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P R Ó L O G O 

Entre todos los adelantos del siglo deben sin duda 
enumerarse con elogio los alcanzados en la enseñanza 
de las lenguas. Señaladamente para aprender á fondo 
las antiguas se han hecho pacientes observaciones, 
cuyo f ru to es una mul t i tud de luminosos tratados que 
vieron la pública luz en Alemania, en Francia , en 
Inglaterra , y posteriormente en España. 

En ellos, estudiando el mecanismo del griego, del 
la t ín, del sánscrito y de otros idiomas sincrónicos, se 
dedujo que es ya principio axiomático lo que antes 
se sentaba como mera conjetura, á saber: que todos 
ellos t ienen, como tronco común, el idioma de los 
aryos, antiguos habitantes de las r iberas del Oxus, en 
el Asia, los que, divididos posteriormente en varias tri- • 
bus , peregrinaron por diversas regiones. En t r e ellos 
los pelasgos, dirigiéndose por el Asia Menor , llega-
ron á Europa ; y mezclándose después "con los anti-: 
guos habitantes de las penínsulas griega é itáliea^ 
formaron las do3 nacionalidades y 'ios doa' idiomas 
más cultos de la tierra. 

Sentada esta sólida base, los progr"esos>:fueron ob-
vios; porque , estudiando c o m p a r a t i v ^ e n t e las len-
guas hermanas , se comunican mutua luz y aparecen 
de por sí las leyes que presidieron á la formación de 
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sus vocablos, á su flexión analógica y aun á sus com-
binaciones sintácticas. Logrado esto, fácil es adquir i r 
conocimientos gramaticales verdaderamente sólidos 
y profundos. Así como, por el contrario, siguiendo sin 
restricción alguna el empirismo del sistema tradicio-
nal, siquier se consigan resultados satisfactorios á ve-
ces, no son en verdad tan duraderos como los otros,, 
porque se f u n d a n solamente en la imaginación, fa-
cultad de suyo más frágil que el entendimiento. 

No se crea por todo lo dicho que me consti tuyo 
propagador exclusivista del método histórico compa-
rativo. Abrigo ciertamente grandes deseos de que sea 
bien conocido entre nuestros profesores de lat ín; pero, 
mientras esto no se consiga, me parecería insensata 
la tarea de introducir lo en obras elementales. 

Juzgo empero que de todas las escuelas de la Re-
pública deben desterrarse los textos en que, por se-
guir sin reflexión alguna la corriente rut inaria, se 
reproducen errores capitales que han resistido el tras-
curso de los siglos; textos en los que , por ignorancia 
de los principios inmutables de la Filosofía y de las 
reglas más obvias del estilo didáctico, se llega por to-
das partes al embrollo, á la confusión y al desorden 
por lo absurdo de las definiciones, por la ausencia.de 
lógica en la clasificación y hasta por la aspereza y 
obscuridad de lenguaje. 

No estoy tan cerca de la fatuidad para que pueda 
lisonjearme de haber evitado estos escollos; pero á 
ello consagré todas las actividades de mis fuerzas. 

Así, pues, este l ibro, cuyos grandes defectos reco-
nozco con verdadera ingenuidad, t iene en su abono, 
como único mérito indiscut ible , el ser como pr imer 
ensayo nacional que allanará á mis compatriotas el 
camino para que alguno de ellos, dotado de esclare-
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c ida mente, aplicando al la t ín , con el vigor poderoso 
de la síntesis, los principios eternos del lenguaje oral 
y los de la l i teratura y la dialéctica, dé forma á un 
tratado bajo todos respectos defini t ivo, y por ende 
aceptable y merecedor de omnímodos aplausos. 

Este era mi ideal; mas luego que conocí mi imperi-
cia para llevarlo á cabo en un todo, me contenté con 
su realización incompleta. Y ciertamente no me toca 
decidir sobre el grado de distancia entre el desem-
peño y el plan preconcebido. 

Sólo diré que en esta obra, sin prescindir por com-
pleto de la escuela ant igua, procuré introducir con 
sobriedad procedimientos y nociones de la moderna; 
que trabajé demasiado para evitar confusiones en la 
técnica, definiendo y clasificando con toda la preci-
sión que me fué dable; que puse en latín la sintaxis 
y la prosodia porque, sin abandonar en absoluto el 
antiguo método, es en sumo grado difícil que los 
a lumnos retengan preceptos tan minuciosos si se ex-
ponen en lengua vernácula; mas con sendas versiones 
españolas que he agregado al calce quedarán , á m i 
juicio, satisfechos los profesores que no sigan mi opi-
nión. 

Manifestaré, por último, que, examinando detenida-
mente los fundamentos de las reformas que indico 
sobre ortografía y prosodia, quedarán todos convenci-
dos de que no obedezco al pruri to de innovar (vano 
y detestable cuando no se f u n d a en sólidas razones), 
sino al deseo de que se rest i tuya el lat ín á su príst ina 
pureza, acomodando su enseñanza, con la discreción 
debida, al uso de quienes lo hablaron, y combatieron 
corruptelas introducidas por la ignorancia y consoli-
dadas por la rut ina, rémora siempre de todo progreso 
legítimo y de toda perfección duradera. 
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Por mezquino que sea el f ru to de mis trabajos que-
daré tranquilo y sat isfecho, porque mis aspiraciones 
únicamente se r edu je ron á servir á Dios, procurando 
el bien de mi Patr ia y el de este Colegio, que amO sin 
medida. 

Seminario de Morelia, á 12 de Diciembre de 1895. 

E L A U T O R . 

P R E N O C I O N E S 

Gramática latina es el arte de hablar y escribir el 
id ioma de los romanos como se usó en la época clási-
ca , conocida con el nombre de edad de oro. 

E l i d i o m a d e los a n t i g u o s h a b i t a n t e s de l Lac io ( l l a n u r a Latium, 
q u e s e e x t i e n d e e n t r e la v e r t i e n t e i zqu ie rda de l T i b e r , los p r o m o n -
tor ios d e l A p e n i n o , los m o n t e s A l b a n o s y el m a r ) , j u n t o c o n los 
d ia lec tos d e los pueb los vec inos , u m b r o s , oscos, volscos y sabinos, 
es h e r m a n o d e l gr iego y d e l i l i r i co , y p e r t e n e c e , por lo t a n t o , al 
g r u p o a ryo-pe lásg ico , h a b l a d o en época r emot í s ima por t o d a la f a -
mil ia pe íásg ica a n t e s d e su separac ión . L a l e n g u a a ryo-pe lásg ica 
es u n a de r i vac ión d é l a a r y a ó i ndo -eu ropea , i d ioma h a b l a d o por 
los a n t i g u o s a r y a s a n t e s d e sus e m i g r a c i o n e s , y, por lo t a n t o , t i e n e 
es t r echo pa ren t e sco con l a a ryo - ind i ca y l a a ryo - i r án ica d e l Asia, 
y con l a aryo-eslava, a r y o c e l t a y a r y o - g e r m a n a d e E u r o p a . 

L a v i d a , p u e s , de l l a t í n a p a r e c e p r imero c o n f u n d i d a en la un i -
d a d a r y a , de spués en l a u n i d a d pe íásg ica , m á s t a r d e e n la l engua 
d e l o s ' h a b i t a n t e s de l L a c i o , d o l a d a d e p e c u l i a r o r g a n i s m o , y, por 
ú l t i m o , t r a n s f o r m a d a en los id iomas m o d e r n o s l l amados romances 
ó neo- la t inos . 

L a h i s t o r i a d e l a l e n g u a l a t i n a desde q u e t u v o v i d a i n d e p e n -
d i en t e , c o m p r e n d e cinco épocas : 

1.a É p o c a p r i m i t i v a , l a d e la prisco, latinitag, á la c u a l p e r t e n e -
cen los can tos a r r a l e i y salios, l as leyes regias, t r i b u n i c i a s y decen-
vi rale=, y l as f a r sas a t e l anas . 

2.a E p o c a a r c a i c a , q u e desde E n n i o , p a d r e d e la l i t e r a t u r a la -
t i n a , l l ega h a s t a C ice rón , y e n l a cua l apa rece y a la d i s t inc ión 
e n t r e e l xermo whilis y el sermo ylébeius, esto es. e n t r e e l d ia leoto 
l i t e r a r io y el p o p u l a r . 



oa Knnfa clásica que comprende desde Cicerón hasta la muer te 
de Trajano^ j r l i l a c a a f pertenecen los más insignes escntores de 

noca de decadencia, que se extiende has ta la muer te de 
Constantino , y q u S c a u t e r i z a d a por la exageración y el mal 

gU5Sa°-Época de transición ó mix ta , 
d i a e c t o vulgar sobre el l i terario, i n t r o d u c ^ n d o s e p a l a b r a s y K . r o s 
nuevos de lSs pueblos bárbaros y o b S c u r ^ é n d o s e a d e = , n e n u ^ 
d e la flexión, t ransformóse el lat in en los dialectos ó lenguas neo 
la t inas . 

Se divide la Gramática en cuatro 
GÍA que considera las palabras aisladas; blVTAXlh, 
que da reglas para combinarlas de suerte que fo rmen 
sentido; PROSODIA, que se ocupa en la pronunciación, 
y ORTOGRAFÍA, que ordena el modo de escribirlas con 
la corrección debida. 

T os modernos dan á l a Analogía el nombre de Lexicología ( d e l 
g r í S S pa labra y t ra tado) y la d i v i d e n e n L J h r t y » , que 
considera la pa labra como sonido ( y corresponde á lo que l lama 
mos Prosodia) , y Morfología, que la conndera como signo de una 
idea ( y así se confunde con lo que apellidamos A n á l o g a ) 

SuMividen la Fonología en Ortología que estad a la produc 
ción, pronunciación y t ransfo.maciones de los sonidos y Ortogra-
fia, que da reglas para la representación de ellos por medio de 

S1SCi°eemos que esta clasificación no es despreciable. 

Este tratado comprende cuatro l ibros: I , ANALO-
GÍA; I I , S I N T A X I S ; I I I , P R O S O D I A : I V , O R T O G R A F Í A . 

I 

A 

LIBRO PRIMERO 

. i 

A N A L O G Í A 

PRELECCIÓN 

I. Analogía (de ¿ a, conforme á, y X ó y c r a z ó n ) es-
la parte de la Gramática que estudia la naturaleza y 
modificaciones de las palabras consideradas aislada-
mente. 
. 2 . Las palabras (verba), l lamadas también voces, 
dicciones ó vocablos (voces, dictiones, vocabula), re-
ciben de los gramáticos el nombre de partes de la 
oración, y se reducen á nueve , á saber: Nombre ó 
substantivo, verbo, adjetivo, pronombre, participio, 
adverbio, preposición, conjunción é interjección. 

Llámase oración la palabra ó conjunto de palabras que sirven 
para manifes tar u n juicio: partea de la oración serán, por lo tan to , 
los vocablos sin los que el juicio no puede expresarse, y partículas 
( ó partécillas') las voces que desempeñan un oficio secundario, 
aunque á veces imprescindible. 

Por consiguiente, nombre y el verlo son partes de la oración 
porque bas ta con ellos para expresar un juicio; el participio goza 
a e la naturaleza y propiedades del nombre y del verbo, asi como 
el pronombre las del substantivo y del adjetivo: el adjetivo y el 
adeerbi« son, respectivamente, modificaciones del nombre y del' 
verbo; la preposición y la conjunción sólo sirven para enlazar, y r 



finalmente, l as interjecciones son p a l a b r a s con las q u e se expresa 

& & P n T a n S o ° r , t o d a s las voces l a t i n a s se r e d u c e n é c inco c U -
ses : Parte» ,lc /a oración ( s u b s t a n t i v o y v e r b o ) , partícula* modi-
ficativas ( a d j e t i v o y a d v e r b i o ) , p a r t i d a * , ^ " J ? ™ * ™ « » 
y c o n j u n c i ó n ) , palabras de naturaleza mixta ( p r o n o m b r e y p a r t i -
c i p i o ) v * •cahis que encierran vn pensamiento ( i n t e l e c c i o n e s ) . 

L a d i visión p r e c í e n t e , que es l a d e los a n t i g u o s g r amá t i cos há -
l l a se i n s i n u a d a en las s igu ien tes p a l a b r a s d e S a n t o l o m a s d e 
A a T ' o t ° e s t d i c i q u o d s o l u m n o m i n a e t v e r b a s u n t p r inc ipa l e s o ra -
t i o u i s pa r tes . S u b n o m i n i b u s e n i m c o m p r c h e n d u n t u r p r o n o m i n a 
q u a e , etsi non n o m i n a n t n a t u r a m . personara t a m e n d e t e r m i n a n ! , 
e t ideo loco n o m i n u m p o n u n t u r . S u b ve rbo vero pa r t i c ip ium. q u o a 
Cons igni f ica t t e m p u s , q u a m v i s e t c u m n o m i n e c o n v e n i e n t i a m ha-
b e a t , Al ia vero, s u n t m a g i s col l iga t iones p a r t i u m o r a t i o m s , signifi-
c a n t e s l i a b i t u d i n e m u n i u s ad a l i a m . q u a m o r a t i o m s p a r l e s ; s i cu t 
c lavi e t a l ia hu iusmodi n o n s u n t p a r t e s nav i s , sed p a r t i u m n a v i s 
c o n j u n c t i o n e s . » ( P c r i h c r m e n i a s , lec t . 1 . ) 

3 . Por razón de su origen, las palabras pueden ser 
primitivas ó derivadas, simples ó compuestas. 

Son primitivas las que no se originan de alguna 
otra de la misma lengua, como arbor, amo, eras; y 
derivadas las que traen su origen de otras. Asi, de las 
anter iores se fo rman arbustus, amicitia, crastinus. 

Simples son las que constan de una palabra , como 
•magnas, dico, rus; compuestas, las que constan de 
dos ó más, como magnanimus,praedico, runcola, 
usucapere, omnipotens, calefieri. 

E n todo vocablo h a y q u e d i s t i n g u i r la raíz y l as flexiones, y, ai 
si es va r i ab l e , t a m b i é n la radical y l a terminación. 

Raíz es l a s i l aba p r i m i t i v a d e d o n d e t r a e su o r igen l a p a l a b r a ; 
flexión'» son las l e t r a s ó s i labas q u e se a ñ a d e n á la ra íz p a r a ex-
p r e s a r n u e v a s ideas ó modi f icac iones d e la mif-ma idea. 

Radical es la p a r t e t i ja que e x p r e s a la idea : terminación es la 
flexión q u e se a ñ a d e á l a rad ica l p a r a expresar l as re lac iones d e la 
i d e a : lema es l a r a l ical a c o m p a ñ a d a ó n o d e u n a voca l q u e de te r -
m i n a a l g u n a s igni f icac ión especial . . 

E n la p a l a b r a dominiais, dom es l a ra íz , in é ic son flexiones, u 
es la voca l q u e d e n o t a e l género m a s c u l i n o d e la p a l a b r a , dominio 
l a r ad i ca l y dominión el t e m a . 

L a s l e t r a s q u e se a ñ a d e n d e l a n t e se l l a m a n prefijos; l a s q u e se 
c o l o c a n d e t r á s d e l a ra íz subfij m, y ambos r ec iben el n o m b r e gené-
r i c o d e np'j 's. _ 

L a s p a l a b r a s n o se i n v e n t a n , á n o s e r l a s i m i t a ' i v a s d e f e n ó m e -
n o s c o m u n e s ó n a t u r a l e s ; todo v o c a b l o viene modi f icándose sucesi-

v a m e n t e d e o t r a s l e n g u a s m á s ó menos af ines, p a r a acomodarse p o r 
ú l t i m o a l m e c a n i s m o d e l l e n g u a j e pecul iar . 

T o d a p a l a b r a es . por lo menos , u n a raíz monos i l áb ica expres iva 
d e u n a idea , ó c o n s t a (y es lo m á s g e n e r a l ) d e u n a ra íz y u n o ó var ios 
subf i jos m a t e m á t i c o s , como e l e m e n t o s d e l a ra íz f u n d a m e n t a l . I.aa 
p a l a b r a s son s imples c u a n d o c o n s t i n d e u n a sola ra íz , y compues -
t a s c u a n d o c o n t i e n e n dos ó m á s raíces. 

L a s ra ices se l l a m a n a tribu-tira* ó ideales c u a n d o exp re san l a 
idea d e u n m o d o g e n e r a l ó i n d e t e r m i n a d o , y son o rd ina r a m e n t é e l 
f u n d a m e n t o d e n o m b r e s y verbos ; y se l l a m a n predicativas o for-
males c u a n d o especif ican l a d e t e r m i n a c i ó n d e la i d e a . y por lo ge-
ne ra l d a n or igen á los p r o n o m b r e s , af i jos y des inenc ias fiexivas. 

E l p r i m e r p r o c e d i m i e n t o p a r a l a f o r m a c i ó n d e las v.'Ce-< es l a 
der ivac ión , q u e c o n s i t t e en c a m b i a r el subf i jo d e la p a l a b r a pr i -
m i t i v a ó t e m a por o t r o l l a m a d o desinencia, como d e la ra íz mat s e 
f o r m a n las voces p r i m i t i v a s mat-er ( m a d r e ) y mat uras ( m a d u r o ) . 

De las p a l a b r a s p r i m i t i v a s muter. ma'wrus, se f o r m a n las de r i -
v a d a s s iguientes , c u y a t igni l icac ión var ia , según los d ive r sas a f i jos 
q u e se les y u x t a p o n e n : 

Prefijo. Tema. SubSios. 

» water.. 
» mater. 
» mater.. 
» mater.. 
» mater.. 
)> nixter.. 
)) mater.. 
» mater.. wr, aris, ari. 
» matur,.. US 

prae.. matnr.. 
2>rac.. matur.. e 

m a d r e c i t a 
t ía m a t e r n a 
m a t e r i a 
c a r p i n t e r o 
m a ' c r n o 
mate r ia l 
m a t e r i a l m e n t e 
f ab r i ca r d e made ra . 
m a d u r o 
p r e m a t u r o 
- in razóu 

s u b s t a n t i -
vos . 

a d j e t i v o s 

adverb io , 
verbo. 

ad je t ivos . 

adverb io . 

P o r el m i s m o e - t i lo , d é l a ra íz s ansc r i t a spac-
sj>ec,—se f o r m a n las voces s igu ien tes : 

- m i i a r , e n l a t í n 

Prolijos. Raíz. 

)) spcc 
» «pee.... 
)) spCC 
» •>pee 

per... ipec.... 
per... spec 
per... <pec 

Enbfijo». 

•es 
ta-rvlum. 
ta-büis... 
e.-rc 
'a-re 
'c 
lita 

apar i enc ia 
• spec t ácu lo 
vi>ible 
m i r a r 
m i r a r a t e n t a m e n t e . 
d o c t a m e n t e 
pe r spec t iva 

subs t an t ivos . 

ad j e t i vo . 

verbos . 

adverb io , 
s u b s t a n t i v o . 
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Vemos ttués, él artificio con que de' u n a misma raíz se f o r m a n 
nombres, adjetivos, verbos, adverbios, etc., cuya significación v a n a 
sens ib lemente merced á los afijos. . 
- Véase el Curso primero de Latín, por ba lazar y y u i n t a n a , j 
pa ra los estudios histórico-comparativos las excelentes g ramat icas 
d e Obradora, Méndez Caballero, Guardia, Chassans, Alvarez l é r ez , 
e tcé te ra donde ba i l a rá el lector profundos estudios analí t icos so-
bre raices y afijos desinenciale3 que sería inopor tuno exponer en 
•éste breve t f a t ado . 

4 . Por su fo rma, las palabras se dividen en varia-
bles é invariables-, las primeras admiten diversas ter-
minaciones que indican alguna relación de su idea 
fundamenta l , y son el substantivo, verbo, adjetivo, 
pronombre, participio y adverbio; la preposición, con-
junción é interjección se l laman invariables porque 
conservan siempre la misma forma. 

5. E l substantivo, el adjet ivo, el pronombre y el 
participio son modificables bajo tres conceptos, a sa-
ber: género, número y caso. 

El género es el carácter distintivo del sexo, v , por 
lo tanto, puede ser masculino, femenino y neutro. E l 
masculino (de mas, macho) es el que designa al va-
rón y á los seres ó cosas que, por analogía ó capricho, 
pertenecen á esta clase; el femenino (d afemina, hem-
b r a ) es el que se refiere á la hembra ó á los seres ó 
cosas pertenecientes al mismo género; y el neutro (de 
neuter, n i el uno ni el otro) comprende los seres o 
cosas que ni por significación, analogía ó capricho 
pertenecen á alguno de los dos anteriores. 

Sin d u d a que el a t r ibu i r género á los seres inan imados resu l t a 
de la inclinación del hombre á personificar los obje tos ; el mascu-
lino debió aplicarse á los que deno tan fue rza y super ior idad, y el 
f emen ino á los que envuelven la idea d e he rmosura , debi l idad é 
infer ior idad. . . 

Como la te rminac ión que ind ica el género d e las cosas inan ima-
das (las cuales p r o p i a m e n t e debían t ene r sólo género n e u t r o , de-
pende, no sólo de la razón expues t a , sino t ambién del modo d e 
considerar las cada nación, no es d e ex t raña r q u e f o s , por e jemplo, 
sea mascul ino en lat ín y f emen ino en cas t e l l ano ; y que papyrvs. 
por el con t ra r io , sea f emen ino en lat ín, mascul ino en caste laño y 
en f rancés , masculino ó femenino en griego, y n e u t r o en a l e m á n 

El número sirve para determinar la unidad ó el 

con jun to de cosas; cuando indica un solo sér ó eosa 
sola se llama singular, y plural cuando expresa va-
rios seres. 

El griego, el sánscr i to , el h e b r e o , el á r a b e y a lgún otro id ioma 
t ienen un número especial p a r a dos objetos unidos por la Na tura -
leza, como los ojos, las manos, etc ., y se l l ama dual. E l la t ín no le 
h a conservado más que en las decl inaciones de dúo y ambo. 

El caso (de casus, caída) es la inflexión que mani-
fiesta las diversas relaciones ó dependencias de las 
palabras declinables. Son seis los casos: nominativo 
(de nominare, nombra r ) , que representa el sujeto 
agente ó recipiente de la acción del verbo; genitivo 
(de gignere, engendra r ) , porque de él se forman los 
demás casos, y denota propiedad, posesión ó perte-
nencia; dativo (de daré, dar), caso indirecto de la ac-
ción del verbo, que designa daño, provecho ó fin; 
acusativo ( deaccuso , acusar, y según otros, de cu-
dere, he r i r ) , que representa el término directo de la 
acción del verbo; vocativo (de vocare, l lamar) , que 
determina la persona ó cosa á que nos dir igimos; y 
ablativo (de ablatum, de auferre, separar), que denota 
causa, t iempo, diferencia, modo, etc. La reunión de 
estos casos se llama flexión ó declinación. 

Muchos gramát icos modernos añaden á la declinación ' a t i n a 
otros dos casos: el locativo (de locum), que expresa la c i rcunstan-
cia de lugar, como humi (en tierra"), pelagi (en el mar) , y el ins-
trumental (de imtrumentum), que equivale á lo q u e se l l ama abla-
t ivo de ins t rumento , como f/ladio (con espada). De este modo, y 
como resul tado de varias investigaciones histórico-comparativas, 
se h a n comple tado en el la t ín los ocho casos que la flexión nomina l 
t i ene en el sánscri to. 

La3 diversas variaciones del verbo se l laman con-
jugación, y ésta obedece á las inflexiones de voz, 
tiempo, número y persona, según se explicará en el 
lugar correspondiente. 

La fo rma del adverbio sólo varía para indicar los 
grados de comparación, como veremos adelante. 



