara, amaría y  amase; en latin en rem, res, 

—fcmus, retís, rent, como amarem, amares, amarci 
amaremus, amaretis, amareni.

En qué se conoce q\ pretérito perfectoÍ El pretérito per
fecto de subjuntivo en castellano se compone del auxiliar 
haya y  el participio de pretérito, como haya amado; en la
tin  termina en m w , eris, erit—erimus, eritis, erint.

En qué se conoce el pretérito pluscuamperfecto^ El preté
rito  pluscuamperfecto se compone del auxiliar hubiera, ha
bría y  hubiese amado; en latin termina en issem, isses, isset
__issemus, issetis, issent, como amauissem, amavisses, ama-
visset—amavissemus, amavissetis, amiavissenf.



En qué se conoce el/w íw o de svhjuntivoi El futuro de 
subjuntivo en castellano tiene dos formas: una simple en re 
breve, como amare; y  otra compuesta del auxiliar hubiere y 
el participio de pretérito, como hubiere amado. En latin 
termina en ero, eris, erit—erimus, eritis, erint, como ama- 
vero, amaveris, amaverit—amaverimus, amaveritis, ama- 
verint.

En qué se conoce el imperativo^ El imperativo en caste
llano termina en a  ó en e breves, como ama tú, teme tú; en 
latin en a  ó ato, como ama vel amato; en e ó eto, mone vel 
moneto; en e ó ito, tege vel tegito; ó en i  ó ito, audi vel 
audito.

En qué se conoce el presente de injinitivo? El presente 
de infinitivo en castellano termina en ar, er ó ir, como 
amar, temer, partir; en latin en re, como amare, monere, 
tegere, audire.

En qué se conoce el pretérito de infinitivoi El pretérito 
de infinitivo en castellano se compone del auxiliar haber y  
el participio, como haber amado;&ri. la tin  termina en isse, 
como amavisse, monmsee.

En qué se conoce el fu turo  primero? El futuro primero 
de infinitivo en castellano se compone del auxiliar haber, la 
preposición d e j e l  infinito presente del verbo que se conju
ga, como haber de amar; en latin se compone del futuro en 
urus, generalmente en acusativo, y  el auxiliar esse; como 
o/maturum, am, um  esse; ó del supino en icm y  el infiniti
vo presente de eo=ire, como amatum ire.

En qué se conoce el fu turo  segundo? El futuro segundo 
de infinitivo en castellano se compone del auxiliar haber, la 
preposición de, y  el infinitivo pretérito del verbo que se 
conjuga, como haber de haber amado; en latin se compone 
del futuro en urus, generalmente en acusativo, y  el auxiliar 
fuisse, como cmiaturum, am, m nfuisse.
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LECCION Vil.
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Correspondencia de los gerundios en ambas lenguas.—Conocimien
to (leí gerundio de presente.—Id. del gerundio de pretérito.— 
Id. del gerundio de futuro primero.—Id. del gerundio de futuro 
segundo.—Conocimiento del participio de presente.—Id. del de 
pretérito.—Id. del de futuro.

Ya liemos dicho que el gerundio castellnuo tieue también 
cuatro tiempos, como el infinitivo, á saber; gerundio de pre
sente, gerundio de pretérito, gerundio de futuro primero y 
gerundio de futuro segundo.

Cómo se corresponden los gerundios latinos por los cas
tellanos y  vice-versa? En latín sólo existe el gerundio de pre
sente que rara vez se corresponde por el castellano; los de- 
má.s gerundios de nuestra lengua se traducen á la latina por 
el participio respectivo ó-por una conjunción é indicativo ó 
subjuntivo, por cuya razón constituyen un modismo en am
bas lenguas.

En qué se conoce el gerundio de presentei El gerundio 
de presente en castellano acaba en ando en los verbos de la 
primera conjugación, como de amar—amando; y  en endo 
en los de la segunda y  tercera, como de tegier—temiendo, 
de partir—paiHend^o. Esto es lo más general, y  por esta 
razón le llaman algunos gerundio simple; mas á las veces se 
halla compuesto del gerundio estando y el de un verbo de 
quietud, como de escribir—estando escribiendo; ó del gerun
dio yendo y  el de un verbo de movimiento, como de saltar— 
yendo saltando. En latin termina en andi ó endi, como 
amandi, monendi.

En qué se conoce el gerundio de pretérito? El gerundio 
de pretérito se compone del auxiliar habiendo y  el partici
pio de pretérito, como de amar—habiendo amado.

En qué se conoce el gerund io de f  uturo primero? El ge
rundio de futuro primero se compone del auxiliar habiendo, 
la preposición de, y  el infinitivo presente del verbo que se 
conjuga, como de amar— habiendo de amar.

Eli gué se conoce el gerundio de fu turo  segundo? El ge
rundio cíe futuro segundo se compone del auxiliar habiendo,
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la preposición de, y  el in fin itw o pretérito del verbo que se 
conjuga, como de amar—haUendo de haber amado.

En qué se conoce el pariicipio depresente'i El participio 
de presente en castellano termina en 6 ente, como en
trante, saliente;^ en latin en ans—antis, ó ens—entis, como 
anians—amaniis, nionens—monentis.

En qué se conoce el participio de pretérito! El partici
pio de pretérito en castellano termina en ado 6 ido, como 
amado, temido; en latin en tus, sus 6 xus, como amatus, 
mersus, fiexus.

En qué se conoce el'participio de futuro! Ya se lia dicho 
que en nuestra lengua no tenemos participio de futuro; en la 
latina hay un participio de futuro primero en cada voz: el 
amyo terminado emvrus, como am aturus,j o\ pasivo en 
dus, como amandus.

LECCION X 7III.

Correspondencia de los tiempos de los modos impersonales por los 
ü0 los personales.—Tiempos de ios modos personales correspon
dientes a presente de tm modo impersonal.—Idem correspon
dientes al pretérito.—Ide.u al futuro primero.—Idem al futuro 
segundo.—A cuantos corresponde en un modo personal cada 
tiempo de un modo impersonal —'Juándo lia do corresponderse 
por cl primero y cuándo por el segundo

Qué tiempos corresponden al presante de un modo im
personal.? Al presente de un modo impersonal corresponden 
los presentes y  pretéritos imperfectos llanos de un modo 
personal:

Infinitivo.

Gerundio.

Participio.

Credo me ágere recté=creo obrar b ie n ^  jr..; 
obro bien.

Credeham me agere recté=creía obrar bÍj¡:-= 
que obraba bien.

Discitur docendo=30 aprende enseñándose 
cuando se enseña.

Biscóbatur docendo:=se aprendía ensoñando 
—cuando se enseñaba.

Áccipit præraium discipulus excellens=recibe 
el premio el discípulo sobresaliente::=que 
sobresale.

L



Áccipiebat prgemmm discipulus esceUen8=re' 
cibía el premio el discípulo 8obresaliente= 
que sobresalía.

Qué tiempos corresponden al pretérito de un modo im
personal? Al pretérito de un, modo impersonal corresponden 
ios pretéritos perfectos y  pluscuamperfectos llanos de un 
modo personal:

Infinitivo. Credo me egisse recté=creo haber obrado bien 
= q u e  he obrado bien.

Credebam me egisse recté=Creía haber obrado 
bien=que habia obrado bien.

Descansa el labrador, habiendo trabajado=  
después que ha trabajado=cüm  labora- 
verit.

Descansaba el labrador, habiendo trabajado=  
después que habia trabajado=cüm  labora- 
visset.

QttíBroannulum amissum=busco el anillo per- 
dido=que he perdido.

Qu(BTübam annulum amissum=buscaba el ani
llo perdido=que habia perdido.

Qué tiempos corresponden al futuro primero de un mo
do impersonal? Al futuro primero de un modo impersonal 
corresponden los tiempos de la primera série de obligación.
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Gerundio.

P.VRTICIPIO.

Infinitivo.

Gerundio.

Participio.

Credo me acturum esse recté=Creo haber de 
obrar bien=que he,de obrar bien.

Credebam me acturum esse recté=:creia haber 
de obrar bien=que habia de obrar bien.

Estarás  preparado, habiendo de m archar= 
cuando hayas de marchar=Cüm profectu- 
ruB sis.

Estarías  preparado, habiendo de m archar= 
cuando habías de marchar=Cüm profec- 
turus esses.

Excedo amicum adventurum=Espero al ami
go que ha de venir.



Expectabam, amicum adventurum=esperaba 
al amigo que liabia de venir,

Qué tiempos corresponden al futuro segundo de un mo
do impersonai? Al futuro segundo de un modo impersonai 
corresponden los tiempos de la segunda sèrie de obligación.

Infinitivo. Credo me acturum fuisse rectè=creo haber de 
haber obrado bien=que he haber obrado bien. 

Credebam me acturum fuisse rectè=creia ha
ber de haber obrado bien—que habia de ha
ber obrado bien.

Gerundio- Comienzas ahora, habiendo de haber concluido 
=cuando debes de haber concliiido=cúm 
perfecturus fueris.

Comenzabas, habiendo de haber concluido= 
cuando debiasde haber concluido=ctim per
fecturus fuisses.

Luego á cuántos corresponde cada tiempio de un modo 
impersonal? Cada tiempo de un modo impersonal correspon
de á dos tiempos de un modo personal, y se resolverá por el 
primero, cuando el verbo determinante sea presente ó futu- 
ro; y por el segundo, cuando pretérito.

LECCION IX..

C o n ju g ac io n es  l a t in a s .— T erm in ac io n e s  in d ic a d o ra s .— C las if ic ac ió n  
de  lo s  tie m p o s  p o r  el m odo de c o n ju g a r s e .—T iem p o s s im p le s  y  
c o m p u e s to s .— C o n ju g ac ió n  d e l v erbo  s u s ta n t iv o  y  a u x i l ia r  s u m , 
e s , e s s e , lu i .

^Cuántas son las conjugaciones latinas? Las conjugaciones 
latinas son cuatro; porque cuatro son también los sistemas 
de terminaciones á que tienen que adaptarse los verbos re
gulares latinos en las evoluciones de su flexión.

En qué se distinguen las cuatro conjugaciones? Las cua
tro conjugaciones latina^ se distinguen en la segunda per
sona de singular del presente de indicativo y el infinitivo, 
cuyas terminaciones se llaman indicadoras.

Cuáles son las terminaciones indicadorasi Las termina
ciones indicadoras son:
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Dala 1.'‘ as, are, como amo, amas, amare;
De la 2.“ es, ere, como moneo, monas, monero;
De la 3.“ is, ere, como tego, tegis, tegere;
De la 4.’ is, Tre, como audio, audis, audire.

Cómo se clasifican los tiempos por el modo de conjugai- 
sel En simples y  compuestos. , j  i

Cuáles son los simples? Los tiempos simples son tofios los 
de la voz activa y  los de la pudmora série de la pasiva.

Cuáles son los compuestos? Los tiempos compues.;OS son 
los de la segunda serie de pasiva, dichos así, porque se con
jugan con el piarticipio de piretéríto y  el auxiliar siim, es,
esse.fui.  ,  ,  ,

Lueo'O por qué se llama auxiliar el verbo sustantivo sam,
es, e s s e j i i l  Se llama auxiliar el verbo sum, porque concur
re con las formas de su conjugación á la de los demos verbos 
en sus tiempos compuestos.

Gonjugaeion- del verbo sustantivo y  auxiliar  sum, 
fui en significación de ser y estar.

es, essi

Modos personales. 

Indicativo.

Prim era serie.

Presente.

Yo soy ó estoy.

' Ego sum, 
Tu es, 
n ie  est;

Pretérito imperfecto.

Yo era o estaba.

Ego eram.
Tu eras,

Nos sumus, 
Vos estis, 
m i sunt.

Futuro imperfecio.

Yo sere ó esbaró.

Ego ero,
Tu eria.
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Ille erat; 
Nos eramus, 
Vos eratis, 
Illi erant.

Ille erit; 
Nos erimus, 
Vos eritis, 
Illi e ru n t.

Segunda serie.

Pretérito

Yo fní, he sido ó hube sÍdo;e3tdve, he estado ó hube estado,

Ego fui, 
Tu fuisti, 
lile fuit;

Nos fuimus,
Vos fuistis, 

lili fuerunt vel fuere.

Pretérito ̂ lusGiíam^erfeoto. 

Yo habia sido ó estado.

Futuro 'perfecto. 

Yo habré sido ó estado.

Ego fueram, 
Tu fueras,
Ule fuerat; 
Nos fueramus, 
Vos fueratia, 
lili fuer.ant.

Ego fuero,
Tu fueris, 
lile fuerit; 
Nos fuerimus, 
Vos fueritis, 
lili fuerint.

Presénte. 

Yo sea 6 esté.

Subjuntivo.

Primera serie.

Pretérito imperfecto.

Yo fuera, sería y fuese; 
estuviera, estaría y  estuviese.

Ego sijn, 
Tu sis,

Ego essem, 
Tu esses,
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Ille sit; 
Nos simus, 
Vos sitis, 
lili sint.

Ille esset; 
Nos essemus, 
Vos essetis, 
lili essent.

Segunda serie.

Pretérito ’perfecto. Pretérito pluscuamperfecto. 

Yo haya sido ó estado. Yo hubiera, r iay  se sido ó estado.

Ego fuerim, 
Tu fueris,
Ule fuerit; 
Nos fuerimus, 
Vos fueritis, 
lili fuerint.

Ego fuisem, 
Tu fuisses, 
Illefuisset; 
Nos fuissemus, 
Vos fuissetis, 
lili fuissent.

F uturo.

Yo fuere ó estuviere, hubiere sido ó estado.

Ego fuero, 
Tu fueris, 
Ule fuerit;

Nos fuerimus, 
Vos fueritis, 
lili fuerint.

I mperativo.

Sé 6 está t\'l=Tu es vel esto,
Sea ó esté aquel=Ille esto;
Sed ó estad vosotros=Vos este vel estote, 
Sean ó estén aquellos—lili sunto.

Modos impersonales. 

Infinitivo.—Presente. 

Ser óestai—Mse.

»̂1
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Pretérito.

Haber sido ó estado=£uisse.

Futuro primero.

Haber de ser ó estar=Fore ó futurum, am, um esse.

Futuro segwudo.

Haber de haber sido <5 estado=Futurum, am, um fuisse.

Participio de fu turo  primero.

El que será, ha de ser ó para ser;
Estará, ha de estar ó para e3tar=Futurus, a, um.

LECCION X.

V e rb o s  s u s ta n t iv o s  de  n u e s tr a  le n g u a .— S u  c o rre sp o n d e n c ia  la t in a .  
— O racio n es fo rm a d a s  co n  e l v e rb o  su m  y  s u  c la sificac ió n .— T é r
m in o s  de  q u e  c o n s ta  la  p r im e r a .—Id e m  la  s e g u n d a .— C o n c o rd an 
c ia  de l verbo  con  e l s u je to .—Id em  del a t r i b u to .—O rac io n es d e  
s u m  s ii 'n if tc an d o  h a b e r —P or q u é  se l la m a  im p e rso n a l  y  cóm o se  
co rresp o n d e  en  l a t iu .  S u  c o n ju g ac ió n .

Cuáles son los verbos sustantivos de nuestra lengua? Los 
verbos sustantivos de nuestra lengua son ser, estar, haber 
(unitsrciopersonal) y existir.

Cómo se corresponden en latin? Por el verbo sum, único 
verbo sustantivo de la lengua latina.

Cómo se denominen las oraciones que se forman con el 
verbo sumí Las oraciones formadas con sum  se llaman st¿s- 
tantivas  y  pueden ser primeras y  segundas.

De qué términos consta la oración sustantiva ppm eral 
La oración sustantiva primera consta de tres términos: su
jeto en nominativo, verbo y  atributo ó predicado también 
en nominativo, v. g. el trabajo es &gv&dahle— labor est gra
tas—la copa estaba Wen&^scyphw erat plenus.

De qué términos consta la oración sustantiva segunda'^



La oración sustranfciva segunda consta de dos términos: suje
to  en nominativo y  verbo, v. g. Troya íxié=Troja fm t .

Con quién concierta el verbo? El verbo concierta con el 
sujeto en número y  persona, como yo soy anciano=e^o swni ■ 
senex—vosotros sois jóvene3=yos estis juvsTies.

Con quién concierta el atributo? El atributo concierta 
con el sujeto.

Qué clase de concordancia forma el atributo con el sujeto? 
Cuando el atributo es sustantivo, forma con el sujeto una 
concoi’dancia de dos sustantivos en caso, como Cicerón fu e  
orador—Cicero fu i t  orator; cuando es adjetivo, forma con el 
sujeto una concordancia de adjetivo con sustantivo en nú
mero, caso y  terminación genérica, como Cicerón fu é  elo
cuente— Cicero fu i t  cliserius.

Qué oraciones se forman con s'U/in significando haber? Con 
el verbo s'um significando haber ó existir sólo pueden for
marse oraciones segundas; porque en esta acepción es real
mente atributivo y  excusa de consiguiente el tercer té r 
mino.

Por qué se llama uniterciopersonal el verbo sustanti
vo haherj. El verbo sustantivo haber se llama unitercioper
sonal, porque sólo tiene la tercera persona de singular de 
cada tiempo.

Cómo se cori'esponde en latin? El verbo sustantivo haber 
se corresponde en latin por las terceras personas del verbo 
8um en singular ó plural según el sujeto, como hubo guer- 
ra= bellum fuit—hubo guerras—beltà fuerun t 6 fuere. Y ea- 
mos su conjugación.
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ModosJpersonáles.

Indicativo.—Près. Hay-^-est vel snnt.—Prêt. imp. Ha
bía—eratveleran t—Fut. im. Habrá—eritvel erunt—Pre
térito perf. Hubo, ha habido ó hubo habido=fuit vel fue- 
runt vel fuere—Plusc. Había habido—fuerat vel fuerant— 
Fut. perf. Habrá habido—fuerit velfuerint.

Subjuntiuo.—Près. Haya—sit vel siiit.—Prêt. imp. Hu
biera, habría y  hubiese—esset vel esseut.—Prêt. perf.’Haya 
habido—fuerit vel fuerint.—Plusc. Hubiera, habría y hu-



blese habido—fuisset vei fuiaseiib.—Fut. Hubiere ó hubiere 
liabido=fiierit velfueriiit.

hnpG '̂Citi'JO.—Haya—esto vel sunto.

Modos impeesoítales.

Infinitivo.— ?ves. Habsr—esse.—Prêt. Haber habido— 
fuisse. Fut. primero—Haber de haber—foro vel futurum, 
am, um esse.—Fut. segundo. Haber de haber habido—fiTtu- 
ruiu, am, um fuisse.

LFCCION XI.

División de los tiempos atendido su órigeii.—Tiempos primitivos.— 
Tiempos derivados.—Cuáles se forman de cada tiempo primiti
vo.—Partes de cada raíz.—Tema del verbo.—Formación de la 
radical del pretérito.—Id de la del supino.

Cómo :ve dividen ios tiempos atendido su origen? Los 
tiempos, atendido su origen, ae dividen ei\ primüivos y de
rivados. . .

Cuáles son los tiempos 2'>'>dmiiivos'̂ . Los tiempos primi- 
tivoa llamado.s también raices de formación, porque de ellos 
proceden todos los demás, son tres; el %)resente de indicati
vo, el im'Aérito perfecto y  el supino.

Que tiempos ae derivan de la primera raiz? De la primera 
raiz,*'ó sea de la primera persona de singular del presente de 
indicativo, se forman todos los tiempos de la primera serie 
en las dos voces, el participio de presente, el de futuro en 
dus y  los gerundios.

Qué tiempos se forman de la segunda raíz? De la segunda 
raiz, ó sea de la primera persona de singular del pretérito 
perfecto de indicativo en activa, se forman toáoslos tiempos 
de la segunda serio, sólo en acuiva-.

Qué tiempos se forman, de la tercera raiz? De la tercera 
raiz, ósea del supino en um, se forman los participios de 
pretérito y  futuro en urus.

Qué partes hay que distinguir en cada raiz? En cada 
raíz hay que distinguir la radical y  la terminación; la radi
cal se cuenta desde la primera letra hasta la última vocal,
V on amo 1-àTuàioù es aiiij Qii amavi, amau, j e n  amatim,
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amat. Exceptúase la radical de la primera raiz en. la segunda 
y  cuarta conjugación (̂ ue se cuenta hasta la penúltima; así, 
en -moneo, mon; en audio, aud.

La terminación es el residuo que deja en la raiz la sepa
ración de la radical, v. g. en amo, o; en meneo, eo, y  en au
dio io.

Qué se entiende por tema en el verbo? Tema en el ver
bo es la primera raiz, forma primitiva por excelencia; por
que de su radical llamada estirpe salen las de las otras dos 
raíces.

Cómo se forma la radical del pretérito? La radical del 
pretérito se forma prolongando i a estirpe con las letras av 
en la primera conjugación, ev (cotraccion -a) en la segunda, 
s en la tercera, é iv  en la cuarta, cuyas letras se llaman co- 
mxivas.

Cómo se forma la radical del supino? La radical del supi
no se forma prolongando la estirpe con las conexivas at en 
la primera conjugación, it en la segunda, t en la tercera (s en 
los dentales), é it  en la cuarta, como se ve en el siguiente

Cuadro de las radicales de las cuatro conjugaciones.
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Conjug.
1.  ̂ m iz.
2. '̂  raiz.
S.*" m iz.

Primera.
Am-o

Amav-i
Amat-um

Segunda.
Mon-eo
Monu-i

Monit-um

Torcera.
Teg-o
Tex-i

Tect-um

Cuarta. 
Aud-io 
Audiv-i 

Audit-um

Qué procedimiento se sigue para formar un tiempo da
do? Para formar un tiempo dado el procedimiento es este: 
1,® Se busca la raiz. 2.° Se separa la radical. 3." Se cambia 
la terminación en la propia del tiempo, que quiere formar
se : V. g. quiero formar el futuro imperfecto de vito, 
vitavi, vitatum, y  digo: primero, el futuro imperfecto es 
tiempo de la primera serie, luego sale de la primera raiz— 
v ito ; segundo, se separa la radical—vil; y  tercero, se 
cambia la terminación o en la propia del tiempo que quiere 
formarse—aho, is, it-ahimus, abitis, ahunt~vitabo,bÍ8, etc.
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v o z  ACTIVA.

Singular.
Personas.

LSCOION
Ou.ad.r*o s in ó p tico  ele las termini

TIEMPOS DERIVADOS
MOBOS 

rvDK
Pee

-1 0 6 -

Plural.

Personas.
1." 2.“* 3." 1." 9..^ .•> a o.

1.“ 0 as at amus atis ant
2.* eo es et emus etis ent
3.* 0 is it imus itis unt
4.^ io Ts it Tmus Ttis iimt

Preterito

1.*̂  abam abas abot abaraus abatis abant
2.“ ebam ebas ebát ebaraus ebatis ebant
3.ft ebani ebas ebat ebamus ebatis ebant
4. iebam iebas iebat iebamus iebatis iebant

PatiCO'O

1.^ abo ab is abit abiinui abltis ab unt
2.“ ebo ebis ebit ebimus ebifeis ebunt
3 am es et emus etis ent
4.“ iam ies iet iemus ietis ient

1. ’ em
2. ® earn
3. “̂ am 
4-." iam

1. ® arem
2. “ êrem
3.  ̂ (íreia

Trem

es
eas
as
ias

ares
ores
eres
Tl’03

et.
eab
at
iafc

aret
éret
eret

Iret

emiis
eamus
amus
íamus

aremus 
oremus 
ëremus 

î rem us

efcis 
eath 
at is 
iatis

aretis
Bretis
eretis

Tretis

Sub

Presen
eut 
eaut 
ant 

• iant
Pretérito

arent
Brent
Brent
Trent



n a c io n e s  d.e la s  ou.atr’o o o n ju sac io n o s.
DE LA PEIiíBRA RAIZ.
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XII.

PflRSONALSS. VOZ PASIVA.
C A T IV O .

SENTE, Singular. Plural.

Personas. Personas.
1.'̂ 2.’‘ 3." 1 .̂ 2.“ 3.^

1." or aris ó are a tu r anuir amiiii antur
2.“ eor eris ó ère etur emur emini entur
3.*̂  or 6ris ó ere ítu r imur Tmini untur
4.® ior Tris ó Tre Ttur Tmur Imini iuntur

imiierfecto.
1 . “ abar abaris cabarè abatiir abamur
2. “ ebar ebaris ó ebare ebatur ebamiir 
3 /  ebar ebaris ó ebare ebatur ebamur 
4).^iebar iebarisóiebare iebatiir iebamur iebamini iebantur
imperfecto.

abamini abantur 
ebamini ebautur 
ebamini ebautur

l.^abor aberisó abere ab^tur abimur abimini abuntur
2.“ ebor eberis ó ebero ebitur ebimur ebimini ebuntur
3.“ ar eris ó ere etur emur emini entur
4.“ iar ieris ó ieri ietur iemur iemini ientur

JUNTIVO.

te.
l . ' e r eris ó ere etur emur emini enbur
2 .* ear • earis ó eare eatur eamur eamini eantur
3." ar aris ó are a tu r amur araini an tu r
4." iar iaris 6 iare iatiir iamur iamini iantur
imperfecto.
1 .*̂ arer arsris ó arere aretur aremur areminl arentur
2 .” érer èrèris ó erare ère tur éremiir éremiiii. érentur
3." erer creris ó érere erebur cremur eromini érentur
4.“ Trer Treris ó Trere Trebur Ir  emur Tremini Trentur
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IMPE

Presente
1.® - a ó ato ato t? ate ó at'ote anto
2.® » e ó eto eto tr ete ó etote' ento
3.® r, e ó ito ito it ite ó itote unto
4.* n i ó Ito Ito íí Ite ó itote iunto

MODOS

I. P.
area r.

Voz activa.

[1.“ ans [andi, ando, andnm, ando.
 ̂ p s endo, endiim, endo.

* ére ')Z^ ens 'íendi, endo, endura, endo.
“ ire \é.®iens iiendi, iendo, iendum, iendo.

Tiempos derivados de la

SEGUNDA RAIZ.
Voz activa.

Estas terminaciones son comunes d las cuatro

Singular. P lural.

conjugaciones
MODOS
Indica

Prêt. perf. i isti it imus. istis erunt ó ere
PluBCuam. eram eras erat eramiis eratis erant
Fut. perf. ero eris erit erimus eritia erint

Sujun
Prêt. perf. erim eris erit erimus eritis erint
Pluscuam. issem isses isset issemus issetis ^sent
Futuro. ero eris erit erimus eritis erint

MODOS

Infinitivo—preterito=isse.

NOTA. El participio de futuro en urus, a, um sale de 
va que son: futuro primero urum, am, um esse vel um iré; 
infinitivo en pasiva se forman con el en dus, a, um y  son; 
gundo dum, dam, dum fuisse.
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RATIVO.

Y FUTURO.
1.^ 11 are ó ator afcor If amini.ó aminor antor
9  a ti ere ó etor etor JI emini ó eminor entor
3 !“ ri ere ó i'tor i'tor 11 imini ó iminor untor
4.^ rr iré ó Ttor ítor M imini ó iminor iuntor
IMPERSONALES.

Voz pasiva.

('1.'̂  ari [1.a andi, i [1.*̂  andiis, a, um
T ^ \2.^ eri ^  . \2.® endi, se, i r> j  ^2.» endus, a, umI. P,<.-. a . G.A.C-, a T • P. F.en dllSif, a , ’ ’)3.^ 1 Í3.“ endi, ?e, 1 lo a ...............

\,4. iri \4. iendi, se,i 
SEGUNDA Y TERCERA RAIZ.

TERCERA RAIZ.

3.*̂  endus, a, um 
i4i.“ iendus, a, uní

Voz pasiva.

Estas teo'-minaciones son comunes á las caatro conjugaciones 
PERSONALES.

Tivo. Singular.
P. per. U S ,  a, um sum 6 fui i, aj,
Plusc. U S ,  a, um eram 6 fiieram i ,  ? e ,

F. per. U S ,  a, um fuero i, ee,
tivo.

P lural.
a sumus ó fuimus 
a eramus ó fiieramus 
a fuerimus

P. per. US, a, um sim ó fuerim i, ae, 
Plusc. US, a, umessemó fuissem i, æ, 
Futur, us, a, um ero ó fuero i, æ,

IMPERSONALES.

a simus 6 fuerimus 
a esemus ó fuiseraus 
a erimus ó fuerimus

Infinitivo—pretérifco=um, am, um, esse ó fuisse. 
Participio de pretérito=us, a, um.

la tercera raiz, y  por tanto los futuros de infinitivo en aeti- 
futuro segundo urum, uram, urum fuisse. Los futuros de 
futuro primero dum, dam, dum esse vel um iri; futuro se-
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Alteraciones de la estirpe por razón de eufonia—Heduplicacion.—
Oonjugaeion de los verbos compuestos.—Alteraciones de la pre
posición componente.—Idem dei verbo simple al entrar en com
posición.

¿Qué alteraciones sufre la estirpe por razones de eufonía? 
La estirpe,al recibir las conexivas del pretérito y  del supino, 
sufre algunas alteraciones ya  en las consonantes ya en las 
vocales y  son:

Alteraciones en las consonantes de la estirpe.

