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PRIilERA PARTE.

Qué es oracioii gramática^
La reiiuiou de palabras que expresan un pensa- 

rmeiito.
Cómo se clasifican las palabras de una oración por 

au mayor ó menor importancia en ella?
En palabras integrantes y  circKitstanciaS\
Qué son palabras ó términos integrantes?
Las palabras indispensables para constituir la ora

ción seg'UH su clase.
Qué son términos circunstanciales ó circunstancias'^
Las palabras no indispensables, pero anejas á las 

integrantes para explicar ó determinar su idea
Cuales son ios términos esenciales á toda clase de 

oraciones?
El sujreto y  el Terbo. mas cuando este es imperso

nal, la oración consta sólo de verbo; cuando sustanti- 
TO, suele ti*aer después de si mi nominativo; cuando 
a^ivq traüsitivO} un acusativo; y  cuando pasivoj un a blatívo.

A qué se ha de atender para Clasificar las oracional’
A dos cosas: 1. Al verbo, que les da su nombre: así



- {4 ) 'f i l i o  S G íT iin  é l ,  se denominan sx̂ stantUas,

segundas, semimiìersonàles e impersonales.
ORACIONES SUSTATÍTIVAS.

Cuáles son los verbos sustantivos de nuestra
‘ “ I s  siguientes: s«'. estar, liaier (uniterciopersonal) 
y existir.Cómo se corresponden en latín. ..  ̂ t

Por el verbo sum, único verbo sustantivo de la leu
® Qu6 c£s¿s de o,•adones se forman con los verbos 
ser y  estar?

S ? q u ? t ó S o f f o n s t n  la Oración sMtaniim pri-

“  n f  tres- sugete en nominativo, verbo y atributo ó 
predicado tanfbion en nominativo, V. g.: Dws es o « -  
\Mcnle=J)eus èst ownpotens.

g f  p t la b t e 'c íp S r d o ''ia  persona ó cosa de queSO afirma una cualiiiad.
g f p a ^ í f e ? p X a “ " * í f  cualidad que se dice- 

. i . V í S o :  asieii este ejemplo. Dios es omnipotente

S lU ie íd o l líípVeguntas 
c! verbo ser:' de modo J3n la -¿̂ jp g îe el-

to°cl yerto de la o S n  es estar, el atributo salo, res ■

r- l



•pondiendo á ¿cómo?, v. g.: Mos esté irritado, rcspou- 
dipndo á ¿fiómoi, sale el atributo irritado.

Qué palabta sirve de base á toda oración?
El sugeto, como lo indica su mismo nombre s%l)jce- 

lum, puesto debajo, porque sobre- él se calcan las de
más palabras integraiités.

Kn qué concierta el verbo con el sugeto?
En número y  tcrmiuacion personal, como Yo soy 

'inaesíro—Ego svm magister.- Vosotros sois discipv.los— 
Vos estis disciimli.

En qué concierta el atributo con el sugeto?
Guando el atributo es sustantivo, forimi con el su

gete una concordaucia de dos sustantivos en caso, •V. g.: Ahel ,hé pastor=Ábel fuit gastor, mas coando 
adjetivo, forma con el sugeto una concordancia do 
adjetivo con sustantivo en número, caso,y termina
ción genérica, v. g.t Abel fv.é iiv.mÍlde=Abel fv.it bu- 
milis. . j  ,Qué diferencia existe entre la significación del ver
bo ser V del verbo estar?

El vèrbo ser afirma que el atributo conviene al su
geto de una manera permanente, como por hábito, 
por naturaleza. a.-. Elniño es rolvstp, en donde el 
verbo ser afirma qiÍe la robustez, cualidad expresada 
por el atributo, conviene al sugeto i'a~iú _dc ana ma
nera permanente, por constitución organica, por na
turaleza; mas cuando digo; E! uiúoesiá el ver
bo estar afirma que lo.'robuste:-, atributo, conviene al 
sugeto nido de una manera transitoria, accidental
mente.

De aquí que el verbo estar no puede toner por atri
buto un sustantivo, no pndiendo decirse: Estoy médi
co, estoy boticario; y  si, Estoy alegre, estás triste.

De que términos consta la oración siislanliva se- 
gu7ida?  ̂ ^

De dos; sugeto cu nominativo y verbo, v. g.: Troya 
flié— Troja fuit.

A. qué equivale el verbo ser cu las oraciones se
gundas?

- ( 5 ) -
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A los verbos existir, suceder 6 tener Ivgar, como se 

observa eu estas locuciones: Troya/ué, es decir. Tro
ya existió.— Cuando esto sea, esto es, cuando, esto suceda.

A qué equivale el verbo estar en las oraciones se - 
guudas?

A hallarse en, y  suele traer después de sí un abla
tivo expresando la relación de lugar en donde, como 
Adan estaba en el pavaiso—Adamus erat in paradiso.

Por qué se llama uniterciapersonal el verbo sustan
tivo haber?

Porque sólo tiene la tercera p.ersoua de singular de 
cada tiempo.

Como se corresponde en latin?
Por las terceras personas del verbo svm en singular 

ó plural según el sugeto, como Hubo pierra—Bellim 
J'uit.—Hubo guer ras=Bella fusrxmt ó fuere.

Exponga V. la coujug’acion del verbo sustantivo' 
uniterciopcrsonal haber con su correspondencia latina.

CONJUGACION DEL VERBO SUSTANTIVO

Uniterciopersonal Haber.

M O D O S  I M P E R S O N A L E S .

Infinitivo.

Presente.

Haber, que hay, que había etc. . . . . . .  esse.

Pretérito.

Haber habido, que hubo, que había habido ote. fuisse. 

Futuro l.*

Haber de haber, que habré, que ha de ó había de 
haber ele. . . . ./ore ó futnrim, am, um esse..

-1
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Futuro 2.*

Haber de haber habido, que hubiera, habida y  liu- 
biera de haber habido........Fuiunm, am, vm fmsse,

MODOS PERSONALES.

Indicativo..

Presente.

jjay ................. ........................................... .a i ó sKHí.

Pretérito imperfecto.

jjabia.......................................................... ® erauL

Pretérito perfecto.

Hubo, ha habido ó hubo habido—/«« i, ó fiiem it » 
fuere.

Pretérito plusquamperfecto.

Había habida.................................. ó JuevanL

Futuro imperfecto.

Habrá.  .......................................  ̂ ervMt.

Futuro perfecto.

Habrá iiabido.................................. fv.erU ó fv.erüt.

Imperativo.

Presente y  futuro.

H a y a .  .................................................® nnU>>
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Subjuativo.

Presente.

Haya...............................................................sit ó siut.

Pretérito imperfecto.

Hubiera, habriay liubíese................... essei ú essc t̂.

Pretérito perfecto.

Haya habido. .fueril ó fv-criut.
Pretérito plusquamperfecto.

Hubiera, habría y  hubiese habido..

Futuro.

Hubiere ó hubiere habido. . . . ó fv^rint.
Qué oraciones se forman con el verbo haher?
Con el verbo haler unitercio^crsonal solo se forman 

oraciones segundas.

De los tiempos con de ó de olUgacion.

Qué son tiempos con de ó de olligacim?
Los compuestos del auxiliar haler, la preposición 

de, y  el inenitivo presente ó pretérito del verbo que 
se conjuga.

Por qué so llaman estos tiemposvZí obligación? 
Porque son locuciones que denotan obligación, de

ber ó necesidad.
Qué tiempos llevan 'de con presente de infinitivo? 
Los de la primera serie, esto es, los presentes é im

perfectos.
Qué tiempos llevan de con pretérito de infinitivo? 
Los de la segunda serie, esto es, !os perfectos y 

plusquamperfectos.
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íjegan lo dicho, ¿cómo distinguiremos estos tiem

pos?
. Por las fórmulas siguieotes;

liNDICATIVO.

Tiempos de la primera serie.

El presente se conoce en..................he de ó tengo de.
R1 pretérito imperfecto e n ........................ habin- de.
El futuro imperfecto e n .............................habré de.

Tiempos de la segunda serie.

El pretérito perfecto en................... he de haber, hube
de ó livbe de haber.

El pliisquamperfecto en.................había de haber.
El futuro perfecto en.......................... habré de haber.

SUBJUNTIVO.

Tiempos de la primera serie.

El presente se conoce en.............................haya de.
El pretérito imperfecto en................hubiera., habría

y hubiese de.

Tiempos de la segunda sérte.

El pretérito perfecto en........................haya de haber.
El pretérito plusquamperfecto en . . . .hubiera, 

habría y hubiese de haber. 
El futuro en................... hubiere de ó hubiere de haber.

ORACIONES ATRIBUTIVAS.

F>;ccpto los verbos wr. estar, haber unltercioperso- 
nal y  existir, todos los demás de nuestra lengua son 
atributivos, y  atrilutieas por coosiguicnte ¡as ora-



cioues que con ellos se forman; pero como el atribu
tivo puede ser transitivo, intransitivo é impersonal, y  
hallarse en la voz activa ó pasiva; resulta que sus ora
ciones se llamarán respectivamente transitivas, in- 
íraíisiíivas, impersonales; de activa y de pasiva. Las ire* 
mos analizando por su órden.

De cuántas clases puede ser la omoioTi transitiva?
La transitiva puede primera y  segunda, de activa 

y  depasiva.
De qué términos consta primera de activa?
De tres: nominativo agente, verbo y  acusativo- re

cipiente, v. g.: Adan temía el eastigo=Adamus timelat 
peenam.

De qué preposición va regido en castellano el acu* 
sativo recipiente?

De la preposición à expresa ó tácita según lascir- 
cunstancias.

Cuándo el acusativo recipiente lleva la preposición 
«  expresa, y  cuándo la lleva tácita?

La lleva expresa por punto general, cuando es de 
persona, como Amad á Dios; y  la lleva tácita, cuando 
es de cosa, como Amad la virtud.

Qué excepciones tiene esta regla?
Las siguientes: 1.' Se omite la preposición con el 

acusativo de persona, cuando con él viene concerta
do algún numeral, como Jacob tuvo doce hijos.

2. “ Cuando es genèrico y  no lleva articulo, como 
El Señor no halló justos en Sodoma.

3. “ Cuando además del acusativo recipiente lleva 
el verbo un complemento indirecto en dativo, como 
Nerón entregaba los cristianos á las fieras. En este caso, 
con la supresión de la preposición se evita la ambi
güedad, que necesariamente resultaria de expresarla.

4. * Cuando es un pronombre, puede expresarse o 
suprimirse, como Oyente ó á ti oyen, consultando al 
vigor y  armonia de la frase.

5. ‘  Por el contrario, con los propios de lugar, como 
ciudad, villa etc., sin artículo se expresa la preposi
ción, como Vid Madrid, y  no Vi MadHd.-Visüé «  Ro
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í'/ia, yno r/.«UeJ?oma. Mas si llevan articulo, puede ex
presarse Ù omitirse, como Dejo el Ferrol ó al Ferrol.

Como se convierte en pasiva la oración primera de 
activa?

Poniendo el acusativo recipiente en nominativo, el 
verbo en pasiva concertado con él, y  el nominativo 
agente en ablativo regido de d vel ab en latín, y  de 6 
por en castellano, v. g.: Adan temia el castigo=Ada- 
inus timebat panam. Pasiva. El castigo era temido por 
yidan.^Pcetia timebatur ab Adamo.

Cuándo el ablativo agente lleva la preposición d ó 
ah, expresa, y  cuándo ía lleva oculta?

La lleva expresa, cuando es de persona, como en el 
ejemplo anterior; y  la lleva oculta, cuando es de cosa, 
como El malvado es acusado por la conciencia—Impro
bas argiiitur conscientid.

Puede usarse indiferentemente de la preposición d 
ü de la preposición ab?

Se usa de «.cuando la palabra siguiente comienjia 
por consonante, como d te; y  do ab, cuando por vocal, 
como ab illa, evitando de este modo el hiato.

Por qué medio mecánico distinguiremos en caste
llano el acusativo recipiente de otra circunstancia de 
complemento, conque á primera vista pudiera cou- 
fundirse?

Volviendo la oración en pasiva; en cuyo caso re
sultará que la palabra que pueda ponerse en nomina
tivo, será el acusativo recipiente de activa.

De qué consta la onxcion primera de pasiva?
De tres términos: nominativo recipiente, verbo en 

pasiva, y  ablativo agente regido do « vel al en latin, 
y  de Ò por en castellano, como El castigo era temidogwr 
Adan—P(Bna timebatur ab Adamo.

Cómo se convierte en activa \^prxmera de pasiva?
Poniendo el ablativo agente en nominativo, el ver

bo en activa concertado con él, y  el nominativo reci- 
pieute CD acusativo: El castigo era temido por Adán— 
Peena timebatur ab Adamo. A.ctiva. Adan temia e! casti- 
go=Ádamvs timebatpeenatn.

— (11)—



Dcqué consta la de adiva?
De dos términos: uomÌDativo agente j ’’ verbo: Adan- 

teiMa—Adamv.s tiwelat.
Cómo sé convierte ea pasiva la segmda de adiva?
Poniendo el verbo eii la tercera persona de! siogu- 

lar de pasiva, cl participio eu la neutra terminación, 
si el tiempo fuere compuesto, y el uomioativo agente 
en ablativo regido de h ve) ah en latiu, y de ó eu 
castellano, v. g.; Adán lema—Adamv.s tmchat. Pasivíi. 
5'̂  ieráia por Adan=Tmehcitur ah Adamo.—Bl Señor di- 
jo=J)or,iims Pasiva. Se dijo 2̂ or el Se7ior=Dic~ 
Lv/inJ'v.ii d Domino.

De qué consta la de activa, y  como se
convierte en pasiva?

De los mismos términos que segunda, y  se con
vierte como ella: Yo dv.ermo=Ego dormio. Pasiva. Se 
duerme por mí=Doriniíur à me.

De qué consta la segunda de pasiva?
De dos términos: nominativo recipiente y  verbo en 

pasiva: El castigo era temido—Peena timehatur.
Cómo se convierte en activa la segunda de 2̂ asiv^ _
Pidiendo un ablativo, y  dado este, queda coiiverti- 

-da en una primera de jiasioa: El castigo era temido. Ac
tiva. Qué ablativo? Por Adán. ACtan temía el castigo^ 
Adamus iimelatpanam.