6. Abraza este l ibro nueve capí tulos , en los que se 
t ra tará respect ivamente de cada u n a de las especies 
d e palabras de que se habló arr iba (núm. 2). 

CAPÍTULO PRIMERO 

D E L NOMBRE 

7 Nombre (nomen sUhstantivum) es la palabra 
que sirve para dar á conocer u n objeto , como vir, 
domus.actio. . . . 

8 Los substant ivos se d iv iden en propios (nomina 
propria), que designan u n a cosa de te rminada sm rela-
ción á su especie, como Lucius, Sempromus, liorna; 
comunes, genéricos ó apelativos (nomina appelativaj, 
que indican á la vez una clase de objetos y alguno de 
ellos en par t icu lar , como canis, ianua, cuntas;colec-
tivos (nomina collectiva), que expresan r e u n i ó n de 
objetos rea les , como grex, exercitus. _ 
9 Los nombres derivados (vease el n u m . á ) pne-

d e n enunciar la idea de pequeñez con relación al 
p r imi t ivo , y se l laman diminutivos, como corpuscu-
lum (de corpus); ó designar la relación ele parentesco, 
l ina je ó apel l ido, y se l laman patronímicos, como 
Priamides, descendiente de Pr iamo. 

ACCIDENTES DEL NOMBBE 

10 Género.—Los nombres pueden ser mascul inos, 
f emen inos ó n e u t r o s , según lo explicado arr iba (nu-
mero 5). 

Llámanse de género común los que, sin cambiar d e 
f o r m a , designan un sér an imado , mascul ino ó feme-
nino , como coniux (esposo ó esposa), parens (padre 
ó madre) , iuvenis (el joven ó la joven); y epicenos, los 
nombres de animales q u e , siendo unas veces mascu-
linos y otras femeninos , según su terminación, s i rven 
igua lmente para de te rmina r los dos sexos , como ios, 
aquila, mus, perdiv, etc. Se dicen ambiguos los que 
pueden usarse ind is t in tamente como mascul inos ó 
femeninos , v. gr. : dies, torques, specus. 

H a y otra especie de nombres l lamados distinguen-
dos, y son los que bajo una misma forma, cambiando 
de significación, cambian t ambién de género, como 
malus, el cual puede ser f emen ino ó mascul ino, sig-
nif icando, respectivamente, el manzano ó el mást i l de 
los navios. 

II. Pa ra conocer el género de los nombres se a t iende 
á la significación ó á la t e rminac ión , según las reglas 
siguientes (1) : 

I . — M A S C U L I N O S 

Quae mar ibus solum t r ibuun tu r , mascula sunto: 
Mascula censentur specie depic ta viril i ; 
E t qui bus appositura t a n t u m tr ibuisse vir i le 
Credibile est veteres, ceu latro, praesul, haruspex. 

I [ . — F E M E N I N O S 

F e m i n e u m dices, quod f e m i n a sola reposci t : 
Iungi to femineis mul iebr i p raed i ta f o r m a . 

I I I . — D E GÉNERO COMÚN 

E s t c o m m u n e duum, sexum quod c laudi t u t r u m q u e 
Ar t icu lo gemino, velut i bos,fortis e t hostis, 
Autiste», invenís, vates, patrnelis et infuni, 
Affines, miles c u m cica, cliente, sacerdos 
E t comes a tque canis, sus, dux, auctorque paretisqae 
Municipi coniux, adolescens, augur a d h a e r e n t . 

(1) Conforme al rnétoilo t r ad ic iona l ponemos estas reglas en ver-
sos lat inos, porque u u a l a r g a experiencia nos ha demost rado que 
éste es el mejor de los medios p a r a re tener las en la memor ia . L a 
t r aducc ión puede verse a l ñ n de este p r i m e r l ibro. 



6. Abraza este l ibro nueve capí tu los , en los q u e se 
t ra ta rá respect ivamente de cada u n a de las especies 
d e palabras de que se habló ar r iba (núm. 2). 

CAPÍTULO PRIMERO 

D E L N O M B R E 

7 Nombre (nomen sñhstantivum) es la pa labra 
q u e sirve para dar á conocer u n obje to , como vir, 
domus.actio. . . . 

8 Los subs tant ivos se d iv iden en propios (nomina 
propria), que designan u n a cosa de te rminada s m rela-
c ión á su especie, como Lucius, Sempromus, Koma; 
comunes, genéricos ó apelativos (nomina appelativaj, 
q u e indican á la vez una clase de objetos y a lguno de 
el los en par t i cu la r , como canis, ianua ,ciwtas;colec-
tivos (nomina collectiva), que expresan r e u n i ó n de 
objetos rea les , como grex, exercitus. _ 

9 Los n o m b r e s der ivados (vease el n u m . ó ) pue -
d e n enunc ia r la idea de pequeñez con relación al 
p r imi t i vo , y se l l aman diminutivos, como corpuscu-
lum (de corpus); ó designar la re lación ele parentesco, 
l ina je ó ape l l ido , y se l laman patronímicos, como 
Priamides, descend ien te de Pr íamo. 

ACCIDENTES DEL NOMBBE 

10 Género.—Los nombres pueden ser mascul inos , 
f e m e n i n o s ó n e u t r o s , según lo explicado ar r iba (nu-
mero 5). 

L lámanse de género común los que, sin cambiar d e 
f o r m a , designan un sér an imado , mascul ino ó f eme-
n ino , como coniux (esposo ó esposa), parens (padre 
ó madre) , iuvenis (el joven ó la joven); y epicenos, los 
nombres de animales q u e , s iendo unas veces mascu-
linos y otras femeninos , según su te rminac ión , s i rven 
igua lmente para de t e rmina r los dos sexos , como ios, 
aquila, mus, perdix, etc. Se dicen ambiguos los que 
pueden usarse ind i s t in tamente como mascul inos ó 
femeninos , v. gr . : dies, torques, specus. 

H a y otra especie de nombres l lamados distinguen-
dos, y son los que bajo una misma forma, cambiando 
de s ignif icación, cambian t ambién de género , como 
malus, el cual puede ser f e m e n i n o ó mascul ino , sig-
nif icando, respect ivamente , el manzano ó el más t i l de 
los navios. 

II. Pa r a conocer el género de los nombres se a t iende 
á la significación ó á la t e rminac ión , según las reglas 
s iguientes (1) : 

I . — M A S C U L I N O S 

Quae mar ibus solum t r ibuun tu r , mascula sunto: 
Mascula censentur specie depic ta viril i ; 
E t qui bus appositura t a n t u m tr ibuisse vir i le 
Credibile est veteres, ceu latro, praesul, haruspex. 

I [ . — F E M E N I N O S 

F e m i n e u m dices, quod f e m i n a sola reposci t : 
Iungi to femineis mul iebr i p raed i ta f o r m a . 

III.—DE GÉNERO COMÚN 

E s t c o m m u n e duum, sexum quod c laudi t u t r u m q u e 
Ar t icu lo gemino, velut i bus, forti« e t hostis, 
Autiste», invenís, vates, patmelis et infuni, 
Affines, miles c u m eive, cliente, sacerdos 
E t comes a tque canis, sus, dux, auctorque parensqae 
Municipi coniux, adolescens, augur a d h a e r e n t . 

(1) Conforme al rnétoilo t r ad ic iona l ponemos estas reglas en ver-
sos lat inos, porque u u a l a r g a experiencia nos ha demost rado que 
éste es el mejor de los medios p a r a re tener las en la memor ia . L a 
t r aducc ión puede verse a l ñ n de este p r i m e r l ibro. 



IV.—AMBIGUOS 

H a e c m o d o femine i s , m a r i b u s modo i u n c t a videbis 
C u m silice e t Umax n e c n o n c u m torquephasélus, 
Scrobs serpens, anguis c u m corbe dicqae rebus q u e , 
àross'ts, adeps. at'omus, po te r i s q u e i s a d d e r e p u i s . 
D a modo mascu le i s n e u t r i s m o d o valgus e t An tur. 

Mascu la bu bo, silex, funis c u m q u e obice, varie, 
Calx, specus e t cortex, imbrex, margo a t q u c j j a lumbes 
E t pumex, pulci s s u n t , e t m u l i e b r i a va t i . 

E s t mu l i eb r i s onyx, volucris, stirps, talpa, cupido, 
Dama, penus. linter, grus, lynx e t cluni* e t ales, 
I n t e r d u m l iaec gene r i va t e s ì u n x e r e v i r i l i . 

V . — M S S E S , RÍOS, MONTAÑAS 

I n mar ibus menses , m o n t e s fluviosque r epone . 

V I . — R E G I O N E S , ISLAS, CIÜDADES, NAVÍOS, POEMAS 

I n s u l a f e m í n e a est, regio , u rbs , c u m n a v e poësis. 

V I I . — A R B O L E S 

F e m í n e a est a r b o r : n e u t r u m c u m subere robur, 
A d d e acer a t q u e silcr, s e l m a s oleaster l i abe tur . 

V I I I . — P L U R A L E S é INDECLINABLES 

J . p l u r a l e es t n e u t r u m , E f e m i n e u m / q u e v i r i l e . 
S u b s t a n t i v a g e n u s n e u t r u m n o n flexa r e p o s c u n t . 

IX .—TERMINACIONES 

A 

F e m i n e u m A p r i m a e est, v e l u t i panthera, sagitta. 
Hadria mas aequor , mammona-, cometa, pianeta. 
Red neu t r i s i u n g e s c u m pascha manna la t in is . 
Nomen i n A t e r n a e n e u t r u m est, ceu stigma, toreuma,. 

E 

E l a t i a l e petit n e u t r u m , ve lu t acre, monile: 
F e m i n e u m est aloè Rhodopequc e t c e t e r a g raeca . 

I , O , U 

l n eu t r i s t r i b u e , 0 mar ibus , c e u pug io g u m m i . 
F e m i n e i v e r b a l e i n IO, caro, talio d e n t u r , 
Portio, DO, GO finita, u t dulcedo,propago, 
Testudo; v e r u m neu t r i s adsc r ib i to ponilo; 
Harpago mas, udo, cudo, ordo, cardo ligoque, 
JJ n eu t r i s iunge , u t cornu que geluque. 

C , D , L , T 

C, D da neu t r i s , t e s t e s t i b i lac, id et alee. 
L, Tsit n e u t r u m : hic mugil, sai, «oZque r e p o s c u n t . 

D M 

UM n eu t r i s iunges , h o m i n u m si p r o p r i a d e m a s . 

A N , I N , O N 

,1 Ar, IN, ON, mas : haec c u m sindone posci t aëdon, 
•Queis a d d e a-lcyonem: n e u t r i s d a c u n c t a s e c u n d a e . 

E N 

A W d a b i t u r neu t r i s : se.i hymen, rea m a s c u l a s u n t o 
E t splen a t q u e lien, atagen c u m pectine lichen. 

A R 

Pos tu la t AU n e u t r u m ceu par c u m neetare, calcar. 

E R 

ER m a r i b u s d o n a : larer hoc, tuber, siler o p t a n t , 
Uber, iter, spinter, laser, cicer a t q u e papaver, 
Ver, siser a t q u e piper, c u m verbcre n e c t e cadaver. 

O R 

OR m a r i b u s se rv i t : mu l i eb r i s d e m i t u r arbor: 
A c c e d u n t neu t r i s cor, ad or c u m q u e acquore marmar. 

U R 

E x i g i t UR n e u t r u m : hic f u r f u r c u m vulture t-urtur. 



A S 

F e m i n e u m AS: n e u t r u m vas vasisfasqaenefasque: 
Ma-cula s u n t elephas, adamas, as a tque tiaras 
Cumque vade ac reliquia, flectit quae p r ima Pelasgum, 

E S 

E s t ES f emineum: d e m u n t u r mascula /owes , 
Pes, trames, tremes, gurges c u m p o p l i t e , caespes, 
Vepres et palmes, stipes, limes paries que, 
P le raque graeca, meri nomen quibus adde drei, 
Hippomanes neutr is , pa/iaces, cacoethes adhaeren t . 

I S 

IS da to femineis : mar ibus d a postis, aqualis 
Caulisque e t vectis callisque et pulvix et en sis, 
Glis, la pis e t follis otcuntüque et collis e t unguis 
E t sanguis, piscis cum fascis et axis et avmis 
E t vermis, torris.fustis cum vomere, mentis, 
Mug His a tque orbis, cenchris cum easse, eamhs; 
Ms quoque finita u t funis, compostaque ab asse. 

O S 

Mascula in OS sun to : dos, cos muliebris et arbos: 
T a citaos a t q u e melos neutr is , os, Argos ejmque. 

U S (2.a y 4.a declinación). 

Nomen in US mas est seu quar tae sive secundae: 
Porticus haec et vannus acusque et carbatus, alms 
E t coins etficus pomum (mas morbus habe t a r ) , 
Adde humus a t q u e manus idus que tribu* que domusque. 
Nomen in ¿ S g r a e c u m : quod in USxeitere Latini , 
Masculeis partom da tur , u t paradisus et isthmus; 
Par t im femineis, velut i diphtovgus, ere mux. 
I n neu t r i s n u m e r a virus pelagusqxiz p rofundum. 

U S f3 . a declinaciónj. 

Postula t US neu t rum, quoties id t e r t i a flectit: 
Mas lepus et mus,j>us graecum compostaque iunges; 
E s t mul iebre substvs, pu lcher r ima virtus 
A t q u e salvs pccvdisqiie pecvs, quibus add i tu r incus, 
Quaeque sibi servus iuvenisque sencxque iuga run t . 
Sit quoque f emineum lagopns be iba , volucris. 

A E S , aus, bs, ms, ns, ps, rs. 

A ES t ibi sit neu t rum; luus,frans muliebria sunto. 
.Sda to femineis, si consona poni tur an te : 
Es to vir i le ruilcns,fons, puns, seps, le t i fer anguis, 
Mons, deus a tque chalybs: assis quibus addi to partes. 
E t polysyllaba ps,foreeps d e m a t u r adunca . 

X da to femineis : sun t mas fornixque calixque 
Grex, spadix, bombyx, tradux phvenixque calyxque 
E t cocct/x et Eryx, vnlvox a tque unce c rea ta : 
AX, EX finí tu m polysyllabon esto virile; 
Femineum tamen e s t f v r n a x aZraque, supellex, 
Queis addes cibex,forfex cum smilace, carex. 

12. Número. — Generalmente los nombres latinos 
t i enen los dos números. Carecen de plural : los abs-
tractos, como durities, paupertas; los propios de per-
sona, como Iupiter, Cicero; los de ciencias y artes, 
como Theologia, Grammatica; los que designan me-
tales y edades, como aurum, pueritia, iuventus; los 
de vir tudes y vicios, como humilitas, superbia; los 
que representan cosas singulares ó tínicas, comopon-
tus, chaos, y aquellos cuyo significado absoluto lo 
repugna, como immortalitas. Generalmente los nom-
bres geográficos carecen de plural, como Roma, Car-
tílago; pero hay algunos que sólo se usan en plural, 
como Alpes, Athenae. 

13. Los apelativos siguientes (y otros muchos poco 
usados) carecen de singular: 

argutiae, a rum las bufonadas. 
bigae, a rum el carro de dos caballos. 
balneae, a rum establecimiento balneario. 
ceremoniae, a rum las ceremonias. 
cunae, a rum la cuna de los niños. 
deliciae, a rum delicias. 
dirae, a rum las maldiciones. 
divitiae, a rum las riquezas. 
exequiae, a rum las exequias. 
•exuviae, a rum los despojos. 



facetiae, a rum 
ineptiae, a rum 
insidiae, a rum 
minae, a rum 
nugae, a rum 
nuptiae, a rum 
primitiae, a rum 
quadrigae, a rum 
reliquiae, a rum 
scalae, a rum 
scapulae, a rum 
scopae, a rum 
suppetiae, a rum 
tenebrae, a rum 
acta, orum 
ad versarla, o rum 
cancelli, orum 
cani, o rum 
cunabula, orum 
inferi , orum 
castra, orum 
lamenta, orum 
liberi, orum 
munia, orum 
posteri, orum 
reliqui, orum 
cibaria, orum 
superi, orum 
annales, ium 
coelites, uni ó u u m 
grates 
manes, ium 
moenia, ium 
natales, ium 
opes, u m 
optimates, u m 
preces, um 
primates, um 
primores, u m 
proceres, um 

chistes ó agudezas, 
sandeces, 
emboscadas, 
amenazas. 
simplezas ó bagatelas. 
las bodas, 
las primicias 
el tiro de cuatro caballos. 
las reliquias. 
los escalones. 
las espaldas. 
la escoba. 
el auxilio. 
las tinieblas. 
las actas. 
libro de memoria. 
las celosías. 
las canas. 
cuna de los niños. 
los infiernos. 
el campamente. 
lamentos. 
los hijos. 
deberes que nacen de un cargo, 
los descendientes, 
los restantes, 
los víveres. 
los habitantes del cielo, 
los a,nales. 
Jos bienaventurados, 
el agradecimiento, 
las sombras. 
Iris murallas, 
día del nacimiento, 
las riquezas, 
la aristocracia, 
las súplicas, 
la aristocracia, 
personajes principales, 
los magnates. 

sponsalia, ium los esponsales. 
viscera, um. las entrañas. 
artus, a r tuum los miembros. 

14. Caso. — Los t ipos, modelos y paradigmas que 
generalmente se emplean para la declinación de los 
nombres eon cinco, y se dist inguen por la desinencia 
ó terminación del genit ivo de singular, que en la pri-
mera es ae, como musa, ae; en la segunda i, como 
tlominus, i; en la tercera is, como sermo, nis; en la 
cuarta us, como sensus, us; la qu in ta ei, y la del no-
minativo en es, como di es, ei. 

Quitar del genitivo alguna de esas cinco termina-
ciones, agregando sucesivamente las del modelo á las 
sílabas restantes, es el procedimiento más sencillo 
para fo rmar la declinación. 

Puede afirmarse sin género de d u d a que en la t ín no liay más q u e 
u n a decl inación, como demues t ran pa lmar iamente todos los gra-
máticos modernos: y estamos seguros de que , cuando se logre sim-
plificar y reduci r los múl t ip l e s y complicados pr< cedimiemos que 
abonan esta teor ía , se fac i l i t a rá mucho y será más provechoso el 
estudio de la flexión la t ina . Mient ras t a n t o , creemos que no debe 
hacerse á este respecto innovación a lguna en t r a tados e lementa-
les. (Viese la excelente obra d e D. Vicente Cala tayud y Bonmatí , 
i n t i t u l ada Flexión nominal latina-, y las gramát icas an tes citadas, 
seña ladamente la de Obradors y Font . ) 

P R I M E R A D E C L I N A C I Ó N 

SINGULAR PLURAL 

N O M . Mus-a, la Musa. Mus-ae, las Musas. 
G E N I T . Mus-ae, de la Musa. Mus-arum, de las 

Musas. 
D A T . Mus-ae, á, ó para la Mus-is, á, ó para las 

Musa. Musas. 
A C U S . M u s - a m , la, á la Mus-as, las, á las 

Musa. Musas. 
V O C A T . Mus-a, ó Musa. Mus-ae, ó Musas. 
A B L A T . Mus-a, con, por, en, Mus-is, con,por, en, 

de la Musa. de las Musas. 



VOCABLOS PARA EJERCICIO.—Femeninos: cauda, herbó,, hora, 
musca, statua, porta, pluma, mensa, tabula, sella. Mascul inos : ad-
vena, agrila, alienígena, assecla, auriga, bibliopola, collega, coeli-
cola, se riba, poeta. 

Observaciones.—1.a Tienen el genitivo en um, y no 
en arum, drachma y amphora, empleados como me-
didas; los compuestos poéticos de colo y gigno, como 
coelicolum, terrigenci, graiugenum; los nombres grie-
gos de pueblos, como Lapithum, y los patronímicos 
griegos, como Aeneadum. 

2.a Anima, asina, capra, dea, domina, equa, fa-
mula, filia, liberta, muta, nata, soda, serva y vi tula, 
hacen el dativo y ablativo de plural en abus cuando 
pueden confundi r se con los masculinos que t ienen 
dichos casos en is, como animis, asinis, etc. 

3.a Familia conserva en el genitivo, fuera de la ter-
minación del modelo, otra ant igua en as cuando se 
j un t a con los nombres frater, mater, films, filia o 
caput. , 

4.a E n los poetas antiguos se encuentra a veces la 
terminación en ai para el genitivo de singular, como 
terral por terrae. 

FORMAS GRIEGAS.—Conforme al p r imer modelo se dec l inan los 
n o m b r e s propios gr iegos en e, as, es, l o s cuales g e n e r a l m e n t e son 
r ega la re s en e l p l u r a l , p re sen tando en e l s ingu la r a l g u n a s a n o m a -
lías, como puede ve r se en los s iguientes : 

N o m . 
Geni t . 
Da t . 
Acus. 
Vocat . 
Ab la t . 

epi tome, 
epi tomes, 
epi toman, 
e p i t o n v n , 
ep i tome, 
epi tome, , 

Aenea-s, 
A en eae, 
Aeneae, 
A e n e n n (ó an), 
Aene-í, 
Aenea , 

anagnostes , 
anagnos tae , 
anagnos tee , 
anagnos te» (ó am), 
anagnos ta , 
an agos ta (ó e), 

S E G U N D A D E C L I N A C I Ó N 

SINGULAR 

MASCULINOS Ó FEMENINOS NEUTROS 

NOM. Domin-us, el señor. Templ-um, el templo. 
G E N I T . Domin-i . Templ-i. 
D A T . Domin-o. Templ-o. 
A C U S . Domin-um. Templ-um. 
V O C A T . Domin-e. Templ-um. 
A B L A T . Domin-o. 

P L U R A L 

Templ-o. 

NOM. Domin-i . Templ-a. 
G E N I T . Domin-orum. Tempi-orum. 
D A T . Domin-is. Templ-is. 
A C U S . Domin-os. Templ-a. 

I V O C A T . Domin-i . Templ-a. 
Templ-is. I A B L A T . Domin-is. 
Templ-a. 
Templ-is. 

VOCABLOS PARA EJERCICIO.—Masculinos: liortu*, eervus, avits, 
Ubellus, lupus, capillus, corvus, animus, rivus. F e m e n i n o s : alvus, 
eolus, humus, ulnus, fagus, ficus, pirus, pomus, nardus, periodus. 
Neu t ro s : brachium, folium , bellum, vitium, vinum, collum, exem-
vlum, studium, sacellum, navigium. 

Observaciones.— 1." Los masculinos y f emeninos 
de esta declinación t i enen generalmente el nomina-
tivo en us ó er, y los neutros en um. E n ir, vir y sus 
compuestos, como triumvir. 

2.a Los terminados en ius ó ium hacen general-
m e n t e el genitivo en ii, y el vocativo en i-

3.a Los en er ó ir, y además Deus, agnus, choras, 
genius, conservan en el vocativo de singular las de-
sinencias" del nominat ivo. 



4.a Nummum, modium, sestertium, denarium, ta-
lentum y algunos otros, t ienen el genitivo de plural 
en um, y no en arum, como nummum por nummo-
rum. Esto se verifica también por síncopa en algunos 
nombres , como virum por virorum, fabrum por fa-
brorum. 

5.a Los neutros, como se ve en el modelo respecti-
vo, t ienen la misma terminación para el nominativo, 
acusativo y ablativo. En plural dichos casos son siem-
pre en a. Lo mismo acontece con los neutros de las 
declinaciones restantes. 