1 /  Cuando la consonante característica se combina con 
la 8, conexiva del pretérito, si es gutural <5 v, se fusionan las 
dos y  dan la x  como dico-cí¿a:¿, vivo-yia;í; si dental, se pier
de por la dureza propia del sonido, 6 se asimila con ella, co
mo ludo—l'tisi, cedo—cessi’, si es 6, se cambiaenp, como nu- 
bo nupsi’, en ñn, si r, se asimila también con la s, como 
uro—-ussi.

2. “ Cuando la consonante característica se combina 
con la t ,  conexiva del supino, si es labial 6 gutural, se con
vierte en la fuerte del órgano respectivo, para que las dos 
mudas reunidas sean del mismo grado, como en griego: 
scribo-sc?’¿j)¿um, x&go-rectvm, Ydxo-vectuni', si r, se cambia 
en SjComo uro-ustv/m,

3. Cuando la característica es m alguna vez se inter
cala una ̂  entre ella y las conexivas, como sumo-swTU-nsí- 
sumptvm.

Alteraciones en las vocales.

1. Estos cinco verbo capio, fació, jacio, ago y frango 
mudan la a de la estii’pe en e en el pretérito, y la recobran 
on el supino, como capia, cepi, captum— tomar: fado, feci, 
factum—hacer.

2.  ̂ Sterno, por el contrario, muda la e en a  en el pre
térito y  supino, haciendo stravi, stratum—allanar; y  gigno 
la i  en e-genui, genitm i—engendrar.

LKCCIOK XIII.
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Reduplicación.

Qué es reduplicacioni Reduplicación, es la repetición de 
la primera consonante del verbo con la vocal siguiente, co
mo pendeo, pependi; tondeo, iotondi-, curro, cucurri.

Cuando la primera sílaba de la estirpe tiene a, si el ver
bo admite reduplicación, la cambia en e, como fallo, fefelli; 
y si el verbo comienza por 3 silbante, desaparece esta letra 
en la segunda parte de la reduplicación: así spondeo, spo- 
pondiy no spospondi.

Veinticuatro verbos simples admiten este aumento, pro
pio del pretérito perfecto, que, como en griego de donde pro
cede, pasa á todos los tiempos derivados de esta raiz sin dis
tinción de modos.

Conjugación de los verbos compuestos.

Cómo se conjugan por regla general los verbos oompues- 
tos? Los verbos compuestos se conjugan por regla general 
como sus simples, y  tienen el mismo pretérito y  supino: así 
audio hace audivi, auditum—exaudió hará exaudivi, exau- 
ditiim.

Qué excepciones tiene esta regla? Esta regla tiene las 
dos excepciones siguientes:

1. * Los compuestos de y  algunos délos de cubo 
y  do se varían por otra conjugación distinta de la de sus 
simples.

2. '̂  Si el simple tiene reduplicación, su compuesto la 
pierde, como remordeo, remordi y  no remomordi'. excep- 
túanse los de do, disco, poseo y  sto y  algunos de curro y  
p>ungo que la coiiservan, como do, dedi, datum; circumdo, 
circumdÁdi, circumdUum.

Alteraciones de la preposición componente.

Qué alteraciones sufre la preposición componente? Cuan
do la preposición termina en consonante, suele identificarla 
con la primera del verbo simple al formar el compuesto: así, 
de Í7i y  ludo saldrá illudo en vez de inludo; de ad y  cedo, 
accedo y  no adcedo.



AltGTaciones que se verifican en la vocal de la estirpe del 
verbo si/niple al entrar en composición.

Qué alteraciones sufro la vocal de la estirpe en el verbo 
simple al entrar en composición? Las siguientes:

1. ® Algunos verbos simples, al entrar en composición, 
mudan la a de su estirpe en e, como carpo-decerpo; en i, 
como capio'decipio; en u  como calco-conculco. Otros mudan 
la 0 sencilla, ó el diptongo íb en -i como teneo-susiineo, Imdo 
coludo. Otros, en fin, el diptongo au  en e, o, u, como audio- 
obedio, plaudo-explodo claudo-includo.

2. “ Por regla general, todo cambio de vocal, que se ve
rifique en la estirpe del verbo simple al entrar en composi
ción, ba de pasar á las radicales de la segunda y  tercera 
raiz, como doxano-condemno, condemnavi, condemnatuni. 
Pero, cuando este cambio es de a, ce 6e sencilla en i,  dis
tinguiremos si el verbo simple tiene disílaba ó monosílaba 
la radical del sitpino: si la tiene disílaba, como hdbeo, habui, 
habit-um, sigue esta regla general: así adhibeo,^ que muda 
la a  en i, tendrá el pretérito adhibui, y el supino adhihi- 
íum: si la tiene monosílaba, ó bien desecha en el pretérito 
el cambio de la estirpe, y  conserva en este tiempo la misma 
vocal que tenía fuera de composición, ó cambia la o. ó e en 
i, tomando en uno y  otro caso e en el supino, como_ de/acio, 
feci, factum-conficio, confeci, confectum; de rapio, rapui 
raqit'u/m-corripio, corripui, correptum.

Los compuestos de cado, arjo, frango, y tcingo conser
van en el supino la ct del simple, y  los de solio la mudan 
en u.

No hay más cambios en las radicales, que los ya men
cionados? Hay además otros cambios en las radicales, que 
pjueden notarse en los pretéritos y supinos cuyas reglas se 
consignan á continuación de las conjugaciones.

LLOCION XIV.
Modelo de la. primera conjugación,

V o z  a c t i v a .  V o z p a s i v a .
Amo, amas, amare, Amor, amaris, amari,
amavi, amatum=amar. amatus sum =ser amado
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Modos personales. 

Primera serie. 

Indicativo.— Frésente.

-1 1 3 -

Yo amo.

Ego am o,
Tu am as, 
Ule am at; 
Nos am amus, 
Vos am atis, 
lili am ant.

Yo soy amado.

Ego am or,
Tu am aris vel are, 
lile am atur;
Nos am amur,
Vos am amini, 
lili am antur.

Yo amaba.

Preténto imperfecto.

Ego am abam, 
Tu am abas, 
lile am abat; 
Nos am abamus, 
Vos am abatís, • 
lili am abant.

Yo era amado.

Ego am abar,
Tu am abaris vel are, 
Ule am abatur;
Nos am abamur,
Vos am abamini, 
lili am abantur.

Yo amare.

Futuro imperfecto.

Ego am abo,
Tu am abis, 
lile am abit; 
Nos am abimus, 
Vos am abitis, 
lili am abunt.

Yo seré amado.

Ego am abor,
Tu am aberis vel ere. 
Ule am abitur;
Nos am abimur.
Vos am abimini, 
lili am abuntur.

8
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Segunda serie. 
Po'dérito perfecto.

Yo amé, he amado 6 
hube amado.

Yo fui, he sido ó hube sido 
amado.

Ego amav i, Ego amat us, a,-um sum vel fui,
Tu amav isti, Tu amat \is es vel fuisti,
lile amav it; Illo amat us est vel fuit;
Nos amav imiis, Nos amat i, asumus v.fuimus.
Vos amav istis, Vos amat i estis vel fuistis,
lili amav eruntvelere. lili amat i sunt,fueruut velere.

Pretérito pluscuamperfecto.
Yo había amado. Yo había sido amado.

Jigo amav eram, 
Tu amav eras, 
Ule amav erat; 
Nos amav eramus. 
Vos amav eratis, 
lili amav erant.

Ego amat us, a, um eram vel fueram, 
Tu amat us eras vel fueras,
Ule amat us erat vel fuerat;
Nos amat i, ?e, a eramus vel fueramiis, 
Vos amat i eratis vel fueratis, 
lili amat i erant vel fuerant.
Fut'uro perfecto.

\ o  habré amado. Yo habré sido amado.
Ego amav ero,
Tu amav eris, 
lile amav erit; 
Nos amav erimus, 
Vos amav eritis, 
lili amav erint.

Ego amat- us, a, um fuero, 
Tu amat us fueris,
Ule amat us fuerit;
Nos amat i, a), a fuerimus, 
Vos amat i fueritis, 
lili amat i fuerint.

LECCION XV.
Subjuntivo. 

Primera serie. 
Presente.

Yo ame. Yo sea amado.
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Ego ani em, 
Tu am. es. 
Ule am et; 
Nos am émus, 
Vos am etis. 
lili am eut.

Ego am er,
Tu ara eris vel ere, 
lUe am etur;
Nos am emur.
Vos am emini,
Illi am eutur.

Pretèrito imperfecto.

Yo amara, amaría y  amase. Yo fuera, seríayfuese amado.

Ego am arem, 
Tu am ares, 
Ille ani aret; 
Nos am aremus, 
Vos am aretis, 
Illi am arent,

Ego am arer,
Tu am areris vel arere, 
Ille am aretur;
Nos am aremur,
Vos am aremini,
Illi am arentur.

Yo haya amado.

Ego amav erim. 
Tu amav eris, 
Ule amav erit; 
Nos amav erimus, 
Vos amav eritis, 
lili amav erint.

Segunda serie.

Pretérito perfecto.

Yo haya sido amado.

Ego amat us, a, um sini vel fuerim, 
Tu amat us sis vel fueris, 
lile amat us sit vel fuerit;
Nos amat i, £e, a simus vel fuerimus, 
Vos amat i sitie vel fueritis, 
lili amat i sint vel fiierint.

Pretérito plueeuamperfecto.

Yo hubiera, habría 
y  hubiese amado.

Ego amav issem, 
Tu amav isses.

Yo hubiera, habría y  hubiese sido 
amado.

Ego amat us, a, iim essem ve] fuissem, 
Tu amat us esses vel fuisses.



Ille amav isset; 
Nos amav issemus, 
Vo3 amav issetis, 
Illi amav issenfc.

Yo amare 6 hu
biere amado.

Ego amav ero,
Tu amav eris, 
Ule amav erifc; 
Nos amav erimus, 
Vos amav eritis, 
lili amav eriut.

—ne
nie amat us esset vel fuiesetj 
Nos amat i, 8s,aessemusvel£uissemus. 
Vos amat i essetis vel fuissetis, 
lili amat i essent vel fuissent.

Futuro.

Yo fuere 6 hubiese sido amado.

Ego amat us, a, um ero vel fuero,
Tu amat us eris vel fueria.
Ule amat us erit vel fuerit;
Nos amat i, se, a erimus vel fuerimus. 
Vos amat i eritis vel fueritis. 
lili amat i erunt vel fueriiít.

Imperativo.— Presente y  futuro. 

Ama tú . Sd tu  amado.

Tu am a vel ato.
Ule am ato;
Vos am ate vel atóte, 
lili am auto.

Tu am are vel ator,
Ule am ator;
Vos am amini vel aminor, 
lili am autor.

Modos impersonales. 

Infinitivo. 

Presente.

Amar=que yo amo ó ama- 
ba=am  are.

Ser amado=que yo soy ó era 
amado=am ari.

Pretérito.

Haber amado=que yo amd 
ó había amado=amav isse.

Haber sido amado=qae yo 
fui 6 había sido amado= 
amat um, am, um esse vel 
fuisse.
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Futuro ])rimsro.

Haber de amar=que yo ama
ré, he de ó liabia de amar 
=am at urum, am , um 
esse vel amat iim ire.

Haber de ser amado=que yo 
seré, he de ser ó había de 
ser amado=am andum,am, 
um esse vel amat um iri

Futuro segundo.

Haber de haber amado, =: 
que yo am ara, amaría 
ó liubiera amado—:amat 
urum, am, um fuisse.

Haber de haber sido amado= 
que yo fuera, sería ó hu
biera sido amado=am an- 
dum, am, um fuisse.

Gerundios.

Sustantivos. Adjetivos.

G. De amar=:am andi. G. De ser amado=am an
di, se, i.

D. Para am ar=am ando. D. Para seramado=afn an
do, se, 0 .

Ac. A amar=am andum. Ác. A ser amado=am an
dum, am, um.

Ab. Por amar ó amando= 
am ando.

Ab. Por ser ó siendo amado 
= am  ando, a, o.

Supinos.

A am ar=am at um. De ser amado=amat u.

Pa/rtid'pios.

De presente. Amante=el 
que ama, amaba ó amando 
= am  ans, tis.

De futuro en urus. El que 
amará, ha de 6 había de 
amar, ó para amar=amat 
urus, a, um.

De pretérito. Amado, a;=:el 
que fué ó había sido amado 
= am at us, a, um.

De futuro en dus. El que se
rá amado, ha de ó había de 
ser amado, ó para ser ama- 
do=am  andus, a, um.



LECCION XVI.

P retéritos y supinos de la primera conjugación.

Vocal dominante.-Eegla general del pretérito y supino.—Excep
ciones.—Exposición de estas reglas.

«
Cuál es la vocal dorainante en la primera conjugación, 

y cómo forma el pretérito y  supino el verbo (̂ ue a esta con
jugación pertenece?

R egla general.

Vocal dominante ct;
Terminación as et are:
Cual amo, amas, amare.
En avi, atvm  hará.

Qué excepciones tiene esta regla? Esta regla tiene laa dos 
excepciones siguientes:

1 .“
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Do hace dedi, datum, 
Y sto, steti, statum: 
Uno en vi y  en ut wni 
Juvo, juvi, jutum.

Poto da potavi, 
Potatum vel potum; 
Lavo, lautum, lavi, 
Lavatum vel lotum.

Secui, seetum seco; 
Fricui, frictum frico; 
Necui, nectum ñeco; 
Micui sólo mico.
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Ui, itum  
Hacen crepo,
Cubo, tono,
Domo, sono,
Plico y  veto.

EXPOSICION. Regla general. La vocal dominante en 
la primera conjugación es la a\ pues generalmente es inicial 
de las terminaciones. Debiera, sin embargo, pertenecer á la 
radical y  ser característica del presente, si la conjugación no 
se ofreciese en la forma contracta de los griegos en aó como 
timaó.

Las terminaciones indicadoras, según dijimos en la pági
na 98, son as, are: amo, amas, amare.

Los verbos de la primera conjugación hacen elpretérito 
en avi, y  el supino en atura, como vito, vitas, vitare, vi- 
tavi, vitatum =evitar.

Exceiocion primera. Do, das, dare, hace dedi, da- 
tum =cíar; sto, stas, stare, steti, statum=(3S¿ar enpiá; javo, 
-as,-are, juvi, ju5um=ct2/''ií'd(:6r; poto,-as,-are, potavi, pota- 
tum vel potuin— lavo,-as,-are, lavi, lotum, lautum 
vel lavatum=Zc¿ya-r; seco,-as,-are, secui, sectum=co7^o.r; 
Meo,-as,-are, fricui, ívictum ~fregar; ñeco,-as,-are,-avi,- 
atum vel ui, ctnm=matar.

Compuestos. Los compuestos de (ío son de la primera ó 
de la tercera: los de la primera tienen disílaba la primera 
parte componente y  hacen como él, circumdo,-as,-are,-dédi,- 
dátum=7’odcar; los de la tercera hacen en didi,-ditum, tra 
de,-is,-ere,-didi,-ditum=e'níre¿far; pero el doblecompuesto 
ahscondo pierdo la r j  duplicación y  hace abscondi, abscondi- 
tum — esconder.

Los compuestos de sto, stas de preposición disílaba si
guen exactamente al simple, como antest-o,-as,-are,-antes- 
teti, antestatum^eaJceíZer; los de preposición monosílaba 
tienen el pretérito en stiti y el supino en itum  ó atum, como 
praísto, as,-are,-pr£estiti, prfestitum vel prgestatum=ave?i- 
tajar; pero el supino es de poco uso y  el futuro en urus 
es siempre en atarus.



Los de mico, as hacen como éh emico,-a8,*are,'UÍ=sa- 
l i r , resplandecer; pero dimico=pe2ear, hace dimicui vel 
avi atum.

Excepción segunda. Estos siete verbos se sincopan en el 
pretérito perdiendo la a, y  hacen en ni, itum, como si fuesen 
de la segunda; crepo,'a8,-are,-ui,-itum=rec/^mar; cubo,-as,- 
are,-ui ,-itum==acos¿a.rse; tono,-as,-are ,-ui,-itum=¿rori.ar; 
domo,-as,-are,-ui,-itum=dom-ar;sono,-as,-are,-ui,-itum—so- 
nar; plico,-a8,-are,-ui,-itixm==pZer7ar; veto,-as,-are,-ui,-itum 
=vedar.

Todos ellos hacen el participio de futuro en urus en 
como si tuviesen en a tum é. supino: así de crepo- 

crepaturus, de c.v¡ho-cuhaturus.
Compuestos. Los de cubo, as son de la primera ó de la 

tercera: los de ía hacen como él, excub o,-as,-are,
-ui,-itum=(;ío?’mM’ fuera de casa; los de la tercera toman 
una m  ánfces de la h en la primera raiz y  sus derivados, y  la 
pierden en el pretérito y  supino, incumb o,-is,-ere, incubui, 
incubitum=recosía')'se, aplicarse á.

Loa compuestos de pííco de preposición hacen en avi, 
atvm, ó en u i itum , como explico,-as,-are,-avi,-atum, vel 
-m,~icitu.m=explicar, desenvolver; ménos suplico,-avi, 
aixan^==^uplicav: los de adjetivo hacen en avi, atum, como
duplico,-avi,-atum=cíoí>íar.

LECCION XVII.

Modelo de la segunda conjugación.

-120—

V oz activa.

Moneo, mones, monere, 
monui, monitum-amonestar.

V oz pasiva.

Moneor, moneris, moneri, 
monitus sum-ser amonestado.
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Modos personales. 

Indicativo. 

Primera serie.

TrcsenU.

Yo amonesto.

Ego mon eo,
Tu mon es,
Ule mon et; 
Nos mon emiis, 
Vos mon etis, 
lili mon ent.

Yo soy amonestado.

Ego mon eor,
Tu mon eris vel ere, 
Ule mon etur;
Nos mon emur,
Vos mon emini, 
lili mon entur.

Pretérito ÍAnperfecto.

Yo amonestaba.

Ego mon ebam,
Tu mon ebas,
Ule mon ebat; 
Nos mon ebamus, 
Vos mon ebatis, 
lili mon ebant,

Yo era amonestado.

Ego mon ebar,
Tu mon ebaris vel are, 
Ule mon ebatur;
Nos mon ebamur,
Vos mon ebamini, 
lili mon ebantur.

Futuro imperfecto.

Yo amonestaré. Yo seré amonestado.

Ego mon ebo,
Tu mon ebis,
Ule mon ebit; 
Nos mon ebimus, 
Vos mon ebitis, 
lili mon ebunt.

Ego mon ebor,
Tu mon eberis vel ere, 
Ule mon ebitur;
Nos mon ebimur,
Vos mon ebimini, 
lili mon ebuntiir.
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Segunda serie. 

Pretérito perfecto.

Yo amonesté, he amo
nestado ó hube etc.

Ego inonu i,
Tu monu isti,
Ule monu it;
Nos monu imus,
Vos monu istis,
lili monu erunt vel ere.

Yo fui, he sido ó hube sido amo
nestado.

Ego monit us, a, um sum vel fui. 
Tu monit us es vel fuisti,
Ule monit us est vel fu it;
Nos monit i,8e,asumusvelfuimus 
Vos monit i estis vel fuistis, 
lili monit i sunt,fuoruntvelere.

Pretérito x^luscuamperfecto.

Yo habia amones
tado. Yo habia sido amonestado.

Ego monu eram, Ego monit us, a, um eram vel fuerara, 
Tu monu eras, Tu monit us eras vel fueras,
Ule monu erat; lUe monit us erat vel fuerat;
Nos monu eramus, Nos monit i,a),a eramus vel fueramus, 
Vos monu eratis, Vos monit i eratis vel fueratis,
lili monu erant. lili monit i erant vel fuerant.

Futuro ])ßrfecio.

Yo habré amonestado. Yo habré sido amonestado.

Ego monu ero,
Tu monu eris, 
Ule monu erit; 
Nos monu erimus, 
Vos monu eritis, 
lili monu crint.

Ego monit us, a, uní fuero-, 
Tu monit us fueris, 
lile monit us fuerit;
Nos monit i, se, a fuerimus, 
Vos monit i fueritis, 
lili monit ifuerint.
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LECCION XVIII. 

Subjuntivo. 

Primera serie. 

Presente.

Yo amoneste.

Ego mon eam  ̂
Tu mon eas, 
lile mon eat; 
Nos mon eamus, 
Vos mon eatis, 
lili mon eant.

Yo sea amonestado.

Ego mon ear,
Tu mon earis vel eare. 
Ule mon eatur;
Nos mon eamnr,
Vos mon eamini, 
lili mon eantur.

Pretérito im]¡>erfecto.

Yo amonestara, amonesbaría Yo fuera, sería y  fuese amo- 
y  amonestase. nestado.

Ego mon erem, 
Tu mon eres, 
lile mon eret; 
Nos mon eremus, 
Vos mon eretis, 
lili mon erent.

Ego mon erer,
Tu mon ereris vel erere, 
lile mon eretur;
Nos mon eremur,
Vos mon eremini, 
lili mon erentur.

Yo haya amones
tado.

Ego monu erim, 
Tu monu eris, 
lile monu erit;

Segunda serie. 

Pretérito perfecto.

Yo haya sido amonestado.

Ego monit us, a, um sim vel fuerwu, 
Tu monit us sis vel fueris, 
lile monit us sit vel fuerit;



Nos monu erimus; 
Vos monu eritis, 
Illi monu erint.

Nos monit i, æ, a simus vel fuerimus, 
Vos monit i sitisvel fueritis,
Illi monit i sint vel fuerint.
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PretéTito pluscuam^ey'fecto.

Yo Ilubiera, habría 
y  hubiese amones

tado.

Ego monu 
Tu monu 
Ille monu 
Nos monu 
Vos monu 
Illi monu

issem,
isses,
isset;
isseraus
issetis,
issent.

Yo amonestare ó 
hubiere amones

tado.

Ego monu 
Tu monu 
Ille monu 
Nos monu 
Vos monu 
lili monu

ero,
eris,
erit;
erimus,
eritis,
erint.

Yo hubiera habría y  hiibiese sido amo
nestado.

Ego monit us,¿,umessemvelfuissem. 
Tu monit us esses vel fuisses,
Ille monit us esset vel fuisset;
Nos monit i,æ,aessemusvelfui8semus, 
Vos monit i easetis velfuissetis, 
lili monit i essent vel fuissent.

Futuro.

Yo fuere ó hubiese sido amonestado.

Ego monit us, a, um ero vel fuero,
Tu monit us eris vel fueris,
Ille monit us erit vel fuerìt;
Nos monit i, ee, a erimus vel fuerimus, 
Vos monit i eritis ve]l fueritis,
UH monit i erunt vel fuerint.

I mperativo.

Presente y  futuro.

Amonesta tú . Se tú  amonestado.

Tu mon e vel mon eto. Tu mon era vel mon etor, 
Ille mon eto; Ille mon etor;
Vos mon ete vel mon etote, Vos mon eminivelinoneminor.
Illi mon ento. Illi mon entor.
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Modos ímpersonatjís. 

Infinitivo. 

Presente.

Amonestar=que y o amones
to ó amone8taba=mon ere.

Ser amonestado==que yo soy 
óera amonestado=mon eri.

PretéHto.

Haber amonestado=que yo 
amonesté ó liabía amones
tado: :mon uisse.

Haber sido amonestado=que 
yo fui (5 había sido amones- 
tado=:monit um  ̂ am, um 
esse vel fuisse.

Futuro 'primero.

Haber de amonestar=que yo 
amonestaré, he de ó ha
bía de amonestar=mon 
i t  urum, am, um esse vel 
monit umire.

Haber de ser amonestado= 
que yo seré, he de ser ó ha
bía de ser amonestado= 
mon endum, am, um esse 
vel monit um iri.

Futuro segundo.

Haber de haber amonestado 
= que  yo amonestara, ría 
ó hubiera amonestado— 
moniturum,am,um fuisse.

Gerundios sustantivos.

Haber de haber sido amones- 
tado=que yo fuera, sería <5 
hubiera sido amonestado= 
monendum, am,um, fuisse.

Gerundios adjetivos.

G. De amonestar=:monen G. De seramonestado=mon
di. endi, » , i.

D. Para amonestar=mon D. Para ser amonestado=
endo. mon endo, » , o.

A 3. A amonesfcar==mon en Ac. A ser amonestado~mon
dum. endum, am, um.
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Ab. Por amonestar ó amo- Ab. Por ser ó siendo amones- 
nestando=mon endo. tado==moii endo, a, o.

Swpinos.

A amonestar=nionit um. Deseraiüonestado=nionitu.

Pao'ticipios.

De presente. El que amones
ta , amonestaba ó amones
tando.=m on ens, tis.

De futuro en urus. El que 
amonestará, ha de ó había 
de amonestar, ó paraamo- 
nestai—monit iirus,a,um.

De pretérito. El que fue 6 ha
bía sido amonestado=mo- 
n it US, a, um.

De futuro en dus. El que será 
amonestado, ha de ó había 
de ser amonestado=mon 
endus, a, um.

LECCION XIX.

P retéritos y supinos de la segunda conjugación.

Vocal dominante.—'llegla general del pretérito y supino,—Excep
ciones.

Cuál es la vocal dominante de la segunda conjugación,^ y 
cómo forma el pretérito y  supino el verbo que á esta conju
gación pertenece?

Begla general.

Vocal dominante e\
Terminación es et ere'
Cual moneo, mones, monere,
Tli, itum  le daré.

Qué excepciones tiene esta regla? Esta regla tiene las ex
cepciones siguientes: ^

Pretérito regular 
Con supinos diferentes



Tienen los verbos siguientes, 
Como se puede notar: 
Censeo, censui, censum; 
Doceo, docui, doctum; 
Misceo, miscui, mistum; 
Sorbeo, sorbui, sorptum; 
Teneo, tenui, tentum; 
Torreo, tornii, tostum.
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Arceo, ui se verá 
Sin supino; 

Timeo, ui seguirá 
Su camino.

3 .“

El verbo intransitivo 
De esta conjugación 
Quiere u i sin supino; 
Pero por excepción 

Ui, itum  lleve 
Pareo y  los nueve: 
Careo, noceo, 
Caleo, placeo, 
Valeo, doleo.
Con coaleo,
Jaceo y  oleo.

Ui, sum  video, 
Prandeo, sedeo. 
Tendeo, spondeo, 
Mordeo, pendeo.

5."

Si, sum  ardeo, 
Hgereo, mulceo,



f :
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Jiibeo, maneo,
Tergeo, mulgeo,
Eideo, suadeo.

6.“

Si, tor^neo, 
Indulgeo:

X i, tum  angeo,
Lugeo,.

7 . “

En vi paveo, conniveo 
Y connixi:

Dos en a;i=luceo, luxi;
Erige o, frixi:

S i habrás de dar 
A tnrgeo, urgeo y  algeo, 

Fulgeo=brülar.

8 .  “

Vi, tum  hacen voveo, 
Eaveo, foveo, moveo: 
Evi etmn fleo,
Deleo, vieo, neo;
Uno en i vi, itu m =
Cieo, civi, citum.

9/

Unipersonales,

Miseret, pudet,
Libet et licet, 
Pcenitet, toedet, 
Deniqtie piget.



LECCION XX.
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Exposición de las reglas de pretéritos y supinos de la segunda con
jugación.—Regla general.—Excepciones.

La vocal dominante  en la segunda conjugación es la 0; 
porque en todos ios tiempos derivados de la primera raiz es 
inicial de la terminación, y si generalmente en los otros 
no aparece, efecto es de contracción. Debiera también, como 
la a  vocal dominante en la primera, ser la característica 
del presente, si la conjugación no fuese contracta en eó, 
imitando á fileó de los griegos.

Las terminaciones indicadoras  son es, ere', mon-eo, mon
os, monore.

Regla general. Los verbos dé la  segunda conjugación 
liacen el pretérito en ici y  oi supino en itum,  como babeo, 
liabes, habere, habui, liabituni=/c?ier; taceo, taces, tacere, 
tacui, tacitum—caííar.

Compuestos. Los compuestos de habeo son de tres clases 
y  todos le siguen en el pretérito y  supino: unos conservan 
íntegro el simple, como posthabeo, es, ere, ui, itu m = 2̂ os- 
poner; otros le cambian la a en i,  como exhibeo,-e3,-ere, 
ui,-itum=CirAi6M’, presentar-, otros, en fin, le quitan la 
primera sílaba, como á.Qbto=deber, y  pr®beo=cZ(xr, ofrecer.

Los de taceo mudan la a  en i,  careciendo de supino, co
mo conticeo, es, ere, \\i=callar.
■ Excepción primera.  Tienen regular el pretérito, é ir 

regular el supino los seis siguientes: censeo, cs,-ere,-ui,-cen- 
swm^jiizgar, empadronar  ; doceo ,-es,-ere,-ui, doctum = 
enseñar-, misceo, es, ere, ui, niistum vel mxx.i\xm=)nezclar; 
sorbeo,-es,-ere,-ui vel sorpsL, sorptum=sor60r; teneo,-es, 
' 6re,'ui, tGntum=íe)i0í' asido-, torreo,-es,-ere,-ui, tostum = 
tostar.

Compuestos. Entre los compuestos de censeo, recenseo= 
examinar  hace recensui, recensum vel recensitum; y  per- 
cemeo— revistar  carece de supino.

Entre los de teneo, carecen así mismo de supino a ttin eo =  
retener, pQxim&o—pertenecer, y  siistineo=sos¿e7ie7’, sufrir.