Qué es oi’aciou impersonal?
Laque sólo consta de verbo usado de una manera 

vaga, sin persona agente ni recipiente expresa: Llue- 
■,'(’= rh iü . — Cuéntase ó se cueiita=Eurratur.

De cuántas maneras es la impersonal?
Dedos: activa yj.'tím'n. La activa puede llevar el 

verbo cu la tercera persona de singular ó plural: 
Sieva—EingiL—Dicen—Dicunt. La pasiva lo lleva pre
cisamente en singular: Se pelea=Pugnatur.

tíou muy comunes las impersonales ialinas de verbo
en plural? , , , i i

Apenas so encuentran otras que las de los verbos do 
lengua, como ajunt, dicami.

Qué es oración semirnpersonal?

~ (1 2 H



Llamamos scmm_pcrsonal\íi que 
nominativo aírente, como Buscan a ¡ydi o, y  en pasi 
va, de iiominavivo recipiente, como Se dice ̂ or algunos 
z=DicUur ah aliqvÁbus. .

Cómo se traduceu al latín las sciñiinqiei'sonales ac-

Poi' sefi^undas de pasiva; Buscan à Pcdi'o^PetTUS 
f¡y.a¡Htur.

ORA.CIO'NES CON TIííMPOS DE OBLIGACION.

Cómo se forman en latin los tie)iV¡}Os de obligación:
Con el participio de futuro en urus co activa, el eu 

(f¡ís en pasiva, y  tiempos correspondientes del verbo 
sum: Yo he de amar=Ego amaiurm sim .-'Yo he de ser

'̂ ’“Q u é 'c íses^ d ro trcS s  se forman con los íiernjios

mismas que con los llanos; y  su conversión de 
una voz en otra se verifica eu la misma forma que con

'̂ Qué es otacion rejiexioa de activa?
La primera de activa que lleva por acusati\o reci

piente un pronombre personal ideiiucq ,
tivo agentó: tcatormntas=Tu cruems te.—El necio-
se alaba=SttiUus laudai se. • ^

Cómo se convierte cu pasivai „ „ „
Repitiendo el nominativo agente, concertado con 

él el verbo en pasiva, y poniendo el acusativo reci
piente en ablativo: Tu te atormentas. lu  eres,
atormentado por ti^Tu cruoiaris li te.-Bl necio se alaba.-: 
Pasiva. El necio es alabado por si—ot-uUns laudatui a 
se. ( 1)

- ( 1 3 ) -

d i La forma de conTersion de osUs Gradone? está fundada ca que el neoinalivo agento y el ocusatito rocipioQte soií idéntico«.



SEGUNDA PARTE.

DE LAS ORACIONES COMBINADAS.

Qué C9 peHodo?
de oraciooes expresivas de uq razona  ̂

miento de tal modoenlazadas eutre sí, que susueudeu 
 ̂ dejaudo percibirlé hasta el fio. ^

De dos: principales y  acce-sorim.
Que es oración
La que contieno el pensamiento dominante v  nno 

Qué es oración accesori<í> P^ruavo.

minativr’̂  circunstancia modificativa ó deto-



Las ù-zrelatiooygermiio, eondicio -̂alcs, cavMles y j l -  
Mies.

o r a c io n e s  d e  r e l a t iv o .

Qué oficios puede desempeñar ea la oraciou esta pa
labra que?

Puede ser relativo y  conjunción.
Cuaedo el que es relativo?
Oliando viene después de uu nombre 6 pronombre 

al cual se refiero, y  puede convertirse en otro cual
quier rotativo de nuestra lengua, como el cuali la cual., 
lo cual, quien y  cuyo, y. g  : M  niño que llora.-^iüosotros 
que os edueantos.

Qué es Oración ádrelativo?
Una Oración accesoria unida á su correlativa, lla

mada antecedente, por medio del relativo.
Cuándo es agente y  CMknáopaciente el relativo?
El relativo es agente, cuando su antecedente, k 

quien sustituye, mueve la acción del verbo de la ora
ción de relativo, v. g  : Rómulo, que fundó á Roma, 'ma
tó á su hermano. En este ejemplo es agente el relativo, 
porque su antecedente Rómulo es quien ejecuta la ac
ción de matar. En el caso contrario, os decir, cuando 
el antecedente no mueve la acción del verbo de la 
oración de relativo, el relativo (impaciente ó recipiente, V . g.; Sócrates sufrió la pena que le impusieron los jue
ces. Aquí el relativo impaciente, porque su antecodou- 
te lapena no es quien ejecuta la acción de imponer.

Cómo conoceremos mecSnicamente cuándo es agen
te y  cuándo paciente ó recipiente el relativo?

Si preguntando ¿quien? con el verbo de la oración de 
relativo, se responde con el antecedente; o si supri
miendo el relativo, queda el antecedento por sugete 
de lapracioQ relativa, será agente; y  si no, paciente ó 
recipiènte, y. g.:

Dios, que hiso el mundo, le conserva.
Preguntando. h i z o  el mundo? Dios. Luego el 

relativo es agentê  puesto que respoadieudo á ¿quién?.

- { 1 5 ) -
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salc el aotccedcüte cou el verbo do laoraciou relativa.

Dios, que hizo el mv.ndo, le conserH.
Sit,q)ñinieiido.==Dios Mzo el '¡mindo.'Èn dondo vemos el 

íintocedente f-ìeodo sageto do la orariou relativa. 
Luogo el relativo es agente.

Pueden las oraciones accesoriag eu general decirse 
por otra forma más breve? ^

Todas las oraciones aecésorias en general pueden 
hacersepo)'i)articipo, cuya forma prueba ostensible- 
uioote que vienen á ser, como se ha dicho, una cir
cunstancia. de la palabra ú oración á que se refieren.

Cuántos son cu latiu los participios?
Cuatro: dos activos, qiie son el iiapresente y  ác fu 

turo en urus; y  dos pasivos, que son el de preténto y. 
áa futuro en dv.s.

Á qué tiempos corresponde cu uu modo finito e! 
participio de presente?

El participio de presente, como todo presente do un 
modo impersonal, corresponde al presente y  pretérito 
imperfecto de un mudo finito <5 personal, v. g.: Arnans 
^ E l que ama ò amaba etc.

A qué tiempos corresponde en un modo personal el 
participio (le pretérito?

El particii-io de pretérito, como todo pretérito de uii 
modo impcr¡-onal, corresponde al pretérito perfecto y 
plusquarapcrfecto de un modo personal, v. g  : Aua- 
liis=El que fue 6 había sido amado.

A qué tiempos corresponden los participios de fu
turo en urus y  en dus?

Ambos correspoiiden á unos mismos tiempo«, á sa
ber, futuro imperfecto llano y  los de la primera série 
do obHgaeion, VI q.: Amaturus^El que amará, hade 
miar, había de amar oto.—Amahdus—El que será, ha de 
ser, había de ser amado etc.

Pueden siempre las oraciones de relativo decirse 
por participio? . . ‘

Mo siempre, sino únicamente cuando cumplen cier
tas condiciones respecto del relativo y del verbo de 
su oraciOD.

i
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A qué atenderemos, pues, para saber si una oraciou 

<le relativo puede decirse o no por participio'''
Al relativo y  al verbo.
Qué poQdicione<? ae exigen al relativo, para hacer 

su Oración por participio?
El relativo será ageote, para hacer su oraciou por 

participio activo; y  pacieute, para hacerla por partici
pio pasivo. ^

Qué condiciones se exigen al verbo?
Que su tiempo sea uno do aquellos á que corres

pondo el participio, en que quiere convertirse la ora-TilO n •
Luego ¿qué se requiero para hacer una oraciou de 

relativo por participio de presento?
Que el relativo sea agente, por ser participio acti

vo. y  el verbo presente ó pretérito imperfecto llano- 
Biemvent%miloes d  homire que halla la sabiduría^Bm- 
tus horño, qut invenit sapientim. I^articipio. Bsatvs ho- 
'MO mvenicus saprniitam.

Qué procedimiento se .sigue para hacer uuh oraciou 
de relativo por participio?

El siguiente: 1 .’  Se toma la oración antecedente, 
hasta llegar al relativo. 2.“ Se calla el relativo 8 “ Sí> 
convierte el verbo en participio, y so concierta con 
dicho antecedente. 4.° Si el participio es pa«ivo la 
persona agente se pone tras él en ablativo: 5.“ Las 
demás palabras no sufrcti alteración.

Qué se requiero para hacer una oración do relativo 
por participio de pretérito?

Que el relativo sea paciente, por sor pasivo esto 
participio, y  el tiempo pretérito perfecto ó plusquam • 
perfecto IJano; ho traspases los Umip.s anliyvos %e ti'$ 
abv.elosfijaTOii~l!^p(A-ansgrcdmru términos antiovÁ anos 
posueruncpaires tv.i. Participio. No traasgrediaHsier- 
iiivios antiqvjOSposiios apatribixs tuls.

Qué se requiere para hacer una oración de relativo 
POí^Pyticipio ds pretérito, cuando el verbo c.s dopo

Cuando el verbo os deponente, el relativo ha de sel*



adente, por^'tianto eì partieipio de pretérito de ver
bo deponente no ea pasito, sino activo; y el tiemno 
pretèrito perfecto 6 pUisquampcrfecto Ihno: N'oé soUó 
el cuervo, que no voloió=:Noemus cmisit corvmi, qui 
non reoersm est. Participio. Koeims emisit corami non
recersum. . , . . .

Qaó ae requiere para liacer una oraeion do relativo 
por participio de pretérito, cuando el verbo es comun'i 

Cuando el verbo es coinun, corno su narticipio pue
do ser attivo ó pasivo, la oraeion se dirà por partiel- 
pio de pretèrito, ya sea agente, .va paciente el relati
vo- siemnre que el verbo sea pretérito perfoctoó plua- 
quam perfecto llano: Bsuú, que ahmzó ó.Jaeoh, depuso 
Uira=!-saus, qui amvle.cus fuit Jacolum. posuit tram. 
Participio. Bsaus amplexus Ja ôbum, posuit i r m i . Con
servaremos la-fì, que los mártires testificaron—(justodie- 
rnus fidem. quam mo.rhjres testati sunt. Participio. Cv.s-
todièmusUemtestatarnàm,artyribu. _

Qué se requiera para lia êr una oración de relativo 
por participio de futuro en «rws?

Que el relativo sea agente, y el tiempo futuro im
perfecto llano ó de !a prime-a sèrie de obl'gacioo: El 
ióveii que ha de saber, sufrirá muclio^Adolesccns, qui 
scüurus estjeret mulla. Pa-ticipio. Adolescens sciturus
feret multa. . . , ,.Qué se requiere para hacer iina oración de relativo
por nartíeii)io de futur i e i  dus'l 

One el relativo sea pacieine, y el tiempo fniu-oim- 
ppr'fect ) llano ó de la primera sèrie de obligación: Los 
conS'’?ús que recibiréis, serán saludables—Consiha qim 
accipie'is, erunt sahUaria. Participio. Consiha accipien- 
da h volis erunt salutarla. , .

Luego ;con qué tiemnos tiene por precisión que na
cerse ñor particinio la oración de relativo._ _ _

Con el futuro im lerfecto llano o de la primera sene 
deohUgacion; oorque si-es agenteel relativo, so liar» 
por el enwrws; y  si paciente, por el en dvs. _

Ycon quét’ émpo^no pu-3i_e convertirse en partici
pio üingaua o.’-acion de relativo?
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Con los de la seg'iind» sepie de oblig'neion, poi’ouG 
no hay participio que ú ellos corresponda. (i

Qué 1’rocediLQieuto se sig'ue para coavertir en pa
siva la oración de relativo con la autceedente?

Ei siq’u ¡ente; I. be comicoza siempre por esta. 2,* * 
Tomado el anfocedente. uocesariamente se ha de s>*- 
gruir á la de relativo. 3.® Se continúa con la anteco- 
dente, si ha quedado iuronaplcta.De consi^'uieute, al volver las (ios á la pasiva ;mié
lugar puede ocupar la de relativo respecto daia au- 
tececteiite:

Puede ser contiimada é iniercaláda 6 incidente
Cuándo será coiitinuadn?
S otnpre que el antecedente sea nominativo .oo-en- 

te 011 su orncion, o circunstancia de este mismo agen
te o_ de! FA niñ.0, qv.e. Irahaja. w.brá ¡a Lección.
p’HSiva, Ln lección seeá sabUla por el niño, por quien se 
¿/abaja.—̂ La constancia del ¡liñyi. que trabaja, liierece re
compensa. Pasiva. La recompensa es merecida por la. 
constancia del niño, por quien se trabaja—Preqvnlaré hi 
lección al niño._ que trabaja. Pasiva, la  lección será pre- 
fjuntaia jtor rni al niño, por el cual se trabaja.

Cuáuno será intercalada ú incidente!
Oiiaiido ei antecedente sea acu.sarivo recipiente dc> 

su Oración, <5 circunstancia de esto aiMsativo; .{rnn ni 
niño, qv.e trabaja. Pasiva. ¡V  niño, por quien se traba -a, 
es amulo por_mi.—‘ Aplaudo la constancia del niño. </¡> 'e 
trabaja. Pasiva. La constancia del niño, jm,- quien s-'

(1) Ciisn-ifi l.  ̂ oraíion <!c relaliro os siiílantiva nn.t,i .u,.;.. rarUdpio ,1o fmorn.c. vr«.,. pov^or Oi único r!!'l ^
■ <■ b  I'riiiiova s u n t ila  hl PftHre ee,u:avi ¿  k s  L 'íns J . Í *  V
*  »i-riií cflii.SMcío— inKlihirl filioi.oui suut .
1 arhc ip io . Unicr inslilvn ¡iliot fnlvros MlalhU  , „ „ m .  /«„'..•'o K n ,ip ií-7 "k  orocuui siisíamiva .ic volalivo decirse pnr un¡. eoncordaoc.ia ei a el aulccclenlo, cuando «i relaliTi, es siuelo, v d  vcilio nresen ^ i  „
■ rnpci fcein llan.j: Inn Oh>»m vMlnyon a l?oma,qi,c c* / r c a t o d  ,;?/ • m
Ceufontaiicia. Ljuscopt riserani iionnin, ci¡mi orb s chrislinni



- m -
ii'ahja, es aplaudida por w’ . Kste mismo procedimien
to se sigue al verterlas al latiü.