FOKMAS GRIEGAS.— Per tenecen á esta declinación los t e r mina -
dos en os, on, cus y us, según los modelos que ponemos á conti-
nuación: 

Nom. Androgeo.9, Peli»«, Tydew.s, Pantha.?, 
Geni t . Androgci (ó co), Peli i , Tydei (ó os), P a n t h i , 
Dat . Androgee, Pelio, Tydeo (ó ei), Panthw, 
Acus. Androgeo», Peli»», Tydeum (ó ca), Panthrm (ó uni), 
Vocat . Androgra?, Peliim, Tyd^í , Panthw, 
A Wat. Androgflo, l 'eli", Tydeo, Pantho, 

E n p l u r a l , los masculinos y femeninos se decl inan como domini, 
dominorum, y los neutros como templa, tcmplorum, con la di feren-
cia d e que unos y otros hacen el geni t ivo en on. 

T E R C E R A D E C L I N A C I Ó N 

S I N G U L A R 

MAfWTJLIHOS rt FKMEX1KOS NEUTROS 

N O M . Sermo, la conversa- Tempus, el tiempo. 
ción. 

G E N I T . Sermon is. Tempor-is. 
D A T . Sermon-i. Tempor-i . 
A C C S . Sermon-em. Tempus. 
V O C A T . Sermo. Tempus. 
A B L A T . Sermon- e. T e m p o r e . 

P L U R A L 

N O M . Sermon-es. Tempor-a. 
G E N I T . Sermon-um. Tempor-um. 
D A T . Sermon-ibus. Tempor-ibus. 
A C U S . Sermon-es. Tempor-a. 
V O C A T . Sermon-es. Tempor-a. 
A B L A T . Sermon-ibus. Tempor-ibus. 

V O C A B L O S P A R A E J E R C I C I O . — M a s c u l i n o s : Y?OS, mus, ros, dos, 
eques,limes, trames, praeco, tyro, frater. Femeninos : volunta», 
ubertas,pax, ratio, fornido, muter, aestas, vo.r, hirundo. Neutros: 
murmur, fumen, carmen, sidus, specimen, ebur, f e l , decus, opus. 
acumen. 

Observaciones.—1.a La desinencia del nominat ivo 
es m u y varia. E l genitivo termina siempre en is; mas 
para formarlos se necesita saber cuáles sílabas perte-
necen á la radical , y para suplir este conocimiento 
suelen darse las reglas que siguen: 

Los acabados en a hacen el genit ivo en atis, como 
dogma, dogmatis. 

Los en e no crecen, sino vuelven la e en is, como 
rete, retín. 

Los en o hacen en onis, como sermo, sermonis. 
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Exceptúanse éstos, que hacen en inis: Apollo, Cu-
pido, cardo, Carthago,homo, margo, nema, ordo, turbo, 
y los latinos acabados en d> y en go femeninos , con 
excepción de unedo. . . 

Caro hace carnis, anio, anienis, nerio, neriems. 
Algunos griegos en o hacen el genitivo en us, como 
I)¿do, Didonis ó Didus. 

Lac hace lactis, v halec, halecis. 
Los acabados en l t i enen el genit ivo en is, como 

animal, animalis; en mel y f'el se duplica la l. 
Los en an hacen en anís, Titán, Titanis. 
Los en en hacen en enis, como attagen, attagenis. 

Los neutros hacen en inis, como nomen; y estos mas-
cul inos: fidicem, flamen, oseen y peden, con los que 
vienen de cano, como tibicen, inis. 

Los en in hacen en inis, como delphin, delphinis. 
Los en on hacen en onis, como canon, canonis. Al-

gunos griegos hacen en ontis, como charon, charontis. 
Los en ar hacen en aris, como lar, laris. Far hace 

farris, y hepar, hepatis. 
Los en er hacen en eris, como passer, passeris. Ex-

cepto imber y los substantivos de meses, que mudan 
la er en ris, correo september, septembris-, pero púber, 
uber y acer van por la regla general . 

Los latinos en ter hacen en tris, como accipiter, 
accipitris, y t ambién los griegos pater y mater. Later 
hace lateris; iter, itineris. 

Los en ir hacen en iris, como gadir, gadiris. 
Los en or hacen en oris, como decor, decoris. Cor 

hace cordis con sus compuestos, como vecors. 
Los en ur hacen en uris, como fur, furis. Hacen 

en oris: ebur, fémur, robur y iecur, iecuris, porque 
el genitivo iecinoris es de iecinus, antiguo. 

Los en as hacen en atis, como civitas, civitatis; vas, 
masculino, t i ene vadis, y vas, neutro, vasis, as, cisis, 
mas, maris. Los griegos masculinos hacen en antis, 
como pallas, pallantis; adamas, adamantis. Los grie-
gos femeninos hacen en adis, como pallas, palladis, 
con arcas, mascul ino. Artocreas y erysipelas, que son 
neutros, hacen en atis. 
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Los en es hacen en is, como vepres, vepris. Muchos 
de los griegos hacen en etis, como magues, magnetis. 
Chremes t iene también chremis, y laches, lachis. 

También hacen en etis estos la t inos: abies, aries, 
hebes, indiges, interpres, locuples,par Íes, perpes, prae-
pes, seges, teges, teres, quies y sus compuestos, como 
requies, el cual también pertenece á la quinta decli-
nación. 

E n edis hacen merces, praes, haeres, pes y sus com-
puestos, como hipes. E n idis hacen deses y obses. 

Bes hace bessis, ceres, aes, y pubes en eris. Los de-
más en es, que crecen en el genit ivo, hacen en itis, 
como limes, limitis; trames, tramitis. 

Los latinos en is t ienen el genitivo igual al nomi-
nativo, como iuvenis y cassis (cuando significa tela 
de araña). 

E n eris hacen cinis, pulvis, vomis y cucumis, que 
también hace cucumis. En entis, simois y pyrois, 
pyroentis. 

En idis, cassis (significando el morrión), cupis, la-
pis, y muchos griegos femeninos, como cenchris, idis, 
y algunos masculinos, como parís, par idis, que tam-
bién t iene paris. 

E n inis hace sanguis. E n itis, dis, lis, quiris y 
samnis. 

Glis hace gliris, y semis, semissis. 
Los en os hacen en oris, como flos, floris, os, oris 

(la boca). 
E n otis hacen compos, impos, nepos, dos, eos, sacer-

dos, y algunos griegos, como rliinoceros. 
En ois hacen fieros, minos y tros; bos t iene bovis; 

custos, custodis; os, ossis (el hueso). 
Los en us hacen en oris, como tempus, temporis. E n 

eris hacen acus, faedus, funus, genus, glomus, latus, 
munus, olus, onus, opus, pondas, rudus, scelus, sidas, 
vellus, Venus, vetus, viscus, ulcus y vulnus. 

E n udis, palus, subscus, incus y pecus (femenino). 
E n uris, tellus, ligus y los de una sílaba, como rus. 
E n utis, intercus, iuventus, salus, servitus, senectus 

y virtus. 
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E n untis, algunos nombres de ciudades, como 
Opus, Ojmntis: en dis, fraus y laus. E n odis, lo» 
compuestos de pus, como apus; grus y sus liacen 
en uis. 

Los acabados en bs hacen en bis, y los e n ^ s en jns, 
como chalybs, stirps, excepto gryps, que hace gryphis. 

También se exceptúan los en ebs y los eps de mu-
chas sílabas que hacen en ibis y en ipis, como coelebs, 
princeps. Excepto auceps, que hace aucupis. 

Los acabados en ns y rs hacen en tis, como frons 
(la f rente) , lens, ars. 

País hace pultis. Y los compuestos de cor hacen en 
dis, como concors, así como glans, librepens, nefrens, 
frons (la hoja de árbol) , lens, distintos de los de la 
reo-la general . Eijems hace hyemis. 

Caput y sus compuestos mudan la desinencia ut en 
itis, como sinciput, sincipitis. 

Los en x la mudan en cis, como pax, nex, cormx, 
volvox, nux, calx y lanx. 

E n gis la vuelven allobrox, aquilex, coccgx, coniux, 
frux, qrex, liarpax, lapix, lex, mastix y sus compues-

t o s . Y también oryx, phalanx, phrgx, remex, rex, 
sphinx, strix, etc. . 

En ctis, astijanax y nox-, onyx hace onychis, y nix, 
nivis. , . 

Los en ex de muchas sílabas mudan la terminación 
/•x en icis, como iudex. Exceptúanse halex y verbex, 
que conservan la e; senex, qtia hace senis, y supellex, 
supellectilis. . . 

2:1 Sitis, rauis, tussis, vis, cannabis, sinapis, buris, 
pelvis, amussis, y los nombres de ciudades y ríos, 
Hispalis, Bcietis, hacen el acusativo en im y el abla-
t ivo en i. Tienen la misma irregularidad los griegos 
parisilábicos (es deci r , los que t ienen el genitivo 
igual al nominativo), como ti tesis, eliipsis. Los de esta 
ul t ima clase también hacen el acusativo en im. 

3.a Los neutros en e, al y ar (excepto far, sal, 
néctar, iubar y hepar), así como los nombres de 
meses, hacen el ablativo en i, como mari, animah, 
Aprili. 
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4.a Amnis, anguis, clavis, classis, febris, fustis, irn-
bsr, navis, puppis, restis, securis, turris, unguis y 
vedis, hacen el acusativo en em ó im y el ablativo 
en e ó i. 

5.a Los neutros que t i enen el ablativo de singular 
en i hacen los tres casos iguales del plural en ia, 
como maria. 

6.a Los que t ienen el ablativo de singular en i , los 
parisilábicos en es, los de una sola sílaba acabados 
en bs y ps, los que te rminan en s ó x precedidas de 
consonante, así como los nombres as, caro, cor, glis, 
lis, nix, nox, os, quiris y vas, hacen el genitivo de 
plural en ium. Pero artifex, canis, coniux, opifex, 
pañis y iuvenis conservan la terminación wn del 
modelo. 

7.a Los acabados en a hacen el dativo y ablativo de 
plural en ibus ó atis, como emblematibus, ó emblema-
tis, poematibus ó poématis. 

8.a Bos t iene las siguientes irregularidades: geni-
tivo de plural , boum; dativo y ablativo del mismo 
número, bobus ó bubus. 

FORMAS GRIEGAS.—Los q u e p e r t e n e c e n á e s t a dec l inac ión t ie -
n e n d iversas t e r m i n a c i o n e s ; pe ro casi todos se r e d u c e n á los mode-
los á que se su j e t an los que a c a b a n e n a, as, os ó is, que son los 
q u e á con t inuac ión ponemos : 

Singular 

Nom. P o e m a . 
Gen i t . P o e m a tis. 
D a t . Poema¿¿. 
Acus. Poiima. 
Vocat . Poema . 
Ab la t . Poem ate. 

Singular 

N o m . Arcas . 
Gen i t . A r e a d i s , ados. 
D a t . Are adi. 
Acus. A r e a d e m , ada. 
Vocat . Arca , 
A b l a t . Are ade. 

Pluial 

N o m . Poem ata. 
Geni t . P o e m a t u m , aton. 
Dat . PoemaM.s, atibus. 
Acus. Poem ata. 
Voca t . P o e m a í a . 
A b l a t . Poema tis, atibus. 

Plural 

N o m . A r e a des. 
Geni t . Arcadum, a don. 
D a t . ÁTcadibns. 
Acus. Arcades, adas. 
Voca t . Are ades. 
Abla t . Arcadibus. 



Nom. 
Gen i t . 
Da t . 
Acns . 
Vocat . 
Ab la t . 

Singular 

Her"«. 
Heroi*. 
H eroi. 
Heroem, oa. 
Héros. 
Heroe. 

Plural 

Nom. H eres. 
Genit. Her«?». 
Dat . Heri&îw. 
Acus. Heroes, I leroa* 
Vocat . Here*. 
Ab la t . í l e r i i u s . 

N o m . 
Gen i t . 
D a t . 
Acus. 
V o c a t . 
Ab la t . 

Singular 

Dido. 
Didottïs, ois, us. 
Did oni. 
Didonem, o. 
Did o. 
Did one. 

Nom. A m a r y l l i s . 
Geni t . Amary l l i s , idis, idos. 
Dat . Amary l l i , idi. 
A eus . A mary Ili m, in, idem ,ida. 
V o c a t . A m a r y l l i . 
A b l a t . Amary l l i , ide. 

CUARTA DECLINACION 

MASCULINOS Ó 

S INGULAR 

FEMENINOS NKCTROS 

N O M . Sensus, el sentido. Genu, la rodilla. 
G E N I T . Sen-us. Genu. 
D A T . Sens-ui. Genu. 
A C U S . Sens-um. Genu. 
V O C A T . Sens-us. Genu. 
A B L A T . Sen-u. Genu. 

P L U R A L 

N O M . Sens-us. Gen-ua. 
G E N I T . Sens-uum. Gen-uum. 
D A T . Sens-ibus. Gen-ibus. 
A C U S . Sens-us. Gen-ua. 
V O C A T . Sens-us. Gen-ua. 
A B L A T . Sens-ibus. Gen-ibus. 

VOCABLOS PARA EJERCICIO. — Mascu l inos : Adventus, coetus, 
cruciatus, curras, equitatus, exereitus, Ímpetus, metus, strepitus, 
vultus. Femen inos : Acus, domus,ficus, idus, nianus, penus, porti-
cus, quercus, tribus, anas. Neu t ro s : Cornil, vertí, pccu. 

Observac iones , -I.1 Acus, arcus, lacas, quercus, 
specus, tribus jartus, hacen el dativo y ablativo de 
plural en ubus, y no en ¿bus. Portus y quaestus tie-
nen indis t intamente dichos casos en ibus ó ubus. 

2.a Domus admi te , además de la terminación del 
modelo, la desinencia en o para el dativo y ablativo 
de s ingular , en orum para el genitivo de plural y en 
os para el acusativo del mismo número. 

3.a El dulce nombre de JESÚS se declina del modo 
siguiente: Nom. Iesus, genit . Iesu, dat. Iesu, acus. le-
sura, voct. Iesu, ablat. Iesu. 

QUINTA DECLINACIÓN 

S I N G U L A R P L U R A L 

N O M . Di-es, el dui. Di-es. 
G E N I T . Di-ei. Di-erum. 
D A T . Di-ei. Di-ebus. 
A C U S . Di-em. Di-es. 
VOCAT. Di-es. D i e s . 
A B L A T . Di-e. Di-ebus. 

VOCABLOS PARA EJERCICIO.—Femeninos: Aeies, effigies, focies, 
fides, glacies, ingluvies,pernicies, res, series, spes, speeies, super-
ficies, durities, materics, mollicies, mundities, planities, segnities. 

Observaciones.—1. a Dies y res son los únicos nom-
bres de esta declinación que t ienen el plural completo; 
acies, effigies, senes y spes, sólo t ienen en dicho nú-
mero los casos terminados en es. Todos los restantes 
carecen de plural . 

2.a Los que t ienen más de dos sílabas no se usan 
generalmente en el nominativo, acusativo y vocativo; 
para los otros casos se emplean las formas que perte-
necen á la pr imera declinación. Por ejemplo: se acos-
tumbra más decir en el genit ivo y dativo materias 
munditiae, que materiei, munditiei. 



TABLA SINÓPTICA DE LAS DECLINACIONES 

I II I I I IV V 

s 1 N G U L A U 

N. Musa. Dominus. Sermo. Sensus. Dies. 
G. Musae. Domini . Sermonis. Sensus. Diei. 
D. Musae. Domino. Sermoni. Sensui. Diei. 
Ac. Musam. Dominum. Sermonem. Sensum. Diem. 
V. Musa. Domine. Sermo. Sensus. Dies. 
Ab. Musa. Domino. Sermone. Sensu. Die. 

• P L U R A L 

N. Musae. Domini . Sermones. Sensus. Dies. 
G . Musarum. Dominorum Sermonum. Sensuum. Dierum. 
D. Musis. Dominis. Sermonibus Sensibus. Diebus. 
Ac. Musas. Dominos. Sermones. Sensus. Dies. 
V. Musae. Domini. Sermones. Sensus. Dies. 
Ab. Musis. Dominis . Ser monibus Sensibus. Diebus. 

O B S E R V A C I O N E S G E N E R A L E S 

1.a Los n o m b r e s compuestos se declinan como los 
simples; pero si se componen de dos nominativos, 
ambos deben declinarse como respublica, reipuUi-
cae, etc. E n los que están formados de nominat ivo y 
otro caso d i ferente sólo se declinará el nominat ivo, 
como en paterfamilias, patrisfamilias, patrifami-
lias, etc. 

2.a Son indecl inables: los nombres de las letras del 
alfabeto; los propios de idiomas extraños, como David, 
Abraham (á n o ser que tomen forma griega ó latina, 
como Davides, Ábrahamus), y las palabras fas, nefas, 
nihil, Mr, sinctpe, impete, mane y otras menos usadas. 

Á veces se usan como indeclinables los apellidos de 
idiomas modernos ; pero deberían latinizarse siguien-
do el uso de los buenos escritores, v. gr.: Soarius ó 
Suaressius (de Suárez), Bossuetius (de Bossuet). 

3.a Algunos nombres sólo se usan en los casos que 
se expresan en seguida: 

Nom. tantundem, gen. tantidem, acus. tantundem, 
otro tanto. 

Nom. y acus. de p lu ra l , grates (gracias). 
» » » suppetiae, suppetias (auxi-

lio). 
» » » inferíae, inferías ( e x e -

quias). 
Nom. lúes, acus. luem, ablat. lue (la peste). 
Gen. Iovis, dat. Iovi, acus. lovem, ablat. lo ve, J ú -

piter . 
(Los gramáticos afirman que Iupiter, usado en no-

minat ivo y vocativo, es nombre distinto.) 
Gen. opis, acus. opem, ablat. ope, ayuda. (El plural " 

opes, opum, riquezas, t iene todos los casos.) 
Gen. vis, acus. vim, ablat. vi, la violencia. (El plu-

ral vires, virium, fuerzas, es completo.) 
Gen. vicis, acus. vicem, ablat. vice, la vez. (Plura l : 

Acus. vices, dat. y ablat. vicibus.) 
Gen. y ablat. de plural, repetundarum, repetundis, 

el peculado. 
Gen. spontis, ablat. sponte, con espontaneidad. 
Gen. clicis (usado en la frase dicis causa por pura 

fórmula) . 
Gen. nauci ( empleado como despreciativo en la 

frase nauci vales, vale un bledo, ú otra análoga).. 
Dat. derisui ó despicatui (por e jemplo : derisui 

semper fui, siempre fu i despreciado). 
Acus. infidas (en la frase infidas ¡re, negar). 
Acus . pessum ( en las frases 'pessum iré, pessum 

daré, venirse ó echar al suelo). 
Ablat. natu ( en las frases natu minor, natu 

maior, etc., menor , mayor de edad). 
Ablat . iussu, iniussu, rogcitu (en las frases iussu 

feci, iniussu fui, amicorum rogatu, etc., lo hice sin 
mandato, fu i por mi voluntad, á ruego de los amigos). 

Ablat. promptu (como en la frase in promptu ha-
bere, tener á la mano) . 

Ablat. .noctu, de noche. 



4.a Hay algunos nombres que siguen un modelo 
para el singular y otro para el plural, como vas, vasis, 
que en el singular es de la tercera y en el plural de 
la segunda declinación. Otros, por no tener el mismo 
género en ambos números , cambian igualmente de 
modelo, como delicium, que en el singular es neutro 
d é l a segunda y en el plural (ddiciae, deliciarum) 
femenino de la primera declinación. Coelum en el 
singular es neutro y se declina por templum, y en el 
plural masculino (coeli codorum), y sigue el modelo 
para masculinos de la segunda. 

DIMINUTIVOS 

15. Se forman por medio de varias terminaciones 
añadidas al nominativo ó á la radical, según las re-
glas siguientes: 

1.a A las radicales de nombres que pertenezcan á 
la pr imera y segunda declinación, así como á algunos 
de la tercera, se añade, según el género, alguna de las 
terminaciones ulus, ula, ulum, v. gr . : circula, lunula, 
servulus, facula, regulus (de arca, luna, servus, 
fax, rex). Pero si la radical te rmina en alguna de las 
vocales, se usará de las terminaciones olus, ola ú 
olum, v. gr.: filiolus, lineóla, ingeniolum (de filius, 
linea, ingenium). 

2.a Alguna de las terminaciones lus, la, lum, se 
agrega á las radicales de nombres pertenecientes á la 
pr imera y segunda decl inación, terminados en ul, in 
ó /• (precedida de consonante). A veces, para destruir 
el mal sonido, se t ienen que hacer variaciones á la ra-
dical; por ejemplo: de oculus no se forma ocullus, 
sino ocellus (cambiando la u en e); de labrum, labcl-
lum (cambiando en l la r de la radical). 

3.a Las desinencias culus, cula ó culum se aplican 
á las radicales de palabras que pertenezcan á la ter-
cera, cuarta y quinta decl inación; pero en nombres 
de la tercera terminados en l, r ó s deben juntarse al 
nominat ivo y no á la radical, como en animalculusy 
matercula, opusculum (de animal, mater y opus).. 

4.a A los nominativos en o de la tercera se añade la 
terminación unculus, como sermunculus, ratiuncu-
la, homunculus (de sermo, vatio y homo). 

5.a E n los vocablos en es que hacen el genitivo en 
is ó ei, y en los parisilábicos en is, la desinencia se 
añade al nominativo suprimiendo la s de éste, v. gr.: 
nubécula, cliecula,pisciculus (de nubes, dies, piscis). 

0.a Para nombres que t ienen el nominativo en s 
precedida de consonante y para los de la cuarta decli-
nación , se usa de la desinencia iculus (suprimiendo 
antes la u en los de la cuarta declinación), v. gr . :pon-
ticulus, partícula, versiculns (de pons,pars y versus). 

Estas reglas t ienen un corto número de excepciones, 
que enseñará el uso de los buenos libros. 

CAPÍTULO II 

D E L A D J E T I V O 

16. Adjetivo (adiectivum, de adiicere, agregar) es 
una palabra que se añade al substantivo para calificarle 
ó determinarle. 

Por consiguiente, los adjet ivos pueden ser: califica-
tivos, que indican una cualidad, como humilis, lenis; 
y determinativos, que dan á conocer la extensión que 
t iene el significado del substantivo, como multus, ali-

í» quis, vigintí. 
No se puede usar adjetivo sin que se refiera á un 

substantivo expreso ó callado, á no ser que la cualidad 
se tome indeterminadamente , y entonces el adjetivo 
-es verdadero substantivo, como en la frase bonum, 
quod lionestum; median, quod turpe est. 

Los adjetivos pueden ser, como el nombre, primi-
tivos ó derivados, simples ó compuestos (núm. 6). 

Entre los derivados existen: 1.° Los gentilicios, que 
•denotan nacionalidad ó l inaje, y terminan, por lo ge-
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nera l , en a, o, us, ensis, como persa, macedo, mexica-
nus, mechoacanensis. Y 2.° Los comparativos, que de -
notan la cua l idad en grado mayor , igual ó menor con 
la misma considerada en otro ú otros objetos, y los-
superlativos, que la significan en sumo grado. 

Div ídense t ambién los adje t ivos en numerales, q u e 
d e t e r m i n a n can t idad , y pueden ser: cardinales ó ab-
solutos si expresan s implemente un n ú m e r o , como-
unios, dúo, tres; ordinales, si sirven para contar e n 
o r d e n , como primus, secundus, tertius; partitivos, si 
dan á conocer a lguna de las partes en que se d i v i d e 
u n todo, como climidius, a, um; distributivos, si se 
usan para contar por grupos ó secciones, como singu-
li, bini, terni; multiplicativos, si ind ican las veces 
q u e u n a cosa es mayor que otra, como dúplex, triplex; 
y cuantitativos, si denotan cant idad de t i empo , peso , 
etcétera, como sacerdos quadragenarius, sacerdote d e 
cuarenta años; lapis centenarius, p iedra de cien a ñ o s 
(ó también de cien unidades de peso, según el s e n t i d o 
d e la f rase) ; grex centenarius, rebaño de cien cabezas. 