9
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Excepción ae^v/nda. Hacen, en u i  sin supino: timeOj-es,-

ere,-'ai=íeme7% y  arceo,-es,-ei’e ,-u i=a^aríar.
Compuestos. Los de arceo mudan la a en e y  hacen en

m ,  itum , c o m o  c o é r c e o , ' e s , - e r e , ' U Í , - i t u m = í ' e / r e ' n a . r .

Excepción tercera. Los intransitivos de la segunda con
jugación tienen el pretérito en ui, pero carecen de supino, 
como niteo,-es,-ere,‘UÍ=6i'iííctr, studeo,-es,-ere,-ui=esíit- 
diar; pero hacen en ui, itum: pareo,-es,-ere,-ui,-itum=o&6- 
decer; careo,-es,-ere,-ui-itum=carecer; iioceo,-e8,-ere,-ui,- 
itwíñ—dañar; caleo,-es,-ere,-ui,-itum=esía'r caliente', pla
ceo,-es,-ere,-ui,-itum=ayraíZar ; valeo,-es,-ere,-ui,-itum= 
valer 6 poder; doleo,-es,-ere,-ui,-itum—cZoíer; coaleo,-es,- 
ere,-ui,-itum=ar?m^arse ; jaceo,-es,-ere ,-ui,-itum = 2/^cer, 
estar echado.

Gompueatos. Los de oleo=oler carecen de supino, como 
adoleo y  redoleo=ea:/iuía'?' mucho olor, adolui, redolui; pero 
los de oleo=Greccr hacen en evi, ctv,m, como exoleo,-es,-ere,- 
evi,-etum— la moda: esceptúanse aboleo,-es,-ere,-evi, 
abolitum=ai>oiir, y  adoleo,-es,-ere,-evi, adultum por adol- 
tmíi— hacerse adulto, crecido.^

Excepción cuarta. En d i y  en sum: video,-es,-ere,-vi
di, vÍ8um=wr; prandeo,-e3,-ere, prandi, pransum=co)7i^?’, 
sedeo,-es,-ere, sedi, sessum=S0'níars6; tondeo,-es,-ere, toton- 
di, ionsixm=trasqitilar; spondeo,-es,-ere,^ spopondi, spon- 
sum=pro7>ie¿e7’; mordeo,-es,-ere, momordi, morsum=mo?’- 
der¡ pendeo,-es,-ere, pependi, p&n.su.m~estar pendiente.

Compuestos. Los compuestos de sedeo mudan la e en i  j  
se conjugan como él, como assideo,-es,-ere, assedi, assessum 
=sentarse cerca de otro; pero carecen de supino: dissideo,- 
es,-ere, dissedi=7io conforme; p3ríesideo,-es,-ere, pree- 
^edi=presidir; y  resideo,-es,-ere, resedi=6sía7’ sentado, 
ocioso .

Excepción quinta. En si y en siien: ardeo,-es,-ere, arsi, 
arsum=arde?v h«reo,-es,-ere, hajsi, h3ianm=e8tar pegado; 
muleeo,-es,-ere, mulsi, mn\snm=halagar; jubeo,-es,-ere, 
jussi, jussum=mu?ida?’; maneo,-es,-ere, mansi, mansum= 
'quedar; tergeo,-es,-ere, tersi, ieTsmn:==limpiarj rideo,-es,- 
ere, risi, risum =7w se; 8uadeo,-es,-ere, suasi, suasum= 
aconsejar.

Compitestos. Entre los de maneo, unos conservan la a,

» 1



y  otros la mudan en i: los que conservan la a siguen en todo 
á su simple, como permaneo, permansi, permansum— Ĵermct- 
Tiecer; los que la mudan en i  hacen en u i sin supino, como 
emineo, eminui—-soói’esaKr,

Excepción sexta. En si y  en tum: torqueo,-8S,-ere, 
torsi, toxínm— atormentar; indulgeo,-es,‘ere, indulsi, in- 
ánltyim^^coñdescender.

En xi y  en ctum: augeo,‘e3,-ere, auxi, auctum=a^íme?^- 
tar; lugeo,-e3,-ere, luxi, luctum=ÍZom7\

Excepción séptima. En v i sin supino: paveo,-es,-ere, 
pavi==ícuer miedo; y  conniveo,-es,-ere, conniví vel connixi 
—guiñar.

En x i sin supino: luGeo,-es,-ere, hixi— brillar; y frigeo,- 
es,-ere, ÍTÍx.i=fenerfrió.

En si sin supino: turgeo,-e3,-ere, tursi—gsíar hinchado; 
urgeo,-es,-ere, uxú— apretar; algeo,-es,ere, alsi=eíi/rm 7’se; 
fulgeo,-es,-ere, ivlüi.-=rGSplandecer.

Excepción octava. En vi y  en tum: voveo,-es,-ere, vo- 
vi, votum=o/rcce'3v faveo,-e3,-ere, favi, fautum =/ayor6C6?v 
foveo,-es,-ere, fovi, fotum ~/omeníar; moveo,-es,-ere, movi, 
motuDi=moye7’.

En evi y  enetum: fleo,-es,-ere,-evi,•etum=:Wo7’a?v deleo,- 
es,-ere,-evi,-etum=&omi7’, cZesímwv vieo,-eR,-ere,-evi,-etum 
— atar; neo,-es,-ere,evi,-8tum=7i‘iZar; pleo (anticuado),-es,- 
ere,-evi,-eóum=77g7iU7V cieo,-e3,'ere, hace civi, citum— 
mover.

Excepción novena. Los verbos impersonales de esta 
conjugación suelen tener dos pretéritos, el uno con forma 
activa y  el otro conforma pasiva; tales son: miseret,-ebat,- 
uit, miseri tum vel misertum Q^i=compadecerse; pudet,- 
ebat,-uit vel puditum Q%i=avergonzarse; libet,-ebat,-uit 
vel libitum es,i=:agradar; licet,-ebat,uit vel licifcum e s t=  
ser licito; pcenitet,-ebat,-uit=a?TÉ!p0n¿me; taidet,-ebat,' 
u it vel pert^esum est—hasiiarse; piget,-ebat,-uit vel pigi- 
tum Gsi— tener pesar.
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Modelo de la tercera conjugación.
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V oz activa. Voz pasiva.

Tego, tegis, tegere^ texi, tee- Tegor, tegeris, tegi, tectus 
tum =cubrir. aum = 8er cubierto.

Modos personales. 

Indicativo. 

Primera serie. 

Fresente.

Yo cubro. Yo soy cubierto.

Ego teg o,
Tu teg is, 
Ule teg it; 
Nos teg imiis, 
Vos teg itis, 
lili teg unt.

Ego teg or,
Tu teg eris vel ere, 
Ule teg itur;
Nos teg imur,
Vos teg iuiini,
lili teg untur.

Fretérito imperfecto.

Yo cubría. Yo era cubierto.

Ego teg ebam, 
Tu teg ebas, 
Ule teg ebat; 
Nos teg ebamus, 
Vos teg ebatis, 
lili teg ebaut.

Ego teg ebar,
Tu teg ebaris vel ebaro, 
lile teg ebatur;
Nos teg ebamur,
Vos teg ebamini, 
lili teff ebantur.



- 1 3 3 -

Futuro imperfecto.

Vo cubriré.

Ego teg am.
Tu teg es.
Ule teg et;
Nos teg emus,
Vos teg etis.
lili teg ent.

Yo seré cubierto.

Ego teg ar,
Tu teg eris vel ere, 
lile teg etur;
Nos teg emur,
Vos teg emini, 
lili teg entur.

Segunda serie. 

Pretérito perfecto.

Yo cubrí, he cubierto 
ó hube cubierto.

Ego tex i,
T u  tex isti,
Ule tex it;
Nos tex imus,
Vos tex istis,
Ule tex erunt vel ere.

Yo fui, he sido 6 hube sido cubierto.

Ego tect U S, a, um sum vel fui.
Tu tect US es vel fuisti,
Ule tect US est vel fuit;
Nos tect i, £6, a sumus velfuimus,
Vos tect i estis vel fuistis,
lili tect i sunt, fuerunt vel fuere.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo había cubierto.

Ego tex eram.
Tu tex eras,
Ule tex erat;
Nos tex eramus, 
Vos tex eratis, 
lili tex erant.

Yo había sido cubierto.

Ego tect U S , a, um eram vel fueram, 
Tu tect US eras vel fueras.
Ule tect US erat vel fuerat;
Nos tect i £8, a eramus vel fueramus, 
Vos tect i eratis vel fueratis, 
lili tect i erant vel fuerant.
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Fuiuro jìQvfQcto,

Yo ]iabré cubierto.

Ego tex ero,
Tu tex eris,
Ille tex eritj 
Nos tex erimus, 
Vos tex eritìs,
Illi tex erint.

Yo habré sido cubierto.

Ego tect U S , a, um fuero, 
Tu tect US fueris,
Ule tect US fuerit;
Nos tect i, £8, a fuerimus. 
Vos tect i fueritis, 
lili tect i fueriut.

LECCION XXII. 

S u bjuntivo . 

Primera serie.

F tqs&v íq .

Yo cubra.

Ego teg am.
Tu teg as.
Ule teg at; 
Nos teg amus, 
Vos teg atis, 
lili teg ant.

Yo sea cubierto.

Ego teg ar.
Tu teg aris vel aro, 
Ule teg atur;
Nos teg amur,
Vos teg amiiii, 
lili teg antur.

f•tí \

Preiérito imperfecto.

Yo cubrieraj cubriría y  cu
briese.

Ego teg erem,
Tu teg eres, 
lile teg eret;
Nos teg eremus,
Vos teg eretis, 
lili teg erent.

Yo fuera, sería y  fuese cu
bierto.

Ego teg erer,
Tu teg ereris vel erere. 
lile teg eretur;
Nos teg eremur.
Vos teg eremini, 
lili tog orentur.



Segunda serie. 

Pretérito perfecto.
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Yo haya cubierto.

Ego tex erim. 
Tu tex eris, 
lile tex erit; 
Nos tex erimus, 
Vos tex eritis, 
lili tex erint.

Yo haya sido cubierto.

Ego tect US, a, um sira vel fuerim. 
Tu tect US sis vel fueris,
Ule tect US sit vel fuerit;
Nos tect i, £e, a simus vel fuerimus. 
Vos tect i sitis vel fiieritis, 
lUi tect i sint vel fueriut.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo hubiera, habría y  hu
biese cubierto.

Yo hubiera, habría y  hubiese 
sido cubierto.

Ego tex issem, 
T\i tex isses, 
Ule tex isset; 
Nos tex issemus, 
Vos tex issetis, 
lili tex issent.

Ego tect u8,a, umessemv.fuissem. 
Tu tect us esses vel fuisses,
Ille tect us esset vel fuisset;
Nos tect i essemus vel fuissemus, 
Vos tect i essetis vel fuissetis, 
îlli tect i essent vel fuissent.

Futuro.

Yo cubriere ó hubiere 
cubierto.

Yo fuere ó hubiere sido 
cubierto.

Ego tex ero,
Tu tex eris. 
Ule tex erit; 
Nos tex erimus, 
Vos tex eritis, 
lili tex erint.

Ego tect U S , a, um ero vel fuero, 
Tu tect US eris vel fíieris, 
lile tect US erit vel fuerit;
Nos tect i, æ,aerimusv. fuerimus, 
V08 tect i eritis vel fueritis, 
lili tect ie ru n t vel fuerint.
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I
Cubre bú.

I mperativo.

Presente y  futuro.

Sé tú  cubierto. 

Tu teg ere vel teg itor^Tu teg e vel teg ito.
Ule teg ito; _ Ule teg ibor;
Vos teg ite veltegitote, Vos teg iraini vel teg imiuor 
lili teg unto. lili teg imtor.

Modos impersonales. 

Infinitivo, 

Prese7iie.

Cubrir—Que 3^0 cubro ó cu- Ser cubierto^Qiie yo soy ó 
l)iia=Teg ere. era cubierto=:Teg i.

Pretérito.

Haber cubierbo=:Que yo cu- Haber sido cubierto^Que yo 
b ii o habla cubierto—Tex fui ó había sido cubierto—

Tectum, am, um, esse vel 
fuisse.

Futuro i>rimero.

Haber ^de cubrir—Que yo Haber de ser cubierto^^Que 
cubriré, he de ó había de yo seré, he de ser ó había 
cubrir=Tect urum, am, de ser cubicrto=:Teb- en- 
um esse vel tectum iré. dum, am, um esse vel tec-

tura iri.

Futuro segundo.

Haber de baber onbierto= Haber de haber sido cubierto 
Que yo cubriera, cubriria =.Que yo fuera, sería ó

■—
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ó hubiera cubierto—Tec- 
turum, am, um fuisse.

hubiera sido cubierto=Teg 
endum, am, um fuisse.

Gerundios.

Sustantivos.

G. De cubrrr=sTeg endi. G.

D. Para cubrir=Teg en
do.

D.

Ac. A cubrir=Teg endum. Ac.

Ab. Por cubrir 6 cubriendo 
=T eg endo.

Ab.

S upinos.

Adjetivos.

De ser cubierto=Teg 
endí, ae, i.

Para ser cubierto=Teg 
endo, ae, o.

A ser cubierto=Teg 
endum, am, um.

Por ser 6 siendo cubier- 
to=T eg endo, a, o.

A cubrir=Tect um. De ser cubiérto=Tectu.

Participios.

De presente. El que cubre, De pretérito. Cubierto 
cubría ó cubriendo=Teg- el que fue ó habia sido cu- 
ens, tis. bierto=rTect us, a, um.

De futuro en unís. El que De futuro en dus. El que se- 
cubrirá, ha de o había de rá, ha de ser ó había de ser 
cubrir,ó pai-a cubrir=Tect cubierto=Teg endus, ar,
unís, a, um. mn. ’’

LECCION XXIII.
Pretéritos r  supinos de los verbos de la tercera con

jugación.

Característica.—Razones que determinan el pretérito y supino de 
los verbos de esta conjugación. Labiales en bo, po y vo -G u tu 
rales en co, go, guo, ho y quo.—Excepciones.

Cuál es la característica de la tercera conjugación, y
cuales sus terminaciones indicadoras?
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Característica es 
Casi siempre consonante, 
Y en is  et ere constante 
Mente acabando la ves.

Que razones determinan el pretérito y supino de los 
verbos de la tercera?

Fácilmente determino 
Por razones de eufonía 
Cómo el perfecto varía, 
Cómo varía el supino.

Cómo hacen el pretérito y  supino los verbos labiales y 
qué excepciones tiene esta regla?

Labiales en bo, po, y  vo.

Bo y  po  dan en psi  y  en ptum , 
Comoscribo, scripsi, scriptum; 
Lambo, Iambi; scabo, scabij 
Bibo, bibis, bibi, bibitum; 
Rumpo, rumpis, rupi, ruptumj 
Hace strepo en ui, itum;
Solvo y  volvo en vi  y  en bitumi; 
Vivo, vivis, vixi, victum.

Cómo hacen el pretérito y  supino los verbos guturales?

Guturales en co, go, guo, ho y  quo.

En x i  y  en ctwm loa en co,
Los en go, guo, ho y  en quo. 
Como stinguo, stinxi, stinctum; 
■Regó, regis, rexi, rectum;
Veho, vehis, vexi, vectum;
Dico, diois, dixi, dictum.



Qug excepcionG3 tiene esta regla? Esta regla tien® las 
cuatro excepciones siguientes;
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1. “

Ico, icis, ici, ictuin;
Vinco, vincis, vici, victum; 
Parco, parsi, parsum da 
Vel peperei; bien hará 
Linquo, liqui; pero lictum 
El compuesto cobrará.

Los en esco en evi, etmn, 
Como cresco, crevi, cretum.

Novi, notum nosco; 
Poposci, caret posco; 
Pasco, pavi, pastum; 
Scivi, scitum «Cisco; 
Didici, cai’et disco.

3.'

Ago, agis, egi, actum;
Pungo da pupugi, punctum;
Y pango, pepigi, pactum; 
Frango, frangia, fregi, fractum; 
Lego, legia, legì, lectum; 
y  tango, tetigi, tactum.

4.’

X i, xvm  digo 
Figo, frigo;
Si, sum  mergo. 
Spargo, tergo; 
Anxi, ninxi, 
Ango, ningo;
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Pero pingo, fingo, stringo, 

Todos tres
Sin n  en el supino siempre ves.

LECCION x x m .

Dentales en ¿o.—Idem en tó.—Verbos en so v en xo —Líquidos 
en lo.

Cómo hacen el pretérito y supino los dentales en do y 
qué excepciones tiene esta regla?

Dentales en do.

Do=di, 8um=cí6(:Zo,
Dóblanse pendo,
Cado con tendo,
Csedo con tundo;
Mas íZisido,
Strido y  rudo.
Si, sum  cedo,
Ciando, piando.
Rado, ludo,
Divido, leedo.
Rodo y  trudo.

Cómo hacen el pretérito y  supino los dentales en toi 

Dentales en io.

X i, xum  quieren 
Electo, plecto;
Xi vel xui, xum 
Pecto, necto.

Ivi, itum  peto; 
Messili, messum meto; 
Stiti, statum sisto; 
Misi, missum mitto;
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• Verti, versum verte ;
Stertui sólo sterto.

Cómo hacen el pretérito y supino los en so, y  qué ex
cepciones tiene esta regla?

En  so y en xo.

So=8Ívi, situm, 
Como lacesso;
S i sin supino 
Viso et incesso; 
Pinso, pinsui, 
Pinsitum trae, 
Pinsi, pistum, 
Pinsura contrae; 
Nexo, nexis, 
Nexui, nexum; 
Texo, texis, 
Texui, textum.

Cómo hacen el pretérito y  supino los líquidos en lo'i 

Líquidos en lo.

Lo= ui, uUum, 
Colo, colui, cultum.

Qué excepciones tiene esta regla? Esta regla tiene las tres 
excepciones siguientes:

1.“

Dan u i sólo 
Cello, excello, 
Prgecello, antecello, 
Volo, malo, nolo.

2.»

Molo hará bien ui, iturn;
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AlOj alni, altiim, alitum; •
Vello, velli ó vulsi, vulsum;
Tollo, snstiili, sublatum.

3.“

Saliere da salsi, salsiim;
Pellere, pepuli, pulsimi;
Fallerò, fefelli, falsimi;
Percellere, culi, culsum.

LECCION XXIV.

Líquidos en wo.—Id. en no.—lA. en ?*o.—Verbos puros en ío.—Idem 
en uo.

Cómo hacen el pretérito y  supino los líquidos en mo, y 
qué excepciones tiene esta regla?

Líquidos en mo.

Mo—m,  itum=gemo;
Sin supino tremo.
En psi y  en p tvm  como,
Sumo, demo, promo:
Pressi, pressum premo;
Emi, emptum emo.

Cómo hacen el pretérito y  supino los líquidos en noi

Líquidos en no.

Cerno, crevi, cretum;
Sperno, sprevi,.spretum;
Sterno, stravi, stratum;
Sino, sivi, situm;
Lino, livi, litum.

Cano, cecini, cantum;
Gigno, genui, genitum;
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Potto, posui, positura;
Temno, tempsì, temptum.

Cómo hacen el pretérito y supino los liquidas en rol

Líquidos en ro.

Tero, fers da tuli, latum;
Sero, sevi, satum;

Gero, geris, gessi, gestum;
Verro, verri, versum;

Qugero, qu£esivi, qusesitum;
Tero, trivi, tritum ;

Y curro, cucurri, cursum;
Uro, usai, ustum.

Cómo liacen el pretérito y  supino los verbos furos  en io?

Verbos furos en io.

Los en lido  y los en sfido,
Hacen en exi y  en ectum 
Como aspicio, aspexi, aspectum;
Ui, itum  hace elicio.

Ccepio, coepi, cceptum;
Capio, cepi, captum;
Ciipio en ivi, itum-,
Lacio, feci, factum;
Fodio, fodi, fossum;
Jacio, jeci, jactum; 
jViejo, minxi, minctum;
Quatio, quassi, quassum;
Fugio, fugi, fugitum;
Rapio, rapili, raptum.

Cómo hacen el pretérito y  supino los verbos furos en uo, 
y  qué excepciones tiene esta regla?



Yerhos puros en  uo

Ui, utum- losen uo;
Rui, ruitum da ruó;
Fluo, íluis, fluxi, fluxum;
Struo, stuis, struxi, strucbuni.

Sin supino 
Diez declino:
Annuo, mefcuo,
Congruo, cluo,
Batiio, pluo,
Ingruo, respuo,
Sternuo, luo.

LECCION XXY.

Expoaieiou de las reglas de pretéritos y supinos de la tercera con
jugación.—Labiales —Guturales.

En la tercera conjugación que es la primordial, pues que 
todas las otras no son realmente sino variantes de la misma 
producidas por contracción; llamamos característica en ge
neral á la última letra de la estirpe, sea vocál ó consonante, 
y  según ella los verbos se clasifican en puros, mudos y  lí
quidos.

Fer&os jjuros son los de característica vocal, como fado; 
wucZos los de característica muda, como duco, acribo; j  lí- 
qwidos los característica líquida, como colo, domo, cano, gero.

Los mudos á su vez se subdividen en labiales, guturales 
j  dentales, como se dividen por su órgano las consonantes 
mudas; así, por ejemplo, nubo es labial, regó es gutural, y 
peto dental. Ahora bien, de la combinación eufónica de esta 
característica consonante, como lo es casi siempre, con la 
s y  la conexivas de la segunda y  tercera raiz; se origina 
la diversidad de pretéritos y  supinos de la tercera, que he
mos regularizado en esta forma:

Verbos labiales. Los labiales en bo y  j )0 forman el pre
térito  p siy  el supino en ptum, como scribo,-Í8,-ere, scrip-
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si, scriptnm=:escrí&M‘; carpo,-is,-ere, carpai, carptum—

Excepciones. De los en ho se exceptúan: lambo,-is,-ere, 
Iambi— íamer, scabo,-is,-ere, Bcahi-joyscarse, qne carecen 
de supino; y bibo,-is,-ere, q̂ ue bace bibi, h\hitx\m=heber.

¿os 671̂ 30: rampo,-ia,-ere, rupi, ruptum=7'0W2)er, y
strepo,-is,-ere, strepui, strepitum=/tacer rmcío. _ _

En vo sólo se hallan: vivo,-is,-ere,-xl,-ctum==y^^)^r, el 
cual sigue la regla primera de las alteraciones en las conso
nantes de la estirpe; solvo,-is,-ere, solvi, solutum=desaíar, 
pagar, y  volvo,-is,-ere, volvi, volutum=revolver, que si
guen la regla general de los en uo.

Verbos guttirales. Los guturales en co, go, guo, tío y 
quo forman el pretérito en xi y  el supino en cium, como 
dico,-is,-ere,-xi,-ctum=<Í6C¿r ; regó,-is ,-ere, rexi, rectum 
= r e g ir -, veho,-is,-ere,vexi, vectum=¿ícuar ; stinguo,-is, 
-ere, stinxi , 8tinctum =apa(/ar ; y coquo,-is,-erc, coxi,
coctum=coce7’. t i i „Compuestos. Los compuestos de regó son de dos ciases.
unos mudan la o del simple en i  breve en_ los tiempos de la 
primera serie, como arrigo,-is,-ere, arrexi, arrectum y  eri
go -is -ere, erexi, erecium—levantar; pórrigo,-is,-ere, por- 
?exi porrecbum=alargar: otros pierden la primera silaba 
del simple y la recobran en el pretérito y  supino, como por
go.-is,-ere, perrexi, perrectum—cam^iaí* ; surgo,-is,-ere, 
kirrexi, surreetum=¿eya'uíurs6, y  lo mismo los doblecom- 
puestos assurgo, consurgo, exsurgo, insurgo, resurgo.

Los compuestos de stingilo siguen como él la regia gene
ral; así, exstinguo y  restinguo harán exstinxi, restinxi- 
exstiiictum, restinctum=cstm$fiw7' ; y  distinguo,-is,-ere, 
diatmxi, disi\noinm=dUtinguir. El simple es de muy po

Excepción primera. De los en co y  quo se exceptúan: 
ico,-is,-ere, ici, ÍGtnm=heo'ir; vinco,-is,-ere, vici, victum— 
vencer; parco,-is,-ere, peperei vel parsi, parsum— 
linquo,-Í3,-ere, liqui, sin s\\^ino=d,ejar.

Compuestos. Los compuestos de hnquo recobran el sm 
pino en lictum, como relinquo,-is,-ere, reliqui, relictiim— 
dejar; derelinquo,-is,-ere, dereliqm , derelictum— 
donar.

10



Excejpcioii 36(jundii. Los en esco forman g1 pretérito en 
evi y  el aupino eii eUmi, como, cre3co,*is,-ere, crevi, cretnm 
=crecer, Nosco,-is,-ere, novi, notnm=co7iocer; posco,-is,- 
ere, popo3ci=2^ec?'ir; pasco,-is,-ere, pavi, pastum—c(^ace?i- 
taT; scÍ8co,-is,-ero, scivi, scitiin\=decreto.T; disco,-is,-ere, 
didici=ct;prender.

OoTiipusstos. Los Go'/np'ussios d& nosco se conjugan, co
mo él, V. g. ignosco,-Í8,-ere, ignovi, ignotum=pci‘(iona?’; 
pero cogn.osco=conocGT j  recognoaco=reco riocer hacen coqtW' 
VI cogniium; recognovi, recognibnm; agnovi, agnitum, y 
todos tienen el participio de futuro en unís en soiíurw.?. ̂ Ca
recen de supino: dignosco,-is,-ere, digT).ovi=discernir, é in- 
ternosco,-is,-ero, internovi—conocer entre oíros.

Los de'pasco son de dos clases: unos siguen en todo a su 
simple, como depasco,-is,-ere, depavi, depas6um=^cí-cer; 
otros mudan la a  en e y  hacen en u i sin supino, como com
pesco,-is ,-ere, composcui=7’e/reuO'r, y  dispe3co,-Í3,-eTe, 
dispescui=ec7i.ar del pasto.

Excepción tercera.—A-go,-is,-qxq , egi, actum=W6CC3’, 
tratar; pungo,-is,-ere, pupugi, punctum =pun2:ar; pango, 
-is,-ere, pepigi, pactum=pcícfa7‘, ajustar; frango,-is,-ere, 
fregi, fractum=g^¿€?)rar; lego,-is,-ere, legi, lectum=¿£!e?’; y 
tango,-is,-ere, tetigi, tactum =íocar.

Cooipuestos. Los CYOipuesios de ago son de tres clases: 
unos conservan la a delsimpile y se conjugan Como él, pe'ta- 
qo -is,-ere, peregi, peract'am—lleva% d caTxi; otros la mudan 
en i  en los tiempos déla primera serie, _ĉ d̂ ’̂0,-^s,-m, ade- 
(ji, adactum—hincar; pero prodigo=^ísi^ar hace prodegi 
sin supino: otros, en fin, pierden la primera sílaba del sim
ple, y la recobran en el pretérito y  _ supino, cor/o,-'W,-m, 
co'égi, coactum—obligar; pero d.ego,-is,-ere, degi—pet-sar
(atatemvelvitam ), carece de supino. , .

Los de pungo hacen en xi y en ctwtn, siguiendo la regla 
general, como compungo=picar,dispungo—recowcer, inter- 
■pungo=distinguir conpuntos.

Entre los de pango, unos conservan la a, y otros la mu
dan en i; pero todos hacen el pretérito pegi y  el supino 
pactum, como repango,-is,-ere, repegi, repactuni—ptortíar; 
compingo,-is,-ere, compegi, compactum=u?^^r.

Entre los de lego, unos conservan la e, y  otros la mudan
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en i; pero todos siguen al simple,, como pra3lego,-is,-ere, 
prselegi, príelectiim=escoj6r, leer (kites; colligo^-is,-ere, co
llegi, collecfciim=cc»?c^‘¿r, recogeo': sólo diligo=a.mar, inte- 
\\igo=ente'ndeT y  jiegiigo=desp')'eciaT hacen en exi ectum.

Entre los de tango, contingo y obtingo se usan á las ve
ces como impersonales: contingit, coYitigit=acontecer; 6b- 
tingit, obtigit =tocar por siberte-. los demás se conjugan co
mo el simple, v. g. attiiigo,-is,-ere, attigi, attactnm =íoca‘>’, 
palpar.  ̂ • • £

Excepción cuarta. En x i  y  en xum: fijo,-is,-ere, fi- 
xi, fixum =/yar; frigo,-is,-ere, frixi, frixum vel frictum== 
fre ír.

En si y  en swm,\ mergo,-is,-ere, mersi, mersum—st^mer- 
gir-, spargo,-is,-ere,sparsi, sparsum=es^arcM’; tergo,-is,- 
ere, tersi, bersum=K/upmr.

En xi sin S'upino: ango,-is,-ere, sjn.xi=angusiiar; y  nin- 
go,-is,-ere, jxinxi=nevar.

E n x ip erd ien d o la n en e l supino:pmgo,-is,~eve, pinxi, 
p ic tum = ^in íar; fìngo,-is,-ere, finxi, fictum=/?’??'g'¿í'; y 
stringo,-is,-ere, strinxi, stviciimi=apretar.

LECCION XXVI.
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Exposición de las reglas de los verbos dentales.—Idem de los en s© 
y xo.—Idem de los líquidos en lo y en rno.