ORACIONES DETERMINADAS.

Cuándo esta palabra es conjunción?
La palabra ¡¡ue puede desempeñar también el oficio 

do conjunción, y  lo será cuando venga después de 
verbo, como creo que; adverbio, como luego que; 6 ex 
presión adverbial, como el momenio que, á lamane- 
'i'ü que.

Para qué sirve en la oración la conjunción que?
Para unir entre si dos verbos llamados, el primero 

dclerminante y el segundo determinado.
Pero no puede unirse el determinado más directa

mente á su determinante?
El determinado puede unirse inmediatamente á su 

determinante, siemore que aqu^l se halle en infiniti
vo. cuyo modo rechaza ia conjunción que.

Qué viene á ser en rigor todo verbo determinado?
Todo verbo determinado con sus palabras iuhereutes 

vicue á hacer por euálage el oficio de nombre, siendo 
yasQgeto, ya acusativo recipiente; ya en fin, una 
circunstancia de complemeuto del determinante. Un 
ejemplo pondrá en claro laexactitadde esta doctrina.

1. ” Verbo determinado como sugete, V. g.; Lomas 
necesario Qs—que el Imnhre se salve.

2. ° Como gcuitivo, v. g.: Dios tiene vehementes 
deseos—de que el hemirc se salve.

3. ° Como dativo, v. g.: Dios da la gracia— que 
el hombre se salve.

4. ° Como acusativo, v. g.: Dios quiere— elliom- 
Ire se salve.

5. “ Como ablativo, v. g.: Dios muere— el
hombre se salve.

Como se traduco al la'in la conjunción que?
Por regla geueral la conjunción que no tiene corres

pondencia en latin, y  el determinado se dice por iriíi- 
rjitivo en la voz correspoudicuto al tiempo: de aqui

<



que estas oraciones determinadas se llaman de infiniti
vo por su correspondeucia latina, auujue realmente 
no lo son en castellano.

Cuántas son las voces ó tiempos del inMilivd^
Cuatro, l]amadas^n?/2(?m, secunda, tercera y  cvArla 

voz; ü lo que es lo ríi\smo,prescnte,pretérito, futurom-i- 
onero y  jutv.ro segundo. ^

Qué tiempos van á X̂ -gorimera voz?
Todos los presentes y  pretéritos imperfectos llanos.
Que tiempos van ála segunda voz? 

llanos*^  ̂ pretéritos perfectos y  p'usquamperfectos
Qué tiempos van á la tercera voz?
Kl futuro imperfecto llano y  los tiempos de la nri- 

mera sene de obligación.
Qué tiempos van á la cuarta voz?
El futuro perfecto llano y los de la segunda sèrie de 

Obligación?
Cuáles son las excepciones délas anteriores reg’as 

para la solumon de los tiempos de los modos finitos 
por infinitivo?
_ Las siguientes: 1.® La terminación ra del pretérito 
imperfecto de subjuntivo va al jo'̂ l̂érito de in/ioiitioo, 
cuando equivale al plusquampurfecto de indicativo: 
Supe que tu amigo no llegara àia granja—Cognovi ami- 
cumtuurn non pervenisse in viìkm.

2.* La terminación ria va q.1 futuro primero, cuan- 
do cqmvaje al pretérito imperfecto de indicativo con 
ae: li t òcnor dijo que_ una rnvjer quelrantaria la calcza 
(le (a serpiente=J)ominus dixU muliereyn contrituram esse 
caput serpentis,

3 /  E1 o'a, ria, y  huliera, halrià van futuro segun
do después de verbos de entendimiento y do ieutrua 
equivaliendo a! plusquamperfecto de indicativo co;¡ 
de, y  dependiendo de una condición: Creo que tornaras 
tomarías, hubieras ó habrías tornado aquel carao, si vo ic 
fo hubiera onandado=Crcdo ie suscepíurum 'fuisse íll&rn 
provinciaon, si jussissem.

4,* El futuro perfecto de indicativo va al prclcriio-
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He iiiñd’üm , cuando denota época pasada: P¿V/7ío qv..$ 
habrás cdtúdklo lo, explica(ìioii=CogUo te iiUellexisse ej>- 
flicatioiim.

A qué se atiende para clasificar las oraciones do 
infinitivo?

Al verbo determinado, según el cual pueden sor 
sustantiows, airibulitias etc., como las de un solo verbo.

Do qué términos consta la sustanlim primera de id- 
fiiúLiool

Do cuatro: verbo determinante, sug'eto del infini
tivo en acusativo, infíuitivo y atributo ó predicado en 
acusativo; Confieso que Dios es oi>mipote}ite=Coiifiteor 
Deum esse omiiipotcntcM.

De qué tcriniiios consta la sustaníioa segunda de in- 
fuitivo?

De tres: verbo determinante, sugeto del infinitivo 
eu íicusativo é infinitivo: Becv.erdo qv.e Mario esLueo- 
en Minturna—Memini Marümfuissc Minturnis.

Do qué términos consta la de activa de infi-
'aitiool.

Do cuatro; verbo determinante, acusativo agente, 
infinitivo y  acus«tivo recipiente: Hemos dicho que 
Adá/i tcwia, el castigo=Dixi',nus Adwnmm timerepeenam^

De qué térmiuos cousta la segunda de activa de iafi- 
'nüivo'í

De tres; verbo determinante, acusativo agente é in
finitivo: Hemos dicho que Adan temía—Dmmus Ada- 
mura timere.

Cómo so convierte en pasiva \h,qjrimera de activa de 
infiiüico?

Ret-iiiendo el determinante yel acusativo recipien
te, ro” certaiido con este el infinitivo en pa,siva, y  po- 
Luendo c! acusativo agente cu ablativo; Hemos dicha 
que Adantcmia el castigo. Pasiva. Hemos dicho que el 
castir i era temido por Adaii—Diximus peenam tinieri ah 
Adamo.

Cómo se convierto en pasiva la segunda de activa de 
inji-.iüivol

Repitiendo el determinante, poniendo el infinitiva
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impersotialmente en pasiva, y  el acusativo agente on 
alìlativo; Hemos tìicho que Adán ternia. Pasiva. Hemos 
dicho qv.e se tetina por Adcin=Dixiin'us titncri üh Adatrio. 
I)b los^mismos términos const» intraiisitica de acti
va de infinitivo, y del mismo modo se convierte cq pa.- 
siva; Ÿeo que d‘ucrtiies=Video te dormire. Pasiva, loo 
que se duerme por í í=  Video dormiri d te.

I)e qué térmiuos consta primera de pasiva de iii,fi- 
nitivo?

De cuatro; verbo determinante, acusativo recipien
te. infinitivo en pasiva y  ablativo agente: Moisés 
cuenta que José fu é vendido por los hermanos=Moscs 
narrai Josephum venáitum fuisse áfratribus.

Cómo so convierte en activa la de
infinitivo!

Repitiendo el verbo determinante, poniendo el abla
tivo agente en acusativo, el infinitivo en activa con
certado con él, y  el acusativo recipiente después del 

Moisés c îenia que José fué vendido por. los 
hermanos. A.vX\v'á. Moisés cuenta q%ie los Tiprnianos ven
dieron à José=Moses narrai fraíres vendidisse Joscplium.

De qué términos consta la segunda de pasiva de in f- 
nitivo?

De tres: verbo determinante, acusativo recipiente 
c infinitivo en pasiva: Moisés cuenta que José fué ven
dido—Moses narrai Josephum vcndüumfuisse.

Cómo se convierte en activa la segunda de pasiva de 
infinitivo!

Haciéndola primera dándole un ablativo agento, 
Moisés cuenta que José fué vendido. Activa. q)ué ablati
vo? Por los hermanos. Moisés cv.enla que ios hermanos 
vendieron á José=Moscs narrai fratres vendidisse Jo • 
sephum.

De qué términos consta la de in
finitivo?

De determinante é infinitivo sin agente ni recipien
te: Oi que sepeleaho.-= Audivi qiugnari.

Cómo se convierte cu activa la impersonal pasiva 
de infinitivo?
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Dado UD ablativo agente, se repite el verbo deter
minante, se pone este ablativo agento en acusativo y 
cí influitivo en activa concertado con él: Oí que se pe
leaba. Activa Qué ablativo? Por los civJadanos. Oí 
qvx los cmdadanos peleaban—ÁvAioi cives pugnare.
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TERCERA PARTE.

ORACIONES DE INFINITIVO VARIABLE.

Qué son verlos de e îtendiviento?
Los que significau una mauifestacion cualquiera 

de la facultad de conocer: tales son

Conocer y  entender,
Opinar y  peusar.
Sospechar y  creer,
Ip:norar y  saber,
Recordar y  olvidar.

Qué son verlos de lengua?
Los que significan acción del órgano oral: tales son

Declarar, anunciar, avisar.
Expresar, indicar y  decir.
Divulgarse, ser fama, contar.
Confesar, afirmar y  negar.
Prometer, responder, escribir.

Qué son verlos de sentido?



Los que significan la acciou de un sentido corporaP 
.T especialmente la do los instructivos, que son la vis
ta y  el oido, como ver, mirar, oir, escuchar etc.

Qué modo piden más clegantemeute loa deterìninan- 
tcs do entendimiento, lengua y sentiddl

Estos verbos llevan con más elegancia su determi
nado A infinitivo: Pompeyo aseguraba,qxte Cicerón habió, 
salvado la patrÍa=:Poinpejus asserebat Ciceronem serva- 
■cisse liatriam.

Qué otro modo menos elegante admiten estos ver
bos?

En los autores de laya latinidad se encuentran muy 
frecuentemente con subjuntivo con q%íóií\ é indicati- 
\o con quod", quia, quoniam; pero rara vez en los dei 
siglo de oro, como cu este ejemplo de Cicerón: Credo 
qv.hd non omnes similcs tui vixissent incólumes in hao 
urbe.

MODOS PARTICULA.RES.

Cuáles son los determinantes de entendirnienio que re
quieren un modo particular?

Credo, oynnor y ymto, los cuales en primera y  tal vez 
en segunda persona de singular del provento de in- 
rlicaiivü, dejan el determinado cu latin en el mismo 
modo y tiempo castellano, y  suelen posponerse, se
parándolos con una coma pervia de jiarcntesis: Creo 
que te engañas—Credo te falli-, y  mejor: Fullcris, credo.

Cuáles son los de lengua que requieren un modo 
particular?

Los que significan alabanza, 'vitv.qyerio, disculpa y 
amisión con addo y accedo; los cuales llevan elegante
mente el determinado á subjuntivo con guod é indi- 
cativocon quod, qv,ia, qv.oni(m,e:\i.yO) modo hemos repro
bado en todos los demás: .-Icj'íaro« d Sócrates de que cor- 
rompia la juvcntudi=^Socratesaccvsatvs fuil,quòdcorrv.rll- 
peret, vcl quód, q%m, quoniam corrvmpebcd juventutem.

Cuáles soü de sentido que requieren uu moda 
particular?

— (2G)—



Video, audio y  scnlio, que llevan cl determinada, 
euaudo es presente de infinitivo on castellano, ú par
ticipio de presente concertado con su acusativo ag-en- 
tc, cuyo participio representa la acción veriñeáudo- 
se: Te oí cantar—Av.dici te cañero, vcl cunenteni.

Qué particularidad ofrecen los verbos jurar, es])c- 
rar, froraeier y otros de sig'iiifìcacion análoga?

Que llevan el determinado, cuando os presento de 
inllnitivo en castellano, á futuro primero con mucha 
elegancia, po'- referirse al porvenir; El gigante espera- 
ha ccnccr á jDavid—Gigas sjicrahat meturum esse Da- 
V iddìi.

¿Qué particularidad ofrece el verbo mcminil
Que lleva el determiiuido a presente en vez; de pre

térito de infinitivo, siempre que la persona que se 
acuerda sea también agente del determinado ó tes
tigo de su acción: Me acuerdo de haber leido=Miinui 
me legere.

ORA-CIONES DE ¿QUIÉN? Ó ¿QUIÉNES PIENSAS?

Qué vienen á ser las oraciones de ¿Quien? ó ¿Quic- 
iies piensas?

Oraciones de infinitivo con los verbos de ontendi- 
raieiito, pensar, creer, juzgar etc por determinantes, y  
con ¿quién? ó ,;quiéncí? por stigeto del determinado; 
cuyo relativo inlerrogativo marclja á la cabeza de ht 
fra'se en el caso que le corresponde; Quién piensas que 
'mató à Pompeyo?=Qvcm cogitas occidisse Pompejurn?

En qué caso se pone el nombre que viene después 
de la adversativa sinó?

En acusativo cu acüya y  en ablativo en pasiva; por
que es, como el ¿quién? ó ¿quiénes? en la oración ex
plicita. sugeto del infinitivo sobreentendido en la ora
ción elíptica de la adversativa; ¿Quién piensas que mo.- 
tó à Poinpeyo, sino TQlomeo?=¡’Quem cogitas occidisse 
Pompejurn, nisi Ptolorneum? P«siva. ¿Por quién pieiw s 
que Pompeyo fv é  muerto, sinó por Tolomeo?—A qvo cn̂  
gitas Pompejvpi occissim fuisse, nisi « Ptolomceo? En
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cstos ejemplos se dijo en activa y  kPtolo-
o.uso oü pasiva, por entenderse la oración: Si no crees 
<jiic Tolo'úiéo le 1)10,16,

ORACIOISESINTEEKOGATIVO-INDEFINIDAS.

Cuándo esta palabra q%e es interi’ogatico'inäeßnida? 
Cuando viene preguntando y  sin sustantivo expre

so, en cuyo caso se correspoude por
qu^risl—Saltes qué dijo el maestiyc=Scis 

quid 1/lagister dixerü? Kn donde se sobreentiende la 
palabra íosíi ú otra equivalente.

De cuántas maneras es la interrogacionc 
l'Io dos: directa é indirecta.
Qué es interrogación directa?  ̂ .
La que afecta á toda la Oración: ¿Diras que qnensas 

de esto?—Dices quid cogites de hoc?
Ò\xtì QB interrogación indirecta?
La que afecta sólo al determinado con sus adne- 

rentes: Dirás qué piensas de esto=Dices qvÁd cogites de 
hoc: cuya interrogación no se marca con su signo or
tográfico; si bien en castellano se distingue acentuan
do la palabra en que radica la pregunta.