A C C I D E N T E S D E L A D J E T I V O 

17. Género.—Los adjet ivos son modif icables po r el 
géne ro , como se d i jo a r r iba (núm. 8) , en cuanto q u e 
a lgunos toman diversas terminaciones, y otros sola-
men te d is t in ta significación acomodada al género de l 
substant ivo. 

Los hay de t res des inencias , una para cada g é n e r o , 
como bonus, bona, bonum; de dos, la p r imera p a r a 
mascul ino y f emen ino , la segunda para el n e u t r o , 
como brevis y breve; y de una sola , para todos los gé-
neros, como prudens, prudentis. 

18. Número.—Todos los calificativos t i enen des i -
nencias para ambos números . E n t r e los de t e rmina t i -
vos decl inables carecen de te rminac iones para el s i n -
gular los q u e por su propia naturaleza sólo p u e d e n 
re fe r i r se á varios obje tos , como ambo, quaterni, vi-
ginti. 

19. Caso.—Todos los decl inables t i enen en la l le-

xión los mismos casos, y s iguen, con ligeras variantes, 
los mismos modelos del nombre , como lo haremos 
notar en seguida. 

P R I M E R A D E C L I N A C I Ó N 

S I N G U L A R 

MASCULINO FEMENINO NIUTKO 

N. Bon-us, bueno. 
G. Bon-i. 
D. Bon-o. 
AC. Bon-um. 
V. Bon-e. 
AB. Bon-o. 

Bon-a, buena. 
Bon-ae. 
Bon-ae. 
Bon-am. 
Bon-a. 
Bon-a. 

Bon-um, bueno. 
Bon-i. 
Bon-o. 
Bon-um. 
Bon-um. 
Bon-o. 

N. Bon-i . 
G. Bon-o rum. 
D. Bon-is. 
AC. Bon-os. 
v . Bon-i. 
AB. Bon-is. 

I'LL* RAI . 

Bon-ae. 
Bon-arum. 
Bon-is. 
Bon-as. 
Bon-ae. 
Bon-is. 

Bon-a. 
Bon-orum. 
Bon-is. 
Boíl-a. 
Bon-a. 
Bon-is. 

V O C A B L O S P A R A E J E R C I C I O . — A c e r b u s , acutus, aegrotus,ext-
qtius, caducus, curtus,decorus, dignus, doctu», humanvs. Columba tí-
mida, gernrna pretiosa, regina pía et benigna, fórmica sedula et 
laboriosa, puer modestus et verecundas, servio disertus, vvrtus 
egregia, crimen horrendum, lex impla et funesta, opus arduum 
et periculosum, cruciatus ferus et aiuturnus, dies amara. 

Observaciones .—1. a Como se ve , el modelo ante-
r ior está f o rmado de las mismas te rminac iones que 
dominus, musa y templum. 

2.a Muchos adje t ivos , como cisper, miser, prosper, 
etcétera, t i enen en er la te rminación del nominat ivo 
y vocativo de s ingular . Algunos de éstos p ie rden la e 
en las desinencias de los otros casos, como dexter, q u e 



tiene el genitivo dextri, dextrae, dextri; dativo dextro, 
dextra, d ex tro, etc. 

3.a Los adjetivos en ius t ienen el genitivo en ii y el 
vocativo en ie. 

4.a Los poetas suelen abreviar el genitivo de plural , 
diciendo, v. gr.: egregium por egregiorum. 

5.a Unus, alius, alter, ullus, nulhis, solus y tolas 
carecen de vocativo, y en el singular se apartan tam-
bién del modelo en cuanto que tienen el genitivo en 
ius y el dativo en i, ambos con una sola terminación. 
Sirva de ejemplo el siguiente: 

NOM. Unus, una, unum. 
GENIT. Unius. 
DAT. Uní. 
ACüS. Unum, unam, unum. 
A B L A T . Uno, una, uno. 

En alius, la terminación ne~utra del nominativo y 
acusativo no es alium, sino aliud. 

6.a Dúo carece también de vocativo, y es irregular 
en algunos casos. Se declina así: 

NOM. Duo, duae, duo. 
GEN IT. Duorum, duarum, duorum. 
DAT. Duobus, duabus, duobus. 
ACCS. Dúos (ó duo), duas, duo. 
ABLAT. Duobus, duabus, duobus. 

Ambo, ambae, ambo, se varía del mismo modo. 

S E G U N D A D E C L I N A C I Ó N 

SINGULAR 

NOM. Brev-is y Breve. 
GENIT. Brev-is. 
DAT. Brev-i. 
A CUS. Brev-em y Breve . 
VOCAT. Brev-is y Breve. 
ABLAT. Brev-i. 

PLURAL 

Brev-es y Brev-ia. 
Brev-ium. 
Brev-ibus. 
Brev-es y Brev-ia. 
Brev-es y Brev-ia. 
Brev-ibus. 

NOM. Brevior y Brevius. 

GENIT. Brevior-is. 
DAT. Brevior-i . 
ACUS. Brevior-em y Bre-

vius. 
VOCAT. Brevior y Brevius. 

ABLAT. B r e v i o r - e ó Bre-
vior-i. 

Brevior-es y Bre-
vior-a. 

Brevior-um. 
Brevior-ibus. 
Brevior-es y Bre-

vior-a. 
Brevior-es y Bre-

vior-a. 
Brevior-ibus. 

V O C A B L O S P A R A E J E R C I C I O . — A e g u a l i s , agilis, coelettis, credi-
bilis, dulcís, exanimis, gracilis, ignobilis, stnbilis, subii mis ,celc-
ber, paluster, volucer, terrester. Poèta insignii, ingcnium mediocre, 
puer indocilis et segnis, incredibilis timor, alius homo rudis, nul-
his motus salubcr, ovine peccatum ignobile. 

Observaciones.—1.a Este modelo sólo se distingue 
del tercero para nombres substantivos en el ablativo 
de singular, que siempre es en i, en las terminaciones 
e, ia para los neutros, y en la desinencia ium para el 
genitivo de p lura l ; particularidades que se notan 
igualmente en algunos nombres, como se dijo arriba. 
Brevior y brevius, comparativo de brevis, sirve de 
norma para todos los comparativos. 

2.a Hay trece adjetivos de esta declinación que tie-
n e n en el nominativo y vocativo de singular otra de-



s inencia en er que se usa para el género mascul ino . 
Son los s iguientes : 

MASCULINO FEMENINO 

acer. acris. 
alacer. alacris. 
campester. 
celeber. 

campes tris 
Celebris. 

celer. ceteris. 
equester. 
paluster. 
pedester. 
puter. 
saluber. 

equestris. 
palustris. 
pedestris. 
putris. 
salubris. 

sil ves ter. silvestris. 
terreste)'. terrestres. 
volucer. volucris. 

NEUTRO 

acre, agr io , acre . 
álacre, acelerado. 
campestre. campestre . 
celebre, célebre. 
celere, ligero. 
equestre, ecuestre. 
palustre, pantanoso. 
pedestre, pedestre. 
putre, pút r ido . 
salubre, sa ludable . 
silvestre, s i lvestre. 
terrestre, t e r res t re . 
vólucre, volador . 

Lo propio sucede con los n o m b r e s de meses cuando 
se consideran como ad je t ivos , v . gr . : september, se-
ptembris, septembre; november, novembris, novembre. 

3 . a Hilaris, imbecillis, imberbis, inermis, inanimis, 
y otros menos usados, t i enen además la f o r m a en us, 
a, um, y p u e d e n decl inarse t ambién por el p r i m e r 
modelo ; v. g.: inermis, inerme ó inermus, inerma, 
inermum. 

— 43 — 

TERCERA DECLINACIÓN 

SINGULAR 

NOM. P r u d e n s . 

CENIT. Prudent - i s . 
DAT. P r u d e n t - i . 
ACüS. P r u d e n t - e m y P ru -

dens . 
VOCAT. P rudens . 

A B L A T . P r u d e n t - e ó P r u -
dent- i . 

PLURAL 

Pruden t -es y P r u -
dent ia . 

P r u d e n t - i u m , ó u m . 
Pruden t - ibus . 
P r u d e n t es y P r u -

dent ia . 
P ruden t - e s y P r u -

dentia. 
P ruden t - ibus . 

VOCABLOS PARA EJERCICIO.—Audax , capax, simplex dúplex, 
atrox, velox, insons, solera, constans, ingens. Agrícola solers, 
agnus innocens ,latro pertinax, terror ingens; famulus astutus, 
piger et mendax; vir prudens, sagax et crudüus. 

Observaciones.—1." E l modelo anter ior sólo dif iere 
del que se emplea para los substant ivos de la tercera 
en el ablat ivo de s ingular , que puede ind i s t in tamente 
ser ene ó i ( aunque es de más usó la desinencia en i), 
y en el genit ivo de p lura l en um ó ium. 

Compos, impos, caelebs, deses, pauper, pubes (geni-
t ivo puberis), ales, dives, vetus, uber, sospes, superstes 
y los compuestos de pes, color y corpus, como tripes, 
discolor, tricorpor, sólo pueden tener la des inencia 
en e pa ra el ablativo de s ingular . 

Algunos sólo se usan en la t e rminac ión um para el 
geni t ivo de p lura l , como concors, praeceps._ 

2.a Cuando los adje t ivos de esta declinación concier-
t an con substantivos de género neu t ro t i enen el acu-
sativo y vocativo iguales al nomina t ivo , á semejanza 
de los nombres . Por eso se agregan á este modelo esas 
t e rminac iones que en el p lura l son s iempre en ia. 
(Sólo vetus las t iene en a.) Pero carecen de ellas las 



siguientes: clecolor, deses, dives, inops, particeps,prae-
pes, supplex, trux, uber, pauper, púber, sospes y su-
perstes. 

Mentor, degeneris, caelebs, compos, redux é imme-
mor, t ienen la misma irregularidad y carecen igual-
mente de los casos en ibus. 

O B S E R V A C I O N E S G E N E R A L E S 

1.a Cuando los adjetivos se toman como nombres, 
siguen la declinación de éstos, v. gr.: Bonurn, el bien, 
se varía por templum; vi gil, el vigía ó vigilante, y 
Clemens, Clemente, nombre propio, por sermo, sermo-
nis. 

2.a Los derivados de verbo que tienen una termi-
nación masculina en ior y otra en trix (como rector, 
rectrix, victor, victrix), generalmente se usan como 
nombres y se sujetan á la regla anterior ; pero no es 
raro encontrarlos con su propia naturaleza de adjet i-
vos, como en las frases manus victrix, gladio victori. 
Lo propio se debe decir de otros muchos adjetivos, 
como sen ex, el anciano; iuvenis, el joven; artifex, el 
artífice, etc. 

3.a Algunos son inusitados en la terminación mas-
cul ina de s ingular , como ceterus, cetera, ceterum 
( m u y usado en el p lura l , que es ceteri, ceterae, cetera), 
y sons, sontis, reo ó delincuente. 

4.a Son indeclinables: exspes, desesperado; necesse, 
necesario; nequam, malvado, y frugi, honrado, so-
brio. Exspes se usa como nominativo masculino; ne-
cesse, como nominativo y acusativo neutros; nequam y 
frugi. sirven para todos los géneros y números. (Las 
formas necessum, necesario, volupe y volnp, agradable, 
son anticuadas.) 

5.a Tampoco se declinan los cardinales desde qua-
tuor hasta centum. 

Mille, indeclinable en el singular, es adjetivo cuando 
significa mil y substantivo cuando denota un millar. 
•En plural siempre es substantivo. 

(5.a Los que se declinan siguen, según la te rmina-

ción, alguno de los modelos anteriores. Por e jemplo: 
Primus, prima, primum, se varía por bonus; bini, 
bincie, bina, por el plural del mismo; tres y tria, por 
el plural de brevis-, dúplex, duplicis, p o r p r u d e n s , pru-
dentis. Unus, dúo y ambo tienen las i rregularidades 
que se hicieron notar en la página 40. 

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS . 

20. Los comparativos se forman agregando á la ra-
dical (que es, como en los nombres, el genitivo pri-
vado de su desinencia) las terminaciones ior para 
masculino y femenino , y ius para neutro. E l super-
lativo, añaeliendo la terminación issimus, como alt-iis, 
alt-ior, alt-issimus. . 

Se exceptúan: 1." Facilis, difjicilis, simihs, dissi-
milis, gracilis y humilis, que hacen el superlativo en 
illimus, como facillimus, humillimus, etc. 2." Todos 
los en er, que hacen en errimus, como pulcherrimus, 
tenerrimus (de otras terminaciones, sólo vetus t iene 
veterrimus). 3." Los terminados en dicus,ficus ó volusr 
formados de dico, fació, volo, que t ienen el compara-
tivo en entior y el superlativo en entissimus, coma 
munificus, munificentior, muniftcentissimus; benevo-
lus, benevolentior, benevolentissimus. 

Son también iregulares los siguientes: 

Bonus, melior, optimus. 
Malus, peior, pessimus. 
Mcignus, maior, maximus. 
Muí tus, ¡ilus, plurimum. 
Parvus, minor, minimus. 
Nequam, nequior, nequissimus. 
Frugi, frugalior, frugalissimus. 

Carecen de positivo (1), ó sólo le t ienen en f o r m a 
adverbial , los que ponemos en seguida: 

(1) Se l lamanposi t ivos los que e s t á n en su p r o p i a des inencia s i n e x -
p r e s a r g r a d o a lguno de c o m p a r a c i ó n , como bonus, brevis, etc. 



COMPARATIVOS SUL'EKLATI VOS 

citerior, citimus. 
exterior, extremus. 
inferior, inferius. 
interior, intimus. 
propior, proximus. 

•posterior, postremus. 
superior, supremus. 
ulterior, ultimus. 
prior, primus. 
deterior, deterrimus. 
potior, potissimum (usado como 

adverbio). 

Carecen de comparativo y no de superlativo: Ca-
lendus, invictus, falsus, meritus, inclitus,pius, invi-
tus y otros inusitados. 

Carecen de superlativo teniendo comparativo: Los 
adje t ivos te rminados en bilis, excepto amabilis, mo-
bilis, nobilis, y algunos otros que excluyen la signifi-
cación del superlativo, como mediocris, longuinquus, 
y también adolescens, iuvenis, senex, etc. 

Carecen do comparativo y superlativo: 1." Los que 
por su sentido no se prestan para comparación alguna. 
Tales son todos los determinativos, y además los gen-
tilicios, los que significan t iempo, materia, peso ó me-
dida, color, etc. 2.° Los que por la*forma especial del 
positivo resultar ían malsonantes, como los que t ienen 
a lguna vocal antes de la terminación us, y. gr.: dubius, 
idoneus; los terminados en bundus, ¿bus ó ivus,orus, 
onus é i ñus, como populab undus, fugitivus, absunus, 
marinus. (Sólo vicinus t iene el comparativo vicinior, 
y divinus, divinior y divinissimus.) 

Para supl ir el superlativo en los que no t ienen de-
sinencia especial se usa de los adverbios máxime, sum-
irte ó valde, como máxime, summe ó valde mi rus, m u y 
admirable . Para suplir el comparativo se usa de las 
part ículas magis, minus ó tam, y las correlativas 
quam, quantum ó ut, v. gr.: magis, minus ó tam ido-
neus quam ego. 

Suelen también formarse los superlativos antepo-
niendo la part ícula per. Por e jemplo: permagnus es 
lo mismo que valde magnus ó maximus. 

DIMINUTIVOS 

21. Genera lmente , cuando los adjetivos se usan 
como nombres, pueden tener d iminut ivo, que se for-
mará según las reglas explicadas, v. gr . : de adolescens 
se deriva ctdolescentulus. 

Encuént ranse t ambién diminut ivos formados de 
adjetivos que se toman según su propia naturaleza, 
c o m o p a r v u l u s , blandulus, maiusculus, duriusculus, 
v. gr.: Tais quam ego sum, grandiuscula est (Cíe.): 
Tais es u n poco más g rande que yo. 

CAPITULO III 

D E L P R O N O M B R E 

22 Pronombre (pro námen, en vez del nombre) es 
una palabra que sirve para subst i tuir al substantivo, 
desempeñando en la oración los oficios de este. 

Según la naturaleza de su significación, los pronom-
bres se d iv iden en personales, que subst i tuyen al 
nombre designando s implemente las personas que 
toman parte en el discurso, como ego, tu;posesivos, 
que denotan pertenencia, como meus, tuus; demostra-
tivos, que hacen las veces del substantivo expresando 
su mayor ó menor p rox imidad , como hic, iste; mde-
ñnidos ó indeterminados, que señalan el substantivo 
de un modo vago, como aliquis, qmhbet; entre estos 
se cuentan los interrogativos, que expresan la misma 
idea de los indefinidos, pero dudando o preguntando, 
como quis, quisnam. Exis te también el relativo, que 



COMPARATIVOS SUL'EKLATI VOS 

citerior, citimus. 
exterior, exlremus. 
inferior, inferius. 
interior, intimus. 
propior, proximus. 

•posterior, postremus. 
superior, supremus. 
ulterior, ultimus. 
prior, primus. 
deterior, deterrimus. 
potior, potissimum (usado como 

adverbio). 

Carecen de comparativo y no de superlativo: Ca-
lendus, ¡nvictus, falsus, meritus, inclitus,pius, invi-
tus y otros inusitados. 

Carecen de superlativo teniendo comparativo: Los 
adje t ivos te rminados en bilis, excepto amabilis, mo-
bilis, nobilis, y algunos otros que excluyen la signifi-
cación del superlativo, como mediocris, longainquus, 
y también adolescens, iuvenis, senex, etc. 

Carecen de comparativo y superlativo: 1." Los que 
por su sentido 110 se prestan para comparación alguna. 
Tales son todos los determinativos, y además los gen-
tilicios, los que significan t iempo, materia, peso ó me-
dida, color, etc. 2.° Los que por la*forma especial del 
positivo resultar ían malsonantes, como los que t ienen 
a lguna vocal antes de la terminación us, v. gr.: dubius, 
idoneus; los terminados en bundus, ¿bus ó ivus,orus, 
onus é i ñus, como populab undus, fugitivus, absunus, 
marinus. (Sólo vicinus t iene el comparativo vicinior, 
y divinus, divinior y divinissimus.) 

Para suplir el superlativo en los que no t ienen de-
sinencia especial se usa de los adverbios máxime, sum-
irte ó valde, como máxime, summe ó valde mi rus, m u y 
admirable . Para suplir el comparativo se usa de las 
part ículas magis, minus ó tam, y las correlativas 
quam, quantum ó ut, v. gr.: magis, minus ó tam ido-
neus quam ego. 

Suelen también formarse los superlativos antepo-
niendo la part ícula per. Por e jemplo: permagnus es 
lo mismo que valde magnus ó maximus. 

DIMINUTIVOS 

21. Genera lmente , cuando los adjet ivos se usan 
como nombres, pueden tener d iminut ivo, que se for-
mará según las reglas explicadas, v. gr . : de adolescens 
se deriva adolescentulus. 

Encuént ranse t ambién diminut ivos formados de 
adjetivos que se toman según su propia naturaleza, 
c o m o p a r v u l u s , blandulus, maiusculus, duriusculus, 
v. gr.: Tais quam ego sum, grandiuscula esl (Cíe.): 
Tais es u n poco más g rande que yo. 

CAPITULO III 

D E L P R O N O M B R E 

22 Pronombre (pro nomen, en vez del nombre) es 
una palabra que sirve para subst i tuir al substantivo, 
desempeñando en la oración los oficios de este. 

Según la naturaleza de su significación, los pronom-
bres se d iv iden en personales, que subst i tuyen al 
nombre designando s implemente las personas que 
toman parte en el discurso, como ego, tu;posesivos, 
que denotan pertenencia, como meus, tuus; demostra-
tivos, que hacen las veces del substantivo expresando 
su mayor ó menor p rox imidad , como hic, iste; mde-
ñnidos ó indeterminados, que señalan el substantivo 
de un modo vago, como aliquis, qmhbet; entre estos 
se cuentan los interrogativos, que expresan la misma 
idea de los indefinidos, pero dudando o preguntando, 
como quis, quisnam. Exis te también el relativo, que 



sirve para indicar algún nombre de la f rase prece-
dente, ampl iando ó determinando su significación 

Los pronombres se dist inguen de toda especie de 
adjetivos en que pueden estar por si solos en la ora-
ción, y part icularmente difieren de los calificativos en 
que nunca expresan cualidad. 

Siempre que los pronombres concuerdan con u n 
substantivo expreso ó sobreentendido, son verdaderos 
adjet ivos. 

Hav en la t ín un considerable número de palabras que , con una 
misma forma é idéntico sonido, desempeñan en el discurso ya el 
oficio de adjet ivos, ya el de pronombres, según el sentido d é l a 
frase. Creemos que para hacer la clasificación exacta en cada caso 
son suficientes las nociones expuestas. _ 

Así se evita la división que algunos gramáticos han t e c h o en 
pronombres substantivos y adjetivos, la c u a l parece contrad c t o n a 
en los términos, dado que, cuando u n a palabra de esa na tura leza 
se toma como pronombre, 'no puede ser a l mismo t iempo adjetivo, 
n i viceversa. 

A C C I D E N T E S D E L P R O N O M B R E 

23 A este respecto debe decirse lo mismo que de 
los adje t ivos : por lo común, los pronombres t ienen 
desinencias acomodadas á cada género, excepción ñe-
cha de los personales y de algunos otros^ como se no-
tará en los lugares correspondientes. Casi todos se 
decl inan en ambos números, y todos carecen de voca-
tivo, excepto tu, meus, noster y riostras. Trataremos 
en especial de cada una de las especies de pro-
nombres. , , a . 

Personales.—Son ego, tu y el reciproco o reflexivo 
sui. Se decl inan como sigue: 

SINGULAR PLURAL 

NOM. Ego. Nos. 
G E N I T . Mei. Nostrum o nostri . 
DAT. Mihi ó mi . Nobis. 
ACUS. Me. Nos. 
A B L A T . Me. Nobis. 

NOM. Tu. Vos. 
GENIT. Tui. Vestrum o vestri. 
D A T . Tibi. Vobis. 
ACUS. Te. Vos. 
VOCAT. Tu. Vos. 
A B L A T . Te. Vobis. 

G E N I T . Sui. Sui. 
DAT. Sibi. Sibi. 
ACUS. Se. Se. 
A B L A T . Se. Se. 

Observaciones.—1.a No hay en latín forma espe-
cial para el pronombre de tercera persona, sino en el 
caso de que sea sujeto y complemento en la misma 
oración, y entonces se emplea el reflexivo sui, como 
en las frases: Ipse sibi displicet. Ipse sua eloquentia 
mihi persuasit ut se dimitterem. Se ve además en es-
tos dos ejemplos de Cicerón que la tercera persona 
está expresada por el demostrativo ipse. 

2.a Los genitivos nostrum y vestrum se emplean 
sinónimos de ex nolis, ex vobis. Se dice por lo mismo 
unus nostrum, untes vestrum, y no unus nostri, unus 
vestri. 