Dentales en do. Los'en do hacen el pretérito en d i  y el 
supino en sum,  como cudo,-is,-ere, cudi, cusum=/or^'ar.

Excepciones. Con duplicación: pendo,-is,-ere, pependi, 
pensum^j'a.f/ar; cado,-is,-ere, cecidi, casum=ca;er; tendo,-Is 
-ere, tetendi, tenaum vel tQn.inm=.extender, caminar; cee- 
do,-is,-ere, ctecTdi, c£esum=corfar, herir, matar; tundo,-is, 
-ere, tutudi, tunsum vel ÍTiaaum=iundir 6 golpear.

Compuestos. Los comptuestos de cado mudan la a  en í  
hrevey  carecen de supino, como concido,-is,-ere, conoidi, y  
decido,-is,-ere, deci'di=ca6r; pero incido=ca-67’ en; occido= 
morir,  y  recido—recaer hacen incasum, occasum y recasum.

Los de caído mudan la £e en i  larga  en todas las tres raí
ces, como occTdo,-is,-ere, occTdi, OQQisi\m=matar; incTdo,-is, 
-ere, incidi, incT8um=coríar.



Eìi di sin supino: sido,-is,-ere, sidi=/¿ttctí?* asiento; stri
do,-is,-ere, sfcridi=?’<3c/imar; y rudo,-is,-ere, i'nii='}'ebuznar.

E n s i j  en svm,: cedo,-is,-ere, cessi, oessiim=cccie‘'/’, ren
dirse,; rado,-is,-ere, rasi, ra^sum=rcter; ludo,-is,-ere, lusi, lii- 
snm—jugar; dando,-is,-ere, clausi, claiisiim=:ceiTct';v plaudo, 
-is,-ere, plausi, ^ìaMsnm.=aplaudir; divido,-is,-ere, divisi, 
divisuin=diyidir; liedo,-is,-ere, l^esi, l£esum=da'ñ-CM’; rodo, 
-is,-ere, rosi, rosum=ro5?v 7  trudo,-is,-ere, trusi, trusuin= 
echar d empellones.

Dentales en to. En x i y en xum: íiecfco,-is,-ere, íiexi, 
flexum=doóíítr; _plecto,-is,-ere, plexi, plexum=cus% ar.

En xiyel xui, xum: pecbo,-is,-ere, pexi vel pexui, pe- 
xum=^6wc&r; necto,-Í8,-ere, nexi vel nexui, nexum=c?i- 
trelazar.

Hacen de varios modos; peto,-is,-ere, petivi, petitu iu=  
pedir, herir j  caminar; mefco,-is,-ere, messui,messum=:sc- 
(jar; sisto,-Í3,-ere, s titi, vel steti, statum=Aaccr alto; 
mitto,-is,-ere, misi, missum=enum7’; verto,-is,-ere, verti, 
versum=yoZuer; y  eterbo,-is,-ere, stertui=?’on.car.

Comjpuesios. ¿lisío puede ser transitivo é intransitivo; 
silo primero, liace sisto,-is,-ere, stiti, statum=coíoccír, de
tener-, si lo segundo, hace como sto, sisto,-is,-ere,-steti, sta- 
tura=pararse.

Los compuestos de s¿síahacen siiti, stitum, como existo,- 
is,-ere, exstiti, exstitum=existir; insisto,’-is,-ore, institi, 
instituin=ins¿sÍM’, estribar; pero circumsisto=cs¿a.'J’ al re
dedor hace circumsteti, como circumsto, y absisto=tZesis¿¿r 
abstiti; uno y otro sin supino.

, Los de verto hacen como él; así, averto,-is,-ere hace 
averti, fiYeTsnm=apcortar; pero deverbo.-=c?á8üíf6rse, praj- 
verto=¿0)na'r dntes, y  reverto—volver se usan como depo
nentes en los tiempos de la primera serie, y el último áun 
en los de la segunda.

Verbos en so y  en xo. Los en so hacen el pretérito en 
s iv i y  el supino en como arcesso,-is,-ere, arcessivi,
arcessitum=Wttmar.

Excepciones. En si sin supino-, viso,-is,-ere, visi=ym - 
tar; incesso,-is,-ere, vnoessi=aGometer.

Pinso, -is, -ere hace pinsui vel pinsi, pinsitum, pistum vel 
pinsum=moyar; nexo,-is,-ere, nexui_, nexum=c«?f60ar; te-
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xo,-iíJ,-erd, texui, texbiim=íejer ; y tbpso,-is,-¿re, depstii,
dep8bum=amasar. ,

Liqaidos en lo. Los en lo tienen el pretérito en u i y ei 
supino en ultnm, como colo,-is,-ere, colui, cultum cut-
tiuar. , , , n •

Exeepeiones. Primera. En u i sin supino- cello,-is,-ere,
cellui=/¿í3?’¿r ; excello, -is, -ere, excQÍlm=^aventajar ; procelle, 
-is,-ere, pr^ecellui, y  antecelio,-is,-ero, antecellui—eaicedór; 
volo vis; vello, yohxi=qu3rer; malo, inavis, malie, m aliu=  
querer más; y nolo, nonvis, nolle, nolui—no querer

Seo-unda. Molo,-ÍG,-cre, molui, molitum=wo¿er; alo, - 
Í3 -ere, alni, alitum velaltum=ctíi)n6níur; vello,-is,-ere, velii 
vel vulsi, vulsum =urrancar; tollo,-is,-ere, sustuli, subia- 
tum = au íter, el cual toma de suffero el pretérito y supino 

Compuestos. Entre los compuestos de vello, convello, 
revello, y  divello hacen en velU, vulsum; pero avello y  eye-
11o en vulsi, vulsum. ,

Tercera. Sallo,-is,-ere, salsi, salsum=suíar; pello,-is^ 
ere, pepuli, puÍBum=ftrrojar; fallo,-is,-ere, fefelli, falsura—

^'^%tmimestos. B.eM\o=ref utar, compuesto de fallo, ha
ce refelli sin supino, y  percello,-is,-ere hace perculi, per- 
c\úmm=abatir.

Uquidos en mo. Los en mo hacen el preterito en uiy- 
el supino en itum, como gemo,-is,-ere, gemui, gemitum—
gemir. . ._

Excepciones. En u is in  supino: tremo,-is,-ere, tremili—
temblar. . , ___

E n p s h j  en ptum: como,-is,-ere^ compsi, comptum— 
peinar, aliñar; sumo,-is,-ere, sumsi, sumtum vel suinpsi, 
sumptum=íomar; demo,-is,-ere, dempsi, demptum— 
tar; promo,-is,-ere, prompsi, promptum=sacar afuera. 
Emo,-is,-ere, hace emi, emptum=comprar; y  premo,-is,-ere, 
pressi, pressum=a-jore/ar.
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Exposición de las reglas de los líquidos en no y en ro.—Idem de los 
■verbos puros en io y  en uo.

Líquidos en no. Primora. E n v i j  eniurn: cerno,- 
is,-ere, crevi, cretum=m--¿rar; sperno_,-is,-ere, sprevi, spre- 
tum=despreciar; sterno,-is,-ere^ stravi, stratnm=(xMan.a?‘; 
sino,-Í8,-ere, sivi, sitimi=c?eijct;’ ; lino,-is,-ere, livi vel 
levi, litnm=U7i¿o;?', que también se conjuga por la cuarta: 
su compuesto oblino='¿c-u/ar al rededor, embetunar, hace 
oblevi, oblitum.

Segunda. Cano,-is,-ere, cecini, cantum=car?i/arr; gigno, 
-Í3,-ere, gcnui, gQmivLm=en(jendrar', pono,-is,-ere, posui, 
po3Ítum=¿:)o??/er ; temno,-is,-ere, teinpsi, teinptum=cZss- 
preciar.

Compuestos. Los compuestos de cano mudan la a en i 
yhacen en ui, entum, como succino,-is,-ere, succinui, succen- 
tum =cantar después; occino,-is,-ere occinui, occentum= 
augurar mal.

Carece de supino concino,-is,-ere, coweimú—armonizar, 
comenzar el canto-, y  ÜQ'gvQÍéi'ito j  supino accino,-is-ere= 
cantar con otro; in.tercino,-is,-ere==ccí?i¿cir entre; y  reciño,- 
ÍB,-eve=:volver á cantar, resonar.

Líquidos en ro. Fero, fers, ferre hace tuli, latiim=íí(3- 
var; sero,-is,-ere, sevi, satum=sm';rcw’; gero, geris, gere- 
re, gessi, ge3tum=ÍÍ6yar, hacer; verro,-is,-ere, verri, ver- 
mm^=barrer; qufero,is,-ere, quíssivi, quíesitmn=6itscar; 
tero,-is,-ere, trivi, tritum — trillar; curro,-is,-ere, cucurri, 
cursum=co7’r57’; uro,-is,-ere, ussi, ustum=2ii^?7iur.

Compuestos. Los de fero  se conjugan como él, con las 
mismas irregularidades, como afferò, affers, afferre, attilli, 
allatum=t7’ac7’, llevar; pero auíevo—quiiar hace abstuli, 
ablatum;suffero=S'i¿//’Í7’,sustuli,sublatum;differo=:fZ¿s¿rac7’ 
distuli, disiatimi, variando la preposición componente.

Los de sero,-ÍB,~eTü, sevi, satum=sg)nóra7’ hacen en cui, 
itimi, como insero,-is,-ere, insevi, msLtnm-—ingertar; pero 
los de sero,-is,-ere, serui, sertum=¿!?if7'<JÍ̂ 'i.v-:67’siguen ásu siin-



yle, como d i s e r o , dìserui, disertiim=dts;fjttictr; asse-
ro,-is,-ere, asse rii, asserbum =a^'n)ia?’.

Los de curro pierden generalmente la reduplicación, co
rno succurro,-Ì3,-ere, succurri, succur8um=socorrer; aun<iue 
algunos, corno accurro y  praìcurro, suelen conservaiia.

^ Verbos puros en io. Los acabados en í^c^o y  8y^c^o, com
puestos délos inusitados lucio y  sj^scio, tienen el pretérito 
en Gxi y  el supino en ectwn, como allicio,-i3,-ere,^ aiiexi, 
alLectum =aíracr con kala¡jos; aspicio,-is, -ere, _ aspexi, aspec- 
tum = m irttr; solo elicio=sücc'6r hace elicui, ehcituin.

Forman 'el pretérito  y  supino de vanos modos los si
guientes: cuipio,-is,-ere, verbo antiguo, ccepi, cceptura—co- 
menmri capio,-is,-ere, cepi, captum =íom ar; cupio^V ere, 
cupivi, cupitum—desear, fació,-is,-ere, feci, f act um— , 
fodio -is.-ere, fodi, fossum—cayar; jacio,-is,-ere, jeci, jac- 
tu m ^ a rro ja r ;  mejo, -is,-ere, minxi, m mcium —oriiiar; qua- 
tio -is -ere, quassi, quassum==6aí^r, sacudir; fugio,-is,-ere, 
fugi, ívgitxim=hmr; rapio,-is,-ere, rapui, raptum —arre-

Sapio^íener sabor, ser cuerdo, hace sapui, sapivi vel sa- 
pii sin supino; y  ^avio^parir, adquirir peperi, partura,
con el participio en u n ís , paritu rus. . j. •

Compuestos. Los compuestos de ca2no, fació  ̂ y  pcio , 
cambian la vocal de la estirpe en i  breve, convirtiendola 
en c en el pretérito  y  supino, v. g. de capio accipio accepi,
acceptii.m=rec¿óir; de fació, conficio, confeci, confectum— 
consumir; de jacio, dejicio, dejeci, dejectum=dmu&ar.

io s  df) gitaíío cambian la u  y  a en u, como discutió, 
discussi, dÍ8CU3sum=arrojar, deshacer.

Los de parió son de la  cuarta y  hacen m  ertum, como 
aperio, aperui, apertum =a?;r¿r; excepto comperio—-aym - 
(luar y  rep8rio=/iaíícir, que pierden la u  del preterito, 
haciendo comperi, compertum; reperi, repertum.

Veo'hos puros en uo. Los acabados en uo forman el pre
térito  en u i y  el supino en utuin, como acuo,-is,-ere, acuì,
a c u tu m = a y a ^ a r . _

Excepciones. Ruó,-is,-ere, rui, ruifcum=C(xer; üuo,-is,- 
ere, fluxi, ñuxum=correr lo líquido; y  struo,-is,-ere, stiii- 
xi, structum=ayiüí?'¿ouar.

En u i sin supino. Los diez que siguen forman el pie-
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terito en ui, pero carecen de supino: annuo,-is,-ere, annui 
— condescender; metuo,-is,-ere, meiiú— tertier; congruo,-is, 
-ere, cojigTm=convenir; duo,-is,-ere, chii—-purificar; ba
ino,-is,-ere, ha-tuì—golpear ó batir; pluo_,-is,-ere, plui=Mo- 
ver; ingruOj-iSj-ei'e, ingrui=acomeier; respuo,-is,-ere, res- 
Tpni=despreciar ; stemuo,-is,-ere, sternui=e-siorm6(Zar ; y 
Ilio,-is,-ere, \m=pagar.

Compuestos. Xos de rito siguen la regia generai de los 
en Ito, pero tienen breve el ubum del supino, corno diruo,- 
Ì8,-ere, dirai, diriitum=dewoier.

Los deluo la siguen exactamente,como diluo,-is,-ere, di
luì, àHutiim— limpiar lavando.

LECCION x x v n i .

?,IODI':XO DE LA CUARTA CONJUGACION.

Voz aotiva. Voz pasiva.

Audio, audis, audire, audivi, Audior, audiris, audiri, audi- 
audifeum=oir. tus sum=ser oido.

Modos personales.

Indicativo.

Primera serie.

Presente.

Yo oigo. Yo soy oido.

Ego aud io, Ego aud ior.
Tu and is, Tu aud iris vel ire.
nie aud it; lile aud itur;
Nos aud inius. Nos aud imur,
Vos aud itis. Vos aud imini,
lili aud iunt. lili aud iuntur.
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P re té r ito  im p e r fe c to .

Yo oía.

Ego aud iebam, 
Tu aud iebas, 
lile aud iebat; 
Nos aud iebamus, 
Vos aud iebatis, 
lili aud iebant.

Yo era oido.

Ego aud iebar,
Tu aud iebaris vel are, 
Ule aud iebatur;
Nos aud iebamur,
Vos aud iebamini, 
lili aud iebantur.

Futuro imperfecto.

Yo oir<í.

Ego aud iam, 
Tu aud Íes, 
lile aud iefe; 
Nos aud iemus, 
Vos aud ietis, 
lili aud ient.

Yo seré oido.

Ego aud iar,
Tu aud ieris vel ere, 
lile aud ietur;
Nos aud iemur.
Vos aud iemini,
Till aud ieutur.

Segunda serie. 

Pretérito perfecto.

Yo oí, he oido 6 
oido.

Ego audiv 1,

hube

Tu audiv isti, 
lile audiv it;
Nos audiv imus,
Vos audiv istis,
lili audiv eruntvelere.

Yo fui, he sido ó hube sido oido.

Ego audit US, a, um sum vel fui, 
Tu audit US es vel fuisti, 
lile audit us est vel fuit;
Nos audit i,ge,asumusvelfuimus,
Vos audit i estis vel fnistis, 
lili audit i sunt, fuerunt vel ere.
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P re té H to  ^p lu sc u a m p e r fe c to .

Yo había oido.

Ego audiv eram, 
Tu audiv eras, 
lile audiv erat; 
Nos audiv eramus, 
Vos audiv eratis, 
lili audiv erantr.

Yo había sido oido.

Ego audit us,a,mneramvelfueram, 
Yu audit US eras vel fueras,
111 o audit US erat vel fuerat;
Nos audit i,ge,aeramusvelfueramus 
Vos audit i eratis vel fueratis, 
lili audit i erant vel ñierant.

Futuro perfecto.

Yo habré oido. Yo habré sido oido.

Ego audiv ero,
Tu audiv eris, 
Ule audiv erit; 
Nos audiv eriraus, 
Vos audiv erit is, 
lili audiv erint.

Yo oiga.

Ego audit US, a, um fuero. 
Tu audit US fueris, 
lile audit usfuerit;
Nos audit i, le, a fuerimus, 
Vos audit i fueritis, 
lili audit i fuerint.

LECCION XXIX.

Subjuntivo. 

primera serie.

Presente.

Yo sea oido.

Ego aud iani, Ego aud iar,
Tu and ias, Tu aud iaris vel iare,
Ule aud iat; lile aud iatur;
Nos aud iamus. Nos aud iamur,
Vos aud iatis. Vos aud iamiui,
lili aud iant. lili aud iantur.
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P re té í'ito  im p o rfec to .

Yo oyera, oiría y  oyese. Yo fuera, sería y  fuese oido.

Ego aud irem. 
Tu aud ires, 
Ille aud iret; 
Nos aud iremus, 
Vos aud iretis, 
lili aud ireuti.

Ego aud irer,
Tu aud ireris vel irere, 
lile aud iretur;
Nos aud ireniur,
Vos aud iremini, 
lili aud ireutur.

Yo tay a  oido.

Ego aiidiv erim, 
Tu audiv eria, 
lile audiv erib; 
Nos audiv erimus, 
Vos audiv eritis, 
lili audiv erint.

Segunda serie.

Pretériio perfecto.

Yo haya sido oido.

Ego axidib us, a, um sim vel fuerim, 
Tu audit US sis vel fueris,
Ule audit us sit vel fiierit;
Nos audit i, íB, a simus vel fuerimus. 
Vos audit i sitis vel fueritis, 
lili audit i sint vel fuerint.

Pretérito pluscuamperfecto,

Yo hubiera, ría y 
88 oido. Yo hubiera, ría y se sido oido.

Ego audiv issein, 
Tu audiv isses, 
lile audiv isset; 
Nos audiv isseiniis, 
Vos audiv issctis, 
lili audiv issent.

Ego audit us, a, um essem vel fuissem, 
Tu audit US esses vel fuisses,
Ille audit us esset vel fuisset;
Nos audit i, æ ,a essemus velfuissemus, 
V OS audit i essetis vel fuissetis,
Illi audit i essent vel fuissent.



Faturo.
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Yo 03^ere ó Imbiere 
oido.

Ego audiv ero,
Tn andiv eris,
Ille audiv erit; 
Nos audiv eriinns, 
Vos audiv eritis, 
Illi andiv erint.

Oye tú.

Yo fuere ó hubiere sido oido.

Ego audit US, a, um ero vel fuero,
Tn audit us eris vel fueris.
Ule audit us erit vel fuerit;
Nos audit i, 03, a erimus vel fuerimus, 
Vos audit i eritis vel fueritis, 
lili audit i eruiit vel fuerint.

I mperativo.

Presente y futuro.

Sé tú  oido,

Tu and i vel and ito, Tu and ire vel aud itor.
Ule aud ito; _ Ule and itor;
Vos aud ite vel itote, Vos aud imini vel iminor,
lili aud iunto. lili aud inntor.

Modos impelisonai.es. 

Infinitivo, 

Presente.

y® oigo ú oía=au- Ser oido=que jo  soy ó era 
dire. oido=andiri

Pretérito.

Haber oido=que yo oí ó ha- Haber sido oido=que yo fui 
bia oido—audiv isse. óhabíasido oido=audituni

am, um esse vel fnisse.



FuhoTo primero.

Haber de oir=que yo Haber de ser oido=que yo se
be de ó había de OLr=<aii- i'é, he de 6 había de ser oi- 
difc imim, uram, uruni esse do=aud iendum, am, um 
vel audit um iré . ■ esse vel audit um iri.

Futuro segundo,

Haberde haber oido=qne yo Haber de haber sido
oyera, oiría ó hubiera oido que yo fuera , sería ó hu- 
audit urum, am ,umfuis- biera sido oido==aud ien- 
gê  dum, am, um fuisse.
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Gebundios.

Sustantivos.

G. De oir=aud iendi. G.

H. Para oir=aud iendo. H.

Ac. A oir=aud iendum. Ac.

Ab. Por oir íi oyendo=aud 
iendo.

Áb.

S upinos.

A oir=audifc um.

Adjetivos,

He ser oido=aud ien- 
di, ai, i.

Para ser oido=audien- 
do, íe, o.

A ser oido=aud ien
dum, am, um.

Por ser ó siendo oido= 
aud iendo, a, o.

He ser oido==audit u. 

Participios.

He presente=3:0l que oye, oía 
ú oyendo=aud iens, tis.

He futuro en urus. El que 
oirá ha de ó había de oir, 
ó para o ir=audit urus, a, 
um.

He pretérito. O ido,a=el que 
fué ó habia sido oido==au- 
dit U S ,  a, um.

He futuro en dus. El que será 
oido, ha de ó había de ser 
oido, ó para ser oido.=aud 
iendus, a, um.
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LECCION XXX.

PfìETÉRITOS Y SUPINOS DE LOS VEEBOS DE LA. CÜJlRTA 
CONJUGACION.

Vocal dominante.—Regla general del pretérito y supino.—Excep
ciones.—Exposición de estas reglas.

Cuál 63 la vocal dominante en la cuarta conjugación, y 
cómo forma el pretérito y supino el verbo que á esta conju
gación pertenece?

R egla general.

Vocal dominante i: 
Terminación is et ire: 
Cual audio, audis, audire, 
tiHace en ivi, itumn di.

Quó excepciones t  iene esta regla? Esta regla tiene las 
tres excepciones siguientes:

1.’

Farcio, farsi, 
Sentio, sensi, 
Sarcio, sarsi, 
Sepio, sepsi, 
Salio, salui, 
Venio, veni. 
Rancio, rausi, 
Veneo enivi,

fartum;
sensum;
sartum;
septum;
saltum;
ventum;
rausum;
venum.

2.*

Da vinaio vinxi, vinctum; 
Sepelio, sepelivi atque sepultum; 

Amicio, amixi, amictum 
Fulcioque, fulsi, fultum; 

Singultio, singultivi da singulturn.

A .
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hI

Haurio, hausi, liaustura 
Vel haurivi, hauritura;
Sanoio, sanxi, sanctum,
Sancivi, sancitmn.

EXPOSICION. La vocal dominante en la cuarta conjuga
ción es la i, que aparece sin contraerse en la mayor parte 
de las formas de la primera serie.

Las terminaciones indicadoras son is, ire: audio, audis, 
audire.

Regla general. Los verbos de la cuarta conjugación ha
cen el pretérito en iv i y  el supino en itium, como munio, 
munis, munire, munivi, munitum=/or¿ij(ícar.

Compuestos. Los cíe eo, is, ire, ivi, itum =Ì7’ se usan 
mejor sincopados en el pretérito, haciendo en ii por ivi, co
mo redeo,-is,-ire, redii, reditum=W ÍW J’.

Excepción primera. Earcio,-is,-ire hace farsi, fa r tu m =  
embutir; sentio,-ia,-ire, sensi, sensum=scíi.í’ir; sarcio,-is,-ire, 
sarsi, sa.rtum=tíOS<?r; sepio,-is,-ire, sepsi, septum =cercar; 
salió,-is,-ire, salili, saltum=sciZíar; venio,-is,-ire, veni, ven- 
tu m = y e /iir  ó ir; rancio,-is,-ire, rausi, rausum=cnron-^wí- 
cer; veneo,-is,-ire, venivi, venum =ser vendido^.

Compuestos. Los de salió mudan la ct en í, y  hacen en 
uij ultum, como desilio,-is,-ire, desilui, desultum =^ajar de 
un  salto.

Excepción segunda. Yincio,-is,-ire, vinxi, vinctum = 
amarrar; sepelio,-is,-ire, sepelivi, sepultum=8eír¿¿íía'>’; ami
do,-is,-ire, amixi, amictum=cw6?‘ir , vestir', fulcio,-is,-ire, 
falsi, fultum=susi!6'níar; singultio,-is,-ire, singultivi, sin- 
gultum=so¿Zo5rctr.

Excepción tercera. Haurio,-is,-ire, hausi, haustuni vel 
haurivi, h.&m'it\im=agotar; sancio,-Í8,-re, sanxi, sanctum 
vel sancivi, sànciinm^estahlecer, ordenar.
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ConjugacioQ perifrástica.—Tiempos con de ó de obligaciou.—Por 
qué se dicea de obligacioa.—Cómo se distinguen en castellano 
los de la primera sene de los de la segunda.—Conjugación peri
frástica de amo, as, are.

No hay más formas de conjugación que las ya expu'estas? 
Además de estas cuatro conjugaciones llanas, hay otra lla
mada ‘p & T i f  r á s t i G a ,  por componerse en todos los tiempos del 
participio de futuro en urus en activa, el en dus en pasiva 
y  el verbo swm.

Cómo se corresponden estos tiempos en castellano? Los 
tiempos de la conjugación perifrástica latina se corresponden 
en nuestra lengua por los tiempos con de 6 de obligación.

Que son tiempos con de 6 de obligación? Tiempos con de 
son los compuestos del auxiliar haber, la ]}re]}08Ícion de, yel 
infinitivo del verbo que se conjuga.

Por qué se dicen de obligación? Dícense de obligación, 
porque son locuciones que denotan obligación, precisión ó 
necesidad, como has de santijicar las fiestas—sacra cul~ 
turiís es.

Cómo se distinguen en castellano los tiempos de la pri
mera serie co?i. de de los de la segunda? Los tiempos con de 
de la primera serie llevan de con presente de infinitivo, y 
los de la segunda con pretérito, según se ve en este modelo:

LECCION XXXI.
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Conjugación ijerifrásiica de amo, as, are. 
Voz activa. Voz pasiva.

I ndicativo.

Yo lie de amar.
Ego amatums sum...
Yo había de amai’.
Ego amaturus eram...
Yo habrd de amar,
Ego amatimia ero...
Yo he de haber amado, hube 

de amar efcc.,
Ego amaturus fui...
Yo había de haber amado, 
Ego amaturus fueram....
Yo habré de haber amado, 
Effo amaturus fuero...

Yo he de ser amado.
Ego amandus sum...
Yo había de ser amado.
Ego amandus eram...
Yo habré de ser amado.
Ego amandus ero...
Yo he de haber sido amado, 

hube de ser amado etc.. 
Ego amandus fui...
Yo había de haber sido amado 
Ego amandus fu eram...
Yo habré de haber sido amado 
Esto amandus fuero...

Subjuntivo.

Yo haya de amar.
Ego amatums sim...
Yo liubiera, habría y  hubiese 

de amar,
Ego amaturus essem...
Yo haya de haber amado, 
Ego amaturus fuerim...
Yo hubiera, ría y se de amar.

Ego amaturus fuissem...
Yo hubiere de ó hubiere de 

haber amado.
Ego amaturus fuero.

Yo haya de ser amado.
Ego amandus sim...
Yo hubiera, habría y  liubiese 

de ser amado.
Ego amandus essem...
Yo haya de haber sido amado 
Ego amandus fuerim...
Yo hubiera, ría y  se de ser 

amado.
Ego amandus fuissem...
Yo hubiere de ser ó hubiere 

de haber sido amado,
Esfo amandus fuero.

I nfinitivo .

Haber de amar, 
Amaturum esse... 
Habar de haber amado, 
Amaturum fuisse.

Haber de ser amado, 
Amandum esse.
Haber de haber sido amado, 
Amandum fuisse.

n
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LECCION XXXII.

Oraciones atributivas.—Division de estas oraciones.—Subdivision 
de las transitivas.—Términos de que constan respectivamente 
la primera y la segunda activa y su conversion á la pasiva.— 
Términos de que constan la primera y segunda de pasiva.

En la Imgua latina, excepto el verbo siim, y  en la caste
llana ser, estar, haber (imiterciopersonal) y  existir, todos 
los demás son atributivos j  atributivas por tanto_ las ora
ciones con ellos construidas; mas como el atributivo puede 
ser transitivo, intransitivo y  uniterciopersonal 6 imperso
nal y  bailarse en la voz activa ó pasiva; de aquí que sus 
oraciones se llamarán transitivas, intransitivas, unitei ~ 
doper sonatesi de activa y  de pasiva. Las iremos analizando 
por su orden. ■ , . .

Le cuántas clases puede ser la oración iransiUvai La 
oración transitiva puede ser primera  y  segunda, de activa 
y de pasiva.

Le quá términos consta lap>rimera de activai La oración 
primera de activa consta de tres términos; nominativo agen
te, verbo y  acusativo recipiente, v. g. César vençié áPompe- 
yo—Oícsa.')’ vicit Pompejum', en donde César, palabra que 
expresa el vencedor, es el nominativo agente; y  Pompeyo, 
que expresa el vencido, el acusativo recipiente.

Le qué términos consta la oración segunda de act-ivai 
La oración segunda de activa consta de dos términos:'jiotu.í - 
nativo agente y  verbo, v. g. César vendô=Cœsar vicit\ en. 
donde vemos que para ser primera le falta el acusativo
recipiente. _ _ . t j.-

Cómo se convierte en pasiva la oración primera de acti
va? La Oración primera de activa se convierte en pasiva, po
niendo el asusativo recipiente en nominativo, el verbo en 
pasiva concertado con él, y  el nominativo agente en ablati
vo regido de à ve ìa h  en labia y  de 6 por en castellano, 
V .  g. César venció á Pompeyo=Cícscí’‘3’ vicit Pompejum. Pa
siva. Pompeyo fué vencido por Césav^Pompejiís victus fu i t  
à Gœsare.