Qué palabras suelea usarse como interrogativo-
indefinidas? ' . . i. i j  • i-I as principales son las siguientes: los adjetivos 
nuicn qué, cuál, euánto=qvAs, quid, qualis, quantu.s, 
Quot quotus; los adverbios do lugar en dónde, de dónde, 
a dónde, por dónde, hacia d6nde=uli. unde, quo p.ii, 
quorsum; y  además por qué—cwr, cómo—quomodo y

Por qué modo se dice en latin el determinado uni
do á su determinante por medio de algunas de estas 
palabras interrogativo-indefinidas?

Por subjuntivo en el tiempo correspondiente, aun
que en castellano sea infinitivo 6 indicativo: No salte- 
qué alenar—Nescit quid afferat—^o sabe qué excusa ale- 
gar=Nescit quatn excusationem afJérat.^Pregunta quieti.
eicne y á dónde va—Quare qvÁs venial et qua tendati



VERBOS DE VOLUNTA.D. SUCESO 
Y CONVENIENCIA..

Be voluntad.

Tales son los de querer,
Desear, pedir. rof?ar, 
tíuplicar y  procurar.
Esto mular y  mover,
Obligar, mandar, hacer.
Ordenar y  decretar.

De suceso.

Acontecer, ocurrir.
Resultar, sobrevenir.

De conveniencia.

Convenir, aprovechar, 
lltil, ucce=ario ser,
Justo, lícito, placer 
O agradar y  disgustar.

Qué modo pidcu los verbos do volmtai, suceso y  
couoeniencia? . , j  ,

Iiitiuitivo y  subjuntivo con vA; y  si el determinado 
trae uogaciou, con ne ó ut non. Te rogamos que vengas 
■stiPrecmmr te venire, vd ut venias.— Te rogamos que na 
vengas^Precamur, ne vel ut non venias. La conjunción 
se suprime algunas veces cu ambas lenguas. (I)

MODOS PARTICULARES.

Cmiles son ios verbos de voluntad que requieren un 
modo particular?

- ( 2 9 ) -

(l) Se itf.vi iadifereiilomcnlo la« oonjiini'innes ti¡ó ”5 ’’O'i C" seiilidn 
atumaUvo; y nc, «i « oh,  ni nc cu seiilído iicgaliVo.



Los sig'uientes:
1. ” Jiibeo=mandar casi siempre infinitivo: FA 

seìiado mmidn, à los cónsules alistar troj)as—Scmtas juhet 
coiistdcs scribere co2)ias.

Qné oirogiro puede darse á la oración áQjuheo, 
cuando trae ex •rosa la persona á quien se manda?

Se coloca esta en nominativo, con ella se concierta 
jubeo en pasiva y  su tioniínativo en ablativo: El sena
do iMiula á los cónsules alistar tropas—Cónsules juben- 
tv.r « sejiafu scribere c'ipias.

Cómo se corresponde en latin la oración de Jubeo, 
cuando no trae exnresa la persona quien se manda?

Por una secunda de pasiva do infi'iitivo, porque es 
somimporsonat activa: El senado manda alistar tropas 
■■ ^Arnatus ju.bet copiéis scribi; y de uiuíjuna manera 
scribere copias.

2. “ Volo. nolo, malo, c7'pio y  oportet piden muy cl(‘ ' 
prantemente participio de pretérito en vez del presen
te, de infinitivo: IVo quieras despreciar la doctrina del 
Eeñor=NoU negligere disciplinam Domini, vel noli dis
ciplinara Domini neglectam. (1)

Pero .'qué condicione^ se requieren puraque estos 
verbos iloveu ol determinado á participio de preté
rito?

Dos; 1 ’ Qtie la oración sea infinitiva en castellano. 
2.'’ Que el infinitivo tenida acusativo recipiente, con 
ol cual haya de concertar el participio; pues si bien 
so halla ol" determinado dicho por particinio siendo 
intransitivo, como Hoc naturaprcescribit, nt homo ho- 
mini constíUim vclit, Cíe. esto es poco frecuente.

3. “ Curo, statuo, constituo y  decenio llevan el deter
minado muy elep:antcmente á participio de futuro cu 
dv.s concertado con la persona recipiente, cuando la 
oración es infinitiva eu castellano, como Procuré pa,-

- { 3 0 } -
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sctr la- vi(U=Cv.ravi agere œt%teu, vel ut agcrcîii (Bt&lem, 
vel curavi œtatem ageiid'm-

Qi]é v icie  à ser ea rigor este participio de futuro
en dus? . . „ 1

El futuro prime'’o de influitivo en pasiva, callado 
-el auxiliar, como Curavi cataten age/idam, id est, œla- 
ten ageadam esse à -me.

4.“’ Hortor y  los que significan estímulo, aair/iaciou 
ú ohligaciou. a'deraás dol infinitivo y  subjuntivo, lle
van el dcfcrmiimdo muy elegantemente á gerundio 
do acusativo con ad, a manera de las finales, como 
Cristo nos mueve á practicar la virtvA=Ghristm raooet 
nos colera oirtutem, vel utcolauus oirtutem, vel ad colea- 
dv.m virtutem. velad virtiUem colendam.

y.* Q,mso, precor, rogo y  obsecro llevan el determi' 
nado á imperativo, cuando es presento y  segunda 
persona, como Ruego me perdoii'’is=Q,uœso, iguoscite 
miJii.

VERBOS TRANSFUaAS.

Qué son verbos tránsfugas?
Los que pasan de una clâ ê á otra, según la acep

ción en {]ue sSC toman, como censeo, excogito y  otros 
cutre los de outeudimionto; dico, muicio, denuncio, 

scribo etc. entre los de lengua; video entre los de sen
tido. y  persuadeo y  moneo entre los do voluntad.

A qué clase pasan censen y  excogito?
A los de voluntad, suceso y conveniencia; censco, 

cuando significa juzgar convenúnte; y  excogito, cuan
do significa resolver, como Juzgué conveniente gyresen- 
tar este ejemplo—Cetmii, nt proferrem hoc exemplum.— 
Algunos resolvieron que se estableciese sin fondo para Ja 
guerra—Aiiqui excogiláriint, v.i œrarium consiitueretur 
ad hélium.

A qué clase pasan dico, nuncio, denuncio y  scribo?
A los de voluntad, cuando sigi.dficun mandato, lo 

cufil se conor’ e en que el determinado castellano se 
dire entonces por subjuntivo, como Varmenion avisó 
é  Alejandro que no confiase su vida á F ilipo=Varmcnio
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<̂^̂>v‘'‘iüUnt sahtcm sm n  PU--
A qnc clase pasa video?
Video, varho de sentido, pasa á ser de voluntad en 

^sigm flcacion de^;;w«mr OTteíící, á imitación de su 
^ m ^ o p r o n d e o  como M irad no os eqmooau!is~ 
J tdele, ne errehs.—Procuren los cónsules que la Ée7>úbl¿‘
Z f d i r f n  cousuú, n e ¡ Z ¿ tpuoiica ietrnnenti C(í̂ \ú,t. ^

A qué clase pasan moneo y  ¡lersuadeo?
Ambos son generalnieute verbos de voluntad- ñero

mciTtefl«;W significa s im % -mente arnsar, y  persuadeo, cuando significa creer d
U c e r  creer, wmo A eüé ¡ue toie, ee lm h i^ ireZ Z o =
n fZ 'td fn ““  r ™ “  « < ’— * > » «  r,ic hm-is L e r  %v.e 
! t Z n Z Í  Dios=yhmqm!,i persuZe-Oís miln huiic mimdim non creatum esse á Dco.

YERBOS DE TEMER Y RECELAR.
y Clegantcmonte los verbos de temer

Estos verbos, como son thnco, paveo, mehio, vereor 
caceo y  d vcccs vüo, as, y  las locucionesp c r ic u lv Z c lí  
im o rin cessity  otras semejantes, piden elegantemen* 
t(. subjuntivo coa ne, cuando el determinado no lleva 
negación: Tomo que mi padre muem-Timeo, ne « S r  
occidat- y  subjuntivo con ut, cuando la lleVaf f S ,  
que'nn padre no S(mc-~Tiincu,v.t pater convalescat. (1)

-^3S)—

. (1) Con estos vertios el ene es tic, v el oue «o n(••nnrn ,̂n —
lit Ilion (iül {emor es opuesta ú la del deseo; nnr eieiiioln?
os »puesto A deseo la muerlc. de aquí es Oue estos \eiíjos llevin n f  ’ ” ’ '«*‘ 0̂
Ins ( e srolunU d «í;r l^o^aI1 y l, nmndo los de voluntad ni® Cuando S
Temo eiue mi padre mvern, e! verbo deter-ninaJo lia de ser en I i t i í  « r»? P '
n'oiito noffalivo; porq.ui al través de lem r  ¿a WHerta L 1 '
mciiie la (le desear que este vo mwra: de donde se infiere nue fema i*
i;;u.ç A deseo qve no; A la inver.a: Temo qnem¡ padT rosV »e < T ,L T L ^ ^
|ilicitamente la idea del (fosco de que sane. Si, pues, el determiñi lo o n T !
tin obedece més, por deoirloasi. al deseo (luo al 1^0,oT- a u n Z  ;«  .
! "línTTltvaid ?  =^slcl!aoo; seri'afirmativo \-a



Qué particularidad ofrece el verbo cni>eóí
Cavco lleva el determioado indiferentemente á su3> 

^untivo con ut ó con ne; y  siendo presente de impera
tivo y  segunda persona, pueden estas ronjunciones 
omitirse elcganteaicnte por la elipsis: Guárdate de de
cir rnentira=Cave  ̂ ut dicas tnendacium—Ca-ae, ne dicas 
'T/iendacium~€at>e, dicas rnendacium.

Cómo se di'-e en latin el verbo temer cu significa
ción de vacilar ó dudar?

Por duldto, as, con infinitivo; Temo enirar=J?u¿it& 
adire.

— f33)—

VERBOS AFECTIVOS.

Qué son ticrhos afectivos?
Los que expresan alguno de loa afectos siguientes:

Queja, dolor, sentimiento.
Ira, llanto, indignación.
Tristeza y  admira<-ion.
Vergüenza, arrepentiniieuto.
Alegría y  compasión.

Qnéraodo piden los verbos afectivos?
Infinitivo, y mas eb gaidemc: te subjuntivo con 

^uód'. Siento que estes ausente de vosolros-=Í)oleo te abes- 
se (í noÍÁs—Dolco, qinid alsis á nolis.

Qué modo particular requieren los verbos de ad~ 
miradoiü

Los de admiración, ballárdo.ee en presento <5 futu
ro. llevan su determinado a hidietitivo con si.: Nada se 
•dele de extroTiar que vendas vergonzosamente tu clocuen- 
icia'=:Minimé mirandum est, si venditas Jìagitioiè elo- 
■quentiam.

Por qué modo se dice el rletcrminado do los afccU- 
vos. cuando es perfecto ó pliisquampcrfecto?

Por participio de pretérito concertado con la per
sona recipiente en acusativo con oh ó j>roqiter,{i en 
ablativo eín preposición, à manera de las causales:



Ágar se alegraba, de haber hallado agm-=Agar Iceíalatur 
ob vel 'pro]}ter aguan inventan, vel agua invenid.

VEEB03 PKOHIBíTIYOS.

Qué son verbos gtrohibUivos?
Los que sigüiñean impedimento ú obstáculo, co

mo son
Impedir y  vedar.
Rehusar, prohibir.
Apartar, resistir,
Oponerse y  obstar.

Qué modo piden los verhos gmJdbitivos?
Infinitivo, y  más elegantemente subjuntivo, ora 

con ne, ova. con. quominus ó guin seguu las circuns
tancias.

Cuándo piden subjuntivo con nc7
Cuando vienen sin negación ni interrogación: Fa  ̂

aon se resistia à que los Hebreospartiesen-=^Fharao re- 
iiíebat, ne Kebrevi proflciscerentur.

Cuándo piden subjuntivo con quominus ó quiñi
Cuando vienen con negación ó interrogación: Epor 

minondas nò i'vhusó sufrir la pena de la ley-Epaninon- 
das non recusavit, quouinus subirei, vel quin subireipee- 
nar/i legis. , „

Qué particularidad ofrecen veto y  proUheo?
Q u e  llevan mejor el determinado á infinitivo, y se 

u s a n  on pasiva con los mismos giros áo fíbeo: Dios 
prohibió á Moisés acerco,rsc á la zarza—Deas prohibuü 
Moseni accedere ad ruhur/t, vcl MosespìroHòitusjuità Deo 
accedere ad rv,hum.

VERBOS DUBITATIVOS.

Qué modo piden los verbos y expresiones de dudar?
Infinitivo y  subjuntivo unas veces con qtidn, otras 

Cou num ó ne pospuesta como enclítica, según las cir
cunstancias: Euguel no dudó que Dios había oido sus
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ruegos=Rag'Ml non duUtavit Deum exandivisse ^réces 
suas, vel qmn Deus exaudinisset preces snas.

Cuándo piden subjuntivo con quin?
Guando vienen con intciTOgaciou o negación: ¿Du

do que seas feUz?=Dvjbito, quin ,sis felix?—No d%do que 
seas feliz=Noti dubito, quin sis felix.

Cuándo piden subjuntivo con num ó nĉ .
Cuándo vienen siu interrogación ni negación: Du

do que seas feliz—Dubito, nun sis felix, 'oel sisne felix.
A qué palabra se, ha de posponer la enclítica nê .
A la primera de la oración subjuntiva propiamente 

dicha: Se duda que salgas ileso=Dubiuin est, tune aleas 
incolumis, vel abeasne incolurais, vel incoUmisne aleas.

Cómo se dice en latiu la conjunción dubitativa
La conjunción «¿despuésde estos verbos 

Dudar, decir, preguntar y  saber,
Mirar, oir, disputar, conocer 

y  otros entendimiento, lengua y sentido os dubitativa 
y  se dice«», utrhm, num ó ne pospuesta con subjunti- 
To: Íficiaspreguntaba siTiabia almorzado=Nicias quee- 
rebat, an prandisset, vel vXrxm, vel num pirandisset, vel 
prandissetne.