3.a Para dar más energía á estos pronombres se 
suele agregar en algunos casos la partícula met, ya 
sola, como tumet, ya acompañada del demostrativo 
ipse, el cual también se varía, como tumetipse, teme-



lipsum, temetipso, nobismetipsis, etc. Por la m i s m a 
razón se dup l ican á veces los acusativos de s ingu-
la r , p r inc ipa lmen te el del reciproco, como meme» 
t@t& SSSCm 

Posesivos. — Se der ivan de los anter iores , y son 
meus, mea, meum, m í o , mía ; tuus, tua, tuum, tuyo, 
t u y a ; suus, sua,suum, suyo , suya ; noster, riostra, 
nostrum, nues t ro , n u e s t r a ; vester, vestra, vestrum, 
vuest ro . Todos se dec l inan por bonus, bona, bonum. 
Meus y noster t i enen vocativo, como se advir t ió antes : 
e l del p r imero es meus ó mi, mea, meum, y el del se-
g u n d o , igual al nomina t ivo . 

H a y dos posesivos que se l l aman también gentili-
cios 6 nacionales, y son nostras, nostratis, de nues t ra 
patr ia ó comunión ; vestras, vestratis, de vues t ra pa-
tr ia ó comunión . Ambos se decl inan por prudens; 
pero sólo el p r imero t iene vocativo, como se d i jo 
ar r iba . 

Guias, cuiatis ( ¿ d e qué país ó comunion?)_ se 
dec l ina como los an te r iores y exprexa t ambién 
pe r t enenc ia , pero en sent ido de duda ó p regun-
t a , y por eso se coloca á veces en t re los interroga-
t ivos. 

Demostrativos.—Son se is : lúe, liaec, hoc, éste, esta, 
esto; iste, ista, istud, ése, ésa, eso; Ule, illa, illud ó is, 
ea, id, aqué l , aquél la , aquel lo ; idem, eadern, idem é 
ipse, ipsa, ipsum, aquel mismo, aquella misma, aque-
l lo mismo. 

H é aquí su dec l inac ión: 

SINGULAR PLURAL 

NOM. Hic, haec, hoc. H i , hae, haec. 
G B N I T . Huius . H o r u m , l iarum, .ho-

r u m . 
D A T . Huic . His . 
A C Ü S . Hunc , liane, hoc. Hos, has, haec. 
A B L A T . Hoc, hac, hoc. His . 

SINGULAR P L U R A L 

NOM. Iste, ista, i s tud. Isti , istae, ista. 
G B N I T . Is t i US. I s to rum, i s ta rum, is-

t o rum. 
D A T . Is t i . Istis. 
ACUS. I s tum, istam, is tud. Istos, istas, ista. 
A B L A T . Isto, ista, isto. Istis. 

lile, illa, illud se decl ina como istud. 

SINGULAR P L U R A L 

NOM. Is, ea, id. Ei ó ii , eae, ea. 
G E N I T . Eius. E o r u m , e a r u m , eo-

r u m . 
D A T . Ei. Eis ó iis. 
ACUS. E u m , eam, id . Kos, eas, ea. 
A B L A T . Eo, ea, eo. Eis ó iis. 

Idem, compuesto de is, se dec l ina como el s imple , 
quedando invariable la par t ícula dem. 

La declinación de ipse es idéntica á la de iste é Ule, 
con la d i ferencia de f o r m a r en m la terminación neu-
t ra del nomina t ivo y acusativo de s ingular (ipse, ipsa, 
ipsum). 

Observaciones.—1. a A los casos de hic, liaec, hoc, 
t e rminados en c y s, se suelen agregar las part ículas 
ce ó cine. Esta ú l t ima convier te dicho p ronombre en 
interrogativo, y la pr imera sólo da más energía á su 
significación. 

2.a E n el nomina t ivo , acusat ivo y ablat ivo de sin-
gular , y en el nomina t ivo y ablat ivo neu t ro , añadían 
á veces los clásicos una c á los p ronombres iste é Ule, 
como istec ó istic, istac, istuc ó istoc; Mee ó illic, illaec, 
illoc ó Mué. 

3.a De ¿s y d & ü l u m se f o r m a n las expres iones f a m i -



l iares eccum, eccam, eccos, eccas, eccillum, eccillos, etc.; 
que equivalen á ecce eum, ece eam, ece tilos, etc. 

Indefinidos.—Pertenecen á esta clase, fuera de otras 
poco usadas, las palabras que á cont inuación se ex-
presan : 

Quis ó qui, quae, quod ó quid, y los s iguientes que 
de él se componen: 

Quispiam, quaepiam, quodpiam ó quidpiam, a lguno. 
Quisquam, quidquam, alguno. (Carece de plural y 

de t e rminac ión f emen ina de s ingular .) 
Quídam, quaedam, quoddam ó quiddam, alguno. 
Quilibet, quaelibet, quodlibet ó quidlibet, el que se 

quiera . 
Quivis, quaevis, quodvis ó quidvis. (Significa lo 

mismo que el anterior.) 
Quisque, quaeque, quodque ó quidque, cada u n o se-

paradamente . 
Unusquisque, unaquaeque, unumquodque, ununt-

quidque. (Tiene significación idént ica con el que pre-
cede.) 

Quisquís, quidquid, cualquiera que, cualquiera cosa 
que (sólo se usan esas dos terminaciones y las dos 
análogas del acusativo de s ingular) . 

Aliquis, aliqua, aliquod ó aliquid, a lguno. 
Quicumque, quaecumque, quodcumque, cualquiera 

que. 
Son indefinidos, además de los anter iores compues-

tos de quis, los que s iguen: 
üter, utra, utrum, a lguno de los dos (se usa más 

b ien como interrogat ivo, significando ¿cuál de los 
dos?), y sus compuestos: 

Neuter, neutra, neutrum, n i n g u n o de los dos. 
. Uterlibet, utralibet, utrumlibet; utervis, utravis, 

utrumvis, el q u e se quiera de los dos. 
Uterque, utraque, utrumque, cada u n o de los dos. 
Utercumque, utracumque, utrumcumque, de los 

dos, cualquiera . 
Alteruter, cdterutra, alterutrum, el uno ó el otro, 

u n o de los clos. Gen. alterutrius ó alteriusutrius. (A 
veces es interrogativo,, s ignificando ¿cuál de los dos?) 

' Los adje t ivos que s iguen desempeñan á veces el 
oficio de pronombres indefinidos. A saber : 

Alius, alia, aliud, el otro (ent re muchos) . 
Alter, altera, alterum, el otro (de dos). 
Ullus, ulla, ullum, a lguno. 
Nullus, nidia, nullum, n inguno . 
Observaciones.—1. a Todos los compuestos de quis 

(exceptuando las i r regular idades que hemos notado) 
se var ían en todo como el simple. H é aquí la declina-
ción de éste: 

ri.ORAL 

Qui, quae, quae. 

Quorum, q u a r u m , 
q u o r u m . 

Quibus ó queis. 
Quos, quas, quae. 

Quibus ó queis. 

E n la flexión de unusquisque deben declinarse am-
bos componentes (quis y unus) según sus propias de-
sinencias. (La decl inación de unus puede verse en la 
página 40.) 

2.a TJter y sus compuestos , así como alius, alter, 
ullus, nullus, se decl inan lo mismo que unus, una, 
•unum. Nótese solamente que alius t i ene la t e rmina-
ción neu t ra del nominat ivo y acusativo de plural en 
d, y no en m. {Aliud, y no allum.) 

3.a La fo rma quis no se emplea como inde te rmi-
nada s ino después de las palabras si, nlsi, ne, nurrt: 
pero en algunos casos se advier te que está supr imida 
la p r imera parte del compuesto aliquis. Si quis no-
strum, equivale á si aliquis nostrum. 

4.a Los pronombres alius, alter se usan á veces como 
demostrat ivos. 

Interrogativos. — A esta clase pertenece el mismo 



qyis, ¿quién?, y sus compues tos siguientes, que guar-
dan idént ica flexión con las i r regu la r idades q u e se 
ano t an : 

Quisnam, quaenam, quodnam ó quidnam, ¿y qu ién? 
(Carece en s ingu la r de la f o r m a quinam.) 

Ecquisnam, ecquaenam, ecquodnam ó ecquidnam, 
¿y acaso a lguno? (Tiene la m i s m a i r regula r idad q u e 
el anter ior . ) 

Numquis, numquae ó numqua, numquod ó num-
quid (significa lo mismo que el precedente) . 

Relativo.—El mismo p r o n o m b r e quis se usa como 
relat ivo; pero cuando desempeña estos oficios p ierde 
las fo rmas quis y quid. (Véase su declinación.) 

Obse rvac iones . — 1.a E l p r o n o m b r e cuius, ¿de 
quién?, casi s i empre se e m p l e a como ad j e t i vo , y sólo 
en dos casos del s ingular . A saber: Nom. cuius, cuia, 
cuium; acus. cuium, cuiam, cuiura. La te rminac ión 
mascu l ina es inusi tada. 

2.a A los p ronombres meus, tuus y suus se p u e d e n 
añad i r los subf i jos met y pte, como luis me t litteris, 
suapte natura. 

CAPITULO IV 

D E L V E R B O 

24. Verbo (de verbum, pa labra) es una parte de l a 
orac ión que s i rve para dar á conocer la ex is tenc ia , la 
acción ó el es tado de los seres, con expres ión de t iem-
po, n ú m e r o y persona. 

Para en tende r la definición adecuada y genu ina d e verbo se re-
quieren estudios filosóficos d e que carecen, por lo general , los a lum-
nos á quienes se ded ica este t r a t a d o ; por eso hemos prefer ido la 
descr ipción p ropues ta , que está a l a lcance de todos. 

E m p e r o si se deseara una ve rdadera def in ic ión, podría darse la 
s i gu i en t e d e Aris tóteles: Vox quae, secundum placüum, tempus 
eonsignificat, cvjus pars nildl extra significat, et eorum quae de 
altero praedicantur semper est signum. L a explicación puede verse 
en los comentar ios d e San to Tomás , Periherm., lib. I , lect. v . 

E l verbo t iene una sola fo rma cuando significa 
exis tencia ó estado, como sum, ccdeo, tepesco-, t i ene 
dos cuando deno ta la acción, como amo, amo (agen-
te); amor, soy amado (paciente). De aquí las dos vo-
ces, activa y pasiva. La pr imera representa el su je to , 
la segunda el complemento directo ó t é rmino de la 
acción. S iempre que ésta pasa ó se t rasmite ( t r a n s i t ) 
del su je to al complemento , los verbos reciben el nom-
bre de transitivos, y cuando n o , el de intransitivos. 

Verbos mixtos ( an t iguamente l lamados deponentes) 
son los que t i enen fo rma pasiva y significación acti-
va, como imitor, sequor. Y también vapulo, exulo, li-
ceo, fio y veneo, que t i enen fo rma activa en los t iem-
pos simples, y pasiva en los compuestos. 

E n la t ín sólo el verbo sum es p ropiamente auxi-
liar, porque concurre para la fo rmac ión d e otros ver-
bos; se le l lama t ambién substantivo, porque denota 
la existencia sin n i n g ú n at r ibuto. 

E n t r e los der ivados reciben denominac ión especial : 
los denominativos, que proceden de n o m b r e , como 
claudicare, ncivigare; los incoativos, que deno tan u n a 
idea que pr inc ip ia , como senesco, amusco; los frecuen-
tativos, que expresan repet ición ó in tens idad en la 
idea,como dictitare,cursitare; los desiderati vos,que in-
d ican incl inación ó deseo, como empturire, esurire; y 
los meditativos, q u e descubren con más encarec imiento 
la idea del pr imi t ivo, como capessere, petissere. 

Llámanse defectivos los que carecen de a lgunos 
t iempos, como memini, coepi, odi. 

Los que sólo se usan en la tercera persona de sin-
gular s in de terminac ión de sujeto, se apel l idan uni-
personales. Corresponden á esta especie: 1.° Los que 
exp rexan f enómenos atmosféricos, como fulgurat, 
rorat, pluit. 2.° Los que indican afectos del an imo, 
piget, pudet, taedet. 3.° Los que, sin carecer de t iempo 
alguno, se usan impersona lmente sólo cuando se les 
da sent ido especial, como superest, accidit, evenit. Y 
i . 0 Todos los in t ransi t ivos en la voz pasiva, como dici-
tur, currítur, eundum est. 
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quis, ¿quién?, y sus compues tos siguientes, que guar-
dan idént ica flexión con las i r regu la r idades q u e se 
ano t an : 

Quisnam, quaen&m, quodnam ó quidnam, ¿y qu ién? 
(Carece en s ingu la r de la f o r m a quinam.) 

Ecquisnam, ecquaenam, ecquodnam ó ecquidnam, 
¿y acaso a lguno? (Tiene la m i s m a i r regula r idad q u e 
el anter ior . ) 

Numquis, numquae ó numqua, numquod ó num-
quid (significa lo mismo que el precedente) . 

Relativo.—El mismo p r o n o m b r e quis se usa como 
relat ivo; pero cuando desempeña estos oficios p ierde 
las fo rmas quis y quid. (Véase su declinación.) 

Obse rvac iones . — 1.a E l p r o n o m b r e cuius, ¿de 
quién?, casi s i empre se e m p l e a como ad j e t i vo , y sólo 
en dos casos del s ingular . A saber: Nom. cuius, cuia, 
cuium; acus. cuium, cuiam, cuium. La te rminac ión 
mascu l ina es inusi tada. 

2.a A los p ronombres meus, tuus y suus se p u e d e n 
añad i r los subf i jos met y pte, como tuismet litteris, 
sucipte natura. 

CAPITULO IV 

D E L V E R B O 

24. Verbo (de verbum, pa labra) es una parte de l a 
orac ión que s i rve para dar á conocer la ex is tenc ia , la 
acción ó el es tado de los seres, con expres ión de t iem-
po, n ú m e r o y persona. 

Para en tende r la definición adecuada y genu ina d e verbo se re-
quieren estudios filosóficos d e que carecen, por lo general , los a lum-
nos á quienes se ded ica este t r a t a d o ; por eso hemos prefer ido la 
descr ipción p ropues ta , que está a l a lcance de todos. 

E m p e r o si se deseara una ve rdadera def in ic ión, podría darse la 
s i gu i en t e d e Aris tóteles: Vox quae, secundum placüum, tempus 
eonsignificat, cvjus pars nildl extra signifieat, et eorum quae de 
altero praedicantur semper est signum. L a explicación puede verse 
en los comentar ios d e San to Tomás , Periherm., lib. I , lect. v . 

E l verbo t iene una sola fo rma cuando significa 
exis tencia ó estado, como sum, ccdeo, tepesco-, t i ene 
dos cuando deno ta la acción, como amo, amo (agen-
te); amor, soy amado (paciente). De aquí las dos vo-
ces, activa y pasiva. La pr imera representa el su je to , 
la segunda el complemento directo ó t é rmino de la 
acción. S iempre que ésta pasa ó se t rasmite (transit) 
del su je to al complemento , los verbos reciben el nom-
bre de transitivos, y cuando n o , el de intransitivos. 

Verbos mixtos ( an t iguamente l lamados deponentes) 
son los que t i enen fo rma pasiva y significación acti-
va, como imitor, sequor. Y también vapulo, exulo, li-
ceo, fio y veneo, que t i enen fo rma activa en los t iem-
pos simples, y pasiva en los compuestos. 

E n la t ín sólo el verbo sum es p ropiamente auxi-
liar, porque concurre para la fo rmac ión d e otros ver-
bos; se le l lama t ambién substantivo, porque denota 
la existencia sin n i n g ú n at r ibuto. 

E n t r e los der ivados reciben denominac ión especial : 
los denominativos, que proceden de n o m b r e , como 
claudicare, navigare; los incoativos, que deno tan u n a 
idea que principia , como senesco, amasco-, los frecuen-
tativos, que expresan repet ición ó in tens idad en la 
idea,como dictitare,cursitare; los desiderativos,que in-
d ican incl inación ó deseo, como empturire, esurire; y 
los meditativos, q u e descubren con más encarec imiento 
la idea del pr imi t ivo, como capessere, petissere. 

Llámanse defectivos los que carecen de a lgunos 
t iempos, como memini, coepi, odi. 

Los que sólo se usan en la tercera persona de sin-
gular s in de terminac ión de sujeto, se apel l idan uni-
personales. Corresponden á esta especie: 1.° Los que 
exp rexan f enómenos atmosféricos, como fulgurat, 
rorat, pluit. 2.° Los que indican afectos del an imo, 
piget, pudet, taedet. 3.° Los que, sin carecer de t iempo 
alguno, se usan impersona lmente sólo cuando se les 
da sent ido especial, como superest, accidit, evemt. Y 
4:.° Todos los in t ransi t ivos en la voz pasiva, como dici-
tur, currítur, eundum est. 

0 1 0 9 2 1 



A C C I D E N T E S D E L V E R B O 

2 5 . Además de las voces, son accidentes del verbo 
las personas, los números y los modos. 

Persona es el sujeto á que se refiere la significa-
ción del verbo. Aunque la persona se indica suficien-
temente por medio de las terminaciones, puede expre-
sarse también por los pronombres personales. 

El número indica si el sujeto es uno ó más. 
Los modos expresan la manera de referirse el verbo 

al sujeto, según la facultad del espíritu que interviene 
en la enunciación de la idea. Son tres los modos: in-
dicativo, imperativo y optativo ó subjuntivo. E l infi-
nitivo, participio, gerundio y supino, son nombres ó 
adjetivos verbales. 

Los tiempos denotan la . época en que la idea se re-
fiere al sujeto. Se dividen en absolutos, que expresan 
la idea sin auxilio de otro verbo, y relativos, que 
necesitan ser determinados porque carecen de sen-
tido perfecto. Los primeros se refieren al instante 
en que se habla, y son: presente, pretérito perfecto y 
futuro imperfecto-, los segundos dicen relación, n o 
solamente al momento de la palabra, sino también 
a otra época distinta, y son: el pretérito imperfecto 
(como si dijéramos, presente en el pretérito), preté-
rito plusquamperfecto (pretérito en el pretéri to), y 
futuro perfecto (pretérito en el fu turo) . 

Para mayor claridad, diremos que el pretérito im-
perfecto significa algo que ha acontecido y que se 
considera como pasado ya en el momento actual, 
pero coexistente con respecto á la significación del 
verbo con que se relaciona; v. gr. : Yo leía.—¿Cuán-

Mientras tú jugabas.—El pretérito plusquam-
perfecto denota una idea pasada en el instante en que 
se profiere la palabra, y también respecto á la signi-
ficación del verbo á que se refiere; v. gr.: Tú habías 
leído. — ¿Cuándo? — Cuando yo entré.— El f u t u r o 
perfecto expresa una acción fu tu ra en cuanto á la 
actualidad y pasada relat ivamente al verbo comple-

mentar io; v. gr.: Yo habré leído.—¿Cuándo?—Antes 
que tú salgas. 

2 6 . Llámase conjugación ó flexión verbal la serie 
de variaciones por los modos, números, personas y 
tiempos. 

Sobre la un idad de conjugación af irmamos exac tamente lo mismo 
que sobre la flexión nomina l ( p á g . 23 ) . Véanse las obras al l í cita-
-(las, y la Grammaire cnmparée d e Bopp, la Comparative (.rammar 
of Sanshrit, Greek and Latín, por Fer rar , etc. 

Para conjugar un verbo latino necesítase conocer 
el presente y pretérito perfecto de indicat ivo, y el 
sup ino—Separando las terminaciones de estos t iem-
pos, quedan la letra ó letras que se l laman radicales, 
y que van recibiendo sucesivamente las distintas 
terminaciones que aparecen en los modelos respec-
itivos. Se verá en éstos que del presente se forman 
todos los presentes, imperfectos, gerundios y el par-
t ic ip io pasivo en dus; del pretérito, todos los perfec-
tos y plusquamperfectos; y del supino, el participio 
!de pretérito y el fu tu ro activo en urus. 

2 7 . Conocidos el presente de indicativo y el infi-
n i t ivo de algún verbo, se conocerá el pretérito y el 
supino aplicando las reglas que se ponen adelante. % 

Los modelos de la flexión verbal suelen reducirse 
ii cuatro: el pr imero para los que t ienen la segunda 
persona del presente de indicat ivo en as y el infini-
tivo en are, como amo, amas, amare-, el segundo 
Ipara los que hacen en es y el infinit ivo ere, como 
meneo, mones, monere-, el tercero para los en is y en 
#re, como lego, legis, legere-, y el cuarto para los en is 
;y en iré, como audio, audis, audire. 

i 

i 

i i 



C O N J U G A C I Ó N D E L V E R B O S U S T A N T I V O 

Sum, es, esse, fui (1). 

Indicat ivo. 

PRESENTE 

SINGULAR PLURAL 

Yo soy. Ego sum. N o s o t r o s Nos sumus. 
somos. 

T ú eres. Tu es. V o s o t r o s Vos estis. 
sois. 

Aquél es. l i l e est. A q u é l l o s l i l i sunt . 
son. 

P R E T É R I T O IMPERFECTO 

UNGULAR PLURAL 

Era. Eram. Eramos. Eramus. 
Eras. Eras. Erais. Eratis . 
Era. Erat . Eran . Eran t . 

PRETÉRITO PERFECTO 

SINGULAR 

F u i 6 he sido. Fui . 
Fuis te ó has sido. Fuis t i . 
F u é ó ha sido. Fui t . 

PLURAL 

Fuimos ó hemos sido. Fu imus . 
Fuisteis ó habéis sido. Fuist is . 
Fueron ó han sido. F u e r u n t o fuere . 

(1) L e d a m o s l u g a r p r e f e r e n t e p o r l a p a r t e q u e t i e n e e n l a s 
f o r m a s c o m p u e s t a s d e t o d o s l o s v e r b o s . 

PRETÉRITO PLUS 

SiNGl 

Había sido. 
Habías sido. 
Había sido. 

PLU 

Habíamos sido. 
Habíais sido. 
Habían sido. 

QUAMPERFECTO 

¡LAR 

Fueram. 
Fueras. 
Fuerat . 

SAL 

Fueramus. 
Fueratis. 
Fuerant . 

FUTURO l i 

SINGULAR 

Seré. Ero. 
Serás. Eris. 
Será. Eri t . 

I PERFECTO 

PLURAL 

Seremos. E r imus . 
Seréis Eri t is . 
Serán. E r u n t . 

FUTURO 

P1NC 

Habré sido. 
Habrás sido. 
Habrá sido. 

PL 

Habremos sido. 
Habréis sido. 
Habrán sido. 

PERFECTO 

ULAR 

1 Fuero. 
Fueris . 

| Fueri t . 
UliAL 

Fuer imus. 
Fueri t is . 
Fuer in t . 

Impe 

P R E S E N T 

SINGULAR 

Sé. Es ó esto. 
Sea. Esto. 

»rativo. 

E Y FUTURO 
PLURAL 

Sed. Este, ó estote. 
Sean. Sunto. 

1 



Optativo ó subjuntivo. 

TIEMPO PRESENTE 

Sea. 
Seas. 
Sea. 

Sim. 
Sis. 
Sit, 

Seamos. 
Seáis. 
Sean. 

Simus. 
Sitis. 
Sint. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

BIS' 

Fuera, sería y fuese. 
Fueras, serías y fueses. 
Fuera, sería y fuese. 

Fuéramos , seríamos y 
fuésemos. 

Fuerais, seríais?/fueseis. 
Fueran, serían?/fuesen. 

Essem. 
Esses. 
Esset. 

Essemus. 

Essetis. 
Essent. 

PRETÉRITO PERFECTO 

Haya sido. 
Hayas sido. 
Hava sido. 

Fuerim. 
Fueris. 
Fuer it. 

Hayamos sido. 
Hayáis sido. 
Hayan sido. 

Fuerimus. 
Fueri t is . 
Fuer un t. 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

Hubiera , habría y hu-
biese sido. 

Hubieras, habrías y hu-
bieses sido. 

Hubie ra , habría y hu-
biese sido. 

Fuissem. 

Fuisses. 

Fuisset. 