Cómo se convierte en pasiva la oración segunda de acti
va? La oración segunda de activa se convierte en pasiva, po
niendo el verbo en la tercera persona del singiilar de pasiva, 
el participio en la neutra terminación, si el tiempo fuere 
compuesto, y  el nominativo agente en ablativo regido de à 
vel ah en latin, j  de ó por en castellano, v. g. César venció 
— Cœsar vicit. Pasiva. Se venció por César=vicíum fu i t  à 
Cœsare.

De qué términos consta la oración primera de pasiva'i 
La Oración primera de pasiva consta de tres términos: nomi
nativo recipiente, verbo en pasiva y  ablativo agente, v. g. 
Koma fué fundada por Rómulo=i2omc& condita est à Romulo.

Lleva siempre el ablativo agente la preposición a vel ah 
expresa? El ablativo agente lleva la preposición à vel ah ex
presa, cuando es de persona, como en el ejemplo anterior; y 
la lleva oculta, cuando es de cosa, v. g. el malvado es acusa
do por lo conGÍeTicia,~improbus arguitur conscientia.

Es indiferente usar de Æ ó de ah con el ablativo agente? 
Se usa de a, cuando la palabra siguiente comienza por con
sonante; y  de ah, cuando por vocal: así diremos à me, y  no 
ah me; ah ilio, y  no à ilio.

De qué términos consta la oración segunda de pasiva^ 
La oración segunda de pasiva consta de dos términos: nomi
nativo recipiente y  verbo en pasiva, v. g. la conspiración fué 
àosonhìexia—confaratio patefacta fu i t .

LECCION XXXIII.
Conversion activa de la primera de pasiva.—Idem de la segunda.— 

De qué términos consta la intransitiva de activa y cómo se hace 
su conversion.—Reflexiva de activa.—Unipersona*.—Su divi
sion.—Somimpcrsonal.—Version latina de las seraimpersonales 
activas de nuestra lengua.—Oración que resulta de la conver
sion pasiva de la segunda ó intransitiva de activa.

Cómo ae convierte en activa lo oración primera de pasi
va? La oración primera de pasiva se convierte en activa, po
niendo el ablativo agente en nominativo, el verbo en activa 
concertado con él, y  el nominativo recipiente en acusativo, 
V. g. Uoma fué fundada por 'Róm.u\o=Roma condita est à 
Romulo. Activa. Romulo fundó á B.oma=Romulus condi- 
dit Romam.
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Cómo se conyierte en activa la oracioii segunda de pasi

va? La oración segunda de pasiva se convierto «u P
di'^ndo un ablativo y, dado éste, resulta una primera de 
m S l  r  T lacon í^ irac ion  fué descubierta=oon^nra^o 
iM a c t a H i t  Activa^ Quá ablativo? Por el cónsul. El cón-

í^oítm. ténniuos consta la de acUva y como
se convierte en pasiva? La intransitiva de activa consta de 
los mismos términos que la segunda y  se convierte como 
ella V. g. Jacob dormíai=/cicoí)US dormiebaf. lasiva. Se 
dormía por 3 &coh=dormiehaiur à Jacobo. .

Oné es oración reflexiva de achvai Llamase oración lefle- 
xiva de activa la primera cuyo acusativo recipiente es un 
nronombre representante del mismo nominativo ageat^  
v. g. nos sujetamo3=U(/cimits ti03—el orador se escucha
orator auscultai se. . T.o nra-

Cómo se convierte en pasiva la oración reflcxii a? La oía
don reflexiva se convierte en pasiva repitiendo el nominad- 
vo agente, concertando con di el verbo en pasiva, y 
el acusativo recipiente en ablativo, v. g. ligamus no J 
mur à noòis—orator auscultai m =om tor aioscultatw a se. 

Oué es oración uniterciopersonal o impersonali 
La que sólo consta de verbo usado de una manera ví^^a, 

sin persona agente ni recipiente expresa; llueve==-puiit-~ 
cuéntase ó se cuenta=narrah¿r.

De cuántas mañeros es Id impersonali
De dos; activa y  pasiva. La activa puede llevar el verbo 

en la tercera persona de singular ó plural; nieva—ningit 
dioen^dicunt. La pasiva le lleva precisamente en singular;
se pelea=pugnatur. j u

Son muy comunes las impersonales latináis de verbo en 
plural? Apenas se encuentran otras que las de los verbos de 
lengua, como ajunt, dicunt.

'Quó es oración semimpersonaU
Llamamos semimpersonal la que en activa carece de no

minativo agente, como buscan á Pedro-, y la que en pasiva, 
de nominativo recipiente, como se dice por algunos— dici-
tu r  ah aliquibus.- . . j  i

Qué oración resulta de la conversión pasiva de la según-
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da ó iafcraiisitiva de activa? La segunda (y lo mismo _la in 
transitiva) vuelta en pasiva se convierte en unasemimpei- 
sonal V .  g. el Señor dijo. Pasiva. Se dyo por el Senor—d^c-
turfi fu it à Domino. , 7 j.* „o

Cómo se traducen al latin las semimpersonales activas? 
Por segundas de pasiva; Uosoan á Ped-ro—Petrus qucemtur.

LECCION XXXIV,

V p rh o < ?  iacouiDletos - S u  division.-Careutcs que pertenecen á  la 
^primer^ ^ C g a c io n .- ld e  á la segunda.-Idem á la tercera. 

-Idem  á la cuarta.-Exposición.

Qué son verbos incomxjletosl Son incompletos los verbos 
que no tienen todas las formas de la conjugación.

En cuántas clases se dividen los verbos incompletos? Los 
verbos incompletos se dividen en seis clases; oarentes, depo-
oienies, semideponentes, unipersonales, pretentivos j  de~

son verbos carentes^ Llámanse carentes los verbos 
faltos de supino, ó de pretérito y  supino á un mismo

Cuáles son los carentes de pretérito y  supino, que perte
necen á la primera conjugación? Los carentes de pretérito y 
supino en la primera son;

Inebrio, retono.
Disto, glacio,
Obsono, nexo,
Labo atque gáleo.
Halo cum furio,
Erio, retalio.

■ Cuáles son los carentes de pretérito y supino, que per
tenecen á la segunda conjugación? Los carentes de pretérito 
y supiuo en la segunda son;

Calveo, scateo,
Renideo, mœreo,
Folleo, squaleo.



Liveo et hebeo,
Humeo, aveo,
Caneo, immineo,
Albeo, flaveo,
Junge proraineo.

Cuáles son los carentes de pretí^rito y  supino, que perte- 
necen á la tercera conjugación? Los carentes de pretérito y 
supino en la tercera son:

Furo, satago.
Vado cum glisco.
Vergo, ambigo,
Hisco, íatisco.

Cuáles son los carentes de pretérito y  supino, que perte
necen á la cuarta conjugación? Los carentes de pretérito y 
supino de la cuarta son:

Ferio y los en urio 
Desiderativos;
Excepto nupturio,
Parturio y  esurio 
Con los de adjetivos.

EXPOSICION. Son carentes de pretérito y  supino los que 
siguen:

E n la primera. Inebrio,-sí3,-áre=emhriagar; retono,- 
as, -&re=ret'Lbmbar; disto, -as, -a,rQ=disiar; glacio, -as,-are= 
congelar-, obsono,-as,-are=(iiwrrZir; ne^o,-^ñ,-a.re—enlazar; 
labo,-as,-are=uac'íZar; gáleo,-as,-are=armar de yelmo ó ce
lada; híilo,-QS,-íxre=exhalar; furio,-as,-are=en/u?’ecer; frió, 
-a8,-nre=de8menuzar ; retalio,-as,-are=o?)mr con la ley 
del tallón.

E n  la segunda. Calveo,-es,-ere=ser calvo; scateo,-es, 
-ere=brotar; renidco,-e3,-ere=re?ucir; mcereo,-es,-ere~eS' 
tar triste; polleo,-e8,-ere=2’Oí̂ 0r  mucho; squaleo,-es,-ere=es- 
tar sucio; liveo,-es,-ere=0s¿a3’ cárdeno; hebeo,-es,-ere=e3n- 
hotarse; humeo,-es,-ere=es¿a?‘ húmedo; aveo,-es,-ere=cocÌi- 
ciar; caneo,-es,-ere=cnc::”ecer; inuiúnjOj-eSj-ere^ameíia-
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zar-, albeo,-e8,-ere=ser, estar Uanco-, flaveo,'es,-ere=80?* 
amarillo-, promineo,-QS,~GTe=elevarse.

En la tercera. Furo,-is,-ere=se'J’, estar furioso-, satago, 
-is,-Qve=anclar soUeito; vado,-is,*ere=M’, caminar-, glisco, 
-is,-ere=crec0r , engordar; vergo,-is,-ere= íncZ ím m ; arábi
go,-Í3,-ei*e=cZu(^ar; hisco^-is,-ere=ct&'3’¿í’ la boca; fatiscOj-is, 
~eve-=henderse, rajarse.

En la cuarta. Ferio,-is,-ire="/ienr, y  los desiderativos 
en urio, como lecturio,-is,-ire=desear leer-, excepto nuptu- 
rio,-Í3,-ire,-ivi,-itTim=-desear casarse, parturio,-is, -iré, -ivi, 
-tam=esííM’ departo-, y  esn.rio,-is,-ire,-ivi,-itu.m=¿ener ¿(a- 
nas de comer. Carecen así mismo de pretérito y  supino los 
de esta conjugación derivados de adjetivos, como c£ecutio,-is, 
-ive—qmdarse ciego (de caícus); mollio,-is,-ire=abZcmc2ar 
(de mollis); superbio,-is,-ire=e?^•yanec6m (de superbus.)

LECCION XXXV.
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Verbos deponentes.—Su división.—Deponentes de forma activa.— 
Idem de forma pasiva.—Propios.—Oomunes.—Modelo de conju
gación.

Qué son verbos deponentes^ Llámanse deponentes, de de- 
ponere^dejar, los verbos que se conjugan sólo por una voz, 
correspondiéndose generalmnete por la opuesta en castellano, 
como vapulo, as, ar^=ser azotado, venor,aris, ari=cazar.

De cuántas maneras son los deponentes? Hay cinco de 
forma activa=yctpií’ío=:ser azotado, exulo-=ser desterrado, 
liceo=szx puesto en precio, saíyeo=ser saludado, y veneo— 
•ser vendido; todos los demás tienen forma pasiva y  pueden 
ser propios y  comunes.

Qué son deponentes propios y  qué deponentes comunes'i 
Deponentes propios son los que tienen, significación activa, 
como solor, aHs, a?’¿==conaolar; y  comunes los que tienen 
significación activa y  pasiva, como criminor,-aris,'ari=iLCu.' 
aar y  ser acusado. Unos y  otros se varían por la pasiva de la 
conjugación regular á que pertenecen de este modo:



DeponoTito cío fox*ma pasiva.

Primera cojíjugacion.

Fuior, tutaris, iutari, tatatus sivin—defender.

MODOS PERSONALES.

Indicativo.

Primera serie.
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Presente. Yo defiendo= Ego tutor.
Fret. imp. Yo de£endía= Ego tutabar.
Fut. imp. Yo defenderé=

Segunda série.

Ego tutabor.

Prêt. perf. Yo defendí <5 he defen Ego tutatiis, a, um
dido— sum vel fui.

Prêt, plusc. Yo había defendido= Ego tutatus, a, um 
eram vel fueram.

Fut. perf. Yo habré defendido== 

SUBJUNTIVO.

Primera serie.

Ego tutatuá fuero.

Presente. Yo defienda= Ego tuter.
Prêt. imp. Yo defendiera, ría y  s e =  Ego fcutarer. 

Segunda serie.

Prêt. perf. Yo haya de£endido= Ego tutatus, a,um sim 
vel fuerim.

Prêt, plusc. Yo hubiera, ría y se Ego tutatus, a, um es-
defendido= sem vel fuissera.

Futuro. Yo defendiere ó hu Ego tutatus, a, um ero
biere defendido— vel fuero.
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IMPERATIVO.

Defiende t ú =  Tu tufcare vel tutator.
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MODOS IMPEI^ONALES.

Infinitivo.

Psesente.
Pretérito.

Defender=
Haber defendido=

Tutari.
Tutatum, am, um esse 

vel fuisse.
Fut. l . ’ ací. Haber de defender= Tutaturum, am, um

esse vel tutatum  iré.
Fut. Haber de ser defendí- Tutandiim,am,umesse

d o =  vel tutatum  iri.
Fut. 2."̂  act. Haberdehaberdefen- Tutaturum, am, um 

d id o =  fuisse.
Fut. 2.*pas. Haber de haber sido Tutandum , am, um 

defendido= fuisse.

GERUNDIOS.

Sustantivos. Adjetivos.

G. De defender=Tutandi. De ser defendido=Tutan-
di, æ, i.

D. Para defender=Tutan- Para ser defendido=Tutan-
do. do, æ, o.

Ac. A defender=Tutandum A ser defendido=Tutandum
am, um.

Ab. Por defender <5 defen- Por ser 6 siendo defendido=:
diendo=Tutando. Tutando, a, o.

SUPINOS.

A defender—Tutatum. De ser defendido=Tutatu.
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Participios.

De presenbo. Di que defien
de, defendía ó defendiendo 
=Tubans, ti3.

De futuro en urna. El que 
defenderá, lia de ó había 
de defend.T ó para defeii- 
der=Tutaturns, a, uin.

De pretérito. El que defendió 
ó había defendido=Tuta- 

• tus, a, um.
De futuro en dus. El que se- 

ní, ha de ser ó había de ser 
defendido ó para ser defen- 
dido=Tu.tandus, a, uin.

LECCION XXXVI.

üepoTJLewt© cío fo r*in a  p a s iv a .

SEGrKDA CONJUCiACION.

Vereor, vereris, vereri, voritus suin=temer. 

Modos personales.

Indicatiuo.

Primera serie.

Presente. 
Prêt. i>np. 
Fut. i/inp.

Yo ttíino= 
Yo temía-= 
Yo tem eré=

ílgo vereor. 
Ego verebar. 
EffO verebor.

Segunda serie.

Prêt perf. Yo temí ó he temi- Ego veritus, a, umsum 
* ^  •’ vel fui.

Prêt plv^c. Yo había temido— Ego veritus, a, um
' eram vel fueram.

F u t  p erf. Yo habrá temido-^ Ego veritus, a, um
 ̂ fuero.



^ n i —

Subjuntivo.

Primera serie.

Po'esente. Yo tem a'^  Ego verear.
Prêt. imj). Yo temiera, ria y s e =  Ego vererer.

Segunda serie.

Prêt. perf. Yo haya tem ido= Ego veritus, a, um sim
vel fuerim.

Pret.plusc. Yo hubiera, ria y  se Ego veritus, a, nm
tem ido=  essem vel fuissem.

Futuro Yo temiere <5 hubiere Ego veritus, a, um
tem ido= ero vel fuero.

Teme tù=

Imperativo.

Tu verere vel veretor.

Modos impef ŝonales. 

hiftniiivo.

Presente. Tem er= Vereri.
Pretèrito. Haber temido— Veritum, am, um esse 

vel fuisse.

Fut. l." ad. Haber de temer— Veriturum, am, um es
se vel veritum ire.

Fuf.l.°pas. Haber de ser temi- Verendum, am, um es
do:= se vel veritum iri.

Fut. 2.'* ad. Haber de liaber temi- Veriturum, am, um
d o = fuisse.

F u t . p a s . Haber de haber sido Verendum, am, um
tem ido= fuisse.
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GERUNDIOS.

Sustantivos. Adjetivos.

G. Da teiiier=Verendi. Deserteinido=Verendi,Ee, ì.
D. Para temer=yerendo. Para ser temido=Verendo,

se, o.
Ac. A temer=VerendurQ. A ser temido=Verendum,

am, um.
Ab. Por temerò teinieiido= Por ser ó siendo temido=Ve‘ 

Verendo. rendo, a, o.
SUPINOS.

A temer=Veritum. De ser temido—Veritu.

Participios.
De presente. E1 que teme, De pretèrito.^ El que temió ó 

temía ó temiendo=Ve- había temido=Veritus, a, 
rens, tis. um.

De futuro en urus. El que De futuro en dus. El que será, 
temerá, ha de ó había de ha de ser ó había de ser te- 
temer, ó para temer=Ve- mido, ó para set temido— 
riturus, a, um. Yerendus, a, um.

LECCION XXXVII.

r>©poTL©iite d.© for*ma pasiva.

T ercera conjugación.

Sequor, sequeris, sequi, sequutus sum=seguir. 
Modos personales.

Indicativo.

Primera serie.

Presenti* Yo sigo=: Ego sequor.
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Prêt. ímp. 
Flit. împ.

Prêt. p&rf. 

Prêt, plnsc. 

Fut. perf.

Presente. 
Prêt. imp.

Prêt. perf. 

Prêt, plusc. 

Futuro.

Sigue

-173—
Yo seguía= Ego sequebar.
Yo seguiré— Ego sequar.

Segunda serie.

Yo seguí ó he segui- Ego sequutus, a, um 
d o =  8um vel fui.

Yo había seguido= Ego sequutus, a, um 
eram vel fueram.

Yo habré seguido= Ego sequutus, a, um 
fuero.

S ubjuntivo.

Primera serie.

Yo siga=  Ego sequar.
Yo siguiera, ría y  s e =  Ego sequerer.

Segunda serie.

Yo haya seguido= Ego sequutus, a, um siiu 
vel fuerim.

Yo hubiera, ría y  Ego sequutus, a, um es
se seguido= sem vel fuissem.

Yo siguiere 6 hu- Ego sequutus, a, um ero 
biere seguido= vel fuero.

I mperativo.

t ú =  Tu sequere vel sequitor.

Modos impersonales.

Infinitivo.

Presente.
Pretérito.

SeÉfuii—
Haber seguido;

Sequi.
Sequutum, am, um esse 

vel fuisse.
Fut. 1.* act. Haber des6guir=  Sequuturum,am,umesse

vel sequutum ire.



Fut. i %w.s. Haber de ser seguí- Sequendum, am, nm esse 
do— vel sequutum iri.

Fut. 2° act. Haber de haber se- Sequuturum, am , ura 
guido=  fuisse.

Fut. 2.^ pas. Haber de haber sido . Sequeudum^ am,umfuis- 
seguido= se.
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Gerundios.

Sustantivos. Adjetivos.

G, De seguir=Sequendi. De ser segiiido=:Sequendi,
æ ,  1.

D. Parasegnir=Sequendo. Para ser seguido=SequendOj
03, o.

Ac. A seguir=Sequendum. A ser seguido—Seqiiendum,
am, um.

Ab. Por seguir <5 siguiendo Por ser ó siendo S0guido=Se' 
=Sequendo. quendo, a, o.

Supinos.

A seguir=Seqimfcum, De ser seguido=Sequutu.
Participios.

De presente. Siguiente=el Deprete'rito. El que siguió ó 
que sigue, seguía ó si- había 8egiiido=^equutus,
guiendo=Sequens, tis. a, um.

De futuro en u rus.= E l que De futuro en dus. El que será 
seguirá, ha de ó había de ha de ser ó había de ser
seguir, ó para seguir=Se- seguido, ó para ser seguido
quuturas, a, um. =^equendus, a, um.

LECCION XXXVIII.

D ep o n en te  <ie fo rm a  pasiva.

Cuarta conjugación.

Partior, partiris, partiri, partitus sum=dividir.



Presente, 
Pret, im}'). 
Fut. imp.

Modos personales.

Indicativo.

Primera serie.

Yo divido=
Yo dividía=
Yo dividiré=

Segunda serie.
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Ego partior. 
Ego parfeiebar. 
Ego partiar.

Pret. mrf .  Yo dividí ó he divi- Ego parfcitus, a, um 
dido= sum veliui.

P ret.v l‘̂ 0- Yo había dividido= Ego parfeitus, a, um
eram vel fueram.

Fnt . mr f .  Yo habré dividido^ Ego partifcus, a, um 
^  fuero.

S ubjuntivo.

Primera serie.

Presente. Yo divida= Ego partiar.
Pret. imp. Yo dividiera, ría y  s e =  Ego partirer.

Segunda serie.

Pret. perf. Yo haya dividido^ Ego parUtus,_ a, um
simvelfuerim.

Pret. vinse. Yo hubiera, ría y  se Ego partibus, _ a, um 
^ d iv id idos essem vel fuissem.

Futuro. Yo dividiere ó hubie- Egd partibus, a, um 
re dividido. ero vel fuero.

Bivide tú =

I mperativo.

Tu partire vel partibor.



Modos impersonales. 

Infinitivo.
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Presente. 
Pretérito.

D iv id ir-  
Haber dividido:

Fut. 1.* act. Haber de dividir:

Partiri.
Partitura, am, um esse 

vel fuisse.
Partiturum , am, um 

esse vel partitum iré.
Fut . l . ° f as .  Haber de ser divi- Partiendum, am, um 

dido= esse vel parbitum iri.
Fut. 2.° act. Haber de haber di- Partiturum , am , um 

vidido= fuisse.
Fut. 2.°pas. Haber de haber si- Parbiendum, am, um 

do dividido= fuisse.

Gerundios.

Sustantivos. Adjetivos.

G. De dividii—Partiendi. De ser dividido=Partiendi,
se, i.

D. Para dividir=Parbien- Para ser dividido=Partieu-
do. o-

Ac. A dividir=Partieudum A ser dividido=Partiendum,
am, um.

Ab. Por dividir ó dividien- Por ser ó siendo dividido= 
do—Partiendo. Partiendo, a, o.

S upinos.

A dividir=:Parbibum. De sor dividido=Partitu.

Participios.

De presente. El que divide, De pretérito. El que dividió 
dividía ó dividiendo“ Par- ó había dividido=Partitus,
tiens, ti8. a, um.

De futuro en urus. El que De fut-uro en dus. El que se-
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dividirá, h ad e , ó había ^  
d ividir ó para  d ividir 
P a rtitu ru s , a, un i

rá , ha  de ser, ó había dp 
ser dividido ó para ser di-
v id id o = P artien d u s, a, um.

LECCIüK XXSIX.

Cómo se forma el ^ Ín g S ^ o T e s Ta
pretérito de ^Í^rudítio correspondiente al tema,
“ g »  en e.da n n . de las ooningaeio-
nes, como se vé en este cuadro.

Forma dep. Activa fing.

1 ,“ T u tor T uto, as, are

Supino.

T utatum

pretérito dep.

T u ta tu s  sum.

I  2.‘ Vereor Ieqm !tum  S eq u u tV su m .
I  4>  p T u o r I S ,  is, ire  P a lu tnvn  P a rtitn s  sunr.

y siguen toAos los -

; i X / r i t Ó t r e I : ; L a b  expondrenres los exceptuados por
el orden de las conjugaciones. excentuados en la pri-

Cuáles p o e t a n o  hay  n ^ n  exceptuado.
’" “ Í " s C Í o s L e p L d o s e n  la  segunda? Los de la  re- 

gla siguiente:

M iseritus (misertus) da misereor;
Y reor ratus;

M ederi y  diffiteri son carentes;
P a teo r da fassus;
Mas hacen fesaus 

Los que de él se componen,
Como confesaus.

12



Cuáles son los exceptuados en la tercera? Los comprendí' 
dos en estas dos reglas:

1.*

Morior mortuus, nascor natus,
Gradior gressus.

Nitor nisus, patior passns,
U tor usns, labor lapsus,

Querer questua.

2."

Comminiscor da comraentus,
Expergiscor experrectua,

Ulciscor ulbus,
Fruor fmitus vel fructus,

Paciscor pacbus,
Nanciscor nactus,

Proñciscor da profectus,
Apiscor aptus,

Adipiscor hace adeptas;
Mas oblitus obliviscor;

Y son carentes 
Los tres siguientes;

Vescor, liquor, reminiscor.

CViáles son los exceptuados en la cuarta conjugación? 
Los siguientes:

Metior mensus,
Assentior assensus,

Orior ortus,
Experior expertas,

Ordior orsus,
Opperior oppertus.
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LECGION XXXX.

EXPOSICION DE LAS REGLAS SOBRE LA FORMACION DEL PRETÉRITO 
EN LOS VERBOS DEPONENTES.

Primera conjugación.—Regla general.—Secunda conjugación.— 
Regla general.—Ex-cepcion.—Tercera conjugación.—Regla gene
ral.—Excepción primera.—Idem segunda.—Cuarta conjugación. 
—Excepción.—Observaciones sobre los verbos deponentes,

Frhnera conjugación. Regla general. Los verbos de
ponentes de la primera conjugación hacen el pretérito en 
afus sum, derivado del supino en atum, como hortor, aris, 
ari, atus ^Mra.=exhortar. Esta regla no tiene excepción 
alguna.

Segunda conjugación. Regla general. Los deponen
tes de la segunda hacen el pretérito en itus sum, derivado 
del supino en itum , como pon.iceor,-eris,-eri,-itus sum = 
prometer.

E xcepción. Misereor,-eris_,-eri, miseritus vel misertus 
SMTíi=compadeGerse; reor,-erÍ8,-eri, ratus sum=pensar; me- 
deor,-eris,-eri=ciM’a r  ; di£fiteor,-eris,-eri='n^£rar ; fateor, 
-erÍ9,-eri, fassus sam— confesar: sus compuestos hacen en 
fessus, como confíteor,-eris,-eri, confessus 8u.m=confesar.

Tercera conjugación. Regla general. Los deponentes 
de la tercera hacen el pretérito según su característica, co
mo funger,-eris,-i, functus 9Mm=^cumplir.

E xcepción primera . Morior,-eris,-i, mortuus sum==: 
morir, (futuro en urus—moriturus); gradior,-eris,-i, gres- 
sus 8XiTci=andar', nitor,-eris,-i, nisus vel nixus sum^^esíri- 
har\ labor,-eris,-i, lapsus sum—resbalar; utor,-eris,-i, usus 
suIn=^tsar; patior,-eris,-i, passus aum=padecer; queror, 
-erivS,-i, questus sum=guejarse.

Excepción segunda. ComminÍ8cor,-eris,-i, commentus 
sum=imaginar; expergiscor,-eris,-i, experrectus sum=des- 
pertar; ulciscor,-eris,-i, ultus sum=:vengar8e; fruor,-eris,-i, 
fruitua vel fructus sum—gozar; paciscor,-eris,-i, pactus sum 
=pactar; nancÍ8cor,-eris,-i, nactus sum^encontrar; profi- 
cÍBcor,-erÍ8,-i, profectus 8umz=marchar; apiacor,-eris,-i, ap-



tus m m =adquirir; adipiscor,-eris,-i, adeptus s\im=^alcan- 
m r;  obliviacor,-eris,-i, oblitus ^■am=olvidaT; vescor,-eris,-i 
=comer ; liquov,-eT:Í8,~i—derretirse ; rerainiscor,-eris,-i= 
acordarse.

Cuarta conjugación. Los dei^onentcs de la cuaría ha
cen el pretérito en iius sum, como largior,-iris,-iri, largitus 
siim =«ar liherahnenie.

E xcepción . M etior,-iris,-iri, mensus smn=medir; 
a9sentior,-irÍ8,-iri, assensus aum=cí-s6?í,¿¿7’; orior,-crÍ8,-iri, 
orbus sum=7iac6?v experioT,-iris,-iri,.experbus &iim^eo'peri- 
mentar; ordior,-iris,-iri, orsus siim—comentar; opperior, 
-iris,-iri, op]pertus smo=^aguardar.

Observaciones, Todos los deponentes propios de
jan de ser deponentes en los modos impersonales, excepto en 
el presente y  pretérito de infinitivo en que sólo tienen for
ma pasiva, y  enei parbicipiio de pretérito, cuya significación 
es activa.

2.“ El número de los deponentes comunes es muy redu
cido y casi todos ellos conservan además la forma activa de 
su origen, como'po'p'idor (populo), comiior (comito).^

Oriol* y morior tienen el participio de pretérito or- 
tus, mortuus, y  el de futuro en urus oriturus, moritur-us; 
nascor hace nasciturus, de baja latinidad.

4.’̂ Orior y potior S3 hallan conjugados poi’ la tercera 
en estas terminaciones del presente de indicativo orcris, ori- 
tiir, potitur, potunur, y  las del pretérito imperfecto de sub
juntivo orerei’, poterer, pioteretur, pioberemur.^

5 Fio, deuertor y  prcevertor pueden considerarse como 
Romidepionenbes; pierò á diferencia do todos los de su clase 
son deponentes en los tiempos de la primera serie.
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LECCION XXSXI.

Verbos semideponentes.—Qué son verbos semideponentes.—Cuáles 
son estos.—Modo de conjugarse.—Ejemplo.

Audeo hace ausus,
Gaudeo gavisus;
Soleo hace solitus,

Eidere fisus.
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Qué son verbos seniide;pon6ni6SÍ Se Uamau semideponen
tes los verbos ^ue son deponentes sólo en los tiempos de la

” Cuáles'son los verbos semideponentes? Los verbos semi
deponentes son los seis que siguen:

Audeo,-es,-ere, ausus snm^cUreverse. 
Gaudeo,-es,-ere, gavisus sm-o.=alegrar8e.
Soleo,-es,-ere, solitus 6i\m=aG0stumhrar. 
í'ido,-is,-ere, fisus s u m = /n r s e .
Confido,-is,-ere, confisus sum.=confia/r. 
Diffido,-is,-ere, diffisus sum—desconfiar.