Cómo se dicen en latin las disyuntivas ó y  ó no de 
estas oraciones?

La disyuntiva ó se dice an: Difícilmente distinguirías 
si este era más querido del General ó del ejército=Haud 
faciU discerneres, utrhm Me esset ~carior Imperatori, an 
cxercitvÁ: en cuyos casos la conjunción si no puede 
decirse an. El 6 no se' dice necne ó annon: Mira si llue
ve ó no— Vide, utrum piñal, necne—̂ Vide, num pluat, an- 
non— Vide,2¡luatne, annon pluat.

ORACIONES EXAGERA.TIVA8.

Qué son oraciones exagerativas .̂
i AS que llevan la conjunción refiriéndose á las 

palabrás tan, tanto, tal, de tal rnodo, de tal sv,erte, hasta 
tal f  unto, extremo Gtz=iar,i, taníopere, tanliís, l&lis, ita, 
•ulto, ustjue eò, usque (ideò.
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Córoo !?e corresponde en latin la conjunción ÿ-wij re

firiéndose á estas palabras tan, tanto tal eto.l 
Por nt con subjunti'O: Aristides se porto de tal modo,

que mereció eísolrenomlre de Jusio=Aristides gessü se 
ita ,'at meruerit cognomen Jnsti.

Qué pn'abrss son cquivaleifies a talude'.
Los demostrativos lie é is: Jal es la condición de los 

Jiomlres qne nadie está contento con su suerte=Condilio 
hominum est talis, velliœc, vel ea, ut nemo, sit contentas 
sorte sua. '

Q o é  palabra CS equivalente al
Q,v.i, once quod refiriéndose á is, ialts y tantus\ o al 

adverbio toíM coa un adjetivo: Tantees el senti'mieiito, 
qve me consume—Dolor est ta'ntus, qui conjtciat me. 

Cómo se corresponde el qnendl 
Generalnicuto i-or ut non, algunas veces por ne y 

otras por quin: Nadie fué tan cruel, que no le perdonase 
— Nemo f vit ta'mfcrus, ut non parceret ci, ■oel nemo Jnt. 
tam 'ferus, quinparceret eL{\)

OKACIONES DE DIGNUS.

O uó son oraciones de dignus?
Aquellas cuyo determinado viene a ser un comple

mento del dignus ó indignus: El holgazán es digno de ser 
mtvperado=Iners est dignus, ut ntuperetur.

De cuántas clases son las oraciones de dignus'
Do tres: do dignus recipiente, do dignus agente y  de

diqnus circunstancial. _ ,
Do qué modos se dicen las oraciones de dignus re-

maciones en que lo digno es recipiente del de-
terminado pueden decirse de siete modos: 1. feub- 
juutivo con 2.” Subjuntivo con qm, quee, quod, en

(11 En amtas IcPS:«!'? rucie ha1kr?e la ropjuncion 5in esUr expresa 
la paliua c ™a(iva: nerw com, gne vuela-Ccrcus cvttu, ví cpíM-



Vez del ■ut. 3.° Infinitivo cii pasiva, i . ” Participio de fu
turo eti dus. 5.° Verbal ea callando et dig-uus con 
estos dos mo los. 6.“ Verbal ab^ t̂racto en f^etiitivo ó 
ablativo. 7.° Supino en u, no balneado ablativo agen-
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- -----------vituperandus. 5 ° I/iers est vituper
O.” Iners est dignus vituperatioais vel oiiu})enUione. 7. 
Iners est dig/ius vituperatu.

Còrno so forma ei verbal Qwlilis?
Generalmente cambia'ido ou <?, la 5 de la se

gunda persona de singular del presonfe de iudicati- 
vp en activa, como du oilupero vitv,pei'as=vUuperaH-‘  
Us, e;Anñeo,Jles=flehilis, c; de credo, credis,=credi- 
hilis, e; àiòscpelio. scpelis=sepelihilis, e.

Cóm.0 se furnia el verbal abstracto en ¿o?
Gcncralmuiite cambiando en ¿a la terminación ím 

del supino, co no de vitupero, vUupcrwtum—oitupera- 
tiô  onis;Aiidioido, divismi—dieisio, onis.

Cuando el determinado trac poivona agente, ¿en 
qué caso .se potie?

fín ablativo; pero con el verbal en bilis en dativo, y 
. con el abstracto en srenitivo: hiers esí digiins, ut vilù- 
peretur à magislro; iners est viiuperubilis 'Magistru; iners 
esl dignus vúuperationis vel cituperatione mugistri.

De qué modo so dicen las oraciones A^ódigms agente?
Pueden decirse por los tres primeros, a saber: 1." 

Subjuntivo coii ut. 2.° Subjuntivo con pui, quee, quod. 
3.“ Iníiiritivo. Blmás aplicado es digno de ocupar el pri
mer lugar=l.''^Stud,iosissmus est dig7ius,ul leneat pri- 
rnuw, locutñ. 2." Q,ui leneat. 3.“ Tenere priniuva locutn-

De qué modo se dicen las de dignus circunstancial?
Por ío.s dos primero.s, es decir, por subjuntivo con. 

ut y  con qui, qum, quod-=̂ FA r/tás aplicado es digno de que 
los demás le obedezcan—Studiosissinius est dignus, ut ce
leri pareant ei,yel cui ederi pareant. El relativo soba 
puesto cii dativo, porque en este mismo caso entra en 
la subjuntiva el pronombre representante dola  per
sona diírua,



VERBOS CONCERTADOS.

Qué son oraciones corceríadas?
Las infinitivas que llevan por determinante uno de 

los concertados, que son los siguientes:

Possum, valeo, queo y  nequeo,
Cífipi, incipio, soleo, suesco,
Sino, desino y  assuesco,
Intermitto, cosso y  debeo.

Por qué se llaman concertados estos verbos?
Porque vienen á ser una modificación del determi

nado, con el cual constituyen una sola idea, y  los dos 
conciertan con un mismo sugete, asi en la oración ac
tiva como pasiva.

Qué modo piden los verlos concertado .̂
Infinitivo en presente ó pretérito precisamente, cu • 

yo modo no admite antes de sí acusativo con estos 
verbos. r

Por consiguiente, ¿en qué caso liabrá de ponerse el 
atributo del infinitivo en estas oraciones?

En nominativo, concertado con el sugeto único de 
los dos verbos: La verdad suele ser amarga— Veritas so- 
lei esse acería.

De oué términos consta la sustantiva ¡primera con
certada?

Do cuatro; sugeto en nominativo, verbo determi
nante, infinitivo y atributo también en nominativo, 
como se observa en el ejemplo anterior.

De qué términos consta la primera de activa concer
tada?

De cuatro: nominativo agente, verbo determinan
te, infinitivo y  acusativo recipiente: Anihalpodia ha
ber conquistado toda la ItaUa=Annihal poth'al suhegisse 
vniiversam Italiam.

Oómo se convierte en pasiva?
Poniendo el acusativo recipiente en nominativo, 

concertando con él los dos verbos, el deteriniuantoon



activa y  el infinitivo eù pasiva; y  el nominativo agen
te en ablativo: Aníbal podía hahef conquistado toda ja 
/¿alia. Pasiva. Toda la Italia podía haber sido conquis
tada por Anibal= Universa Italia poterai subacta fuzsse 
ab Annibaie. . „

Qué hay que observar en cuanto á capi y  destnot
Que. al convertir la oración en pasiva, pueden usar

se indistintamente en la voz activa ó pasiva: Los Gar- 
taqineses comenzaron á batir d Sagunto—Peeni cceperunt 
oppugnare Sagunium. Pasiva. Sagunto comenzó á ser ba
tida por los Cartagineses—Sagunium cí^pit vel cceptum 
fuU oppugnari à Pm is.

De que términos consta la segunda de activa concer
tada"! , , . . ,

De tres: nominativo agente, verbo determinante e 
infinitivo: El vicioso no puede saber—luprobus nonpo- 
iest scire.

Cómo se convierte en pasiva?
Poniendo el determinante en la tercera persona do 

singular en activa (con ccepi j  desino en activa ó pa
siva), el determinado en pasiva, y  el nominativo agen
te en ablativo; resultando una semimpersonal pasiva: 
Comencé á eiiseñar temprano=CcBpi docere matv.ré. Pasi
va. Comenzó á enseñarsê  temprano por mí—Ceepit vel 
cceptum fuü  doceri maturò à me.

YERBOS CONCERTA-NDOS.

Qué son verbos concertandosi
Los que pueden usarse como concertados.
Cuáles son estos? . . .
Video'rT=parecer y  muchos de entendimiento y  de 

lengua, como puto  ̂credo, existimo, dico jfp ro , cuando 
sus correspondientes castellanos se usan iuipersonal- 
mciite.

Cómo se varían en latin las oraciones de videori
VideoT3=parecer, verbo de entendimiento, se usa ge

neralmente como concertado, y sus oraciones so varían 
del modo siguiente: la palabra que viene después de
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la conjuQCioo qne, es elsug-eto del determinado, y  pa
ra que la oraeioii sea co:icertada, tiene que servir 
igualmente de sugeto al determinante videor- poi- 
tanto, se pone en tiominafivoy con ói se concicrtau 
los dos verbos: Parecía que AbraJiau había de sac-rijicar 
otra, 'olctí'n%a=Ahraliamus videbatar iw/nolaturus essff 
aliaw hostíaM. Pativa. Alia hostia videbatur iwr/iolanda 
esse ab Abrakama.

Si lifiy persona á quien parece, ;en qué caso se co
locara?

En dativo: Mepareceque tu...^Tu tHdeñsmiJii.—Pa- 
rec^le a Juan que tiosolros.-.—yos oidebamur Joanni...

T parece es tercera persona y  sugeto
del infinitivo, ¿edmo se dira en 'atin?

Se pone a quieu_ parece en nomtiiafivo y después de 
se usa de Parecíale á Alejandro haber do- 

v^do el Bucefalo—Alexander videbatur sihi doniuisse 
Bucephalwn. Pa-̂ iva. Bucephalus oidebatur Alexandra 
aormtus juisse ah ipsa.

Cómo se varían en latin las oraciones de credo, puto, 
existimo, dico,fero etc usado-» como concertados?

Siguen exactamente la construcción de videor: Di~ 
cen que Datila vendió á Sanson—Dalila dicitur prodi-

dicitur proditus fuisse à

Qué diferencia se observa entre los concertados y  
los concertandos en cuanto al infinitivo?

sólo llevan el infinitivo en pre
sente ó pretérito, y  los concertandos pueden ilevarleen 
cualquiera de las cuatro voces.

NON POSSUM NON Ó NON POSSUM QUIN.

Cómo se trainee al latin este hispanismo no miedo 
"Dfiê s de. . ó no puedo dejar de...?

De los tres modes siguientes:
, \  possum non: con dos negaciones, una ante

fifi ^ el I etenniuado que va á
infinitivo, resultando una. concertada: No puedo me-



nos de decii’ la verdad,—'Mon, possura noií dicere veHta-

2. “ Mon, pôssuM f acere quin: possum, "̂ ov do- 
terminado el verbo p l e o u r t s t i c o y á este sub
juntivo con guia: Mon possum facere, gum dxcam veri-

3, “ Mon possum guin: corao el modo anterior, supri
mido facere: Monpossum, guin dicam veritatem.

Cómo se. vuelve eu pasiva la oración dicha del^n-
mermodo? , •Como toda concertada: Mon possum non dicere veri
tatem. I’asiva. Veritas non fotest non dici n me.

Cómo se vuelve eu pasiva la oración dicha del S5-
^^Dc°d™s maneras; l .“ Volyiei'do ûnicaraente la suh- 
iuiitiva con Mon possum, facere, guin dicam veri-
toím. Pasiva. Mon possum facere, guin veritas dicatur 
à me. 2.*'Vol viendo las dos ora'Moaes á la vez: Mon po
test fieri, guin veritas dicatur à me.

Cómo se vuelve en pasiva ia oración di dia del ter
cer modo’i L .1Como la del segundo, porque es idéntica a ella, su
primido ei/acere, det'rminante ded snbju divo con 
guin: Mon possum, guin dicarn veritatem Pasiva. Mon 
possum, guin veritas dicatur à me, vel non potest, guin 
veritas dicatur à me.
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CUiìRTA PARTE.
DE LAS ORACIONES DE GERUNDIO Y DEMÁS 

ACCESORIAS.

Qué es el gerundio castellano':
Un modo impersonal que presentala acción del 

verbo en estado do ejecutarse, y  denota el tiempo, 
modo, causa ó condición de su oración fundameutal.

Por qué es un modo impersonal?
Porque no admite terminaciones acomodadas á la 

persona, ni al número, nial género del sugete, pu- 
diendo decirse igualmente oyendo yo que oyendo H, 
oyendo aquel que oyendo aquellas.

Cuántas son las voces del gerundio castellano?
Cuatro, á saber: geruhdío de presente, gerundio de 

pretérito, gerundio de futuro primero y  gerundio d ey^  
turo segundo-, en perfecta ajialogía con las del infiniti
vo, como smox^amando-, haber hm&á.Q=haMendo ama
do; haber de &.vúqx—habiendo de amar; haber de haber 
QXí^úo=habiendo de haber amado.

Que es el gerundio latino?
Un modo impersonal del verbo considerado como 

U-U sustantivo abstracto declinado por la segunda.



Sc corresponden los gorundios castellanos por los 
latinos y  viceversa?

Ni los gerundios castellanos se resuelven, sinó muy 
rara vez, por los latinos, ni estos por aquellos; por 
cuya razón son verdaderos modismos en una y  otra 
lengua.

Solución latina de los gerundios castellanos.

GERUNDIO DE PRESENTE.

Amando.
Cuál es la forma del gerundio depreacnlc?
El gerundio de presente acaba en ando en los verbos 

déla primera conjugación, como do i\.m^r=amando; y 
en endn on los de la segunda y  tercera, como do tc- 
ra%T=te'>niendo, de x>̂ vt\v~2iartiendo. Esto es lo mtis 
general, y porcata razón Je llama» algunos gerundio 
simjdc; masá las veces se halla compuesto del gerun
dio ¿stow/o y el de un verbo do quietud, como dees- 
r.ribir=i?stowrfo d del, gerundio yendo y  el
de un verbo do movimiento, romo de saltar=^¿?i<fo 
saltando: de aquí que otros llaman á sus oraciones de 
estando.