PLURAL 

Hubiéramos, habríamos 
y hubiésemos sido. 

Hubierais, h a b r í a i s y 
hubieseis sido. 

Hubie ran , h a b r í a n y 
hubiesen sido. 

Fuissemus. 

Fuissetis. 

Fuissent. 

FUTURO DE SUBJUNTIVO 

SINGULAR 

Fuere ó hubiere sido. 
Fueres ó hubieres sido. 
Fuere ó hubiere sido. 

Fuéremos ó hubiéremos 
sido. 

Fuereis ó hubiereis sido. 
Fueren ó hubieren sido. 

Fuero. 
Fueris . 
Fuer it. 

Fuer imus. 

Fueri t is . 
Fuer in t . 

Ser. 

Infinit ivo. 

PRESENTE É IMPERFECTO 

I Esse. 



P R E T É R I T O P E R F E C T O Y P L U S Q U A M P E R F E C T O 

Haber sido. | Fuisse. 

F U T U R O 

Haber de ser. 
P R 1 M E R 0 

Fore o f u t u r u m futu-
ram, f u t u r u m esse. 

F U T U R O 

Que fuera ó hubiera de 
haber sido. 

S E G U N D O 

Futurum, fu turam, fu -
tu rum fuisse. 

P A R T I C I P I 

Que ha ó t iene de ser. 
D EN urus 

Futurus , fu tu ra , fu tu -
rum. 

P A R A E J E R C I C I O . — F u i suavissime: l i t t e rae t u a e semper mih i 
f u e r e iucundiss imae, sed nul lae his iucundiore3, qu ia cert ior sum 
e t t u a e va le tudinis e t dil igentiae.— Fi l ius n u n q u a m D O I I f u i t pa -
t r i s spes e t solat ium.— Si t empus mihi vacuum fu isse t e t firma va-
l e tudo , t e c u m n u n c essem, sed i a m vaca t ionum dies s u n t p r o x i m i . 
I n t e r e a s tudiosus e t di l igens esto, g ra tus et amabi l is magistr is ; 
rnemor sis mei maximi amoris et m a t e r a a e p ie ta t i s , et his v i r tu t i -
b u s o r n a t u s , doct ior et fel icior eris quotidie. 

Mihi quidem deest t empus , t ib i voluntas .— Proder i t adolescen-
t i bus semper pa t r ibus subesse, n u n q u a m ulli obesse.—Quid in te res t 
scholis quot idie corpore adesse, si m e n t e abfuer is?—Potuisses qui-
dem magis profuisse, si praesent i subesses.—Utinam magis ter sem-
pe r scholae praeesset, sed abe3t saepe e t alius discipulorum praeest , 
quo n ih i l prossumus.— Ne desis officio tuo e t poteris esse v i r bo-
nus.— Ines t an imis f acu l t a s quaedam, cuius vi possumus p lu r ibus 
s imul interesse e t p lur imis locis absentes adesse.— Superbis i u c u n -
d ius est praesse , quam subesse. 

Observaciones.—1.a La conjugación del verbo sum 
nace de tres verbos antiguos: esum, de donde se for-
man el presente y sus derivados; fuo, de donde se 
derivan el pretérito perfecto y la voz fulurus; y 
forem (todavía en uso), de donde sale fore. 

2.a El verbo substantivo entra en composición con 
varias preposiciones y u n adjetivo, de donde resul-
tan los verbos siguientes, que se conjugan como el 
simple, aunque con algunas variaciones eufónicas: 

Ab-sum ab-fui 

Ad-sum ad-fui 
De-sum de-fui 
In-sum — 

Inter-sum inter-fui 
Ob-sum ob-fui 
Prae-sum prae-fui 

Pro-sum pro-fui 
Sub-sum — 

Super-sum super-fui 

a b - e s se (estar ausente—• 
absen-tis). 

ad-esse (estar presente), 
de-esse (faltar), 
in-esse (estar en). 

inter-esse (intervenir), 
ob-esse (dañar), 
prae-esse (presidir—prae-

sen-tis). 
prod-esse (aprovechar), 
sub-esse (estar debajo), 
super-esse (estar de sobra). 

Las irregularidades se reducen á tres: 1.a, que 
prosum recibe una d en las personas que comienzan 
por vocal, como proderam; 2.a, que insum y subsum 
no se usan en los tiempos perfectos; 3.a, que absum 
y praesum t ienen participio de presente, aunque no 
exista el participio ens ni sens, pues la s es eufónica. 

Del adjetivo potis (capaz), y sum, nace otro com-
puesto: possum, potui, posse (poder), potens, tis. 

La sílaba pot cambia la t en s cuando la persona 
del verbo comienza por s, como pos-sum, pos-sumus; 
la conserva cuando sigue vocal, como pot-eram, me-
nos en el imperfecto de subjuntivo y en el infinitivo, 
pos-sem pos-se-, en los perfectos ocupa el lugar de 
la f , como potueram, potuissem. En los antiguos, 
como Plauto, se halla la forma íntegra: potissum, 
potissim, potesse; ni es raro hallar los elementos se-
parados; ¡Jotis est (Cat.). 

El imperativo es casi desusado en los compuestos 
de sum, y el de possum está completamente abolido 
de la lengua. E n vez del imperativo se usa de las 
personas correspondientes del presente de subjun-
tivo. Obsérvese de paso que los más antiguos de los 
clásicos, como Lucrecio y otros, usan las termina-
ciones pasivas de possum, como potestur, poteratury 
possitur, etc. 



P R I M E R A C O N J U G A C I Ó N 

VOZ A C T I V A 

Am-o, am-as, am-are, amav-i, amat-uw, amar. 

Indicat ivo 
PRESENTE 

Amo. 
Amas. 
Ama. 
Amamos. 
Amáis. 
Aman. 

Am-o. 
Am-as. 
Am-at . 
Am -amus . 
Am-at is . 
Am -an i . 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Amaba. 
Amabas. 
Amaba. 
Amábamos. 
Amabais. 
Amaban. 

Am -abam. 
Am-abas. 
Am-abat. 
Am -abamus . 
Am- abatís. 
Am -abant . 

P R E T É R I T O PERFECTO 

Amé ó he amado. Ama V - / . 

Amaste ó h a s - ( l ) Ama \ - i s t i . 

Amó ó ha-
Amamos ó hemos-

Ama \ - i t . 
A m a \ - i m u s . 

Amasteis ó habéis- Anlax-istis. 

Amaron ó han- AmaY-erunt ó ere. 

(1) E l gu ión después del aux i l i a r s i rve p a r a da r á conocer 
que se suple el pa r t i c ip io pasivo del verbo. 

— 65 — 

P R I M E R A C O N J U G A C I Ó N 

VOZ P A S I V A 

ylm-or, am-aris, am-ari , am-atus, ser amado. 

Indicat ivo 
PRESENTE 

Soy amado. 
Eres-
Es-
Somos amados. 
Sois-
Son-

Am-or. 
Am-aris ó are. 
Am -a tu r . 
A m - a m u r . 
Am -amin i . 
Am -an tur . 

Era amado. 
Eras-
Era-
Eramos amados. 
Erais-
Eran-

P R E T É R I T O IMPERFECTO 

Am -abar. 
Am-abaris ó abare. 
Am -abatur . 
Am -abamur . 
Am -abamini . 
Am-abantur. 

PRETÉRITO PERFECTO 

Fui ó he sido amado. 

Fuiste ó has sido-

Fué ó ha sido-
Fuimos ó hemos sido 

amados. 
Fuisteis ó habéis sido-

Fueron ó h a n sido-

Amatus , ta, t um sum ó 
fui. 

A m a t u s , ta , tum es ó 
fuisti. 

Amatus, ta, tum est ó fuit. 
Amati , tae, ta sumus ó 

fuimus. 
Amati, tae, ta estis ófuis-

tis. 
Amati, tae, ta sunt, fue-

rurit ó fuere. 
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V O Z A C T I V A 
— n i i f — » — • »11̂ ——a— 

PRETÉRITO PLUSQUAM PERFECTO 

Había amado. Amav-eraw. 

Habías- Amav-eras. 

Había- Ama \-erat. 

Habíamos- Ama y-eramus. 

Habíais- Ama y-eratis. 

Habían- Ama y-erant. 

FUTÜRO IMPERFECTO 

Amaré. Am-abo. 
Amarás. Am-abis. 
Amará. Am-abit . 
Amaremos. Am-dbirnus. 
Amaréis. Am-abitis. 
Amarán. A.m-abunt. 

FUTURO PERFECTO 

Habré amado. Amav-e/'o. 
Habrás- Amav-cm. 
Habrá- Ama y-erit. 
Habremos- Ama y-erimus. 
Habréis- Ama y-eritis. 
Habrán- Ama y-erint. 

Ama. 
Ame. 
Amati. 
Amen. 

Imperat ivo 
Am -a ó ato. 
Am-ato. 
Am-ate ó atóte. 
Am -auto . 

PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO 

Había sido amado. Amatus, ta, t u m erarn ó 
fueram. 

Habías sido- Amatus , ta, t um eras ó 
fueras. 

Había sido- Amatus , ta , tum erat ó 
fuerat. 

Habíamos sido amados. Amati , tae, ta eramus ó 
fueramus 

Habíais sido- Amati, tae, ta eratis ö/ue-
ratis. 

Habían sido- Amati , tae, ta erant ó 
fuerant. 

FUTÜRO IM PERFECTO 

Seré amado. Am-abor. 
Serás- Am-aberis ó abere. 
Será- Am -abi tur . 
Seremos ainados. Am -ab imur . 
Seréis- Am -abimini . 
Serán- Am -abun tur . 

FUTÜRO PERFECTO 

Habré sido amado. Amatus, ta, t u m f itero. 
Habrás sido- Amatus, ta, t u m fueris. 
Habrá sido- Amatus, ta, t u m fuerit. 
Habremos sido amados. Amati, tae, ta fuerimus. 
Habréis sido- Amati , tae, ta fueritis. 
Habrán sido- Amati , tae, ta fucrint. 

Imperat ivo 
Sé tú amado. Am-are ó ator. 
Sea él- Am-ator. 
Sed amados. Am -amini ó aminor. 
Sean- Am-antor . 



Subjuntivo 
PRESENTE 

Ame. Am - em . 
Ames. Am-es. 
Ame. Am-et . 
Amemos. Am-emus. 
Améis . Am-etis. 
A m e n . km-ent. 

PRETÉRITO 

Amara , amaría y amase. 

Amabas, amarías y ama-
ses. 

Amara , amaría y amase. 
Amáramos , amaríamos 

y amásemos. 
Amara i s , a m a r í a i s y 

amaseis. 
A m a r a n , a m a r í a n y 

amasen. 

IMPERFECTO 

Am -arem. 

Am-ares. 

Am -are t . 
Am -a remus . 

kxa-aretis. 

Am -aren i . 

PRETÉRITO PERFECTO 

H a y a amado. A m a \ - e r i m . 

Hayas- A m a Y-eris. 

Haya- AmaY-er i t . 

Hayamos- Am&Y-erimus. 

Hayáis- Axa&Y-eritis. 

Hayan- Amav-e rmí . 

VOZ P A S I V A 

Subju 
PEES 

Sea amado. 
Seas-
Sea-
Seamos amados. 
Seáis-
Sean-

nt ivo 
ENTE 

Am-er. 
Am-eris ó ere. 
Am etur. 
A m emur. 
Am -emìn i . 
A m - e n t w . 

PRETÉR1T0 

F u e r a , s e r í a y fuese 
amado. 

Fueras, serías y fueses-

I Fuera , sería y f uese-
Fué ramos , seríamos y 

fuésemos amados. 
Fuera is , seríais y f ue -

seis-
Fueran , serían y fuesen-

1MPERFECT0 

Am -arer . 

Am -arer is ó arere. 

Am -a re tu r . 
A m - a r e m u r . 

A.m.-aremini. 

A m - a r e n t u r . 

PRETÉR1T 

Haya sido amado. 

Hayas sido-

Haya sido-

Hayamos sido amados. 

Hayáis si do-

Hayan sido-

1 PERFECTO 

Amatus , ta , t u m sim ó 
fuerim. 

Amatus, ta, t u m sis ófue-
ris. 

Amatus , ta, t um sii ófue-
rit. 

A m a t i , tae , ta simus ó 
fuerimus'. 

Amati , tae, ta sitis ó fue-1 
ritis. ' 

Amati , tae, ta sint ó f ae-
rini. 



VOZ A C T I V A 

Hubie ra , habría y hu-
biese amado. 

Hubieras , habr ías y hu-
bieses-

H u b i e r a , habría y hu-
biese-

Hubié ramos , habr íamos 
y hubiésemos-

Hub ie ra i s , habríais y 
hubieseis 

Hubie ran , habr ían y hu-
biesen-

PRETÉR1TO PLüSQDAMPERFECTO 

Ama v-issem. 

A m a Y-isses. 

Ama Y-isset. 

Áms.\'-issemus. 

Ama y-issetis. 

A m a Y-issent. 

FUTURO 

Amare ó hubiere amado. 

Amares ó hubieres-

Amare ó hubiere-

Amáremos ó h u b i é r a -
mos-

Amare is ó hubiereis-

A m a r e n ó hubieren-

Ama Y-ero. 

Ama Y-eris. 

Ama Y-erit. 

A m a Y-erimus. 

Ama Y-eritis. 

Amav-en'wf. 

PRETÉRITO PLOSQUAMPERFECTO 

Hubie ra , habr ía y hu-
biese sido amado. 

Hubieras , habrías y hu-
bieses sido- 1 . 

Hubie ra , habr ía y hu-
biese sido-

Hubiéramos, habr íamos 
y h u b i é s e m o s s i d o 
amados. 

H u b i e r a i s , habríais y 
hubieseis sido-

Hubie ran , habrían y hu-
biesen sido-

Amatus , ta, t u m esserti ó 
fuissem 

Amatus , t a , t um esses ó 
fuisses. 

Amatus , t a , t u m esset ó 
fwisset. 

A m a t i , tae , ta essemas ó 
fuissemus. 

Amat i , t ae , ta essetis ó 
fuissetis. 

A m a t i , tae , ta essent ó 
fuissent. 

FUTURO 

Fuere ó hubiere s i d o 
amado. 

Fueres ó hubieres sido-

Fuere ó hub ie re sido-

Fuéremos ó hubié remos 
sido amados. 

Fuereis ó hubiereis sido-

Fue ren ó hub ie ren sido-

A m a t u s , t a , t u m ero ó 
fuero. 

Amatus , t a , t um eris ó 
fueris. 

Amatus , t a , t u m erit ó 
fuerit. 

Amat i , t ae , ta erimus ó 
fuerimus. 

Amat i , tae , ta eritis ó 
fueritis. 

Amat i , tae , ta erunt ó 
fuerunt. 



INFINITIVO 

PRESENTE. Amar. 
P R E T É R I T O . H a b e r 

amado. 
FUTURO 1.° H a b e r de 

amar. 
FUTURO 2.° Que amara, 

a m a r í a ó h u b i e s e 
amado. 

Amare. 
Amavisse. 

Amaturum, ram, rum 
esse ó amatum ire. 

Amaturum-, ram, rum 
fuisse. 

GERUNDIOS SUBSTANTIVOS 

GEN. De amar. 
DAT. Para amar. 
ACUS. A amar. 
ABLAT. P o r a m a r ó 

amando. 

Amandi. 
Amando. 
Amandum. 
Amando. 

snpiNO 

A amar. Amatum. 

PARTICIPIOS 

DE PRESENTE. Amante , el que ama, amaba ó 
amando.— Amans, tis. 

DE FUTURO EN URUS. El que amará , ha de amar 
ó para amar. — Amaturus, ra, rum. 

INFINITIVO 

PRESENTE. Ser amado. 
PRETÉRITO. Haber sido 

amado. 
FUTURO 1.° H a b e r de 

ser amado. 
FUTURO 2." Que fuera , 

sería ó hubiera sido 
amado. 

Amari. 
Amatum, am, um esse ó 

fuisse. 
Amandum, dam, dum 

esse ó amatum tri. 
Amandum, dam, dum 

fuisse. 

GERUNDIOS ADJETIVOS 

GEN. De ser amado. 
DAT. Para ser amado. 
ACUS. A ser amado. 
ABLAT. Por ser 6 siendo 

amado. 

A mandi, dae, di. 
Amando, dae, do. 
Amandum, dam, dum. 
Amando, da, do. 

De ser amado. 

SUI'ÍNO 

I Amatu. 

PARTICIPIOS 

DE PRETÉRITO. Amado, a m a d a . — A m a t u s , ta, 
tum. 

DE FUTURO EN DUS. El que será, ha de ser amado 
ó para ser a m a d o . — A m a n d u s , da, dum. 

\ 



VOZ A C T I V A 

SEGUNDA CONJUGACIÓN 

Mon-eo, mon-es, mon-ere, mon-ni, mon-itum, 1 
avisar. 

Indicat ivo 
PRESESTE 

| Aviso. Mon-eo. 
I Avisas. Mon-es. 
I Avisa. Mon-e¿. 
I Avisamos. Mon-enxus. 
I Avisáis. Mon-etis. 
I Avisan. Mon-eut. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

I Avisaba. Mo xv-ebam. 
I Avisabas. Mon-e&as. 
I Avisaba. Mon-e&aí. 
I Avisábamos. Mo n-ebamus. 
I Avisabais. Islon-ebatis. 
I Avisaban. Mon-ebant. 

PRETÉRITO PERFECTO 

Avisé ó he avisado. Monu-¿. 

Avisaste ó has- Monu-í'stó. 

Avisó ó ha- Monu-¿¿. 

Avisamos ó hemos- Monu-wnws. 

Avisasteis ó habéis- Monu-ísí/s. 

Avisaron ó han- Monu-erwní ó ere. 

SEGUNDA CONJUGACIÓN 

Mon-eor, mon-e r i s , mon-e ri, mon-itus, ser avi-
sado. 

Indicat ivo 
PRESENTE 

Soy avisado. Mon-eor. 
Eres- M o n - e m ó ere. 
Es- Mon-etur. 
Somos- avisados. Mon-emur. 
Sois- ilon-emini. 
Son- Mon-entur. 

PRETÉR1T0 IMPERFECTO 

Era avisado. Mon-ebar. 
Eras- Mon-ebaris ó ebare. 
Era- Mon-ebatur. 
Eramos avisados. Mo w-ebamur. 
Erais- Mon-ebamini. 
Eran- Mon-ebantur. 

PRETÉR1T0 PERFECTO 

Fui ó he sido avisado. Monitus, ta, t u m sum ó 
fui. 

Fuiste ó has sido- Monitus, t a , t u m es ó 

Fué ó ha sido-

Fuimos ó hemos s i d o 
avisados. 

Fuisteis ó habéis sido-

Fueron ó han sido-

fuisti. 
Monitus, ta, t u m est ó 

fuit. 
Moniti , tae, ta sumus ó 

fuimus. 
Moni t i , tae , ta estis ó 

fuistis. 
Moniti, tae, ta sunt, fue-

runt ó fuere. 



PRETÉRITO PLDSQUAMPERFECTO. 

Había avisado. Monu-eram. 

Habías- Monu-eí'as. 

Había- Monu-eraí. 

Habíamos- Monn-eramns. 

Habíais- Monu-eratis. 

Habían- Monu -erant. 

FÜTURO IMPERFECTO 

Avisaré. Mon-ebo. 
Avisarás. Mon-ebis. 
Avisará. Mon-ebit. 
Avisaremos, Mon-ebimus. 
Avisaréis. ^íon-ebitis. 
Avisarán. Mon-ebunt. 

FDTDRO PERFECTO 

Habré avisado. Monu-éro. 
Habrás- Monu-er¿s. 
Habrá- Monu-cn'í. 
Habremos- Monu-eWmws. 
Habréis- Monu-enfo's. 
Habrán- Monu-ermí. 

PRETÉRITO PLüSQDAMPERFECTO 

Había sido avisado. 

Habías sido-

Había sido-

Habíamos sido avisados. 

Habíais sido-

Habían sido-

Monitus, ta, t um crani ó 
fueram. 

Monitus, ta , t um eras ó 
fueras. 

Monitus , ta , tum erat ó 
fuerat. 

Moniti , tae, ta erarnus ó 
fueramus. 

Moniti , tae , ta eratis ó 
fueratis. 

Moniti , t ae , ta erant ó 
fuerant. 

FUTURO IMPERFECTO. 

Seré avisado. 
Serás-
Será-
Seremos avisados. 
Seréis-

; Serán-

Mon-eftor. 
ISLon-eberis ó bere. 
Mon-ebitur. 
Mon-ebiniur. 
iilon-ebimini. 
itlon-ebuntur. 

FCTORO PERFECTO 

Habré sido avisado. 
Habrás sido-
Habrá sido-
Habremos sido avisados. 
Habréis sido-
Habrán sido-

Monitus, ta, tum fnero. 
Monitus, ta, t um fueris. 
Monitus, ta, t um fuerit. 
Monit i , tae, t a f u e r i m u s . 
Moniti , tae, ta fueritis. 
Moniti, tae, ta fuerint. 



V O Z A C T I V A 

Imperativo 

Avisa tú. Mon-e ó eto. 
Avise él. Mon -eto. 
Avisad. Mon-ete ó etote. 
Avisen. Mon -ento. 

Subjuntivo 

PRESENTE 

Avise. Mon-eam. 
Avises. Mon-eas. 
Avise. Mon-eat. 
Avisemos. Mon-eamus 
Aviséis. Mon-eatis. 
Avisen. Mon-eant. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Avisara, avisaría y avi- Mon-emw. 
sase. 

Avisaras, a v i s a r í a s y Mon-eres. 
avisases. 

Avisara , avisaría y avi- Mon-eret. 
sase. 

Avisáramos, a v i s a r í a - Mon-eranws. 
mos y avisásemos. 

Avisarais , avisaríais y Ision-eretis. 
. avisaseis. 

Avisaran, avisarían y Mon-erent. 
avisasen. 

Imperativo 

Sé tú avisado. 
Sea él-
Sed avisados. 
Sean-

Mon-ere ó etor. 
Mon-etor. 
M o n - m w í ó eminor. 
Mon-entor. 

Subjuntivo 

PRESENTE 

Sea avisado. 
Seas-
Sea-
Seamos avisados. 
Seáis-
Sean-

Mon-ear. 
Mon-earis ó eare. 
Mon-eatur 
Mon-eamur. 
M o n - « f f l í , 
Mon •eantur. 

PRETÉR1TO IMPERFECTO 

Fuera, sería y fuese avi-
sado. 

Fueras, serías y fueses-

M o n - e m \ 

M.oi\-ereris ó er ere. 

Fuera, sería y fuese- ~SLon-eretur. 

Fuéramos , seríamos y 
fuésemos avisados. 

Fuerais, seríais y fue-
seis-

Fueran, serían y fuesen-

Mon-eremur. 

Mon-eremini. 

Mon-erentur. 



PRETÉRITO PERFECTO 

Monu-eriffl. 

Monu-ens. 

M o n u - m í . 

Monu-er?'/raís 

Monu-eritis. 

Monu -erint. 

PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO 

Hubiera , habría y hu- Mon-uissem. 
biese avisado. 

Hubieras, habrías y hu- Mon-w isses. 
bieses-

Hubiera, habría y hu- Mon -uisset. 
biese-

Hubiéramos, habríamos Mon-uissemus. 
y hubiésemos-

Hubiera is , habríais y Mon-uissetis. 
hubieseis-

Hubieran, habr ían y hu- iíon-uissent. 
biesen-

Haya avisado. 

Hayas-

Haya-

Hayamos-

Hayáis-

Hayan-

PRETÉRITO PERFECTO 

Haya sido avisado. 