Cómo se conjugan ios verbos semideponentes? Los ver
bos semideponentes se conjugan en los tiempos de la primera 
serie por la voz activa de la conjugación á que pertenecen; y 
en los de la segunda por la pasiva, como se ve en este
ejemplo:

Gonjugacion del semidepomnte gaudeo.

Modos i’KRSONales.

Indicativo.

Primera serie.

TlKJiíPOS NO DEPONENTES.

Presente.

Yo me alegro=Ego gaudeo,
Til te  alegras=:Tu gandes.

Pretérito imperfecto.

Yo me alegraba=Ego gaudebaiu,
Tú te alegrabas=Tu gaudebas.



Yo me alegraré=Ego gaiidebo,
Tú te  alegrarás=Tii gaudebis.

Segunda serie.

T iempos deponentes.

Pretérito perfecto.

Yo me alegré ó me he alegrado=:Ego gavisus, a, uní sum 
vel fui,

Tú te  alegraste ó te has alegrado—Tu gavisus, a, um es 
vel fuisti.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo me había alegrado=Ego gavisus, a, um erara v. fueram, 
Tú te habías alegrado=Tu gavisus, a, um eras vel fueras.

Futuro perfecto.

Yo me habré alegrado=Ego gavisus, a, um fuero,
Tú te habrás alegrado=Tu gavisus, a, um fueris.

Subjuntivo.

Primera serie.

T iempos no deponentes.

Presente.

Yo rae alegre=Ego gaudeam,
Tú te alegres—Tu gaudeíis.

—182—

F u tu r o  im p e r fe c to .
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Yo me alegrara, ría y  se=Tígo gauderem, 
Tú te alegraras, rías y  ses=Tu gauderes.

Segunda serie.

F r e té r i to  im ;perfecto.

T iempos deponentes.

;

Pretérito perfecto.

Yo me haya alegrado= Ego gayisus. a, um sim vel fuerim, 
TÚ te hayas alegrado—Tu gavisus, a, um sis vel fuens.

PretéHto phtseuanijierfecto.

Yo me hubiera, ría y se alegrado=Ego gavisus, a, um essem 
vel fuiasem,

Tú te hubieras, rías y  ses alegrado=Tu gavisus, a, um esses 
vel fuisses.

Futuro.

Yo me alegrare ó me hubiere alegrado=Ego gavisus, a, um
ero vel fuero, ^

Tú te alegrares ó te  hubieres olegrado^Tu gavisus, a, um
eris vel fueris.

I mperativo.

Alégrate tú = T u  gande vel gaudeto.
Alégrese é l= Ille  gaudeto.

I nfinitivo .

Presente.

Alegrarse=Gaudere.



Pretérito.

Haberse a l e g r a d o =Gavisuin, am, um esse vel fulase. 

Futuro primero.

Haber de alegrarse—Gaviaiirum, am, um esse.

Futuro segvmdo.

Haber de haberse alegrado—Gavisurum, am, um fuisse.

Participios.
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De presente. El que se^alegra, se alegraba ó alegrándo- 
Be=Gaudens, tis.

De pretérito. El que se alegró ó se había alegrado= 
Gavisus, a, um.

De futuro en urus. El que se alegrara, ha do alegrarse 
ó para alegrarse=Gavisurus, a, um.

LECCION XXXXII.

Verbos unipersonales.—Modelo para la conjugación de estos verbos. 
—Clases en que se dividen.—Unipersonales propios.—Idem im
propios.—Modelo de los verbos personales conjugados imperso
nalmente en pasiva.

Qué son verbos unipersonales? Llámanse unipersonales, 
uniterciopersonales 6 impersonales los verbos que se conju
gan solamente por la tercera persona de singular de cada 
tiempo en indicativo y  subjuntivo, y  por la primera y  se
gunda voz de infinitivo, como

Grandinare=granizar. 

I ndicativo.

Graniza=grandin:vt. 
Granizaba=grandinabat.

___
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Granizará--grandinabit. 
Granizó=graiidiiiavit.

Había granizado=grandmaverat..
Habrá graiüzado=grandinavent;.

Subjuntivo.

Granice=grandm et 
Granizara, ría y  se=grandinaret.
Haya granizado=grandinaveiit.

Hubiera, ría y  se granizado==grandinavisset. 
Granizare ó hubiere granizado=grandinaverit. 
Infinitivo. Presente. G ranizar=grandinare. 
Pretérito . Haber granizado=grandinavisse.

He cuántas clases son los nnipersonales? Los unipersona
les pueden ser vroj)ioséimx>^'opio8: propios son los que ja
más se usan en otra persona que la tercera de singular, como 
qrandinat-, impropios los que, teniendo todns las persona, 
se usan como impersonales en una acepción determinada, 
como in terest= im porta , convenit—-conviene.

Todo verbo, sea transitivo, sea intransitivo, piiede con 
jugarse impersonalmente por las terceras personas de singu
lar de pasiva, como éste:

Pugnari=pelearse.

INDICATIVO.

Se pelea=pugnatur.
Se peleaba=pugnabatur.
Se peleará=pugnabitur. , n •-
Se peleó etc=pugnatum  est ve liu it.

Se había peleado=pugnatum erat vel £uerat>
Se habrá peleado=pugnatum fuerit.

Subjuntivo.

Se pelee=pugnetur.
Se peleara, ría y se=pugnaretur.
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Se haya peleado—pugaatuin sit vel fuerit.
Se hubiera, ría y  se psleado==pugnatum essefc velfuissefe. 
Se peleare ó se hubiere peleado=pugnatum erit vel íVierifc. 
Infinitivo. Presente. Pelearse—pugnari.
Pretérito. Haberse peleado=pugaatum esse vel fuisse. 
Futuro 1 °  Haber de pclear8e=pugnatum iri.

LECCION XXSXIII.

De otras clases de unipersonales.—Modelo para la conjugación pro
nominal de los afectivos.

No hay más clases de unipersonales que las ya dichas? 
Los unipersonales pueden ser también, atendiendo á su sig
nificado, de cualidad, como decet=Qs decoroso; de suceso, 
corao contingit=B,corLtece; de naturaleza, como fu lgura t— 
relampaguea; y  de afecto, como 'pudet-=^&i vergonzoso.

Qué particularidad ofrecen los de afecto en su conjuga
ción? Los unipersonales afectivos se conjugan pronominal
mente, llevando en acusativo el que es sujeto en castellano, 
como puede observarse en el siguiente:

Pcenitere=arrepentirse.

Indicativo.

Yo me aiTepiento=po0nitet me,
Tú te  arrepiente8=pcenitet te,
Ê1 se arrepiente=pcenitet illum; 

.Nosotros nos arrepentimos=poenitet nos, 
Vosotros os arrepentÍ8=pcenitet vos, 
Ellos se arrepienten=poenitet illos.

Yo me arrepentía=pcenitebat me.
Yo me arrepentiré=poenitebit me.
Yo me arrepentí=poenituit me.

Yo me había arrepentido=pcenituerat me. 
Yo me habré arrepentido=pcenituerit me.
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Subjuntivo.

Yo me arrepienta=pceniteat me.
Yo me arrepin,tiera=pcen.iteret me.
Yo me haya arrep8ntido=poenitTierifc me. 

Yo rae hubiera arrepentido=pcenituÍ8set me. 
Yo me arrepin.tiere=po8nituerife me.

I nfinitivo.

Arrep3utirse=pcenitere.
Haberse arrepontido=pcenituisse;

L E C C I O N  X X X X I V .

V erb o s p re te r i t iv o s .— N ovi, m em in i, o d i .—S u  c o n ju g a c ió n .- 
c u la r id a d  d e l v e rb o  csepio.

- P a r t i -

Qué son verbos proieriiiuos'i Llámanse preteritivos los 
verbos novi, nemini j  odi, porque se conjugan por el 'preU- 
vito y  demás tiempos de la segunda serie con significación 
de los de la primera, en esta forma:

Gonjugaoion de los verbos preteritivos.

I ndicativo.

Pretérito perfecto.

Yo conozco. 
.Ego novi, 
Tu no visti,

Yo conocía. 
Ego noveram, 
Tu neveras.

Yo me acuerdo. 
Ego memini,
Tu meministi.

Yo aborrezco. 
Ego odi,
Tu odisti.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo me acordaba. 
Ego raemineram, 
Tu memineras.

Yo aborrecía. 
Ego oderam, 
Tu oderas.
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Yo conoceré, 
l'go novero, 
Tu noveris.

Yo conozca. 
Ego noverili!, 
Tu noveris.

Yo me acordaré.
Ego meminero,
Tu memineris.

Subjuntivo. 

Fretérito ’perfecto.

Yo me acuerde.
Ego meminerim,
Tu memineris.

F u lu r o  p er fec to .

Yo aborreceré. 
Ego qdero,
Tu oderis.

Yo aborrezca. 
Ego oderim. 
Tu oderis.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo conociera, ría 
y  se. _

Ego novissenij 
Tu no vieses.

Yo conociere ó 
hubiere cono
cido.

Ego novero,
Tu noveris.

Yo me acordara, ría Yo aborreciera,
y se.

Ego meminissom, 
Tu meminisses.

Futuro.

ría  y  se. 
Ego odissem, 
Tu odisses.

Yo me acordare ó me Yo aborreciere ó 
hubiere acordado. hubiere aborre

cido .
Ego odero, 
Tu oderis.

Conocer,
Novisse.

Ego meminero,
Tu memineris.

Imperativo,

Acuérdate=memento,
Acordaos=mementote.

I nfinitivo.

Presente.

Acordarse, Aborrecer,
Meminisse. Odiase.
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4

Yl verbo cæpio=comenz&x es inusitado en los tiempos de 
la primera serie, los clásicos le emplean sólo en los de la se- 
gxmda: cœpi, mpomm, cœpero cœper^m, 
pisse; y en los primeros le sirve de complementario el veibo
incM o, de la misma significación. • • . „

A sus formas activa:^ corresponden las pasivas cceptus 
sum,cœptus éram ete., como si fueran áQ veYbo deponente 
y  concertado.

LECCION XXXXV.

Verbos defectivos.-Formas en que scusa aio.-Idem
Idem fari.—Idem salve, ave y vale.-Idem  cedo, dent, mflt, taso,
ovat, quieso.

Ouó son verbos defectivosì Llámanse defectivos los ver
bos que carecen de la mayor parte de los tiempos y  personas
sin órden en las formas deficientes. _ . •

Cuáles son los verbos defectivos latinos? Los principales 
defectivos latinos son los siguientes; aio, inqnam, f a n ,  ave, 
salve, vale, cedo, deM, infii, faxo, ovai, quœso

En quó formas se usa aio? Aio  se usa en estas termas. 
Indicativo. Presente. Yo digo=aio, ais, ait;
Pretérito imperfecto. Yo decía etc.—aiebam, bas, bat;

bamus, bâtis, bant. . . ,
Subjuntivo. Presente. Tú digas=aias, él diga—aiao, 

ellos digan=aiant.
Imperativo. Di tú = a i (anticuado).  ̂ • a _
Participio de presente. El que dice, decía ó diciendo

aiens, tis. -,
En qué formas se usa ^nquam'i Inquara se usa en las

siguientes; . • u.
Indicativo. Presente. Yo digo etc.=inqiiam,-is,-it,

-imu8,-itis,-iunt. , ,
Pretérito imperfecto. El decía=inqmebat; ellos declan

=inquiebant. ^ / • * 4.
Futuro imperfecto. Tú dirás=inquies; él dirá—inquiet. 
Pretérito perfecto. Tú dijiste=inquisti; él dijo—inquit. 
Imperativo. Di tú= inque vel inquito.
En qué formas se usa/d í’í? Eari-^hablar, verbo deponen-



te, y  sus compuestos affari, effari, praefari, profari se usan en 
las siguientes:

hidieativo. Presente. El habla=fatur. Fut'u/ro imper
fecto. Yo hablaré=fabor, <̂1 bablará=fabitur. Pretérito 
perfecto. Yo bablfá=fatus suin vel fui etc. y  así en todos los 
tiempos de la segunda serie.

Imperativo. Habla tú= fare.
In fnitiuo . Presente. H ablar=fari.
Gerundio. De hablar etc.= fandi, fando, fandum, 

faiido.
Supino. De hablarse=fatu.
Participios. Be presente. El que habla=fan8, tis. Be 

pretéo'ito. El que habló=fatus, a, um. Be fu tu ro  en dus. 
Aquel de quien se hablará=fandus, a, um.

En qui formas se usan estos tres verbos salve, ave y va
le? Los dos primeros tienen una misma significación y  todos 
tres se usan en iguales formas, á saber:
Imperativo. Dios te guarde=Salve vel ave, salveto vel

aveto.
Dios os guarde—Sálvete vel avete. 

Infinitivo. Ser saludado=Salvere vel avere.
Imperativo. Pásalo bien=Vale vel valete.

Pasadlo bien=Valete.
Infinitivo. Pasarlo bien= Valere.

En qu(¿ formas se usan respectivamente cedo, defit, infit, 
faxo, ovat y quseso? En las siguientes:

ü a  ó dí=cedo. Dad ó decid=cette por cedite.
Falta=defit. Falte=defiat. Faitar=defieri.
El comienza á hablar=infit.
Haré=faxo. Haga, hagas etc.==faxim,-is,-it; faximus, 

-itÍ8,-int.
Buego=cju«so ; rogamos=qu8esumus.
Triunfa=ovat. Trhinfante ó el que triunfa e tc .=  

ovans, tis.
No hay má« verbos defectivos que los ya expuestos? Hay 

algunas otras formas arcáicas en algunos verbos, como duis 
por des, dxiint por dent, per duini por pendant \ y  otras que 
resultan de composición, como sis por si vis, sultis por si vul- 
tis, todas frecuentes en los poetas cómicos y  por algunos 
consideradas como verbos defectivos.
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CURSILLO BIMESTRAL.

LECCION I.

Verbos irregulares latinos.—De dónde puede proceder la irregulari
dad.—Principales irregulares.—Irregularidades de sum.—Cuán
tos son sus compuestos^-^Cómo se conjugan.

Qué son verbos i't'regulares en latin? Llámanse verbos ir 
regulares en lafcin los que en los tiempos de la primera serie 
alteran la estirpe ó se apartan de las terminaciones de su 
modelo.

Por qué decimos en los tiempos de la primera serie? Por
que la irregularidad de los verbos latinos jamás consiste en 
el pretérito ni en el supino ni en los tiempos derivados de 
estas raices.

Be dónde puede, por lo tanto proceder la irregularidad 
de un verbo en esta lengua? La ircegularidad de un verbo 
puede proceder ó bien de la estirpe o bien de la terminación: 
de la estirpe cuando esta parte se altera en un tiempo de 
ella derivado; y de la terminación, cuando no sigue el verbo 
estrictamente ia de su modelo.

Cuáles son los principales verbos irregulares latinos? Los 
principales irregulares latinos son los siguientes y  sus com
puestos: sum, es, case, f  ui; volo, vis, velle, volui; fero, fers, 
/erre, tuli, latum; edo, edis vel es, edere vel esse, edi, esum 
vel esl'um; Jio,Jis, fieri,fac tus sum; j  eo, is, iré, ivi, ihi/in.

Irveg'ularidades de sum.

En qué consisten las irregularidades de sv/m? En alterar 
su estirpe es, perdiendo la e, cuando la persona comienza por 
8, como sum, sim  por esum, esim; ó en convertir eufónica



mente la s en r, como eram, evo por esani, eso. Kespecto de 
la terminación, el verbo sustantivo no reconoce modelo; án- 
tes bien da la norma á las conjugaciones regulares, que to
man este verbo para terminación de muchos de sus tiempos, 
armonizando así la forma con la idea y  probando una vez 
más cuán filosófico es el mecanismo de esta lengua.

El verbo fuo, de procedencia griega, es su complementa
rio en los tiempos de la segunda serie, fu i ,  fueram  etc.: de 
suerte que el verbo suin además de ser irregular es también 
incompleto.

Cuántos son los compuestos de sitm? Los compuestos ds 
aum son los once siguientes, y  todos de preposición ménos 
el último.
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Absum, adsum et desum,
Intersura, insum, prosum,
Supersum, obsum, præsum,
Addite subsum, possum.

Cómo S3 conjugan? Los compuestos de suìn se conjugan 
como él sin más que anteponerle en todas sus formas la pre
posición componente.

Ab-sum, ab-es, ab-esse, ab-fui vel a-fui=estai; ausente. 
Ad-sum, ad-es, ad-esse, ad-fui vel af-fui=estar presente. 
De-sum, de-es, de-esse,-de-fui=faltar.
Inter-sum, inter-es, inter-esse, inter-fui=intervenir. 
In-sum, in-ee, in-es8e=hallarse en.
Super-sum, super-es, super-esse, super-fui=quedar. 
Ob-sum, ob-es, ob-esse, ob-fui—oponerse á, dañar. 
Prge-sum, præ-es, præ-esse, prge-fui=presidir.
Sub-sum, sub-es, sub-esse=estar del)ajo.



LECCION II.

Conjugación de prosum, prodes, prodesse, profui .^aprovechar. 
Particularidad que ofrece su conjugación.

Proaura, prodes, prodesse, -pro£ui~ci.;proveGhc¿r.

Modos personales.

Jndicativo.

Presente.—Yo aprovecho.
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Ego prosum. 
Tu prodes, 
lile prodesfc;

Nos prosumus, 
Vos prodestis, 
Iñ i prosunt.

Pretérito imperfecto.—Yo aprovechaba.

ligo proderam, 
Tu proderas, 
Ule proderat;

Nos proderamus, 
Vos prodcratis, 
lili proderaut.

Futuro i/mperfecto.—Yo aprovechar<^.

Ego prodero, 
Tu proderis, 
lile proderit;

Nos proderimus, 
Vos proderitis, 
lili proderunfc.

Pretérito perfecto.—Yo aproveché.

Ego profui, 
Tu profuisti, 
Ule profuit;

Nos profuimus,
Vos profuivstis,
lili profuerunt vel re.

Pretérito pluscuamperfecto—Yo había aprovechado.

Ego profueram, Nos profueramus, .
Tu profueras, Vos profueratis.
Ule. profuerat; lili profuerant.

13



-VJÍ—

Futuro perfecto.—Yo habré aprovechado.

Ego profuero, ' No.í profuerimus,
Tu profueris, Vos profueritis,
lile profuerifc; lili profuerint.

S ubjuntivo.

Presente.—Yo aproveche.

Ego prosim, 
Tu prosis, 
Ule prosit;

Kos prosimus, 
Vos prositis, 
Tlli prosiiit.

Pretérito imperfecto.—Yo aprovechara, ría y se.

Ego prodessem. Nos prodessemua,
Tu prodesses. Vos prodessetis,
Ule prodesset; lili prodessout.

Pretérito perfecto.—Yo haya aprovechado.

Ego jirofuerim, Nos profuerimus,
Tu profueris, Vos profueritis,
Ule profuerit; lili profuerint.

Pretérito plusc.—Yo hubiera, ría y  se aprovechado.

Ego profuissem, Nos profuissemus.
Tu profuisses. Vos profuissetis,
Tile profuisseb; Tlli profiiissonb.

Futuro.—Yo aprovechare ó hubiere aprovechado.

Kgo, profuero, Nos pi’ofuerimus,
Tu profueris, Vos profueritis,
lile profuerit; lili profueriat._
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i

iTìiioerativo.— Fresenie y  fuiuvo.

Aproveclia tú.
Til. prodes vel prodesto, Vos prodeste vel prodestote, 

lile prodesto; lili prosunto.

Modos impersona.les. 

Infinitivo. 
Preseiiie.

Apr.ovechar=Prodesso.
Pretérito.

Haber a})rovechado=Profuisse.
Futuro 'j)'̂ ‘Í7nero.

Haber de aprovechar=Pro£nturuni, am, um esse. 
Futuro segundo.

Haber de haber aprovechado=Proíuturum, am, um fuisse.

Qué particularidad ofrece en su conjugación el verbo 
])rosum? Prosuin, prodes, prodesse, profui ofrece la particu
laridad de tomar una d  eufónica entre las partes componen
tes, cuando el simple comienza por e, según se ha visto en bu 
conjugación.

LECCION III.

Conjugación del verbo Posshm, potes, posse, potui=poder.—Parti
cularidades que ofrece su conjugación.

Possum, potes, posse, potui=poder. 
Modos personales.

Indicativo.
Prese,nte.—Yo puedo.
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Ego possum, N ob possumiis,
Til pofces, 
Ille potest;

Vos potestis, 
Illi possimt.

Pretérito imperfecto.—Yo podía.
Ego poteram, 
Tu poteras, 
Ille poterat;

Nos poteramus. 
Vos poteratis, 
lili poterant.

Futuro imperfecto.—Yo podre.

Ego poterò, 
Tu potería, 
Ule poterit;

Nos poterimus, 
Vos p)oteritÍB, 
lili poterunt.

Pretérito perfecto.—Yo pude.

iSgo potui, 
Tu potuisti, 
Ule potuit;

Nos potuimus,
Vos p)otuistis,
lili potuermit vel re.

Pretérito plusciiam.—Yo liabía podido.

Ego potueram, 
Tu potueraa, 
lile potuerat;

Nos potueramua^ 
Vos potueratis, 
lili potuerant.

Futuro perfecto.—Yo habrá podido.

l^go potuero, 
Tu potueris, 
Ule potuerit;

Nos potuerimus, 
Vos potuerit is, 
lili potueriiit.

Subjuntivo: 

Presente.—Yo pueda.

Ego possim, 
Tu possis, 
Tile possit;

Nos possinius, 
Vos possitia, 
lili possint.

i:í
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Fretérito imperfecto.— Yo  pudiera, podría y  pudiese.

/

Ego possein, 
Tu posses, 
Ille posset;

Nos possemue, 
Vos possetis, 
lili possent.

Frctérito perfecto.— Yo haya podido.

Ego potuerim, Nos potuerimus,
Tu potueris, Vos potueritis,
lile potuerit; lili potuerint.

Pretérito pluscuam.- -Yo hubiera, ía y se podido.

Ego potuisseiUj Nos potuissemus.
Tu potuisses, Vos ptotuissetis,
Ule potuisset; lili potui*ent.

Futuro.— Yo  pudiere ó hubiere podido.

Ego potuero, 
Tu potueris, 
lile potuerit;

Nos potuerimus. 
Vos potueritis, 
lili potuerint.

Modos impersonales. 

Inftnitivo. 

Presente. 

Poder=PoBse. 

Pretérito.

Haber podido=PotuisBe. 

Participio de presente. 

Potente=Potens.
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Qiié particularidad ofrece en su conjugación el verbo 
possum? Possum es compuesto deladjetivoí?o¿ís=ca.p(X2;, que 
alguna vez se encuentra separado y  el verbo sum; pero poiis 
se convierte en pos, cuando sum  comienza por s, como pos
sum, possim-, y  en pot, cuando comienza por vocal, como en 
poteram, poterò, 6 p o r/, cuya letra desaparece, como en j)o- 
titi por potf-ui y en sus derivados. El infinitivo presente se 
contrae formando posse por potesse y  lo mismo el imperfec
to de subjuntivo que resulta siempre de aquel tiempo con la 
simple adición de una m; así de posse procede possem, 
posses etc.

LECCION IV.

Conjug-acion de volo y  sns compuestos nolo y  «ía/o.—Irregularidades 
de volo.—Idem de nolo.—Bus partes componentes.—Idem de 
malo.

Volo, vis, velie, volui=querer.
Nolo, non vis, nolle, nolui=no querer.
Malo, mavis, malie, malui=querer más.

Modos personales.

Indicativo.
Presente.

Yo quiero.

Volo,
vis,
vuU;
volumus,
vultis,
volunt.

Yo quería. 

Volobam,

Yo no quiero.

Nolo, 
non ‘¡¿is, 
non vult; 
nolujYi'us, 
non vultis, 
nolunt.

Pretérito imperfecto. 

Yo no quería. 

Nolebam.

Yo quiero más.

Malo,
mavis,
mavult;
malumus,
mavultis,
malunt.

Yo quería más. 

Malebam,



volebas, 
volebat; 
volebamua, 
volebatis, 
volebant;

Yo q̂ neiTÓ.

Volam,
volea,
volet;
volemus,
voletia,
volent.

Yo (quiera.

Vdini,
vdis,
velit;
velimus,
velitiSy
velint.

Yo quisiera.

Vdlem,
vellos,
vellei]
vellemus^
velletis,
vellent.

-199— 
nolebas, 
nolebat; 
nolebamuB, 
nolebatia, 
nolebant.

Futuro im]oerfecto.

Yo no querré.

Nolam,
noles,
nolet;
nolemus,
nolefeis,
nolent.

Subjuntivo.

Presente.

Yo no quiera.

NoUm,
nolis,
OVOl'ht j  

nolimus, 
noliiis, 
nolint.

Pretérito imperfecto.

Yo no quisiera.

Nollem,
nolles,
nollet',
nollemus,
nolletis,
nollent.

malebas,
inalebat;
malebamus,
malebatis,
inalebant.

Yo querré más.

Malam,
males,
malet;
malemus,
maletis,
malent.

Yo quiera más.

Malim,
'¡nulis,
malit;
mali/inus,
V'iCtl̂ t'hS,
malint.

Yo quisiera más.

Mcdlem,
mulles,
mallet',
mdllemus,
malletis,
mallent.
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Querer.

Velie.

I mperativo.

No quieras tii.

NoU vel nolito, 
noUto;

noUte vel noUtote, 
nolunto.

Infinitivo.—Presente. 

No querer.

Kolle.

Querer más. 

Malle.

Pariicipio de p>'>’esenie.

E1 qiie quiere. El que no quiere. it

Volens, tis. Nolens, tis, „

Sn quá consiste la irregularidad de volo'ì Volo es doble
mente irregular; por su radical y  por su termiüacion: es ir
regular por su radical, porque voi se cambia en vul, vel y  v; 
y  por su terminación, porque data suele perder ó cambiar su 
primera vocal. En el infinitivo que, siguiendo la tercera 
conjugación, debiera ser volere, la radical voi se cambia en 
vel, desaparece la e p^rimera de la terminación ere, y última
mente la r  se convierte en l, resultando velie y por consi
guiente-yeZZem, imperfecto de subjuntivo.

Cuáles son las partes componentes de nolo y en qud con
siste la irregularidad de este verbo? Nolo es compmesto de la 
negación non y  volo, cuya composición se manifiesta paten
temente en la segunda y  tercera persona de singular y  se
gunda de plural del presente de indicativo non vis, non 
vult, non vultis, en las cuales se presentan disueltas las dos 
p)arto3 componentes. En todas las demás formas la sílaba no 
de nolo sustituye á la primera de volo, conservando el simple 
las irregularidades del compuesto.
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Cuáles son las partes componentes de malo y  en qué con- 
siste la irregularidad de este verbo? Malo es compuesto de 
ma  por magis j  volo, resultando mavis, mavuU y mavultis; 
la sílaba ma sustituye en todas las demás formas á la prime
ra del simple á quien sigue malo en todas las irregularidades.

En todos tres los tiempos de la segunda serie se forman 
de las radicales respectivas volu, nolu y  malu; así de volui, 
vohceram, voluero, voluerim  etc.; de nolui, nolueram, no- 
hiero, noluerim eto.; de, malui, malueram, mainerò, ma~ 
luerim  etc.

LECCION V.

Conjugación de fero.—En qué consisten sus irregularidades.—Es 
completo 6 incompleto?—Cuáles son sus complementarios?

Fero, fers  ̂ ferre, tuli, latum=ZZevar.

Voz activa. Voz pasiva.

Modos personales.

Indicativo.

Frésente.

Yo llevo. Yo soy llevado.

Fero, Feror,
ferris vel ferre,fers,

fert;
ferimus,

fertur-,
ferimur,

fertis, ferimini,
ferunt. feruntur.

Pretérito i/)n2'>erfecto.

Yo llevaba. Yo era llevado.

Ferebam,
ferebas,

Ferebar,
ferebaris vel are.



ferebat;
ferebamuB,
ferebafcis,
ferebant.
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ferebatur; 
fei*ebamur, 
ferebamini, 
ferebantur.

Fuim'O imperfecto.

Yo llevare.

Feram,
feres,
ferefc;
feremiis,
feretis,
feront.

Yo serë llevado. 

Ferar,
fereris vel ere, 

feretur; 
feremur, 
feremini, 
ferentur.

Subjuntivo.

Presente.

Yo lleve.

Feram,
feras,
ferat;
feramns,
feratis,
ferant.

Yo sea llevado.

Ferar,
feraris vél are, 

feratur; 
feramur, 
feramini, 
ferantiir.

Pretérito imperfecto.

Yo llevara. Yo fuera llevado.

Ferrem,
ferres,
ferret;
ferremus,
ferretis,
ferrent.

Ferrer,
ferreria vel ere, 

ferretnr; 
ferremur, 
fe r  remini; 
ferrentur.
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I mperativo.

Lleva tú. Sé tú  llevado.

Fer vel ferio, Ferre velfeHor,
ferio, fertor;

ferie velfeHote, feriniini vel feriminor,
ferunto. feruntor.

I nfinitivo .

Llevar.

Ferre.

Fr esente.
Ser llevado. 

Ferri.