En qué tiempos y  con qué conjunciones so resuel
ve el gerundio de presente?

El gerundio de presente, como todo presente do im 
modo impersonal, se resuelve en presente y pretérito 
imperfecto llano do un modo personal; con las con
junciones coímc, y otras en castellano; y  c\m
con subjuntivo, ehm, uhi, dum, quando con indicativo 
en iatiu. (1)

- ( 4 3 ) -

(1) l’ara usar ron prnjiiedati ile las cfinjiineinnes easlellanas ysus por- responilienlcs Inlinas, se oltscr\aràn las reirías siiiiiìeiUes^alendieiiile) al Sentido del geruiidin:1. ’  Deiiolamin Om po, so «sarà ilo cunn</(i=pjim poh siilijimlivo; y n&r, ({uni, ijuattclo con indicativo: iiaiicndo et sol,la nalaraleza se



Cómo conoceremos cuándo cl gerundio de presente 
se ha de resolver ca preseute, y  cuando en preterita

' “ o b S v a ïd o  la regla general siguiente: Todo ge
rundio cualquiera que sea su voz, cq-uvale a dos 
tiempos. V se resolverá ñor el primero, cuando el ver
bo do su fundamental esté en presente o futuro; y  por 
el segumlo, cuando el verbo de su fundamental esté 
en cualquier otro tiemoo: Viendo Moisés el becerro, 
quebrántalas tablas^Cim^ Moses videat, fe l cim. ubi, 
dum quando Moses videi vitulurn, .frangxt tabulas, hx- 
tendiendo Moisés la diestra, se dividieron las a gm s- 
Cion Moses extenderet dextram, aquæ dioisœjuerunt.

Pueden las oraciones de geruiuiin, (“omo todas las
accesorias en genera‘ , deurse -or pa-ticipiO:

Laso-aciones de, gerundio pueden decirse por el 
nartici’dode su mismo nombre; gerundio de pre
sente por participio de presente, las de gerundio de pre
térito por participio de pretérito y  úa gerundio de,jUí-
turo primero por participio de futuro en ííi'm.v y  en dus; p e r o  a condición de que se halle cu su íundamental. 
bien sea exp’ieita. bien implici en un pronombre o 
bien tacita su persona agente, ha de convertirse la 
oración on nn participio activo; y su oersona reci
piente, si ha de convertirse en un pa ticipio pasivo.

Qué procedimiento se siarue oara convertir una ora
ción de gerundi j en participio?

El siguiente: 1.“ Comenzando por la fundamental,
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aíeirra. Solución. Cuando «í sol sale «/fl.=Cum sol oríafur, «el, cum, «6t,
dum, fluaudo sol o n l u i ' , n i i - i m ' «

íí» DtíiioUiulo cansa, se u-ara de como, •parque, y relaíteo algunas 
veces-cum con s.ibjuiilivo; gnod, guía, <itio-unm con ‘»'''Ci“ '''®; 
deudo Caín su culpa, huye. Solución. Como tain reconoce, poi »
ce, ó Cain que reconoce etc —Cum Caiaus agnoscal; vel quod, guia, g«o 
«íom agnoscil; vol Cainus, qui aguoscil culpainsuam,lugii. ■

3.- DenoUnilo condición, se usar, de como, s,-cum , se, modo, dum, 
dummo'lo-. con subjuntivo: Obrando bien, recibirá» la 
cioii. Como obres bien, si obras bien, etc—Cum, s t ,  modo, dum, dummodo 
[acias recle, rccíjitcs merccdcin.



ec repetirán sus palabras basta llegar á aquella que 
os agente en ladegerunriio, cuaudo esta oración lia- 
ya  do decirse por participio activo; y cuando por pa
sivo, hasta llegar àia que es paciente. 2." Se coii- 
vierte el verbo en participio, y se concierta respecti
vamente con la persona agente ó recipiente, como un 
adjetivo con un snstai>tivo. (Ì) S.” Si el participio en 
que se convierto la oración es pasito, la persona 
agente se pondtá tras 61 en ablativo. 4.° Las demás 
palabras no sufren alteración.

Qué se requiere para hacer una oración de gerun
dio de presente por participio do presente?

Que su persona agente entre en la fui daraontal en 
un casó cualquiera: Viendo Moisés el becerro, quebran
ta las (alias—Cúm Moses videt vitulum, frangir tabu
las. Participio. Moses videns viiulum ¡rangit tabulas.

Cómo se resuelve el gerundio de presente, ruando 
su persona agente no entra en la fundamental?

Por abiaiioo oracional, míe no es más que una con
cordancia riel participio ríe presente con la per.«ona 
agente puesta en ablativo: Extendiendo Moisés la dies
tra, se dividieron las agv.as=C\un Moses extenderet 
dextram. a(|Uie divism fnerunt. Ablativo oracioual. 
Mosc extendente dcxlram, aqua divim Jucruni.

Puede este gerundio resolverse por algún otro 
modo?

Puede alas veces resolverse ’poxgerundio de ablativo, 
y  de acv.saíioo con ínter, dejar do de ser modismo.

Cuándo se resmdvc por gerundio de ablativo?
Denotando modo, en c.stüs dos casos por punto ge

neral: l.° t-uaiidola persona agente es una misma 
en las dos oraciones: Cna mujer libertó éi los Hebreos,
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(1) Si la persona ajenie ó pacienle entra en la riinHiimei tal represen— la.ia prtr c! posesi'o de Iciceitv peisona, en \ez de e.sle se usa del nombie en senilhn; mas >1 cniia reprcscnlad.! por un posesiro (?o primera ó segunda, se U'pile el posesnn, y el pailiciiiio sh pone en gcniilTot hgmdo 
el nt'jio, r¡‘c 411 tnadre-MaUr pum' íucíen(<s ridel.



maianâo à Holofernes=Mulier Uhcravit Hehrœos rim 
liécarct, necans, velnecando Holoferiier/i. 2.“ Cuandn 
dos oraciones sou impersonales: Peleando se -oence^ 
Pugnando vinctiur,

Uuáiido se resuelvo en acusativo con in-
ÍC? C

Cuando la acción do los dos verbos es simultànea es

(iofuéclavado por Jahel=^Sisara cxm dormirete vel inter 
dormtendum, Jixus fait à Jahel.

Pueden las oraciones sustantivas de gerundio de 2??v- 
hacerse por participio? pie

Estas oraciones, como se dijo respecto de las de re
lativo, no pueden hacerse por participio de presente- 
pero SI por una concordancia del atributo con el su
jeto en el mismo caso en que este éntre en la fiinda- 
mental; y  si no entra, la concordancia se hará en 
ablativo á manera de oracional: Ciro, siendo rey, tomó 
« ¿?«¿i?ta==Oyrus, cum esset rex, cepit Babviouem 
Concordancia. cepit Bahylonem.—Siendo rey
(ytro, tos Judíos recobraron la libertad==Giim Cvrus pr»t 
rex, Judœi receperunt libortatcm. A manera de abla- 
lìyo Q'CQ.zmnBX. Cyro rege, Judœi receperunt libertatem 

Como se traduce al latín el gerundio de presentevULI GthC
co ^ iifw  do presente con í», como estudiando,

la de ja fundamental, hn hablando yo, callarás tú esto 
es, mientras que. en tanto que hable yo, callarás tú~Cim 
egoloquar, tutacebis. Pero si denota posterioridad se 
traduce por gerundm de pretérito: En hablando yo,

haUar% lá ^

GERUNDIO DE PRETÉRITO.

Iladiendo amado, etc.
Cuál es la forma del gerundio de pretérito^

— (46>—



So Compone del gerundio de presente del auxiliar 
habcr=liabieTido, y  el participio de pretérito del verbo 
quo se conjuga, como de amar=haòiendo amado.

Eu qué tiempos y con qué conjunciones se resuel
ve en una y otra leugua?

Este gerundio so resuelve en pretérito perfecto ó 
plusquamperfecto, atendieudo al tiempo de la funda
mental: eu castellano, con las conjunciones como, 
cuando, despiies gue, luego qxie y otras, según el senti
do: en latín, con cum á subjuntivo, cum. ubi, dura, 
guando, ut, postguam, posteaquam, simal ac, simal atqae: 
Habiendo trabajado, dcscaiisas. Solución. Cuando, luego 
que, después que has trabajado, descansas=CÍm labora- 
veris; cum,ubi, guando, postquam etc. laboravisti, guies- 
cis.—Habiendo trabajado, descansabas. Solución. Como 
hubieses trabajado, cuando, después que habías trabajado, 
descansabas—Cumlaboravisscs; cum,ubi, postquam etc. 
laboraveras, quiescebas.

Qué se requiere para hacer una oración de gerun
dio de pretérito 'pov participio de pretérito?

Que su persona recipiente éntre en la fundamental 
en un caso cualquiera; y  si no entra, se dirá por 'abia
tico oracional: Habiendo Joab traspasado à Absalon, Da- 
vid le /^rtf=Cúm Joab transfodisset Absalonem, Da
vid luxit illum. Participio. David luxit Absalonem 
transfossumh Joab.—Habiendo Joab traspasado á Ahsa- 
lon, David Z?£Wc5=Cúm Joab traus f̂odisset Ab.«aloncm, 
David ploi-avit. Ablativo oracional. Absalone transfos
so á Joab, Davidjdoravit.

Qué se requiere para hacer una oración de gerundio 
de pretérito por pdaHizipio, cuando el verbo es depo
nente?

Que su persona agente éntre en la fundamental; 
pues que siendo activo el participio de pretérito de 
verbo deponente, tiene que concertar conia persona 
agente y nò con la paciente: cuando no entra, se di
rá por ablativo oracional: Habiendo Eliseo acompañado 
r'h Elias, recibió su manto:=Cù.m Eliseus comitatus fuis- 
Bct Elium, accepit palium ejus. Participio. Eliseus co-
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Vñital%ís Eliam, ücceiñt palìum ejus.—Hahiendo ’muerto 
Salomon, reinó Eoboan—Oim  Salomon mortuus faisset, 
Boboaii regnavit. Ablativo Salomone mortuo,
Eoboan regnavit.

Qué se requiere para hacerla, cuando el verbo es
€om.'un7

Que éntre la persona agente ó la recipiente en la 
fundamental, porque el participio de rretórito de ver
bo común es activo y pasivo: Habiendo el Señor con
solado à los disd^v.lo&, los dcjó^Qxn-ü Dominus ronso - 
latus fuisset discípulos, re iquit illos. Participio con 
el agente. Dominv.s consol-atus discij.:nlos. reliqnit illos. 
Participio con el recipiente, Dorninus reliqv.it disciqm- 
los consolatos à se.

GERUNDIO DE FUTURO PRIMERO, 

IlaM endo de omar, d e .

CuSl es la forma del gerundio dcfy.tv.ro primero?
Habiendo de con el p ’ C.-ente de infii itivo del vetbo 

que se (vonjuga, como de amar—habiendo de amar; é 
igualmente los romances debiendo de. tenieiido gue, es- 
ta'iido]iam,envez de,por; como debiendo de amar, te
niendo qve amar, estando para amar etc.

En qué tiemr os y con qué conjunciones se resuelve 
el gerundio de futv.ro primero en ambas lenguas?

Este gerundio se resuelve en pi esente y  i'futérito 
imperfecto deobligacion, con las mismas conjuncio
nes que el de í rcsenle y  bajo sus miSn.as leyes: Ha- • 
hiendo Savi de amar á David, le aborrecía, yiducion. 
Como Savi hubiese de amar à David, cuando había de 
amar; Saúl, que había de amar á David, le aborrccia= 
Cvm Suul dileclvTusessct, cv.m, ubi, dvm. quando dilec- 
tvrus eral; vel Saúl, qui dilecturvs erat Davidem, oderat 
Uhm.

Qué se requiero para hacer una oración do gerundio 
de futuro primero por participio de futuro en urusl

Que su persona agente éntre en la ñmdamental:

- ( 4 S ) -



CùmSauidilecturus esset Davidom.....Participio eu
arus. Saul àilcctUrus Davidem.

Qaé se requiero para hacerla por el gd dus?
Que éntre su persona recipiente; mas si no entra 

tampoco podrá decirse por ablativo oracional de fu
turo en dtis, por no estar en uso: Cùm Saul dilecturus 
esset Davidem, oderat ili um. Participio en dus. Saul 
oderat Davidem diììgendum a se. Infiérese de estos 
ejemplos que una misma oración de gerundio de fu
turo primero puede decirse por los dos participios, do 
futuro en urus y  en dus; porque pueden entrar á ’ un 
mismo tiempo en la fundamental las dos personas 
.agente y  recipiente del gerundio. ’

GERUNDIO DE FUTURO SEGUNDO.-

líahiendo de liaher amado, etc.
Cuál es la forma del gerundio de futuro segundo?
La misma que la del primero con el pretérito de in

finitivo. Gerundio de futuro primero=ía¿¿^;í(¿(j 4f. 
amar, gerundio do futuro SGQM'aáo—haUendo de haber 
amado: cu vez de amar—en vez de haber amado etc.

En qué tiempos y  con qué conjunciones se résuel • 
ve el gerundio de futuro segundo?

Se resuelve eu pretérito perfecto o plusquampor- 
fccto de Obligación, con Jas mismas conjuncione.'; nne 
el de pretérito y  bajo sus misma.s leyes; Habiendo Iíth 
ciudadanos de haber defendido lagialria, la abandonardn
Solución. Quando los ciudadanos hahian de haber defen
dido la patria, la alandonaron.^Qxm cives defensvri 
fuissent-, cùm, ubi, dvm, guando defensuri fuerant m - 
Iriam, deseruerunt illar,i.

Pueden estas oraciones decirse por pariieinio'^
Estas no pueden decirse por participio, porouo no

hay ninguno que corre.'=pouda á los perfectos v n'u.. 
quamperfectos de obligación, como se dito en i..' 
relativo.

- ( 1 3 ) -
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ORA.OIONES DE VERBO CARENTE.