Hayas sido-

Haya sido-

Hayamos sido avisados. 

Hayáis sido-

Hayan sido-

Monitus, ta, tum sim ó 
faerini. 

Monitus, t a , tum sis ó 
fueris. 

Monitus, ta , tum sit ó 
fuerit. 

Moniti , tae , ta simus ó 
fuerimus. 

Moniti, tae, ta sitis ó fue-
ritis. 

Moniti , tae, ta sin t 6 fue-
rint. 

PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO 

Hubie ra , liabría y hu-
bise sido avisado. 

Hubieras, habrías y hu-
bieses sido-

Hubiera , habría y hu-
biese sido-

Hubiéramos, habríamos 
y h u b i é s e m o s sido 
avisados. 

Hubierais , habríais y 
hubieseis sido-

Hubieran, habrían y hu-
biesen sido-

Monitus, ta, t um esserti ó 
fuissem. 

Monitus, ta, tum esses ó 
fuisses. 

Monitus, ta, t um esset ó 
fuisset. 

Moniti , tae , ta essemus ó 
fuissemus. 

Monit i , tae , ta essetis ò 
fuissetis. 

Moniti , tae, ta essent ó 
fuissent. 



FUTURO 

Avisare ó hubiere avi-
sado. 

Avisares 6 hubieres-

Monu-ero. 

Monu-ens. 

Avisare ó hubiere- Monu-erit. 

Avisáremos ó hubiére-
mos-

Avisareis ó hubiereis-

Monu-erimus. 

Monu-eritis. 

Avisaren ó hubieren- Monu-erint. 

1NF1NIT1VOS 

PRESENTE. A v i s a r . Monere. 

PRETÉRITO. Haber avi-
sado. 

FUTURO 1.° H a b e r de 
avisar. 

FUTURO 2.° Que avisa-
ra , avisaría y hu-
biera avisado. 

Monuisse. 

Moniturum, ani, um esse 
ó monitum ire. 

Moniturum, am, um 
fuisse. 

GERUNDIOS SUBSTANTIVOS 

GEN. De avisar. 
DAT. Para avisar. 

Monendi. 
Monendo. 

AC. A avisar. 
AB. Por a v i s a r ó 

avisando. 

Monendum. 
Monendo. 

FUTURO 

Fuere ó hubiere sido 
avisado. 

Fueres ó hubieres sido-

Fuere ó hubiere sido-

Fuéremos o hubiéremos 
sido avisados. 

Fuereis ó hubiereis sido-

Fae ren ó hubieren sido-

Monitus, ta , . tum ero ó 
fuero. 

Monitus, ta, t um eris ó 
fueris. 

Monitus, ta, t um erit ó 
fuerit. 

Moniti , tae, ta erimus ó 
fuerimus. 

Moniti , tae, ta eritis ó 
fueritis. 

Moniti , tae, ta erunt ó 
fuerint. 

PRESENTE. Ser avisa-
do. 

PRETÉRITO. H a b e r s i -
do avisado. 

FUTURO 1.° H a b e r d e 
ser avisado. 

FUTURO 2." Q u e f u e r a , 
sería ó hubiera sido 
avisado. 

INFINITIVO 

Movieri. 

Monitum, tarn, tum esse 
6 fuisse. 

Monendum, am, um esse 
o monitum tri 

Monendum, am, um 
fuisse. 

GERUNDIOS ADJETIVOS 

GEN. De ser avisado. 
DAT. Para ser avisa-

do. 
AC. A ser avisado. 
AB. Por ser ó sien-

do avisado. 

Monendi, dae, di. 
Monendo, dae, do. 

Monendum, dam, dum. 
Monendo, da, do. 



SUPINO 

A avisar. I Monitum. 

PARTICIPIOS 

DR PRESENTE. El que avisa, avisaba ó avisando.— 
Monens, tis. 

DE FUTURO EN URUS. El que avisará, ha de avisar 
ó para avisar .—Moniturus , ra, ruin. 

TERCERA CONJUGACIÓN 

Leg-o, %- is , leg-ere, leg-i, lectum, leer. 

Indicativo 

PRESENTE 

Leo. Leg-o. 
Lees. Leg-?'s. 
Lee. L eg-it 
Leemos. L eg-imus. 
Leéis. L eg-itis. 
Leen. L eg-unt. 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Leía. L eg-ebam. 
Leías. L eg-ebas. 
Leía. L eg-ebat. 
Leíamos. L eg-ebamus. 
Leíais. L eg-ebatis. 
Leían. L eg-ebant. 

SUPINO 

De ser avisado. I Monitu. 

PARTICIPIO 

DE PRETÉRITO. Avisado, avisada. — Mónitas, ta, 
tum. 

DE FUTURO EN DUS. El que será, ha de ser avisado 
ó para ser avisado. — M o n e n d u s , da, dum. 

TERCERA CONJUGACIÓN 

Leg-or, leg-e r i s , leg-1, lectus, ser leído. 

Indicat ivo 

PRESENTE 

Leg-or. 
Leg-eris ó ere. 
L eg-itur. 
Leg-imur. 
Leg-imini. 
Leg-untur. 

i 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Leg-ebar. 
Leg-efyaris ó ebare. 
Leg -ebatur. 
Leg-ebamur. 
Leg-ebamini. 
Leg-ebantur. 

Soy leído. 
Eres-
Es-
Somos leídos. 
Sois-
Son-

Era leído. 
Eras-
l^ra-
Eramos leídos. 
Erais-
Eran-



PRETÉRITO PERFECTO 

Leí ó he leído. 
Leíste ó has-
Leyó ó ha-
Leímos ó hemos-

Leísteis ó habéis-

Leveron ó han-

L eg-i 
Leg-isti. 
L eg-it. 
L eg-imus. 

L eg-istis. 

Leg-erunt ó ere. 

PRETERITO PI,USQUAM PERFECTO 

Había leído. L eg-eram. 

Habías- L eg-eras. 

Había- L eg-erat. 

Habíamos- \.eg-eramus. 

Habíais- L eg-eratis. 

Habían- Leg-erant. 

Leeré. 
Leerás. 
Leerá. 
Leeremos. 
Leeréis. 
Leerán. 

FUTURO IMPERFECTO 

Leg-am. 
Leg-es. 
L eg-et. 
Leg-emus. 
L eg-etis. 
Leg-ent. 

VOZ P A S I V A 

PRETÉRITO 

Fui ó he sido leído. 
Fuiste ó has sido-
Fué ó ha sido-
Fuimos ó hemos sido 

leídos. 
Fuisteis ó habéis sido-

Fueron ó han sido-

PERFECTO 

Lectus, ta, turn sum o/ui. 
Lectus, ta, turn es o fuisti. 
Lectus, ta, turn est 6 fuit. 
Lecti, tae, ta sum us 6/ui-

mus. 
Lecti , tae, ta est Is 6 fuis-

tis. 
Lecti, tae , ta sunt fue-

runt o fuere. 

PRETÉRITO P H 

Había sido leído. 

Habías sido-

Había sido-

Habíamos sido leídos. 

Habíais sido-

Habían sido-

JSQUAM PE RFECTO 

Lectus, ta, turn eram o 
fueram. 

Lectus, ta, turn eras 6 
fueras. 

Lectus, ta, turn erat ofue-
rat. 

Lecti , tae , ta eramus o 
fueramus. 

Lecti, tae, ta eralis o fue-
ratis. 

Lecti, tae, ta erant o fue-
rant. 

FUTURO 

Seré leído. 
Serás-
Será-
Seremos leídos. 
Seréis-
Serán-

MPERFECTO 

L eg-ar. 
Leg-eris o ere. 
L eg-etur. 
L eg-emur. 
L eg-emini. 
heg-entur. 



FUTDRO P E R F E C T O 

Habré leído. Leg-ero. 
Habrás- Leg-ens. 
Habrá- L eg-erit. 
Habremos- Leg -erimus. 
Habréis- L eg-eritis. 
Habrán- L eg-erint. 

Imperativo 
Lee tú. Leg-e ó ito. 
Lea él. Leg-/to. 
Leed. Leg-ite ó itote. 
Lean. Leg-unto. 

Subjuntivo 
P R E S E N T E 

Lea. Leg-am. 
Leas. Leg-as. 
Lea. Leg-at. 
Leamos. L eg-amus. 
Leáis. L eg-atis. 
Lean. Leg-ant. 

P R E T É R I T O IMPERFECTO 

Leyera, leería y leyese Leg -erem. 
Leyeras, leerías y leye- Leg-eres. 

ses. 
Leyera, leería y leyese. Leg-eret. 
Leyéramos, leeríamos y Leg-eremus. 

leyésemos. 
Leyerais, leerías y leye- Leg-eret/s. 

seis. 
Leyeran, leerían y leye- Leg-erent. 

sen. 

VOZ P A S I V A 

FUTURO 

Habré sido leído. 
Habrás sido-
Habrá sido-
Habremos sido leídos. 
Habréis sido-
Habrán sido-

Sé tú leído. 
Sea él-
Sed leídos. 
Sean-

Sea leído. 
Seas-
Sea-
Seamos leídos. 
Seáis-
Sean-

P R E T É R I T O 

Fuera, seria y fuese leído. 
Fueras , serías y fueses-

Fuera, sería y fuese-
Fuéramos, seríamos y 

fuésemos leídos. 
Fuerais, seríais y fue-

seis-
Fueran, serían y fuesen-

PERFECTO 

Lectus, ta, turn fuero. 
Lectus, ta , turn fueris. 
Lectus, ta , turn fuerit. 
Lecti , tae, ta fuerimus. 
Lecti, tae, ta fueritis. 
Lecti, tae, ta fuerint. 

I M P E R F E C T O 

Leg-erer. 
Leg-ereris ó e rere. 

L eg-eretur. 
L eg-eremur. 

Leg-eremini. 

Leg-erentur. 

Imperativo 
Leg-ere ó itor. 
Leg-itor. 
Leg-imini ó iminor. 
L eg-untor. 

Subjuntivo 
P R E S E N T E 

Leg-ar . 
L e g - a m ó are. 
L eg-atur. 
Leg -amur . 
Leg-amini. 
L eg-antur. 



V O Z A C T I V A 

P R E T É R I T O P E R F E C T O 

Haya leído. L eg-erim. 

Hayas- Leg-eris. 

Haya- Leg-erit. 

Hayamos- L eg-er/mus. 

Hayáis- L eg-eritis. 

Hayan- Leg-erint. 

P R E T É R I T O P L U S Q U A M P E R F E C T O 

Hubie ra , habría y hu-
biese leído. 

Hubieras, habrías y hu-
bieses-

H u b i e r a , habr ía y hu-
biese-

Hubiéramos, habríamos 
y hubiésemos-

I lubiera is , habríais y 
hubieseis-

H u b i e r a n , habr ían y 
hubiesen-

L eg-issem. 

Leg -isses. 

Leg-isset. 

L eg-issemus. 

Leg-issetis. 

L eg-issent. 

P R E T É R 1 T 

Haya sido leído. 

Hayas sido-

Haya sido-

Hayamos sido leídos. 

Hayáis sido-

Hayan sido-

J P E R F E C T O 

Lectus, ta, t um sim ó fue-
rim. 

Lectus, ta, tum sis ó fue-
ris. 

Lectus, ta, t um sit ó fue-
rit. 

Lecti , tae, ta simus ó 
fuerimus. 

Lecti, tae, ta sitis ó fue-
ritis. 

Lecti, tae, ta sint ó fue-
rint. 

P R E T É R I T O PI .L 

Hubie ra , habría y hu-
biese sido leído. 

Hubieras, habrías?/ hu-
bieses sido-

Hubiera, habría y hu-
biese sido-

Hubiéramos, habríamos 
y hubiésemos sido leí-
dos. 

Hubiera is , habríais y 
hubieseis sido-

Hubieran, habrían y hu-
biesen sido-

J 'SQUAM P E R F E C T O 

Lectus, ta , tum essern ó 
fuissem. 

Lectus, t a , tum esses ó 
fuisses. 

Lectus, ta , t um esset ó 
faisset. 

Lecti, tae , ta essemus ó 
fuissemus. 

Lect i , t a e , ta essetis ó 
fuissetis. 

Lecti , tae , ta essent ó 
fuissent. 

V 
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VOZ ACTIVA 

FUTURO 

I Leyere ó hubiere leído. Leg-ero. 

I Leyeres ó hubieres- Leg-en's. 

I Leyere ó hubiere- Leg-en'í. 

I Leyéremos ó hubiére-
mos-

I Leyereis ó liubiereis-

Leg-erimus. 

L eg-eritis. 

1 Leyeren ó hubieren- L eg-erint. 

INFINITIVO 

I PRESENTE. Leer. 
P R E T É R I T O . H a b e r 

leído. 
FUTURO 1.° H a b e r d e 

leer. 
FUTURO 2.° Que leyera, 

l e e r í a y h u b i e r a 
leído. 

Legere. 
Legisse. 

Lecturum, am, um esse 
ó lectura ire. 

Lect u r u m, am, u m 
fuisse. 

• 

GERUNDIOS SUBSTANTIVOS 

CENIT. De leer. 
DAT. Para leer. 
ACUS. A leer. 
ABLAT. Por leer ó le-

yendo . 

Legendi. 
Legenda. 
Legendum. 
Leg endo. 

i 
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VOZ PASIVA 

FU 

Fuere ó hubiere sido 
leído. 

Fueres ó hubieres sido-

Fuere ó hubiere sido-

Fuéremos ó hubiéremos 
sido leídos. 

Fuereis ó hubiereis sido-

Fu eren ó hubieren sido-

TURO 

Lectus, t a , tum ero o 
fuero. 

Lectus , t a , tum er is o 
fueris. 

Lectus, t a , tum erit o 
faerit. 

Lecti, tae , ta erimus o 
fuerimus. 

Lecti, tae , ta eritis 6 
fueritis. 

Lecti , t a e , ta erunt o 
fuerint. 

INFL 

PRESENTE. Ser leído. 
PRETÉRITO. Haber sido 

leído. 
FUTURO 1." H a b e r d e 

ser leído. 
FUTURO 2.° Que fuera , 

sería ó hubiera sido 
leído. 

N'ITIVO 

Legi. 
Ledum, am, um esse o 

fuisse. 
Legendum , dam , dum 

esse 6 ledum tri, 
Legendum , dam , dum 

fuisse. 

GERUNDIOS 

GENIT. De ser leído. 
DAT. Para ser leído. 
ACUS. A ser leído. 
ABLAT. P o r s e r ó 

siendo leído. 

ADJETIVOS 

Legendi, dae, di. 
Leg endo, dae, do. 
Legendum, dam, dum. 
Leg endo, da, do. 



A leer. 

SUPINO 

| Lectura. 

PARTICIPIOS 

DE PRESENTE. Lector , el que lee, leía ó leyendo. 
Legens, tis. 

DE FUTURO EN URUS. E l q u e l e e r á , l ia d e l e e r o 
para leer —Lecturm, ra, rum. 

C U A R T A C O N J U G A C I O N 

Aud-io, aud-is, aud-ire, aud-ivi, awd- i tum, oir. 

Ind ica t ivo 
PRESENTE 

Oigo. 
Oyes. 
Oye. 
Oímos. 
Oís. 
Oyen. 

Aud-í'o. 
Aud-?'s. 
Aud-íí . 
Aud - í 'mws. 
A u d -itis. 
Aud - iun t . 

PRETERITO IMPERFECTO 

Oía. 
Oías. 
Oía. 
Oíamos. 
Oíais. 
Oían. 

Aud - iebam. 
A u d debas. 
Aud -iebat. 
Aud - iebamus. 
A u d debatís. 
A u d -iebant. 

VOZ PASIVA 

SUP1NO 

De ser leído. Lectu. 

PARTICIPIOS 

DE PRETÉRITO. Leído, l e ída .—Lec tus , ta, tum. 

DE FUTURO EN 
ser leído. 

DUS. El que será, lia de ser ó para 
—Legendas, da, dum. 

C U ART A CON J U G ACIÓN 

Aud-ior, aud-iris, aucl-iri, «¿íá-itus, ser oído. 

Indicat ivo 

PRKSENTE 

Soy oído. 
Eres-
Es-
Somos oídos. 
Sois-
Son-

Aud- ior. 
A u d - m s ó ire. 
Aud - i tur. 
Aud -imur. 
A u d - i m i n i . 
A.uá-iuntur. 

PRETÉKITO IMPERFECTO 

Era oído. 
Eras-
Era-
Eramos oídos. 
Erais-
Eran-

Aud - iebar . 
Auddebar i s ó ebare. 
A.VL(\.-iebatur. 
Aud - iebamur . 
Aud iebamini. 
Aud - i eban tur . 



PRETÉRITO PERFECTO 

Oí ó he oído. A u d - m . 

Oíste ó has- Au á-ivisti. 

Oyó ó ha-
Oímos ó hemos-

Aud -i vit. 
A.uá-ivimus. 

Oísteis ó habéis- Aud-ivistis. 

Oyeron ó han- Aud - iverunt ó ere. 

PRETÉRITO PLUSQCAMPERFECTO 

Había oído. A u d i \ - e r a m . 

Habías- Audiv-eras. 

Había- Audiv-emí . 

Habíamos- Audiv-eramws. 

Habíais- Audiv-eraíi's. 

Habían- Audiv-emní . 

FUTURO IMPERFECTO 

Oiré. 
Oirás. 
Oirá. 
Oiremos. 
Oiréis. 
Oirán. 

Aud- i am. 
Ánd-ies. 
Aud -i et. 
And-iemus. 
Aud-ietis. 
Aud ient. 

Fui ó he sido oído. 

Fuiste ó has sido-

Fué 6 ha sido-
Fuimos ó hemos sido 

oídos. 

Fuisteis ó habéis sido-

Fueron ó han sido-

PRETERITO PERFECTO 
* > - -I 

Audi tus , ta, turn sum o 
fui. 

Audi tus , ta , turn es o 
fuisti. 

Auditus, ta, turn est o fuit. 
Audi t i , tae, ta sumus 6 

fuimus. 
Audi t i , tae , ta estis o 

fuistis. 
Audi t i , tae , ta sunt,fue-

runt ofuere. 

Había sido oído. 

Habíais sido-

Había sido-

Habíamos's ido oídos. 

Habíais sido-

Habían sido-

PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO 

Audi tus , ta , turn eram ó 
fueram. 

Audi tus , ta , turn eras ó 
fueras. 

Audi tus , ta , turn erat ó 
fuerat. 

Audi t i , tae, ta eramus ó 
fueramus. 

Audi t i , tae, ta eratis ó 
fueratis. 

Audi t i , tae , ta erant ó 
fuera,nt. 

Seré oído. 
Serás-
Será-
Seremos oídos. 
Seréis-
Serán-

FUTURO IMPERFECTO 

Aud-Zar. 
Aud- ' /ms ó ere. 
Aud- ie tur . 
Á.xid-iemur. 
Aud - iemini . 
Aud - ien tur . 



VOZ ACTIVA 

FÜTÜRO PERFECTO 

Habré oído. Audiv-ero. 
Habrás- A u d i v - e m . 
Habrá- A u d i v - m í . 
Habremos- Audiv-eWmws. 
Habréis- Andiv-mtós . 
Habrán- Adi v-erint. 

Imperativo 
Oye tú . Aud-¿ ó ito. 

I Oiga él. A n d i t o . 
Oid vosotros. Aud-íte ó itote. 
Oigan ellos. Aud- iunto. 

Subjuntivo 
PRESENTE 

Oiga. Aud-iam. 
Oigas. Aud-ias. 
Oiga. Aud-¿a/. 
Oigamos. And - iamus . 
Oigáis. Aud- iat is . 
Oigan. Aud - tant . 

PRETÉRITO IMPERFECTO 

Oyera, oiría y oyese. 
Oyeras, oirías y oyeses. 

A n d -irera. Oyera, oiría y oyese. 
Oyeras, oirías y oyeses. A n d - m » . 
Oyera, oiría y oyese. Aud-iret . 

I Oyéramos, oiríamos y A n d -iremus. 
oyésemos. 

And- iret is . 1 Oyerais, oirías y oye- And- iret is . 
seis. 

I Oyeran, oirían y oye- Aud -irent. 
sen. 

VOZ PASIVA 

FDTÜRO 

I Habré sido oído. 
Habrás sido-
Habrá sido-
Habremos sido oídos. 
Habréis sido-
Habrán sido-

PERFECTO 

Auditus, ta, tum fuero. 
Auditus, ta, t um fueris. 
Auditus, ta, t um fuerit. 
Audit i , tae, ta fuerimus. 
Audit i , tae, ta fueritis. 
Audit i , tae, ta fuerint. 

Impé 
I Sé tú oído. 
I Sea él-
I Sed oídos. 
I Sean-

rativo 
And- ire ó itor. 
Au á-itor. 
Aud iraini ó ¡minor. 
Aud - iunior . 

Sabji 
PRE 

I Sea oído. 
1 Seas-

Sea-
Seamos oídos. 
Seáis-
Sean-

intivo 
5ENTE 

And-¿ar . 
Aud-? 'am ó ¿are. 
Aucl-iatur. 
Aud - iamar . 
Aud -iaraini. 
Aud - ian tur . 

PRETÉRITO 

Fuera, sería y fuese oído. 
Fueras, serías y fueses-
Fuera, sería y f uese-
Fuéramos , seríamos y 

fuésemos oídos. 
Fuerais , seríais y fue-

seis-
Fueran, serían y fuesen-

IMPERFECTO 

And - irer . 
Aud-ireris ó ¡rere. 
Aud - i re tur . 
Aud -iremur. 

And-iremini. 

Aud - i rentur . 



PRETÉRITO PERFECTO 

Haya oído. Audiv-eWm. 

Hayas- Audiv-ero's. 

Haya- Audiv-en¿. 

Hayamos- Audix-er imus . 

Hayáis- Audi v-eritis. 

Hayan- Aud iv -enn í . 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO 

Hubie ra , habría y hu-
biese oído. 

Hubieras, habrías y hu-
bieses-

Hubiera , habría y hu-
biese-

Hubiéramos, habríamos 
y hubiésemos-

Aud iv -mem. 

Audiv-mes . 

Audi v-me/ . 

Aud iv -memus . 

Hubierais, h a b r í a i s y 
hubieseis-

H u b i e r a n , habr ían y 
hubiesen-

Audiv-?sse¿?.s. 

Audiv-?ssercf. 

V O Z P A S I V A 

PRETÉRITO PERFECTO 

Haya sido oído. 

Hayas sido-

Haya sido-

Hayamos sido oídos. 

Hayáis sido-

Hayan sido-

Audi tus , ta , tum sim ó 
fuerim. 

Audi tus , ta , tum sis ó 
fueris. 

Audi tus , ta, tum sit ó 
fuerit. 

Audi t i , tae, ta si mus ó 
fuerimus. 

Audit i , tae, ta sitia ó fue-
ritis. 

Auditi , tae, ta sint ófue-
rint. 

PRETÉRITO PLliSQüAMPERFECTO 

Hubiera , habría y hu-
biese sido oído. 

Hubieras, habrías y hu-
bieses sido-

Hubie ra , habría y hu-
biese sido-

Hubiéramos, habríamos 
y h u b i é s e m o s sido 
oídos. 

Hubierais , h a b r í a i s y 
hubieseis sido-

Hubie ran , h a b r í a n y 
hubiesen siclo-

Auditus, ta, tum essem ó 
fuissent. 

Audi tus , ta, tum esses ó 
fuisses. 

Auditus, ta, tum esset ó 
fuisset. 

Auditi, tae, ta esscmus ó 
fuissemus. 

Audit i , tae, ta essetis ó 
fuissetis. 

Audi t i , tae, ta essent ó 
fuissent. 