En q̂ iié consiste la irregularidad de feroi Fero es de la 
tercera conjugación; su irregularidad consiste en perder la e 
y  la i  breves, cuando la terminación comienza por ellas y 
les sigue una consonante de la palabra risii, es decir, r, s, t.

Estos cuatro verbos dico, duco, fació, faro y  sus com
puestos pierden la e por apócope en la segunda! persona de 
singular del imperativo, diciendo die, due, fac, fer por dice, 
duce, face y  fere; pero la conservan los de fa d o  que mudan 
la a en i, como perfice, confice.

Es completo el verbo/ero ó es incompleto? El verbo/ero, 
además de ser irregular, es incompleto, pues no tiene pro
pios más que los tiempos de la primera serie.

De dónde toma el verbo fero  las otras dos raíces y sus 
respectivos tiempos derivados? De los verbos tollo y  tlao 
(inusitado): de tollo toma la segunda raiz tuli, aféresis de 
tet'idi, y  de aquí los tiempos de la segunda serie en activa 
tuli, tuleram, talero, tulervm, fulissem, Udisse; de tlao to 
ma la tercera latum, aféresis de Üatmn, de donde el partici
pio latus con los tiempos de la segunda serie en pasiva latus 
suui ve l/u i, latas erara YÚfueram, latus fuero, latvia sim  
vcl fuerira, latas essem rei fuissem, latus ero vel fuero, la
tum, am, ura esse fu isse;y  el participio en urus laturus 
con el futuro primero y  segundo de infínitivo, laturum, am, 
uta, esse vel latum ire, y  laturum, ara, mu fuisse.



LECCION VI.

Coojugacioa de edo.—Ea qué consiste su irregularidad.—Fio, fis, 
fieri.—Su conjugación.—En qué consiste su irregularidad.

Edo,-is,-ere, edi, esimi vel estum=cor)t<jr.

I ndicativo.

Presente.
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Singtdar.

Edo,
edis vel es, 
edit vel est;

Yo conio.

Subjuntivo. 

Imjyerfecto. 

Yo comiera.

Plural^

edimus, 
editis vel eatis, 
edimt.

Ederem vel essem, 
ederes vel esses, 
ederet vel eeset;

ederemus vel essemus, 
ederetis vel cssetis, 
ederent vel essent.

I mperativo.

Come tó,

Ede vel es, edito vel esto, edite vel este, editóte vel estate, 
edito vel esto; edunto.

Infinitivo.

Presc'nie.

Comer=edere vel esse.



En. consiste la irregularidad de este verbo? Este ver
bo, además de las formas regulares de toda su conjugación, 
admite las irregulares que hemos visto en los presentes de 
indicativo, imperativo é infinitivo y  en el pretérito imper-- 
fecto de subjuntivo, producidas como las de fero por contrac
ción é idénticas á las de sum en los mismos tiempos, ménos 
es, que aquí tiene larga la cuantidad.

En el presente de subjuntivo se encuentra la forma ar
càica edim, edis,edit; edvmus, editis, edint: y  en pasiva es- 
iur  por ediivA'.
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Fio, fis, fieri, factus aum=:se}’ hecho. 
Indicativo.

Presente.
Yo hago. Yo soy hecho.

Fació, Fio,
facis, M

• íácit; M
facimus. iimua,
facitis, Jliie,
faciunt. Jiunt.

Pretérito im]}6rfecto.

Yo hacía. Yo era hecho.

Faciebam, Ficba/m,
faciebas. fichas,
faciebat; fiébat;
faciebamus, hebamus,
faciebatis. Jiebatis,
facíebant. Jiébant.

F-iUitro imperfecto.

Yo haré. Yo seré hecho.

Faciam, Fiam,
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facies, 
facie fc; 
faciemus, 
facietis, 
facient.

ßes,
fiel;

Subjuntivo.

Presmte.

jíe,iÍB,
fient.

Yo haga. Yo sea hecho.

Faciam, Fim i,
facias. fids,
faciat; fiat;
faciamus, fi-amu’s,
faciatis, futís,
faciant. fiant.

F't^térito imiierfecto.

Yo hiciera. Yo fuera hecho

Facerem, Fierem,
faceres, fieres,
faceret; fieret;
faceremiis. fieremus,
faceretis, fieretis,
facerent.

I mper AiTVO.
fu ren t.

Haz tú. • S¿ tu  hecho.

Fac vel facito, Fi vel fita,
facito; fito; _

facite vel facitote, fite  vel filote,
faûiunto.

I nfinitivo.

Presente.

fiun to .

Hacer=facere. Ser hGcho=/w?’

Los tiempos de la segunda serie en activa y  pasiva se



form<an. de sua respectivas raíces: de feci salen/tscei’am, fece
ro, fecerim, fecissem^fecisse; de factum, facing sum vel/u i, 
f  actus eram yel/m ram , factus f  aero, f  actus sim vel fuerim-, 
factus essem vel /aissem , factus ero vel fuero, facturu esse 
yelfuisse.

En qu.é consiste la irregularidad de fio?  Este verbo per
tenece á la cuarta conjugación y  es irregular en el infinitivo 
fie r i ])or fiere, única forma pasiva en la primera serie, y  en 
el imperfecto de subjuntivo fierem; en cuyos tiempos sepa
rándose de audio, no admite la contracción de la i  con la 
inicial de la terminación, de donde debiera de resultar/ire , 
firem  en vez de f ie r i ,  fierem.

Es completo el verbo/ío ó es incompleto? El verbo/io  es 
incompleto semideponente, pues que no tiene propios más 
tiempos que los de la primera serie. Eerivado, como sum, 
del griego fao , es en rigor un verbo intransitivo, el cual por 
la analogía de su significación venir á ser con la de/ucio en 
pasiva ser hecho, se asoció con òste, siendo recíprocamente 
complementarios, sirviendo f io  de pasiva á fa d o  en los 
tiempos de que carece.

LECCION VIL

Coniugacion de eo, is, ire.—Ec qué consiste su irregularidad.—Idem 
de sus compuestos queo y nequeo.

Eo, is, ire, ivi, itum—M’.
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Indicativo. Subjuntivo.
Presente.

Yo voy. Yo vaya.

Eo, is, it; imus, itis, eunt. Eam,eas,eat,eamus, eatis,eant. 

Pretérito imperfecto.

Yo iba. Yo fuera, iría y  fuese.

Ibam, ibas, ibat; 
iba-mus, ibatis, ibant.

Irem, ires, irei; 
iremus, iretis, irent.
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Yo h'6.
Futuro imi^erfecto.

Ibo, ibis, ibit; 
ibimus, ibitis, ibuiit.

I mperativo,
\ é  tú.

I  vel ito, ito; 
ite vel itote, eunto.

Participio de presente.

I nfinitivo.

Ir= ire .
Gerundios sustantivos.

El que va=iens, eiintis. De ir etc.=eimdi,-do,'dum,-do.

En que consiste la irregularidad de este verbo? Este ver
bo pertenece á la cuarta conjugación y es irregular en todos 
los tiempos de la primera serie, en los cuales se varía como si 
no tuviese radical, sólo con las terminaciones de audio; pero 
la i  de dichas terminaciones se convierte en e ante las voca
les a, o, u, como en ecim, eo, eunt por iam, io, iunt. En el 
participio de presente iens, euntis, y  en el gerundio eundi 
etc., ie se cambia en ew, excepto en iens: en el pretérito im
perfecto de indicativo se contrae en i, resultando iham, ibas 
por ieham, iebas: el futuro imperfecto es ibo por-eam.

Como todo intransitivo, sólo impersonalmente puede 
usarse en pasiva, v. g. van ó se va= itur, ióan 6 se iha=  
ibatur, fueron  ó s e est ve lfu it:  sus compuestos 
igualmente; pero estos cuatro adeo, imeo, transeo y  prce- 
tereo son transitivos y, como tales, se conjugan por las dos 
voces, adeor, adibar, aditus svm  yq\ f u i ,  aditus eramyel 

fueram , adibor, aditus fuero, adear, adirer, aditus sim  vel 
fuerim , aditus essem Yélfuissem, aditus ero vel fuero, adi
ri, aditum, am, um esse velfuisse, adeundum esse, adeun- 
dv/mfuisse, adeundi, ce ,i,ad itu , aditus, a, um, adeun- 
du8, a, um: siguiendo en esta voz las irregularidades activas.

Ambio,-Í8,-ire es el único compuesto regular y  se conju
ga exactamente como audio.

Queo, quis, quire, quivi, quitum=poder,
Nequeo, nequis, nequire, neqxxivi, nequitum=no poder.



Modos persoitàles.

Indicativo.

Presente.

Yo puedo. Yo no puedo.

Queo, quia, quit; Nequeo, nequis, nequit;
quimus, quitis, queunt. nequimus, nequitis,nequeunt

Pretèrito imperfecto.

Yo podía. Yo no podía.

Qiübam, quibas, quibat; Nequibam, nequibas, nequi-
bat.

quibamus,quibamus,qiiibant nequibamus, nequibatis, ne-
quibant.

Futuro imperfecto.

Podré, II II II " podrán. » " n n " No podran.
Quibo, I) II II II quibunt. n " " " n Nequibimt.

Pretérito perfecto.

Pude. No pude.

Quivi, quivit; quiverunt. Nequivi, isti, itjnequiverunt. 

Subjuntivo.

Presente.

Yo pueda. Yo no pueda.

Queam, qiieas, queat; Nequeam, nequeas, nequeat;
14
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quearmis, queatis, queant. nequeamus, ñeque,atis, ne-
queanfc.

Pretérito imperfecto.

Yo pudiera. Yo no pudiera.

Quirem, n quiret; Nequirem, n nequiret;
" tt H ít it quirent. nequiremua, m nequirent.

Pretérito perfecto.

Yo no haya podido.

El haya podido=quiverió. Nequiverim, eris, erit efec.

Pretérito pluscuamperfecto.

El no hubiera podido=ne- 
quisset.

Ellos hubiesen podido=qui- Ellos no hubieran }-)odido~ 
vissent. nequissent.

Modos i .mpeíisonales.

Infinitivo.

Presente.

Poder=quire. No poder=nequire.

Pretérito.

Haber podido=qumsse. No haber podido—nequivisso.

Participio de presente.

El que puede=qi'iiens, que- El que no puede—nequiens, 
untis. nequeuntis.
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Estos dos compuestos se ven. empleados en algunas for

mas pasivas, especialmente en las terceras personas, como 
deponentes concertados, pero estas formas son arcáicas y  no 
deben imitarse, como tampoco los participios '̂nî eTis y 
quieTis de baja latinidad.

LECCION v n i .

1)erivxcion de los verbos.

Palabra« de que pueden derivarse los verbos.—Derivados de nom
bres ó da adjetivos.—Conjugaciones á que pueden pertenecer.— 
Su formación.—Significación de los de la primera.- -Id. de los de 
la segunda.—Derivados deponentes de la primera.—Su signifi
cación.

De qué palabras pueden derivarse los verbos? Los verbos 
pueden derivarse de nombres, de adjetivos y  de otros verbos.

De qué conjugación son los derivados de nombres ó de 
adjetivos? Unos se varían por la primera, otros por la segun
da y  otros por la cuarta.

Cómo se forman estos derivados? Añadiendo á la radical 
del nombre ó adjetivo las terminaciones de la conjugación á 
que pertenecen.

Los de la primera conjugación son generalmente transi
tivos y significan ejercicio de lo que dice el primitivo, como 
los siguientes:

Defraus, dis, radicalfraucl, fraudo,-as,-are=de/mw(íar. 
De nunierus, i,  radical numer, numero,-as,-are=con-íar. 
De alhus, a, um, radical cdh, 8lho,a&,~sive=blanqu6ar.
De Uber, a, um, radical líber, libero,-as,-are=Z'í&er¿ítr.

Hay, sin embargo, algunos intransitivos, como laboro, 
‘SiS,-&re=trabajaT; milito,-as,-are=S6ryir en la milicia; 
germino,-as,-are=l)roíar, 'pulular.

Los de la segunda conjugación son intransitivos y signi
fican tener ó estar como dice el primitivo, según se derivan 
de nombres ó adjetivos, como los siguientes:

T>q fios,-oris, radical flor, floreo,-es,-ere=s/orecer.
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De fvons, dis, radical/ron.(í, £roadeo,-es,ere=ec7tar hoja.
De calvas, a, um, radical calv, c a l v e o , - 8 S , - e r e = e s í a 7 ’ calvo.
De canus, a, um, radical can, caneo,-es,-ere—estar cano.

Los de la cuarta se derivan de adjetivos y  son en corto 
número, como de tenis, e, lenio, is, ixe---imiigar.

No hay también en la primera conjugación^ deponentes 
derivados de nombres y  de adjetivos? Hay también en ia pri
mera conjugación un grannúmerodedeponenoesderiyados de
nombres ó adjetivos, que significan ser algo, ser Unido for, 
ocuparse en, como ancillor, ari, ari=ser criada; phi..oso- 
phor, aris, a ri—ser filósofo; piscor, aris, a ri—pescar.

Otros significan semejanza 6 imitación y  por eso se iia- 
man imitativos, como cornlcor, aris, ari=graznar corno la 
corneja; grcecor, aris, a ri—-imitar á los griegos; algunos ter
minan en isso, como patrÍ8so=int'¿#a7’ ad p)Ci-die.

LECCION IX.

Clasiñcacion de los verbos derivados de
—Su formación.—Idem de los incoativos.—Idem de los deside
rativos.—Idem de los diminutivos.—'dem de los intensivos.
Composición de los verbos.

Cómo se clasifican los derivado 4 de otros verlios? Los que 
se derivan de otros verbos puelen frecaenfativos, incoa
tivos, dcsideratiuos, diminaiiüos 6 intensivos.

Quó son verbos frecacntaiivoi? LUinanse frecuenuativos 
los que denotan repetición de la acción del primitivo, como 
dictito— decir con frecuencia. _ ^ x i*

Cómo se form an los frecuentativos! Los frecuentativos 
son todos de la primera y  se forman del supino. En los pri
mitivos de la primeras© cambia ela ium  cnito, como de 
clamo, clamatum—olamiio—clamar á mcriuao; en los de 
otras conjugaciones se cambia el um  del sujñno en o ó en ito, 
como de curro, cucurri, cursum— curso vel cursito, as, aie, 
=oorretear.

Alo’unos se derivan del presente, corao  ̂agito de ago; y  
esto sucede por necesidad cuando el primitivo carece de su
pino, como la iifo^andar escondiéndose, de lateo.



Qué son verbos incoativos! Llámanse incoativos los que 
denotan principio ó crecimiento gradual de la acción ó esta
do que dice el primitivo, como fl.oresco^cmj-iezar á ff.orecer, 
calcsco=-ir calentando por grados.

Odino se form an  los incoativos! Los incoativos se lopnan 
añadiendo la terminación co a la  segunda persona do singu
lar del presente de indicativo, resultando la terminación as
co para los de la primera; como de labo— lahasco] esco para 
los de la segnnda, como do ■paUeo-—paUe3CO‘, 6 tsco para ios 
de la tercera y cuarta, como do ingemo—ingcmisco, de o> 
dormio—ohdormisco. _  ̂ t  •

Dorívanse únicamente do verbos los incoativos. Los in
coativos en su mayor parto se derivan do verbos, especial
mente de la segunda; poro hay algunos que proceden de 
nombres v  ta-mbien de adjetivos.

Cómo“se forman los incoativos derivados^ de nombres o 
adjetivos? Añadiendo á la radical d(¿ primitivo la tepnna- 
cion asco 6 esco, como puerascO'=e}(trar en la puericio^, mi- 
tesco=empezar á ablandarse.

Qué sou verbos desiderativos! Los que denotan deseo de 
ejecutar la acción, como esurio, is, ire=tener ganas de

Cómo se forman los desiderativos? Todos b s  desideia.i- 
vos son de la cuarta y  se forman añadiendo a la radical del 
supino la terminación urio, como de cceno, cmiat'am--c(Bna- 
tiirio—tener ganas de cenar. Esta terminación u n o  tiene 
la tt breve; no son por tanto desiderativos p n m o  y  dem rw
(lue la tienen larga.  ̂ . j

Qué son verbos diminutivos! Los que denotan debilidad 
ó frivolidad de la acción, como caniillare=tararear

Cómo se forman los diminutivos? Añadiendo la termina
ción ilio á la estirpe del primitivo, como de sorheo, sorHUo,
as, are=heber á sorhitos. , r '

Qué son verbos intensivos! Los que denotan tuerza o 
veliemencia de la acción, como incesso, is, ere^acometer.

Cómo se forman los intensivos? Añadiendo la termina
ción esso á la estirpe del primitivo, como de capio—capesso 
z=:tomav con ahinco.
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COMPOSICION DB LOS VERBOS.

De qué palabras pueden componerse los verbos? Los ver
bos pueden componerse:

1. ® De un nombre ó adjetivo y  verbo, como 
y  gero—belligero,-as,-are=grM€r7’ea7’.

2. ® De dos verbos, como áecaleo j  fa d o —calefacio, 
-is, -exe^calentar.

3. ® De un adverbio y  un verbo, como de niaU y dico—  
maledico,-is,-ere=mo-ícíeC'ír.

4. ® De una preposición ó dos y  un verbo, comodejpcr 
y  eo—pereo,-is,-ire=j?císar ■por, perecer-, de dis, per y  eo—  
dispereo,-Í8,-ire=j?er(i«rs6.

5. “ De una preposición y  un nombre, como de m  y  re
te— irretio,-Í8,-ire~e'n-'}‘e(ia-r.

LECCION X.

Oraciones de obligación.—Su clasiflcacion y conversión.—Oraciones 
de relativo.—Oficios de la palabra castellana p ie .—Oración de 
relativo.—Su conversión en participio.—Condiciones de' relativo 
para hacer su oración por participio.—Cuándo es agente y cuán
do paciente.—Condiciones del verbo.

Cómo se clasifican las oraciones de obligación y  cómo se 
hace su conversión de una voz á otra.^ Las oraciones de obli
gación son de las mismas clases que las llanas, y  su conver
sión de una voz á otra se verifica en la misma forma:

Sustantiva primiera. La paz ha de ser duradera=jpc6a;
fu tu ra  est diutina.

Sustantiva segunda. Habrá de haber psz=pax fu tu 
ra erit.

Priraera de activa. El poeta había de recitar sus ver- 
so3=yaíes cantaturus erat carmina sua. 

Segunda de activa. El poeta había de recitar=ya¿cs
cantaturus erat.

Primera d.e pasiva. La isla habrá de ser conservada 
por no8otros=Misiííix custodienda erit à nobis. 

Sogvjiida de pasiva. La isla habrá de ser conservada==
insula custodienda erit.



Intvcíiisitiva/ do ctctivct. 3ja>3 tropas habrían de volver— 
cojiiœ reditu't'ce essent.

Ser,vimper3onal p>:isii'a. Habría de volverse ]>or las 
tiopz.ü=redezindum es-set copiis.

Y así las demás; de snerte que las oraciones con de no se 
distinguen de las llanas más que en la forma del verbo.

Oraciones de relativo.

Quá oficios puede desempeñar en la oración la palabra 
castellana giw? Ésta palabra gîte puede ser relativo y con- 
iuncion: 03 relativo, cuando viene despuás de un nombre a 
nue se refiere y  es convertible en el cual, la cual,^ lo cual, 
ütiieii, quienes; y  conjunción, cuando viene después de ver- 
bo, adverbio ó expresión adverbial y  no admite la conver
sion en dichos relativos.

Qué es oración de relativo?- Llámase de relativo la ora
ción en que entra el relativo, y viene á ser una circunsoan- 
oia modificativa ó determinutiva de la idea exiiresada por el
antecedente. . o t

Puede recibir otro giro la oración de relativo? La oración
de relativo puede á las veces decirse por participio.

Por qué añadís -d las wces,,? Porque no siempre es con
vertible en este modo, y sí sólo cuando cumjile ciertas con
diciones respecto del relativo y del verbo.

Qué condiciones se exigen al relativo para hacer su ora
ción por participio? El relativo será agente pmn liacer la 
oración por un participio activo (en castellano el ue presen
te y  en latin el de presente ó futuro en uvus); y  paciente, 
para hacerla por un participio pasivo (en castellano el de 
pretérito, y  en latin el de pretérito ó futuro en dus). _

Cómo distinguiremos cuándo es agente y  cuando pacren- 
(e el relativo? El relativo es agente ó paciente según lo es 
su antecedente respecto del verbo de la oración re la t iv a ^

En está oración, el rey que ama d su 2yuehlo, puede vwtv
tranquilo, e\ relativo es agente; porque el antecedente, eí 
rev es quien ejecútala acción de amar: mas en esta, 
d  rey que es amado por su pueblo, el relativo es pacunie; 
porque su antecedente, d  rey, es quien recibe la referida
acción.

-2 1 5 -



—216—
Qué condicioaes se exigea al verbo para hacer la oracioa 

por participio? Que su tiempo sea uao de aquellos á que cor
responde el participio ea que quiere convertirse la oracioa.

L E C C I O N  X I .

Condiciones de la oración relativa para hacerse por participio de 
presente.—Idem para hacerse por participio de pretérito.—Idem 
por el de futuro.—Tiempos con los que ninguna oración relativa 
puede convertirse en participio.

Qué se requiere para hacer una oracioa de relati
vo por participio de presente^ Para hacer una oración de re
lativo por participio de presente, el relativo será agente, y 
el tiempo presente ó pretérito imperfecto llano: el criado 
que obedece, cumple con su deher=famul'us, qui obedit, 

fungitUiT munus suum. Participio. M  criado obediente 
= fam ulus obeiiens.

Qué procedimiento se sigue para hacer una oración de 
relativo por participio? Para hacer una oración de relativo 
por participio, se sigue este procedimiento: l.° Se toma la 
Oración antecedente hasta llegar al relativo. 2.® Se calla el 
relativo. S.'' Se convierte el verbo en participio, y  se con
cierta con dicho antecedente. 4.0 Si el participio es pasivo, 
la persona agente se pone tras él en ablativo. 5.*̂  Las demás 
palabras no sufren alteración.

Qué se requiere ])ara hacer una oración de relativo por 
participio de pretérùoì Que el relativo sea paciente ó reci
piente y  el tiempo pretérito perfecto ó pluscuamperfecto 
llano: tomareis las manzanas del árbol que yo planté— 
carpetis 'goms. ex arbore, quam pepigi. Participio. Tomareis 
las manzanas del árbol plantado por mí=carpetis poma ex 
arbore pacta à me.

Qué se requiere para Iiacer una oración de relativo por 
participio de pretérito, cuando el verbo es deponènte propio 
y qué cuando es comuni Cuando el verbo es deponente pro
pio, el relativo ha de ser agente; cuando común, agente ó re
cipiente; pero en uno y  otro caso el tiempo será pretérito 
perfecto 6 pluscuamperfecto llano: el cazadoY que persiguió 
á la liebre, la mafó=venator qui perseqioutus fu i t  leporem.



occidit illwìii. Participio. VencdoT pers&qv/iitìislepove^in. Et 
amigo qm  me acompañó, salió coa ta  hermaao—amicus, 
qui comiiatus f  uit me, exiit cum fratre tuo. Participio. 
Amicus comiiatus me. El amigo d quien acompañé, salió 
coa tu  liermaao=(xmícits, quem comiiatus fu i ,  exiit cum 
fratre tuo. Participio. Amicus comiiatus à me.

Qué se requiere para hacer una oración de relativo por 
participio defutUToì Para el en urus se requiere el relativo 
agente, para el en dus el relativo paciente, y para uno y  otro 
futuro imperfecto llano ó tiempo de la primera serie de obli' 
gacion: temo la muerte que ha de t;em r=tìm eo. mortem, 
quce ventura est. Participio. T̂ ìmQO mortem venturam. La 
sentencia que el juez ha de pronunciar, me aterra;=¿Í07ifcn- 
tia, quam judex laturus est, terret me. Participio. SenteU' 
tia  ferenda à judice.

Luego ¿con qué tiempos no puede convertirse en partici
pio ninguna oración de relativo? Con los de la segunda serie 
de obligación; porque no hay participio que i  ellos cor
responda.

I.ECCION XII.

Palabras indeclinables ó partículas.
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Be la PREPOSICION.

PrcposicioD.—Sus principnles relaciones.—Razpu de su nombre.— 
Casos quo pueden regir las preposiciones latinas.—Preposiciones 
propias de acusativo.—Idem de ablativo.—Variables de acusati
vo y ablativo.—Preposiciones-adverbios. —Adverbios-preposi
ciones.

Qué es preposición? Preposición es una partícula que 
viene antes del nombre ó pronombre expresando su relación 
con otra palabra anterior, como en este ejemplo: el dedo 
Dios sobre los Israelitas, donde vemos que las palabras de y 
sobre expresan las respectivas relaciones que median entre 
los términos dedo y  Dios, dedo é Israelitas,

Cuáles son las principales relaciones que puede expresar 
la preposición? La preposición puede expresar bis relaciones 
de lugar, tiempo, causa, conformidad, oposición y  otras 
várias.



Por qué se llam<a preposición? Llámase preposición de 
pr(Bponere=eolocar delante, porque casi siempre antecede al 
complemento, designándole su caso.

Qu¿ casos pueden regir las preposiciones latinas? Las ha;/ 
de aousativo, de ablativo, j  de amsatiuo ó ablativo según 
el significado.

Cuáles son las propias de acusativo? L?„s preposiciones 
propias de acusativo son las treinta que siguen:
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A d = k  junto á.
J. n ie la n te , antes de. 
A'piid=]xáú)0 á, en casa de. 
Advcrsm 6 adversmn=:Q,Qii~ 

tra, enfrente de. 
Clrcitmi—üX rededor de. 
C //’c<:í=C3rcade.
(Jis ó GÍtra=dQ este lado de. 
C'oní'ra=contra, enfrente de. 
¿>pa,=hácia, para con. 
Extra—í\xQx& de. 
j72yra=l)aio, debajo de. 
In ter—isntxe.
J?i¿rar=dentro de. 
/wajíc6=junto á.

06=delante, por causa de. 
Penes— poder de. 
P er= por, por medio de. 
Pone=detrás de. 
Pos¿=tras, de'pues de. 
P'3’íe¿cr=excepto. 
Pro_2?e=cerca de. 
Propter— pov, por caxisa de. 
Secundv/ffi~QQg\m. 
Scc'os=i lo largo de. 
S'apra=íiohre, encima de. 
jnrt'Jtó=al otro lado de. 
Veo'8us=hÁci{i.
UUo'a^más allá de.

Cuáles son las propias de ablativo? Las preposiciones 
propias de ablativo son las diez que siguen:

A , ab, a6s=por, de, desde. 
Absque—ain.
Cum==con.
Co ram= delant 3, en pr esen

cia de.
P e~de, acerca de.

E^ ex—de, fuera de. 
P r c e — delante de, más q u í  
Pro—por, delante de. 
¿i'iTze^sin.
2'c'nus=liasta.

Cuáles son las variables? Las preposiciones variables de 
acusativo y  ablativo son:

íS^6^cr=sobre, encima, acer- 
ltb = i, en, hácia, contra. ca de.
,Sf7íÍj=bajo, debajo de. 8uhfer— h''^p, debajo de.
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Qué aon pre^08ÍGÍone8-adver'bios'{ Liámanse preposiciones- 

adverbios las que S3 usan sin complemento, t^ es  son: ante 
=ántes, ̂ os¿=de3pués, circum=aX rededor y  otras.

Qué son adüerbios-preposiciones^ Liámanse adverbios- 
preposiciones, por el contrario, los adverbios que se usan 
con complemento, á manera de preposiciones, como sucede 
algunas veces con procul, siviul, circiierj otros; pero con 
cada uno de estos adverbios debe de sobreentenderse una 
preposición análoga; con procul, a; con súnul, cum etc.

LECCION XIII.

Demvaoion de las pbeposiciones.

Palabras de que se derivan algunas preposiciones.—Palabras de 
que se componen.—Olasificacion de las componentes.—Signifi
cación de las separables.— circum, contra y post.—Da las que 
en unos compuestos conservan la significación y en otros son in
tensivas.—Privativas.—Significación de las inseparables.—Am— 
Di ó dis.—Re.—Se.

De qué palabreas pueden derivarse las prejooaiciones? Las 
preposiciones son por punto general primitivas: ante', super, 
ah, 8ub, ex, in , pv^ y  pro vienen del griego; y  del latin, 
extra-, ablativo de exier, derivado de ex‘, in fra  de inferus, 
derivado de in; supra de siiperus, de super; juxto, que nace 
de jungere, tenas di&tondo, inter á.0 in, prxier de^?r®, 
subteráosiih, propter, por propiter, áeprope, y  algunas más.

COMPOSICION DE LAS PREPOSICIONES.

De qué palabras pueden componerse las preposiciones? 
Las preposiciones no se componen, son todas simples ménos 
ad'jersiis y  ahsjae; ellas, por el contrario, forman la mayor 
parte de las palabras compuestas.

Y cómo se clasifican las preposiciones componentes? Las 
prepo.siciones componentes pueden ser separables é irmepa- 
rabies: scj.iarables las que se usan en composición y  fuera de 
élla, como las más de las regentes; é inseparables las que só
lo se usan en composición, tales son: arti ó amh, di ó dis, 
re, se y  ve.
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S ignificación de las separ âbles.