Cmp &?i verbo caTetite? ,
^QUC carece de supino, ó de preterito y  supino à 

la vea, y  poi consiguiente de los tiempos que naeeu

*^^CóÌio se^resuelve en latin la oracmi &e verbo cA-

’ ’‘̂ Cuando el verbo carente haya de usarse cn un tieni
l o  llano de ¡asegunda sèrie, suoracion «ejiara ^i^r- 
mimda de s-aceso; cual  se le 
jiantc uno de estos iinpersonales,,íícc* J® ^ «í, ^  
linaW tibtro equivalente, en el mismo modo y  tiein 
■nô del carente, pasando este A impeì'fecto de snbjmti- 
?o con ut ó nc\ Bl ladroìi me MUa bertdo—Acculei ali 
evenerdt contigerat, ut latro ferirei r/te.S ab ías que el 
Z t Z in e \ a b i Ì M ^  ccccidisse, evenisse con-
tigisse, ut latro ferirei me. Pasiva. Sctebas acadisse, 
evenisse, contigissc, utegojenrer a latrane

Cuando el verbo carente haya de usarse cn un t.ein 
no activo de obligación, se da à laovaeion por determi
nante futwum y suin imfcrsonal en el mismo modo y 
tiempo del carente, que se pondrá en presente o im^ 
perfecto de subjuntivo con ut ó s e p n  tiempo 
dpi determinante: Bl pecador ha de temer^Futurum 
ssU ut peccator (im eaSreo que el pecador Mbm deJer^r 
—(Predo fore vel futurum- esse, ut peccator iimeìct. l̂ xi
este último caso es preferible usar de la voz pasiva,
y así se evita la circunlocución. , -

ORACIONES CCKDICIONALES.

Q\\q¡ oración condicional?
La oración accesoria que denota la hipótesis <j con- 

didon deTuyo cumplími depende la realización 
de su correlativa.

Cómo se expresa en castcllanof
Con las conjunciones si, como, y los romances ews
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iai gne, dada quey oixoB: Si estudias, salfàs, ócoii tal 
que estudies, ó dado que estudies, sahrds.

Cómo se expresa en Jatiu?.
Con á iodicativo; 5¿, dun, dummodoksMh- 

^'àniivo: Si guardas los mandamientos, has de alcanzar 
la gloriarsi serdas mandata, vel si. modó, dum, dum- 
modo se7't)es mandata, adepturus es glorian. (1) :

Si la condicional es negativa, se dirá con nisi, na
dó ne á subjuntivo: Si no guardas los mandamientos, has 
de ser castigado-=Hisi vel modó ne serves tnaiidata, pu~ 
niendus es.

Ce qué otro modo puede variarse la condicional en 
latin?

Por gerundio de ablativo y  participio de presente 
concertado conia persona agente, siendo la misma 
en las dos oraciones: Si servas, nel servando, vel scr- 
vaiis mandata, adepturus es glorian.

Por qué otros tiempos puede traducirse al latín el 
presente de la condicional?

El presente de la condicional puedo traducirse al 
latín por futuro imperfecto y perfecto, cuando el ver
bo de la correlativa sea futuro: Si vas á la izquierda  ̂
yo tomaré la derecha—Si iMs, Vel iveris a i sinistratri, 
ego tenebo dexteram.

ORACIONES CAUSALES.

Qué es oración causal?

(1) En l.iUn nct t̂ s indiferente nsar de la conjoncion sí enn indicativa 
« suSjunlivo: se usará ron imlicilivo eti estos do» casos; Cuando la 
poreona nae liaLlaadmile la condición como un ticclio real ó simplcmenlo 
posible: Si queremos f)ozar de la pas, m predio hacer la gurrrnSi uo- 
íumus friii pace, belltim gcrendum esl. Cíe. Aqui usó el escritor del ind¡ca
libo, porque supone como cierto que se desea la pai. 2.® Cnando si sea 
equivalente á citando: Irascor, si rídes. =iMc irrito, ti te riel, cuando lí 

Si la condición e.s dudosa ó imposible, Bc usará de subjuntivo; pues 
w' es Iinaluralcí» de estos dos modos.



La accesoria que denotala causad motivo de su 
correlativa.

De cuántas clases puede ser?
De dos: imperfecta y  nerfecta.
Qué es oración causal imperfecta?
La que llevador con presente de infinitivo, o 

que con los tiempos correspondientes á esta voz: Es
tás tranquilo, por saler la lección, 6 porque sabes la lec
ción. ^

Qué es oración causal perfecta?
Laque lleva_̂ jcí?*coQ pretérito de infinitivo, o jsor- 

con los tiempos correspondientes á esta voz: Es
tás tranquilo, por Tiaber sabido la lección, ó porque has 
sabido la lección.

Cómo se expresa en latin toda oración causal?
Por subjuntivo con quòd, eò quòd\ é indicativo coa 

quod, quia, quoniam cu el tiempo correspondiente: Es-, 
tas tranquilo, por saber la leccion=Es quietas, quod, eo 
quod scias; uel quod, guia, quoniam seis lectionem.

Por qué otro modo puede variarse la causal per
fecta?

Por participio de pretérito concertado con la per
sona rocipientc en acusativo cou ob ó propter, ó en 
iihlativo gilí preoosicion, cuando no entra en la cor-, 

E.'iíás irajiquüo,por kab'er sabido laleccion— 
Es qv.ieívs. quod, eo quod scioeris; oel quod, quia, quo- 
'¡iiuM scioisti lectionem. Participio. Es quielus ob vel 
propter lectionem scitam, vel lectionc scita.

Qué otra acepción tiene á las veces con infini
tivo? '

Suele tener acepción final, como cuando se dice: 
Sr sacrifea el avaro por adquirir nquezas, es decir, pa- 
/•(f. ti.dqv.irir riquezas.

- ( 5 2 ) -

ORACIONES FINALES.

Qué es oración final?
La accesoria que denota el fin ú objeto de su cor

relativa.

i--



Cómo se expresa en castellano?
 ̂ Con las preposiciones y  los romaneos

v.Jln de, con objeto de 6 ínüuitivo ó subjuntivo; El Se
ñor vino d redimirnos, à fin de redimirnos, ó con objelo 
de redimirnos.

Cómo se expresa en latin?
n “ odos siguicutes; 1 .“ Subjuntivo con %t. (l)
Á. Subjuntivo con qui, ques, quod. 'ó.° Infinitivo aun
que es grecismo. 4.’  Participio de futuro en urus con
certado con su persona agente, y  en dus con su reci
piente. S.” Gerundio de genitivo regido de causa, gra- 
ua, o ergo pospuesta. 6.“ Gerundio de acusativo con 
ad. 7.“ supino en um, cuando el verbo de su correla
tiva es de movimiento: El Señor vino á redimirnos-^
Dominusvenit.....\.° ut redimerei nos. 2.“ Qm¿ redi-
meretnos. 3.“ Redimere nos. <í.°Redempturxtsnos. 5.° Cau- 
sd.gratiáredimendinos, velredimendi ergo nos. 6.° Ad 
redimendv,mnos, veladnos redimendos, 1.” Redcmptuni 
nos.

Puede siempre la oración ñnal decirse por todos es
tos modos?

No siempre es susceptible de, todos ellos; y  para 
precisarlos que á cada una corresponden, se obser
varán las reglas siguientes:

1. * Identidad de agentes. Cuando es una misma la 
persona agente de los dos verbos, se dirá por todos 
menos el futuro en dus, como en el ejemplo que se 
ha puesto.

2. “ Identidad de recipientes. OntLXiclo Qs una misma 
la persona recipiente de los dos verbos, se dirá por 
los dos primeros y  por futuro en dus: El Señor enseñó 
la caridad con el ejemplo, para que los hombres la practi- 
casen=I)ominus docuü chárüalem exemplo, ut homines

- ( 5 3 ) -

( I )  Si la  fin.tl es ncRRlivfl, se usará de n« ó vt von en tpz de ul: T)!ns 
It, urncia, paratjwtl hombre tío perezcn^Dcvs {-oiifert iiriiliim, «e 

homo percal, vel ul non percal.



emvcerent eain, vel quaw, homincs exercerent, vel exer-̂  
acndavn ab kominibus.

3. * Doble identidad, 6 de agentes y recipientes. Cuajj-
do las personas, agente y  recipiente de los dos ver
bos, son respectivamente las mismas, se dirá la final 
por todos los modos; El Señor congregó à sv.s discípulos 
para  ̂ 2«s/rííñ‘foí=Domimj3 congregavit discípulos... 
4 '° erudirei illos. 2.“ Qui erudirei illos. 3.' Erudire
ulos. A," ErudUurus illos, vel (congregavit discipu- 
soz) erudiendos. h." Causà''ì&\ gratià erudiendi, vel eru- 
diendi ergo illos. 6. “  Ad erudienduftì illos, vel ad illos 
erudiendos.

4. * Diversidad de agentes y recipientes. Cuando las 
personas agente y  recipiente de los dos verbos son 
respectivamente diferentes, se dirá sólo por subjun
tivo con ut: El Señor sufre la muerte, para que el hom
bre alcance la vida=DoMÍnus patitur morteni, ut Jio'ííiq 
assequaiur vilam. (l )

^(5 4 )-.

(1) SI In final ps impersonal, se dirá por subjuntivo con tií y gerundio 
ne ¡¿tiisntiv.o con od: lil valor ps neemno pora vencer— Virlus al necesa
ria, ul viiicalvT, reí ud vincendum.

.Si 011 la final se halla alpiiii tompnralivo, en ve/ dd ul so usa d«l 1̂10 
Tiiiiy elepanlemcnto: ¡ixi mdré un rjnnjdo, pnrn '(ue cnlcndais »in» fricif— 
meiilC’-Prodam cxemplum, quo inlcUigatie /acKi'á*.-



ID E  L O S  L I O L I S L I O S .

Tienen las lenguas, como los individuos, únicas y 
eiuffulares partes que las distinguen; rasgos y  fac
ciones de característica belleza constitutivos de su 
propia fisonomía, llamados idiotismos o rnodimos.
^ Ouft son pues, los modismos?  ̂ , .Locucionk peculiares de una lengua no traduci- 
b lesT otra^üelm is^^  sin faltará su pureza.

Qué denominaciones especiales reciben los modis-

^  T̂ os modismos de nuestra lengua se llaman hispa- 
los de la latina Utinismos. los de la . griega 

arecismos 6 h^Unismos, los de la hebrea y
S  loTdemás; dando á su nombre el radical de la len-

s o n  traducibles directamente

convertirlos á esta lengua? « „«n q p l esnírituBien analizado el pensamiento, que ra el espi m 
ni nimfl del lenguaic, se resolverán en locuciones

de ig u n a  de las oraciones anteriormente explicadas.
de.e —

lensrua la prodigiosa riqueza y  variedad 1̂  ^
Í“ |uen entre lal vivas.Vla hacen digna 6mula de a 
griega y  la latina: riqueza y  ^^^^dad 
ostentadas por sus principales
initarcmos a presentar algunos, que tiem
po servirán de guia para la solución de los demas.
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MODISMOS BE IXFIMTIVO REtìlDO BE PRRPOSICIO??.

Todo iofinitivo regoldo de preposicioo es ua liisDS- 
msino y  para traducirle al latió, se resolTerá (siem
pre que la frase lo permita) poniéndola coniuncion 
q%e después do la preposición, y  reduciendo el inflni- 
tivo al tiempo correspondiente de indicativo ó sub- 

equivalencia de las voces, como se vera en ios siguientes;

Al, temporal,=cúm.

Al, elipsis de al tiempo de, equivale á emndo, y  se 
varía como los gerundios. v .g .:  Al amanecer, se le
vantaron los reales—al tiempo de amanecer—al tiem
po que amanecxa=cuando amanecía, se levantaron los 
reales—Cimzllucesceret; cim, uhi, dum, quando ülu-- 
cesceoat, mota sunt castra.

Antes de, antes que=antequam, priusquam.

Antes de oscurece '̂, concluiré el trabajo=4íi¿íí de 
que=antes que oscurezca, coxiQ.\\x\xé el trabaio=A«íc- 
guam^Ql priusquam noxadoeniat, operi finem-imno- nam. ^
Después de, después qua=postquamvel posteaquam.

Después de dar la lección, podrás ir de pasoo=í¿í?5̂  
pues de que^despues que des la lección, podrás ir de pa- 
(̂̂ ■o—Postquam velposteaquam magistro pensum memo- 

nier reddas, tibí deambulare licebit.

A, para, sin, en, con.

A,para con sin, cn, con 
Sìgniflcan condicioii 
Juntas con infinitivo; 
Dny coi modo y motivo; 
ain, con, para oposicion.-



—
* REGLA 1 /

A.])aì'àC,oxì sin-, en, ‘con 
SIgiiiflcan coodioion 
Juntas con infinitivo.

A y  para con infinitivo denotan fin ù objeto, pera & 
las veces condición, v. g.: A juzgar por los Hiclm, eres 
^\Xi '̂aX .̂o~Sisej%zga por los dichos, eres un sabio=i5'í 
ex dictis judicalur, magna polles eruditione.—.-1 no ha- 
herlo visto, no Io hubiera creido=s¿ no lo hibiera visto, 
no lo hubiera creido=iV¿s¿ vidissem, non credidissem.

Para, condiciooal. equivale à supuesto que, y  es si 
ó siguidem con tiempos de indicativo llanos 6 de obli
gación, según el sentido, v g.: Paraperder, no quie
ro jugar=í¿ he de perder=$upuesto que he de perder, no 
qm&ro }\ig'á,r=Si yQisiquideni surn perditurus, ludere 
nolo.

Sin, es condicional, cuando la correlativa lleva ne
gación, y si no, es adversativa, v. g,: No vencerás, 
sin pelcar=i\o vencerás, si m  j?i?Zms=Noa vinces, nisi 
vel modo ne pv.gnaveris.

En y  con, cuando el otro verbo está en futuro im
perfecto de indicativo, pretérito imperfecto ó plus- 
quam de subjuntivo, v, g.: Harto necio seras, en fiar
te á-cA euem.igo=harto necio serás, site fias del enc- 
migo=Sa.tis stultus eris, si inimico credas.—Moriré 
tranquilo, con voloeríe á ©(?r=imoriré tranquilo, si te 
vuelto á e>ír=Placidé moriar, si rursum te videro.

REGLA 2.“
En y con modo y motivo.

En y  con significan modo ó causa, cuando el otro 
verbo no es futuro imperfecto de indicativo, pretèrito 
imperfecto ó pliisquam de subjuntivo.

Modo. Me entretengo fc'« escribir=mQ entretengo 
escribicndo=.Scribendo vcl in scribendo, me oblecto. - 
(Jon enseñar, SQQ.̂ vO'Vî Q>-̂ cnse7iando, so aprenide=i>o- 
(■nulo, (üscitur.



Causa. Hiciste bien en pe)'donaì'ìc=\\ic.i?,[Q bien 
porque ledyerdonaste—llQCtii fecisti, qv.od ei pmerceris 
vei qmnpeperceris. í l ) -S o y  feliz con verte bueno=
^oy tahz porque U¡ veo bueno=%Mm M ix, quod te va,-lentem videam.

r e g l a  3 /

Sin (2) con, para adversativas.

Estas preposiciODes suelen denotar contrariedad 
aunqvye=qmmquaiii. etsi, lametsi zaw indicativo- 

con subjuntivo, V.
car, eticoiitrarás=aííJíy?íí no busques, encontrarás=;: 
Quatnvis non queeras, ínvenies.—No haces nada con 
]Jorar=no haces nada, aunque ¿fom=Nihil profleis 
eíwwíí deas.—i ’ara estar enfermo, tienes buen ape- 
^iio=Aunque estás enfermo, tienes buen apetito= 

a3grotas, esnris. ^
MODISMOS DE DETERMINAíNTE.

Muchas veces el determinante se corresponde ñor 
alguna partícula ó se refunde en el determinado co
mo en estos ejemplos: ’

Acabar de=finalmente==demum.
¡Ay infeliz de mí Que ahora acabo de comprender mí 

iufelicem, qui nunc demvM errorcm in-
telligo! (3)

Acabar de~poco ba^modo, nuper, imnc, paulo ante.
de allá y  quieres volver'^^:'l/oífo vel 

nuper vel nunc inde egressus es, et regredi cupis?

(>1 Precedida de eslas tonieioncfl ra mticho ó poco m .. es nn ó u lrom  
con tnler est vel referí por dclurminanleB. • es an o u irom

(2| Equivaliendo fi cuando no, esquin ó cúre non vsnlijnntivo 
fio cni,limarla hasla el

, .i í  £ ;t r ." c :;.í í  « '« i» "  !«•*-

H 5 8 )-
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No acabar de=iun no=nondum; et3!namente=«s- 

que, sine fine.

No acabarás de tevantarte=iVo«¿aj» surges.—iVo 
acabas de molcsttiroos= Usque nos vexas.

Dejar de=:no=noD,haud, quommus.

De vergüenza âc aceptarlo=Præ verecundia 
id ?«oîjaccepit.~-A ninguno le pareció bastante causa 
para que dejases de venir=NeHiini cxcusü'tio justa 
visa est, quoniaus vel quiu adesses.
No dejar de—alg:o, hasta cierto punto—non nihil, 

aliquatenus.

No dejó de disgustarnos la respuesta=Â <?i>̂  nihil res- 
pousum nobis dispücuít.—iVb dc/rtr« do alentarte la 
noticie.—Aliquatenus \.e novum eriget.

No hacer más que—no bien, apenas=vix, vixdum, 
commodum.

No hicieron más que cogerle, cuando se íes escapó= 
Yix fuit doprehensua, cúm evasit.

Llegar á=por último=tandem.

Llegamos keomegiMir la ciencia á fuerza de cons- 
taiicia—ijumrp’í  constantià tandem scíeutíam couse 
quimur.

Volver á=otra vez, de nuevo=rursum, denuo.

Volver á puede traducirse por la inseparable re, 
como volveré. cantar-~r<?cinere, volver é  gme?=re- 
ducere ó bien por los adverbios rursum ó rursus y 
d,enuo,'v. g.: Vuelve á ccrtei: ]a ventana=Denuo fe- 
iiestramopcrito.
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Dar á conocer=declarar^declarare, explicare, 

explanare.

Sólo Dios pos darà à conocer los misterio«:—"nono 
tantum nobis mjsteria declarabit. ‘=^®^^os_Deus

Dar á entender:=indicar=sie-n¡ficare, indicare.

tufm “ ojo=Istc aspectos iram

Correspondencia latina de algunas par- 
tiernas de muy frecuente uso,

COMO.

cet frumenti pretium, emam “ ‘P^^are-guod ja -

OOD subjanti7o=íí, condicional, v. o- • Qomo oi two-n
esto barato, compraré=Jfoíí<, jaceat A-mnent o S  tiura, emam. *' numerm pre-
_ Cómo, ÍnterrogaHvo-modal=dc qué modo Cuando o«
indirecto=^^,^,¿o, quemadmoLm, u l%  ^  % o  sé 

verme Ijbre de este hombre^Ab ho ĉ’ homino 
quomodo me expediam, regró invenio i
recto=í^K?.? qnomódo7 gm T °  f
estol=Quí líoe íieri /om st? ’ ”  -

m 're?
Indirecto, v. g,: No sé cómo has abandonado h tnc?

aimgos=Nescioc:«r amicos deserueris
J n r t ú c l .  abandonado á tas amigos?
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Como noi=por qv,é no.'=cur noii2die. quid ni' quin? 

V. g.; Cómo no asististe á clase?=Qwi schoiffi ad- 
fuisti.

Como, denotando amemza=ay de...=.V(B, cate.,., si.., 
V. g.: Como digas mentira, seré cl primero en casti- 
garte=: Vee tiU, si dicas raendacium, vel cate, si dicas 
mendacium; ego enim primus agam in puniendo.

Cómo, denotando indignacion-=Ilancí iianc tero? er
ijo? quid? quid ita? nuidigüur? quid ergo?, v. g.: Cómo 
faltas á la palabraf=Qttí‘¿ ita. íidem fallís?

Como, con nombre y  denotando semejanza,=.Ut uti, 
sicut, sicuti; tanguam, instar, ritu, more, v. g,: Es la 
robustez del hombre coíwo la hermosura de la rosa, 
que al punto desaparece=Est humani corporis vale- 
tudo, íí¿ roste pulchritudo. qute statira evanescit. (l)

Como, correlativo de tanto (adverbio)=fflíJ2, es quhm; 
de tanto (adjetivo)=te»í«5. es quantus-, de tmtos=tot, 
es quot; de tal=ta,lis, qualis; y  de tantas teces—toties, 
quoties.

Como si—Quasi, perinde ac st, permde quasi, tanquam, 
juxtaac si,ut si, v. g: Como si yo le hubiese dejado 
por meutiroso=Pmíídí quasi suani opiuionem fofel- 
lissem.

Así como, asi que, al punto que, luego que, tan pronto 
como—ut, ubi, ubi pTÍmum,utprimim, simul uí, simul
ac, simul atque, v. g.: Asi que prevaricó Salomon, 
fue despojado de su alta sabiduría=t¿¿p-íí?züí« Salo
mon pnevaricatus cst, alta extitit privatus sapientiá.

Como quien, como aquel quc=Quippe qui, ut pote qui, 
V. g.: ha como quien tenia bien couocido=
Euin duxit quippe qui intus et in cute uoverat.

Como quiera que= Vt ut, uteumque, quoquo modo, quo- 
modocumque, v. g  : Como quiera que sea, cuida de tu

(1) Cuaniio es de «bjolo animedeci segundo lérmino do la compara
ción, suele usarse de «m>e ó nV», v. R : Kpienro, cotno un nino mimado, 
liarla juípa mejor que no hafor nada-Epicurus, more pucrüra dclitalorniu 
uiliil ocssaliuuu melius eiislimal.



saliííI^O^Moyíto modo se res liabeat, Taletiídiní ture in
dulge.

CUANDO.

Cuando, con indicativo, temporal=ei!iw con subjun
tivo; cim, nU, quando con indicativo, v. g.; Guando oí 
vuestra desgracia, lo sentí en el alma=?'¿í casuru' 
vestrntn accepi, srevissimo sum affcctus dolore.

, Puede comenzar la principal con el pleonàstico lum, 
correlativo del cíí̂ e, v. g.: Te retraías de mí, cuando 
meno'S convenia=Tjm coagressum mcuin vitabas,' 
ckm minime oporteret.

Cuando, con subjuntivo, Q.ávtvsaX\v&=dado que, dado 
caso que=ttt, etiamsi, licet, quod si, v, g.: Cuando este 
fuera cierto, no debieras de veogarte=Hoc etsi cons
tarci, injuriara non esses vindicaturus.

reduplicativa,=y<?, ya-, unas veces, otras= 
modo, modo; nunc, nunc; alias, alias, v. g.; Guando can
tando, cuando riendo, eres ÍQ\iz=Modo canens, modo’ 
rideus, vltam ducis beatam.

QUE.

Q,ué, interrogativo, con sustantivo=§'tó? vel qui? 
gws? quod? vei ^uid? puede tomar la forma de concor
dancia y  de rég'imeu, v. g.: Q,ué padre? qué madre? 
quéesclavo=Q,uispater? quee mater? quod, mancipium? 
— Q,ué algazara es qué ruidól qué alboroto? =: Q.uid 
istud gaudii? quid turbcef quid ístud tumultos esti’

Qiíc, admirativo, cómo—ut, quò,m\ qui, qua, quod= 
QWhermosa os la virtud!=QTià7» pnlchra cstvirtus!

O oìin om bT G  e s  qui, qu(B, quod. Y. g . :  Qué delicias! 
=  Q:tó£ídelici8e!— Qwii bienes hay en el ciclo!=QMíg 
bona sunt in ccelís!

Si denota canüdad. Io que se indica posponiéndolo 
de, es quàm. multus, v. g  : Qué de cosas y  en qué po
cas palabras!—Qítáí« multa, qulm paucis.

Después de palabra que signifique semejanza ó dife“



nncia csfl^, atqne, quàm, v. g.: Soy el mismo que anteg
-Idem ac priCiá sum.—Soy diferente q%̂e antes=il/«t# 

ijuhm priús sum.
Q,ne. dis.yaDtiYa,=oj*íí,' ora=siee^ siee; sise, seu; nec- 

ne. Cuando son distintos los verbos de las dos oracio-̂  
áesite, sive; sive, seu, v. g.: Q,ue hables, 

$'í¿íj callea, eres pcrdido=Í'¿2’(? loquafis, sioe taceas, 
actum est do te. Cuando es uno mismo, y el segundo 
(expreso ó tàcito) lleva ywí? no, en vez ú.o, site, sive, ó 
de siee, seu, se puede deiñr necne pospuesto al verbo 
sin reoetirle, v. g. Q,ne hables, que no (hables), eres 
perdido=Loquaria necnc', actum est de te.

Qwí?, elipsis de causal, V. g.: No me riBas,
Ijue ha sido sin qucrer=Nc me increpes, iuvitus cniu 
feci;

Que, elipsis de en que~en cuyo üem-po—cuando, tem
poral, v .g.; Tiempo vendrá implores mi socorro 
=Jam aderittempus. ckm meam implorabis opem.

elipsis de ¿ísífe que—cíim, exquo (tempore), 
V. g.: Hace quince años acabé la carrera=Quin- 
dccim anni lapsi suut, cim vél ex quo (tempore) stu- 
diorum cursum peregi.

A que o faro, que, final=3»¿, quo V .g . :  Vengo & que 
me enteres do esto=Venío %t me certiorem de hoc 
facías.

A qué? ó para qué,=Q.uid? vel ad quid?, v. g.: A qué 
porfías en Yano?=Qwí¿ frustra conteudis?

A que, elipsis de apostemos á que^deponamus vel 
spondeamus y  el verbo á infloitivo, v. g.: A que llego 
hoy à ìA8.ù.Y\iì=Deponamus vel spondeamus me, nulla 
nocte intercedente, esse Matríti.

No hay para que ó no hay ôrí-W(?=N|hil est (quod 
vel cítr, V. g.: No h&y para que te enojes=NibiI est 
quod vel cur irascaris.

Para que no, para dejar de se resuelven como finales 
según convenga, v. g.: Dios me con

tiene queno me precipite=Deus rae contlnet ne 
in princeps forar.—No hay excusa dejar de cura-

~(63h“



plir con su dcber=Nul!a ezcusatio cst quominus vcl 
quin muñere fungamur.

Por qué?=- Ciir? cur iía7 quare7_ qvAcl? quid üa7 quau- 
olTcmí quid est quod7 quid est cur? y. g.: Por qué me mi
ras de rcojo'í=Cííí-me íorvus intueris?

Porqué no7=Cur non7 quare non? quid ni? quin, y. g.: 
Por qué 710 sales?=C'Mr non prodis?

Por más qxie=Qua7iiumvis, quantumlihet, qua7n7>is, 
V. g.; Por más que te aconsejo, de dia en dia te haces 
peor=Qwtí?í¿ííí«/¿¿í¿ tibisuadeam, fis pejoriudies.

Sino—Si no.

Sinó^sino que, adversativa=5<?(f, v, g.; No juego, si
tió estudio=No juego, sinó que eatudio=Non ludo, sed 
studeo.

Si 710=0071 tal que no, condicional=ji¿5í, sÍ7ion, modo 
ne, simi7ius, v. g.: No juego, «o estudio=No juego, 
con tal que no estudie^Non ludo, nisi studeam.

Sino=perosino, adyersativa—condicional=m  áu- 
tem, sin mitius, sin aliter, (1) v. g.: Si cumples lo pro
metido, te lo estimaré; si no, paciencia=M)áo stes 
promissis, tibi magnam haheho gratiam; sin ninus, 
igDoscam.

Si7ió=más que, GXQ.c^\i^^=nisi y  .q>rcete7'qua77i; (2) 
prceter con acusativo, y. g.: Quién mató á, Pomppyo, 
íÍJíí! Tolemeo?=Quis Pompejum occidit, nisi Ptole- 
mffius, yel^í’ffií(?9’̂ wm PtoleiuíBUs, vel prxeter Ptolc- 
mffium?

“ - ( 64)—

(.1) Tatnbicn puede traducirFC ai Jnlin por wcws ntim, alíoqv'ii, nU- 
ter, oiias—ie otro modo, juro en otro caso, cuyas expresioues cÜjilítas son más hien a(ivcrsaliv,as.(2) lil nombre que en ta oración ellplica \icnc licspiics de U ad\cr- snlira, se pondrá en igual caso gue su conetponditntc de la cxplicila cob 
ntei ó pj'®¿cri«am,
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