Qué significan las separables? Lan veinte pro])osiciones 
separables conservan por regla general en la mayor parte de 
los compuestos el mismo significado que tenian separadas; 
pero en algunos le varían, siendo intensioas, y
rara vez como expletivas. Analizaremos las principales.

Qué significan ante, cvream, contra j  posi? Kstas pre
posiciones ante, circum, contra y  post no varían de signifi
cado en la composición, como a?¿íecedere, cedere a n tc~ ir  
antes, anteceder; círcwr/iducere, ducere cÍTcxim.—llevar al 
rede lor; contraìrà, ire contra= ir contra, oponerse; postee- 
n it’.is, genitus p>ost=eagendrado después, descendiente.

Cuáles son las preposiciones que en unos compuestos con
servan el significado y  on otros son intensivas! Las siguien
tes: a l,  como cíiamare—o-ma?’7ri'i¿c/io; ct.'.ZbibGre=&í3&(37’ m u
cho; per, oomo percaras— muy queriio; perñ.Q3To~aoabar; 
prcB, como prceváliáiis— m uyfuerte.

Cuáles son privativas? Son privativas: a con nombre, 
como amens, sine mente=íoco; é in  con adjetivo^ como in- 
dignxis^indigno. Sub disminuye algunas veces la significa
ción del simple, como su-ódulcis=algo dulce; otras significa 
hácia arnba, como suhvigo=:levantar en alto. '

Cuáles son unas veces inteTisivas y otra.s privaiivasi Son 
en unos compuestos intensivas y  on otros privativas; ex, 
como ea;orare=^6.'^ir encarecidamente (intensiva); ecesau- 
guis, sine snríg\úxiQ=:.exanyüe (privativa); de, como demira- 
XÌ— admirarse mucho (intensiva) ; clespQravo=desesperav 
(privativa).

S ignificación de las inskPxVRables.

Qué significa arn? Am ó arab, derivada de anfi griega, 
significa al reledor, como amhire=^ir al rededor 6 rodear.

Qué significa di 6 disi Di 6 dis significa separación, 
como disponere=poríex eon separación—d\spori.Qx.

Qué significa re? JRe significa repetición de la acción, 
como re(Bdifioare=reedificar ó volver á edificar; releyere 
— volver á leer; rebihere=vólver á beber. A las veces es con
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tracción de vetro, j  como este adverbio significa atrás, há- 
cia atrás; como redire= ir ato'ás^^volver. En estos verbos, 
resolvere, revellere, retegere, recingere, reeludere, refrin- 
gere, resecare denota separación. Esta partícula toma una d 
eufónica antes de vocal 6 h, como en redigere, redhibere.

Qu¿ significa se? Se significa d un lado, aparte, como se- 
Gubare=separar cama, acostarse separadamente. En los ad
jetivos equivale á sine: securus=sme cura, seguro ó sin 
cuidado.

Qutí significa vei Ve equivale, como se en los adjetivos, á 
sine, como vecors=secors, sine corde, sin corazón, nécio, 
cobarde.

LECCION XIV.
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Del adverbio.

Adverbio.—Su clasifid.'.üion.—Adverbios que afectan al predicado. 
Idem á ia afirmación.—Idem á la afirmación y al predicado jun
tamente.—De otras clases de adverbios.

Qué es adverbio? La partícula que se junta al verbo para 
modificar ó determinar su idea, v. g., nunquam equidem 
severe coargui=7t'U?icit en verdad censuré severamente: en 
donde las palabras, eqiiidem=en verdad, refiriéndose á la 
afirmación del verbo; severé=severamente, al predicado; y  
nunquam = nunca, simultaneamente á los dos término»; 
modifican y  restringen la acción del verbo coargui.

No se junta el adverbio con otra parte de la oración? 
Júntase algunas veces con el adjetivo, y aun con el sustan
tivo y  con otro adverbio; pero su uso más frecuente es con 
el verbo, y  por eso se llama adverbio, de ad y  verhum=pm- 
to al verbo. <

Cómo se clasifican los adverbios? Los adverbios se divi
den en tres clases :

1 Adverbios que afectan directamente al predicado:

De modo. De cantidad.

Sí c—así. w n=m ucho.



i?e7i¿=bien. 
3faíé=mal. 
X)ocí¿=doctamente. 
jf’or¿i/6?’í=ftierteinente. 
Fru8im='%-R vano.

Pa'?’itm=poco.
N im ium  ó 7iímís=dema8Ía' 

do.
Pí^ts=más.
3/m'WS=inénos.

-2 2 2 -

2.“ Adverbios que afectan á la afirmación y  significan 
nn estado del juicio:

De afirmación.

Ita , etiam, utique~BÍ.
A«®, sané, profectó, certó— 

ciertamente.
Porro, quideni, eqaidem-= 

en verdad.

De interrogación.

De negación.

Non, haud=no.
Minimé vero=no por cierto. 
Haudquaquam, nequáquam, 

m in im é, neutiquam^d.^ 
ninguna manera.

De duda.

Forsan, for8Ítan=-í3jG?iso. 
Fortasse=tal vez. 
Fortassis—pnede ser que.

An'í nei (enclítica) =acaso?
Annei, 7ionne?=acaao nó?
Fumi, num quidi—^̂ or ven

tura?
Advei'bios que afectan á la afirmación y  al atributo 

á. un mismo tiempo, expresando una circunstancia particu
lar de la acción:

De lugar.

Uhir=zen donde. 
Unde=de donde. 
Qud=Á donde. 
Q'ita=por donde. 
Quorsmn=diia\íi donde.

De tiempo.

=siem pre. 
N  unquanv=mxnc&. 
Hodie=Aioy. 
Oas=m añana. 
P erí= ayer.

Nota. Hay también adverbios que denotan unión, co
mo S'mi/<í=juntamente; separación, como scorS'U'?»=aparte; 
exceso, como í3r<BS6ríim=especialmente; defecto, como^^ane 
=casi; preferencia, como potiés=n\is  bien; y  otros que 
pueden referirse á los de modo.
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LEGOION XV.

Derivación de los adverbios.

.-.223-

Palabras de que puedea derivarse los adverbios.—Principales 
adverbios derivados de nombres.—Derivados de adjetivos.—Ad
verbios modales.—Su formación.

De qué palabras pueden derivarse los adverbios? Los ad
verbios pueden derivarse de nombres, de adjetivos y  de 
participios.

Cuáles son los derivados de nombres? Los derivados de 
nombres son ;

1 °  Los enim , que tienen sentido distributivo.

De pc6rs=parbe, jpaWím=por partes.
De vÍGÍs=vez, turno, ?;¿cissim=por turno. 
De grex=i'ébaiío, ^re(/a¿im=por rebaños.

Algunos con esta terminación se derivan de participios 
de pretérito y  significan modo, como

De ra j3¿W3=arrebatado, rt/^ÍM7i=arrebatadamente. 
De functu8='gxinz&áo, •punctim=-á.Q punta.
De c¿e8¿ís=eortado, c¿E8̂ ŵ ■=de corte.

2.® Los en itus, que significan origen, como

De cüJÍum—:cielo, cœlitus=-àè\. cielo.
De /'íindus—fondo,/^•uc^{i^^is=del fondo. 
De radix= vúz, mdiciiu8—áQ raiz.

Los hay también de adjetivos, como

De divinu8=ñ\v'm.o, divinitus=á.Q Dios.
De imíí8=profundo, 'im¿itó=desde el profundo.
De c&u¿iq‘iwt8=antiguo, antiqmtu8=a,níigMSjyxen.te.

Pero ¿cuáles son los principales abverbios derivados de
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adietivos? La mayor parte de loa adverbios derivados de 
ad etivos soa de io d o  y  de lugar: los de modo se formau 
generalmente por este procedimiento; _

Los adjetivos de la primera declinación dan el adverbio
añadiendo á su radical la terminación è:

Longu3=^laxgo, longé=^ié]os.
^eoer=enfermo, agrè^^àe mala gana.
Liber=Mhre, ¿ii>eré=libremente.
E'niendatus=coTTeato, emendaté=coTTecÍQmeTíte.

Los de la segunda ó tercera añadiendo ‘der; excepto los
en 718 que toman ter: , ,  . .

ie7i'ís=blando, Í87^^¿e'r=blandamente.
Acer=£uerte, acriíei’=£uertemente. 
Audax^&trevido, audaciter (audacter) audazmente. 
¿?impZea:=8encillo, simjiíiciíer^sencillamente. 
£íí)en8=voluntario, Hí)67tíer=de buena gana.

Algunos adjetivos de la primera añaden como 
^«8=Sítwo, ™viíer=actÍYamente; otros toman dos termi- 
naciones sin variar de significado, como du r,«= dnro  duré 
y  c¡iM-iíer=dnramente; en especial los e n h n tm ,  como Ino 
L to = c la r o ,  luculenté y í«c»ientc»-=elaramente: huma- 
ñus tiene tres, humané, humamter y  hitmamtus.

Hay también adverbios que son verdaderos nombres ó 
adjetivos usados en determinados casos, como 
oarmente, m.oáá=BDlament6 ; postremzím {aá 
lostremd (tempore)=áltimam ente; brem 
vemente, recti (via)=reetamente, citò (modo)-pronta- 
mente, falsò (modo)=£alsamente.

LKGCION XVI.

GR.-4.D0S de  COMPARA-CIOÍT en los adverbios.

Grados de comparación en los adverbios e?-
S Í 'S v a ts T ^ a ^ d ^ r o s ^ - C o m ^ o s ic io n  do los ad-

verbios.
Tienen los adverbios modales grados de comparación?

Los adverbios modales tienen los mismos grados de compara-
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cìon que los adjetivos de donde se derivan, y  con sus mismas
irregularidades y defectos. , , . j

Cómo terminan respectivamente los adverbios de compa
rativo Y superlativo? Los adverbios de comparativo termi
nan en és y los de superlativo en imè, como se vó en estos 
ejemplos:

Adj&tivo. Positivo. Comparativo. Superlativo.

Audacissime. 
Optimè. 
Acerrimè. 
Simillimè. 
Falsissimè. 
Maximè mirè.

Le audax. 
Le bonus. 
La acer. 
Le similis. 
Le falsus. 
Le minis.

Audact er. Audaciùs.
Bene (por bonè). Meliùs. 
Acriter. Acriùs.
Similiter. Similiùs.
Falsò velò. Ivlagis falsò.
Mirò. Magismirò.

Adverbios hay con grados de comparación, á pesar de no 
derivarse de adjetivo, ó ser éstos desusados, como sape—mu- 
chas veces, scBpiiis, scepissimé; di't¿=largo tiempo, dvuUus, 
diutissimé; TiuiJer^recientemente, nupcrrimé; y  secits—di-
ferentem ente, 6ecMís=ménos. j  • j  i ;i-

Cuáles son los adverbios de lugar derivados de adjetivos? 
Los adverbios de lugar derivados de adjetivos son los que 
responden á las siguientes cuestiones; «bi?=en donde?, un- 
de?~de dónde?, quo?=^á dónde, quá?=por donde?, quorsum?
“ hacia dónde?

Ubi?
Hic,
Istic,
Illic,
Ibi, ■
Ibidem,
Alibi,
Alicubi.

Los derivados de Uc, liase, loe se refieren al lugar del 
cine habla- los de ist6,-a,-ud, al lugar de aquél con quién se 
habla- y los de ilU,-arud, al de aquél, ó al de aquella cosa 

’ 15

Unde? Quò? Quà? Quorsum?
Tlinc, Hue, Hàc, Horsum,
Istinc, Istuc, Istàc, Ist orsù m.
mine, Illuc, Illàc, Illorsum,
Inde, EÒ, Eà, M
Indidem, Eódein, Eàdem, It
Aliunde, Aliò, AUà, Aliorsum,
Alicunde. Aliquo. Aliqua. Aliquover-

Bum.
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do que se habla; porque los demostrativos mismos se refieren 
también, como liemos diclio, á estas personas.

COMPOSICION DE LOS ADVERBIOS.

De qué palabra,3 pueden componerse los adverbios? Los
adverbiOvS pueden componerse:

1. ® De un adjetivo y  un nombre, como do magaus y 
o-pm='maf¡noj)fíre=en gmn manera. _

2. ° De dos adjetivos; C(3¿croq?6’¿=además, de cderus
y  qvÁ. , , ,

3. ” De adjetivo y  adverbio: aZícu^í^en dondequiera,
de aliquia y ubi.

4i.° De dos verbos; ilicet=^aX punto, de ^ve y  Lic&t.
0 ° De preposición y nombre; nhvicm—td encuentro, 

ób-viam.nto'iío.
6.° De preposición y  adjetivo; clenuo=o.Q nuevo, 

de-novo.nouv.  . . 7
7. “ Dedos ó tres preposicionos: ^7̂ /.¿(3= d e  aiii,

s-iJomcíe^después, siob-in-de.
8 . ” De preposición y adverbio; círa/i'üc=hasta aquí,

(jjdj-lvuc. ^
9 . ® De adverbio y  nombre; .5£r2ieni6mc7’0=muclias veces,

sœm-numeTO.
1 0 . De dos adverbios; Jarndudarn—ya ha mucho uiein-

po, jam-dudum. • 7
11 De adverbio y sufija: ibidem— ?dh mismo, ^y^■cím.
12. De tres distintas partes de la oración: forsitan— 

quizá, fors-sit-an.

LECCION XVII.

D e  la CONJUNCION.

Coniuncion.—A qué se atiende para clasificar las conjunciones.— 
Clasificación por el modo de ligar Us oraciones.—Coordinativas.

___1 :_j . i__ vx/m» ol ci ífm îr*ííno fiR líl rGlQ.—( J l a s i h c a c i o n  p o r  el i d o q o  q c  i i g u i  u i n c i v u ^ » . —  
-Subordinativas.—Clasificación p o r  el s i g n i f i c a d o  cíe a r e l a 
ción.—Copulativas.—Disyuntivas . - A d v e r s a t i v a s . -Conclusivas.

Qué es con]uncion? Conjunción (de conjimgeTC—•unir) es 
la partícula que une dos <5 más oraciones, expresando su

Í!
* i



inútTia relación, v. g. memoria minuitior, si eam non exer- 
ceas=la memoria se disminuye, .ŝ  tto la ejercitas; en cuyo 
ejemplo la partícula sí, enlazando las dos oraciones, expresa 
la relación de condición que entre las dos existe._

Cómo se clasifican las conjunciones? Las conjunciones se 
clasifican atendiendo al.modo de ligar las oraciones, ai signi
ficado de la relación, y  últimamente á su colocación.

Cómo se clasifican por el modo de ligar las oraciones. Ln
coordinativas y suhordinativa-s.

Quó son conjunciones coon^i?laí^yus? Las que ligan las 
oraciones sin ejercer sobre ólias iníluoncia alguna..

Qué son conjunciones subordinahvas't Las que establecen 
entre las oraciones cierta dependencia é infiuyen en el modo

'^^^Gómo se clasifican por el significado de la relación? Las 
coordinativas pueden ser copulativas, disyuntivas, adversa
tivas y  conduñvas; las subordinativas pueden ser ¿mporct- 
les, causales, condicionales, finales, concesivas, dubitahvas, 
compo.rativas y  determinativas.

CoKJUNCIONES COOllDIKATIVAS.

Copulativas son las que simplemente enlazan unas ora
ciones con otras: Ef, que, ac, atque=y;fiUam, 
i¿em=tambien; uec neque=nv, et-et, tum-tum, qimm-tum  
=ya-ya, así-como, tanto-como, lo uno-lo otro; -non solum- 
sed eÚam, non modd- verum etiam=no solo-smo *

Las disyuntivas denotan división ó alternativa: A u t, vet, 
ve, sive, seu^ó , 6 bien; a u U u t, vel-vel, ve-ve, svve-sive=:^
va-ya, ora-ora, sea-sea. . • i j  ,44

Las adversativas denotan oposición o contraried^: A t,
ast, sed, autem, verum, vero—mas, pero, smo; envmve-to 
vervm enimvero^jioi'o en verdad; tamen, atiamen, ve> um-
tamen=8ÍTi embargo. .

Las conclusivas denotan consecuencia-. Eo, vUo, ulm.no, 
n ro» ísr«= por esto, por lo mismo; asi; erf/o, eflrv
<ur=liiego, de consiguiente; pra»«de=así que, por
lo cual; 2 «®re, quap-oj>ter, qmcwoa, gm m obrm =poi lo 
cual, por cuya razón.

- 2 2 1 -
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LECCION XYIII.

SUBORDINATIVAS.

Conjunciones temporales^“ Causales.—Condicíonales.~-ConM^ 
Dubitativas. -Comparativas. “ Determinativas - C l a s i f a o ^  
de las conjunciones por su colocacion.-l>repositivas 
t i v a s . — Comunes.—Enclíticas.—Advertencias sobie las conjun
clones.
Las temporales son: Quum ó cmi, uU, qa-ando^^cam-do-, 

fLm., doñee, quum  míercott^miéntras que; quoad, m qu^  
fZíim^-^liasta que; uf, ubiprinvilm, siviul aa, simul atq'iM—  
tan pronto como, lu4m que, así que; antcqiiam, pruesquam 
=áiite3 que; posiquam, posteaqvAim^^de^mitücpie.^

Las causales: C¿¿OJwam, siquidem, quandoqU'Uiem—}íi 
(pe; qmppe, quia, quód, eo gitoá=porque. namque,
enim, etenim^poTqiiQ, son coorainatívas.

Las condicionales: Si, modo, dum, dummodo^si,^ con 
ta l que; nisí, m = s i no; sÍ7i=pero si; Hnaliter, sm  mmns, 
si minus=pei'o si no, en otro caso; si qiudem, si mocló— si 
es que: si por si.

Las finales; Ut, uii, que, a fin de (que; ne, quo-
rfiinu8~x>sn'& que no.

Las concesivas; J^tsi, etiamso, tametsi-, quamqtiam, 
quamvis, ut, iice¿=aunque.

Las dubitativas: An, u tm m , num ,ne, cí-nne—que, si,
necne, annon=6  no. . . 7 . 7w„-

Las comparativas: Ut, uti, sicut, sicuh, velut, veluU, 
cea, ianqiuim, jiraiti—como; qwd.-t=que; (cqu.e, parite'), 
juxta, perinde ac, atqne^lo  mismo que; conbu ac, atqae o 
Qxwm=al contrario de lo que. , j  „

Las deborminativas, uniendo dos verbos ioniuai de_ s ^  
oraciones una sola que se llama ¿íeierm-inada. ü , quoc 
que; ne, ut ne, neve, 7icw.=que 110; qiiominus, qimAi que,

se clasifican las conjunciones_por su colocación? Las 
conjunciones, atendiendo á su colocación, pueden ser prepo 
sitioas, posposiiims, comunes y  enclíticas.

Prepositivcís son las que siempre se anteponen. En gene



ral, toda conjimcxon es prepositiva, porque marcha constau- 
temento tila cabeza de la oración.

Posjpositi‘M>i las que se colocan despue's de alguna pala
bra: auteiii, ünim, vero, quidem y  quoque.

las que ya se anteponen 3^1 se posponen, con- 
onltando en su colocación ú la armonía: ergo, equidem, vji- 
tziv, itaq>-ie, (jiiÁa, quoniuviij'fameii.

EiicVíüoüS las inseparables que se sufijan a otra palabra;

Qué hay que advertir respecto de las conjunciones? iíos- 
pecto de las conjuncioues debo de advertirse: ^

1. " Que algunas varían de clase, variando de signiíica- 
do, V .  g. ui=luégo que, temporal; 'ut='para que, final; 
=íU£íiqU'C, concesiva; zU=coino, compca'ativa; 3" u t—que, 
determinativa.

2. ° Que muchos a.dverbios pasan á ser conjunciones,
cuando dejando su oficio de modificativos ó determinativos 
del verbo conexionan entre sí dos o más oraciones, como 
uhi=en donde, adverbio; y  uU=íuégo q;ue, conjun^on: 
VQTÚríi=:=cieTto, adverbio; y  verum ^pero, conjunción, listo 
sucedo con los de interrogación, q u e  se convierten en con
junciones cuando la oración es interrogativa indirecta. ^ 0 1  
el contrario, las coniunciones_ et y  vel pasan á ser adverbios 
en significación enfática de hastd.

3. ® Que muchas conjunciones son compuestas de otras
dos conjunciones como 7ie-Que, ui-tuiiien', de adverbio y  con 
junción, como sie-ut, íam-quam; ó vice-versa, de^conjimcion 
V adverbio, como d-icim, enim-vero. Pero las mas lo son de 
otras partes de la oración, como quam-oh-rem quam-vis. 
Licei es el mismo uniterciopersonal, es y qn,mn,
acusativo neutro arcàico de qui, qu<s quod.

4i.° Que cuando la conjunción se compone de dos pala
bras separadas, como ui primiím, sim ul aique, se llama ex~ 
pi'esion conjuntiva.

-2 2 9 -



-230-

à

L E C C I O N  X I X .

D e la INTERJECCION.

Interjección.—Razón de su nombre.—Glasificacion de las interjec
ciones —Su diferencia de las demás partes de la oración.—Figu
ras de dicción.—Por sustracción.—Por adición.—Por cambio.— 
Por inversion.—Advertencia sobre el uso de las figuras.

Qué es interjecoion? La partícula signo de una emoción 
cualquiera que experimenta el alma.

Porqué se llama Inter]eccioni Llámase interjección de 
'iuíei’jicerí5=interponcr; porque es una exclamación, un gri
to vivo, espontáneo, súbito que se exhala o.el alma conmovi
da, pintando su pasión 6 sentimiento, y  se interpone muchas 
veces en la oración.

Cómo se clasifican las interjecciones? Atendiendo á la 
emoción que expresan, según la cual las principales son: ^

De alegría: o!=oh\ ioI— aJol evax!=hueno\ evoe!=wiyal
De dolor; hei! heñí eheu! a/¿/=ay!
De sarpresa: pap(xl—dh\ hern! eheni!=o\oi\ hui!=\á.& 

veras?
De animación: eíu.^=eaí u^0.^=vanios ! euge! macte.— 

bien!
De indignación: pro! proh!~oh.l
De aversión: apage! phui!=íxiev&\ lejos!
De amenaza: v(x!==&y de! desgraciado de!
Para llamar: cho! ekodum! heus!=èh\ ola!
En qué se distinguen de las otras partes de la oración? 

Las interjecciones no expresan sólo una idea; son oraciones 
elípticas que enuncian juicios com])letos. Las verdaderas in
terjecciones se reducen á un corto número; mas hacen tam
bién el oficio de tales, cuando en tono exclamatorio mani
fiestan las afecciones del alma, ya el nombre, como pax!=5Í- 
lencio!; ya el adjetivo, como i}ìfandaìn!=(pié horror!; bien 
el verbo, como a^e/=vamos!; ó bien el adverbio, como citò! 
= a l  instante.

Algunas pertenecen á diversas clases por la variedad^ de 
significado, que no puede precisarse sin atender al tono, a la  
fisonomía y  acción del que habla.
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FIGU&AS d e  DICCION.

Que soE,;?^uras de dicción? Ciertas alteraciones^ que se 
verifican en los elementos de la palabra por eufonía o por 
necesidad métrica.

Cómo se cometen estas figuras? Estas figuras se cometen 
j)or sustracción de letraSj adición, por cambio 6 por in 
versión. .

Cuáles son las que se cometen por sustracción? Quitan
letras;

La aféresis al principio, como quid por aliqiud.
La sincopa al medio, como scccla por sécula.
La apócope al fin, como men' por mene.
Cuáles son las que se cometen por adición? Añaden letras: 
ha prótesis al principio, como ieiuli por tuli.
La epéntesis al medio, como aliiuum  por alítum. 
ha paragoge al fin, como claudierpov dandi.
Cuáles se cometen por cambio?
La antítesis que pone una letra por otra, como optumus 

por optimus.
Cuáles se cometen por inversión?
La '¡netátesis que invierte el órden de las letras, como 

pistris por pristis.
Qué hay que advertir en cuanto al uso de estas figuras? 

Que todas se usan en poesía para facilitar la dimensión del 
verso; en prosa apenas se liallan mas que la síncopa y 
antítesis.

LECCION XX.

Oración clcitcrminnda.-Nodos por los que se enuncia el ¿letermina- 
do.—Oración infioitiva.—Su clasificacioii.—ferminos^ de que 
consta la infinitiva sustantiva primera;—Idem ia se^'imaa. ier- 
minos de que consta ia infinitiva primera de activa. Idem la 
SPí^unda.—Cómo s o  convierten á la pasn'a ^^Terminos de que 
consta la infinitiva primera de pasiva.—Idem la segunda.—Co
mo se convierten á la voz activa.— rermmos de la infinitiva im- 
porsonal pasiva.-Cóm o so convierte á la activa.

Qué es oración determinada? La que consta de dos ver
bos, determinante y  determinado; llamado así el primero,



porque suele fijar el modo y  tiempo del segundo, quo con stis 
anexidades viene á servirle de sujeto, ó de complemento di- 
recto ó indirecto.

Por qué modo se enuncia el determinado? El determina
do puede enunciarse bien por infinitivo ó bien por un modo 
personal mediante una conjunción determinativa.

Qué es oración injinitivai ^Llámase infinitiva en ambas 
lenguas la determinada con el segundo verbo en infinitivo; y 
en castellano por extension también la que, aun cuando le 
lleve en otro modo, se traduce por aquél en la lengua latina.

A qué se atiende para clasificar las oraciones infinitivas? 
Al determinado, según el cual pueden ser su-^tantivas, atri- 
butivas etc., como las de un solo verbo.

De qué términos consta la. infinitiva sustantiva 
raí La infinitiva sustantiva primera consta de cuatro térmi
nos: verbo determinante, sujeto del infinitivo en acusativo, 
infinitivo, y  atributo ó predicado también en acusativo: 
creo que Dios es todopoderoso— credo Deum esse omnipo- 
tentem.

De qué términos consta la infinitiva sustantiva segunda? 
De los mismos que la primera inénos el atributo: creo que 
Dios existe—credo Deum esse.

De qué términos consta la infinitiva primera de activa? 
La infinitiva primera de activa consta de cuatro términos: 
verbo determinante, acusativo agente, infinitivo en activa 
y  acusativo recipiente: confieso que Dios hizo el mundo=  
confiteor Deum f  scisse mundurn.

De qué términos consta la infinitiva segunda de activai 
De los mismos que la primera ménos el último : no habéis 
probado que la Virgen oyel— nonne expeHi fuÁstis Virgi- 
nem exaudiré.

Cómo se convierte en pasiva la oración infinita primera 
de activa? Repitiendo el verbo determinante y  el aciisativo 
recipiente, poniendo el infinitivo en pasiva concertado con 
él, y  el acusativo agente en ablativo:

Activa. Confieso que Dios hizo el mundo.
Pasiva. Confieso que el mundo fu é  hecho por Dios=^con- 

Meor mundurn facturn esse à Deo.
Cómo se convierte en pasiva la infinitiva segunda de ac

tiva? Repitiendo el verbo determinante, poniendo el infini-

-2 3 2 -
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tivo impsrsoiiftlini-iitQ fin. pasiva, y  fil acusativo agfinte en 
ablativo:

Activa. jNo habéis probado que la Virgen oye?
Pasiva. 1^0 liabais 'probado que so oya por la Virgen'l—  

Norme exp>eÑi fa istís  exaudiri à Vlrginei
De qué èà'ininos consta la in jim iim  primera de pasiva^ 

De cuatro:jVerbo detenninante, acusativo recipiente, inñni- 
tivo en p ^ v a  y ablativo agente; sabemos que la virtud  
lia de ser reeompensada por 'Dios=scimus virHdem remune- 
raudamfssQ à Beo. . . .  . «

De qsé términos consta la iafin'diva segunda de pasiva? 
De los mismos que la primera menos el último: 6-5 cierto que 
el homW'ef'ué redimido=constai hominem redemptum esse.

Cómo se convierte en activa la infinitiva primera de pa
siva? Repitiendo el verbo determinante, poniendo el ablati
vo a^nte en acusativo, el infinitivo en activa concertado 
con &■, y el acusativo recipiente después del infii^itivo:

pasiva. Sabemos que la virtud ha de ser recompensada 
po/Dios.

/xicbiva. Sabemos que Dios ha de recompensar la virtud 
^ c im u s  Beimi remunerat'urum esse virt'uiem.
'Cómo se convierte en activa la infinitiva sagundadepasiva? 

faciéndola primera, paralo cualse suple un ablativo agente.
■ Pasiva. Es cierto que el hombre fué redimido.

Activa. Qué ablativo? Por Dios. Es cierto ̂ que Dios re
dimió al hombre=co7is¿(t¿ Deuvi redemisse hominem.

I De qué términos consta la infinitiva intransitiva  y  como 
se convierte de una voz en otra? La intransitiva consta de 
los mismos términos que lasegunda y se convierte como élla.

De qué términos consta la inñniiiua impersonal ¿lepa' 
siva? La infinitiva impersonal pasiva consta de dos térmi
nos: diterminanto, é infinitivo sin agente ni recipiente: ad
vierto que se ha concluido—animadverlo perfectum esse.

Cómo se convierte en activa? Dado el ablativo agente, se 
repite el verbo determinante, se pone dicho ablativo en acu
sativo y el infinitivo en activa concertado con él.

Pasiva. Advierto que se ha concluido.
Activa. Qué ablativo? Por túL Advierto que he con- 

chúáo=animadverto me perfecisse.

i
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