VOZ ACTIVA 

FUTURO 

Oyere ó hubiere oído. Audiv-ero. 

Oyeres ó hubieres- Audiv-er/s. 

Oyere ó hubiere- Audiv-erzY. 

O y é r e m o s ó hubiére- Audiv-eWmws. 
mos-

Oyereis ó hubiereis- Audiv-enY/s. 

Oyeren ó hubieren- Audisr-erint. 

PRESENTE. O i r . 
P R E T É R I T O . H a b e r 

oído. 
FUTURO 1.° H a b e r d e 

oir. 
FUTURO 2.° Que oyera ó 

hubiera oído. 

INFINITIVO 

Audire. 
Audivisse. 

Auditurum, arri, um esse 
ó auditum ire. 

Auditurum, arti, um 
fuisse. 

GERUNDIOS SUBSTANTIVOS 

GEN. De oir. Audiendi. 
DAT. Para oir. Audiendo. 
AC. A oir. Audiendum. 
AB. Por oir ú oyendo. Audiendo. 

A oir. 
SUPINO 

I Auditum. 

FUTURO 

Fuere ó h u b i e r e sido 
oído. 

Fueres ó hubieres sido-

Fuere ó hubiere sido-

Fuéremos ó hubiéremos 
sido oídos. 

F u e r e i s ó h u b i e r e i s 
sido-

Fueren ó hubie ren sido-

Audi tus , t a , t u m ero ó 
fuero. 

Auditus , t a , t um eris ó 
fueris. 

Audi tus , ta , t um erit ó 
fuerit. 

Audit i , tae, ta erimus ó 
fuerimus. 

Audi t i , tae, ta eritis ó 
fueritis. 

Audi t i , tae, ta erunt ó 
fuerint. 

INFINITIVO 

PRESENTE. Ser oído. 
PRETÉRITO. H a b e r s i d o 

o ído . 
FUTURO 1.° H a b e r d e 

s e r o í d o . 
FUTURO 2.° Que fuera , 

sería ó hubiera sido 
oído. 

A udiri. 
Auditum, am, um esse 

ó f uisse. 
Audiendum, dam, dum 

esse ó auditum ir i. 
Audiendum, dam, dum 

fuisse. 

GERUNDIOS ADJETIVOS 

GEN. De ser oído. 
DAT. Para ser oído. 
AC. A ser oído. 
AB. Por ser ó siendo 

oído. 

Audiendi, dae, di. 
Audiendo, dae, do. 
Audiendum, dam, dum. 
Audiendo, da, do. 

De ser oído. 
SUPINO 

I Audi tu. 



P A R T I C I P I O S 

DE PRESENTE. — Oyen te , el que oye , oía ú oyen-
d o . — A u d i e n s , entis. 

DE FUTURO EN URUS.—El que oi rá , lia de oir ó 
para oir . — Aucli tur us, ra, ruin. 

Observaciones.—1. a Los verbos mixtos ó deponen-
tes se con jugan por la pasiva de a lguno de los cuatro 
modelos, según las t e rminac iones del presente y del 
inf in i t ivo , pero conservando la significación activa. 
Verb ig rac ia : Iraitor, imitaris, se var ía por amor, 
amaris; sequor, sequeris, por legor, legeris. 

2.a E n t r e los mix tos se encuen t ran los verbos lla-
mados comunes po rque en una sola te rminación pa-
s iva comprenden ambas significaciones, como com-
plector (abrazo ó soy abrazado); deosculor (beso ó soy 
besado). La flexión de éstos sigue la regla anter ior . 

3.a Los verbos l lamados reflexivos porque hacen 
recaer sobre el su je to la significación que t i ene , se 
con jugan también por a lguno de los modelos anter io-
res ; pero en castellano se les agrega a lgún p ronombre 
como complemento. Verb igrac ia : Discedo, discedis, 
discedit (yo m e aparto, tú te apartas, él se aparta) . 

4.a Los defect ivos en latín son en corto número , y 
r a ra vez se usan. Los pr incipies son los s iguientes: 

INQUAM 

Ind ica t ivo 

Presente.—Digo, inquam. Dices , inquis. Dice , in-
quit.—Plur: Decimos, inquimus. D icen , inquiunt. 

Imperfecto.—Decía, inquiebat. 
Pretérito perfecto.—Dijiste, inquisti. 

t 
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VOZ PASIVA 

P A R T I C I P I O S 

DE PRETÉRITO.—Oído, o í d a . — A u d i t u s , ta, tum. 

DE FUTURO EN DUS.—El que será, ha de ser ó para 
ser o ído .—Aud iendus , da, dura. 

Futuro.—Dirás, inquies. Dirá, inquiet. 
Imperativo.—Di, inque ó inquito. 
Participio de presente. — El que dice ó decía , in-

quiens, inquientis. 

A 1 0 

I n d i c a t i v o 

Presente.—Digo, aio. Dices ,ais . Dice, «¿¿.—Plural.: 
Dicen, aiunt. 

Imperfecto. — Decía , aiebam. Decías, aiebas. Decía, 
aiebat.—Plur.: Decíamos, aiebamus. Decían, aiebant. 

Imperativo.—Di, ai. 

Subjuntivo 

Presente.—Digas, atas. Diga, aiat. 
Participio de presente. — El que dice ó decía, aiens, 

aientis. 

FORE.M 

Subjunt ivo 

Imperfecto.—Fuera, forera. Fueras , fores. Fue ra , 
foret.—Plur.: Fueran , forent. 

Futuro de infinitivo.—Haber de ser, fore. 



F A X O 

I n d i c a t i v o 

Futuro imperfecto— H a r é , f a x o . 

Subjunt ivo 

Presente. — H a g a , faxim. H a g a s , / a x i s . Haga , fa-
xit.-Plur.: Hagáis , faxitis. Hagan, faxint. 

Q Ü A E S O 

I n d i c a t i v o 

Presente.—Ruego, quemo—Plur.: Rogamos, quae-
sumus. 

A V E 

Imperativo.—Dios te g u a r d e , ave. — P lu r . : Dios os 
guarde, avete. 

Presente de infinitivo.—Guardar Dios á a lguno, avere. 

S A L V E 

F u t u r o imperfec to 

Recibirás saludos, salvebis. 
Imperativo. — Dios te salve ó recibe t ú sa ludos , sal-

ve.—Fiar.: Dios os sa lve ó rec ibid vosotros saludos, 
sálvete. 

Infinitivo.—Recibir saludos, solvere. 

CEDO 

Imperativo. — Da tú ó di t ú , cedo.—Plur.: Dad vos-
otros, ó decid vosotros, cedí te. 

I N F I T 

Indicativo presente.—Aquél comienza, ó aquél dice 
infit. 

O V A T 

Ind ica t ivo 

Presente.—Triunfa, ovat. 
Participio de presente. — El que t r i u n f a ó t r iun faba , 

ovans, ovaritis. 

D E F I T 

Presente de indicativo.—Falta, defit. 
Presente de subjuntivo.—Falte, déficit. 
Presente de infinitivo.—Faltar, defieri. 

A U S I M 

Presente de subjuntivo.—Yo m e a t reva , ausim. T ú 
te atrevas, ausis. Aquél se atreva, ciusit. 

D U I S 

Presente ó futuro de subjuntivo. — D e s ó dieres, duis. 
Den ó d ieren, duint. 

P E R D U I X T 

Presente de subjuntivo.—Pierdan, perduint. 

Memini, odi y novi son tres verbos ó tres pre tér i tos 
de ve rbos ant iguos que sólo t ienen los t iempos per-
fectos, en los que siguen la conjugación regular . 
Conserva todavía el p r imero memento y mementotéy 
segundas personas del imperat ivo. Estas fo rmas de 
pretér i to suelen tener significación de p resen te ; que 



1 I I 
I -

el imperfecto pueda expresarse por el plusquamper-
fecto, y el f u t u r o imperfecto por el perfecto, no pa-
rece m u y latino. Del verbo odi queda también el par-
ticipio antiguo osus, aunque sólo se usan hoy sus 
compuestos exosus y per osus, de significación activa. 
Es usado el part icipio de fu tu ro osurus, y sus com-
puestos de inf ini t ivo: osurum, esse ófuisse. 

Goepi, pretérito del antiguo coepio, sólo t iene tiem-
pos perfectos. La forma pasiva coeptus se usa frecuen-
temente. E l compuesto incipio supone los t iempos 
imperfectos. 

5.a Los verbos anómalos, es decir , que se apartan 
en alguna ó algunas formas del modelo respectivo, 
son también pocos en lat ín. Fuera del verbo sum, se 
consideran como tales los siguientes, cuyas anoma-
lías haremos notar: 

Fero, tuli, latum toman sus t iempos perfectos del 
verbo tollo, que antiguamente hacía el pretérito tuli, 
y se conjugan regularmente como lego; sus t iempos 
anómalos son los siguientes: 

ACTIVA rASIVA 

Imperat ivo 

Fero. Feror . 
Fers. Ferreris, re. 
Fert . Fer tur . 

Subjuntivo 

Ferrera , es, etc. Fer re r , etc. 

Imperativo 

F e r , ferto. Fer re , fer tor . 
Fer te , fertote. Ferr imini . 
Ferunto . Feruntor . 

• Infinit ivo 

Ferre. 1 Ferri . 

En todos los demás tiempos y personas es regular, 
y en todo le siguen sus compuestos. 

Voto, volui, velle y sus dos compuestos nolo (non 
volo ó ne volo) y malo (magis voto), en sus tiempos 
regulares se conjugan como doceo; los irregulares son 
los siguientes: 

4 

Presente 

Volo. Nolo. Malo. 
Vis. Nonvis. Mavis. 
Vult . Nonvult . Mavult . 
Volumus. Nolumus. Malum us. 
Yultis. Nonvult is . Mavultis. 
Volunt. Nolunt . Malunt. 

Imperfecto 

Volebam, etc. Nolebam, etc. Malebam, etc. 

Futuro 

Volam. Nolam. Malam. 
Yoles, etc. Noles, etc. Males, etc. 



Subjuntivo 

Yel im. 
Yelis, etc. 

1 Nolim. 
Nolis , etc. 

Malim. 
Malis, etc. 

Imperfecto 

Yellem. j Nollem. | Mallem. 

Infinit ivo 

Velie. | Nolle. j Malle. 

Las terminaciones del imperfecto de subjuntivo son 
como las del verbo surtí. E l verbo nolo es, de los tres, 
el único que t iene imperat ivo: Noli, nolito, nolite, no-
litote, nolunto. 

Eo, i vi, itum y sus compuestos, siguen la cuarta 
conjugación en los t iempos siguientes: 

Indicat ivo 

Presente.—Eo, i s . i t , etc. 
Imperfecto.—Ibam, etc. 
Futuro.—Ibo, ibis, ib i t , etc. 

Subjuntivo 

Presente.—Eam. eas, eat, etc. 
Imperfecto.—Irem, etc. 

Imperat ivo 

Presente.—I, ito, i to, i te, i tote , eunto. 

— I l i 

Infinitivo 

Presente.—Ire. 

Part ic ipio 

Presente.—Iens, euntis. 
En dus.—Eundus. 

Gerundios 

Eund i . 
Eundo , etc. 

Los compuestos de eo, si se toman como intransit i-
vos, t ienen voz pasiva (adeor, adiris, etc.). E n los 
compuestos de eo es más común en los perfectos quitar 
la v que conservarla (adii, adieram, etc.). 

Fuera de los compuestos de este verbo, hay otros 
que tienen las mismas irregularidades, como nequeo, 
queo; de suerte que, añadiendo qu á eo, tendremos su 
conjugación; carecen además de imperativo y de ge-
rundios; tampoco el participio de presente se halla 
suficientemente autorizado. Usanse las formas ñon-
quis, nonquit. 

Fio,factus,sum,fieri (ser hecho), es un verbo in-
transitivo y tiene significación pasiva con forma ac-
tiva. Sus anomalías se reducen al presente de indica-
tivo é infini t ivo: 

Fio, fis, fit, fimus, fitis, fiunt. Fieri. 

En todos los demás tiempos sigue la norma de la 
tercera conjugación; los pretéritos se forman de fac-
tus, participio de fació. 

Los imperativos de los verbos dico, duco y fació, 



aunque se hallan regulares en algunos clásicos, en la ' 
forma más usada son: dic, duc,fac. 

El verbo edo, edis, edere (comer), aunque regular 
en todo, conserva algunas formas de su origen esum, 
y son las siguientes: es, est, estis, del presente de in-
dicativo; el imperat ivo: es, este, estofe; el imperfecto 
de subjunt ivo, essem, esses, etc., y el presente de in-
finitivo : esse, completamente como los del verbo sum. 
Se hallan también los supinos esum, esu , y el parti-
cipio de fu tu ro esurus. E n pasiva sólo se halla estur 
(editar) y essetur (ederetur). El compuesto comedo 
sigue en todo al simple. (Véase la Gramática Latina 
del P. Luis de la Cerda, S. J . , completada por el padre 
Rafael Pérez, S. J.) 

R E G L A S P A R A L O S P R E T É R I T O S Y S U P I N O S Í D 

I 

Verbos compuestos 

Compos i tum s i m p l e x q u e m o d o v a r i a n t u r codem: 
Quod si p rae t e r i t i g e m i n e t u r s y l l a b a p r i m a 
S i m p l i c i u m , p r o r s u s p e r d u n t c o m p o s t a p r io rem. 
Ut cecidi, recidi. R e t i n e n t q u a e a curro c r e a n t u r 
Quaeque sibi g i g n u n t ito, do cu ra pascere, d isco. 

I I 

Los quo carecen de pretèrito y supino 

P r a e t e r i t i s q u a e c u m q u e c a r e n t , spo l i a to supin is . 
Ht glisco, vergo, ferio cum polleo, vado, 
F'iaveo c u m parco, conniveo, Uveo, sido, 
Ambigo c u m satago, quaeso, quatio a t q u e fatisco 
E t furit e t moeret, t u m aveo, t u m ringor e t hisco 
E t vescor, liquor, medeor, reminiscor e t aio: 

(1) Las p o n e m o s en l a t i n p o r la r a z ó n expues ta en l a náir. 17 T a 
t r a d u e c i o n puede ve r se a l fin. 

E t sco o r t a a v e r b o vel n o m i n e c e u lapldesco. 
Frigesco; a u t c a p i u n t a verbis , uncle t r a h u n t u r : 
E t rio que i s n o m e n v e h e m e n s m e d i t a t i o f ec i t : 
Esurio exc ip i to , s imi l i s q u a e d a m exc ipe f o r m a e . 

I L I 

Los que sólo carecen de supino 

N u l l a s u p i n a mico, strido seu stridei!, g i g n u n t . 
Lugeo, pedo, silet, fulgct, c u m luceo, friget, 
Urgeo c u m sorbet, turget, t u m fcrvet, e t alget, 
Arceo, serpo, fremo, timeo c u m p e n d e o , ningit, 
Congruo c u m sapio, lamio c u m respuo, linquo, 
Ingruo c u m batuo,posco metuoquepluoque 
Dispesco, compesco, luo c u m prodigo, dego 
C u m q u e scabo, disco, tremo e t ango, incesso, refello 
Nolo, malo, volo, praeque, ante excellere, sugo, 
Stcrto, nido, psallo, cerno, seu p i g n o r a crctum. 
E t quod posci t ui, excep t i s q u a e sugge re t usus. 

P B I M E S A C O N J U G A C I Ó N 

I V 

Terminados en B O , c o y DO 

P r a e t e r i t i s avi d a t p r i m a atumque s u p i n i s , 
U t meco, q u o d p a r i t e r necui nectumqne r ecep i i . 
A p r i m a cubo d a t cubui cubitumque s u p i n o : 
Sic q u o q u e c o m p o s i t u m , q u o d i n 1 m ì o t e r t i a flectit. 
N u l l a s u p i n a c rea t micui mico: p o s t u l a i avi 
Atum dimicat: a t q u e plico c u m p r a e p o s i t u r a 
Posc i t ui p e r ¡tum ve l i n avi m i t t i t e t atum. 
D a t fricui frictum, secui sectum q u e secare. 
V u l t dedit a t q u e datum do das e t p i g n o r a p r i m a e ; 
Sed didit a t q u e ditum trado e t q u a e t e r t i a d o n a t . 

V 

E'n PO, MO, NO , TO g VO 

D a n t ui itumque, crepo, domo c u m veto, ui, tono t a n t u m 
C u m sono: f e r t lavi, lotum, lautum a t q u e lavatum, 
Cuius c o m p o s i t u m , ceu proluo, t e r t i a posc i t : 
A poto ve l potatum v e l flectito potum. 
Sto v e r b u m stetit a t q u e statuiti; stitit i n d e p r o i e c t u m 
E x i g i t a t q u e stitum, sed m u l t o saep ius atum. 
D a t iuvo p r a e t e r i t o iuvi iutuinqxie sup ino . 



S E G U N D A CONJUGACION-

VI 

Reglas generales 

Praeter i tum per ui d a t i¿a;»que supina reponit 
Rite secunda, velut moneo: vu l t torreo tostimi: 
A doceo doetum, a teneo deducito tentum; 
Censeo a m a t censum; donabi t misceo mixtum. 
Sorbeo cum sociis t a n t u m sibi sorbuit opta t . 
Verbum quod d a t ui timeoque carento supinis; 
Praebe t itum volco, placeo careoque licetqne. 
Pareoque et doleo, calco iaceoque nocctqxíH. 
Di, sum prandeo habe t , video; sedeo t amen ef fer t 
S gemino sessum, stridi d a t strideo solum. 
Mordco praeter i t i geminatur pr ima momordi, 
Mor sum: flectuntur sic spondeo, penden, tondet. 
Prae te r i tum finita veo vi tumqae supinum 
F o r m a n t , u t moceo: a caveo deducito cautuni, 
A f a veo factum, sed ferveo ferbuit optat . 
Flaveo n i l , paveo, conniveo, Ureo poscunt . 
Si, sum d a t maneo; miniti eminet absque supino. 
Jlaeret cum suadet muleetque et mulget e t ardet 
Te.rgetqne e t ridct, si, sum: sed troqueo tortum. 
Vuít iussi iussum iubeo; ast indulgeo si, tum: 
JJrgeo si t a n t u m , sic fulgeo, turget e t alget; 
Lugeo xi solum cum hi geo, frigco poscit. 
Aug en prae ter i to faci t auxi auctumque supino. 
A cieo civi a tque citum ven i t , a t ciò quar tae est. 
Déleo e t or ta pico, u t repleo, neo i n evit e t etum, 
Desinit ast oleo per ui, composta sequuntur, 
Quae redolent pa t r em, t a n t u m evi cetera praebent : 
F e r t abolevit itum; sed vul t adolevit adultum 
Audeo vu l t ausus, gavisus gaudeo poscit. 
E t solitus soleo soluiqae a l iquando recepit . 
Praeteri t is arco moer et polletque ca rebunt . 

T E K C E R A C O N J U G A C I O N 

V I I 

Terminados en IO 

Compositum a spicio ac lacio exi, ectum: excipe verbum 
Elido elioui elieitum: sapui sap Uve 
Dat sapio solum; a feci deducito factum: 
A ieci ¡actum: d a t fodi s dupl ice fossum: 

Praeter i to cupio facit ivi itumque sùpino. 
A capio cepi captum; fugi absque supino 
A fugio; rapio rapui, dein ducito raptum; 
A paria pcperi partum, sed die pariturum ; 
Comperio quar tam socia cum prole sequuntur . 
Prae te r i tum quatio nescit , d a n t pignora cussi 
E t cussum. Mcio a mingo xi ctumque recepit . 

Vili 
Eh UO ij BO 

Poscit ui, uturn verbum uo, u t àrguo, pollilo: verum 
A rito fit ruitum, sed uturn composta reposcunt. 
Dat struo struxi etum; fluxi gignit fluo, fluxum. 
Nul la supina luo, batuo metuoqxiz pluoqne, 
Congruo na ta nuo ( u t re imo), ingruo, respuo poscunt. 
I n ho finitis bi sume bitnmque supino; 
•Quo scabo, lambo ca ren t ; d a n t scriba nuboqaepsi ptumi 
U t cubo sic gen i tum, quod in uiiibo te r t ia flectit. 

IX 
Los termìnados cri co • 

A duxi ductum, a dixi deducito dictum: 
Vinco vincit a m a t vie tu/m; dabi t icit et ictum 
lco; pepercit habet parco a u t parsi, sA\\ctparsum. 
Sco finita p e t u n t vi, tum, ceu nosco, quiesco: 
Agnitus agnosco, cognosco cognitus edit; 
Pasco d a b i t p a s c u m : conquexi haud suscipit usus, 
Disco pet i t didivi t a n t u m , sic pasco poposci; 
Compesco per ui, dispcscaque, tol le supinum. 
Nil ea, quae vulgo verba incoeptiva vocantur, 
P roducun t , veluti mitesco, senesco, tepesco; 
Iung i tu r liis liisco t u m glisco, deliisco, fatisco. 

X 

Los que terminali en DO 

A do praeter i tum sumet di «inique supinum, 
U t mando mandi: fundo cum scindere, findo 
N pe rdun t , geminant s findo e t scindo supino: 
Fido t amen fisus, pandi vu l t pandere passum; 
Tundo f ac i t tutudi tunsum compostaque tusum, 
Datque cado cecidi casum, sed caedo caecidi 
E t caesum; tentum vel tensutn tendo tetendi; 
Pendo pepcndit a m a t pensimi; d a t pedo pepedi 
Solum; di fido t a n t u m stridoque riidoqae. 
Dant si, sum laedo, elaudo cum divido, ludo, 



A c rodo, tri/do n e c n o n cum plaudere rado; 
Vado n i h i l , vasi vasnm compos ta r e p o s c u n t : 
S g e m i n o cessi cessioni cum p i g n o r e cedo. 

X I 

En G O , G U O y H O 

Go v e l quo f a c i e t xi, et uni: t a m e n i l l a supin is 
N t r i a d e p e r d u n t st ringo con fingere pingo; 
Tango c u p i t tetegi factum, eg i ago posci t e t actum; 
Pango p e t i t p e p i g i a u t p a n e l , sed p i g n o r a pegi, 
Impingo v e lu t , impegi pactum que s u p i n u m . 
A lego fit leg i ledum: fat frangere fregi 
E t fraotum; pungo pupugi punotumque r e p o n i t , 
Compos i t i sque d a b i s ^ w m , si leger is u squam: 
Negligit, exi, ectum c a m intelligo diligo posci t ; 
Spargo f a c i t si, sum, pa r i t e r c u m mergero tergo; 
Sed figo fini fi rum: egi prodigo, dogo 
T a n t u m ; d a t ninxi ningo: anjo postulai- anx't. 
N i l t r i b u e s vergo e t satago, quibu3 ambigo ¡unges» 
A veho d ie vex i vectum; traxi a traho tracium. 

X I I 

Los que terminan en LO 

Lo luit a t q u e litum, s e i alo d e p D S c i t e b altum-r 
A colo d ic cultum, cotisultum Consilio g ign i t 
Occuloqae oceultum; falsum d a t fallo fefelli. 
N u l l a s u p i n a volo c u m nolo, n u l l a refello, 
N u l l a p e t i t malo c u m psallo, cui d a t o psalli, 
Ante e t prac cello n ih i l ; excello luit o p t a t . 
Percutit e t culsum percello; velloqne velli 
Vulsum: pello c a p i t pepuli pulsumque s u p i n o ; 
Sustulit e t latum tollo, tetuli d e i i t o l im. 

X I I I 

En M O , N O , P O y Q U O 

Mo p e r ui d a t itum; tremo p o n i t u r absque s u p i n o ; 
h-t promo, demo psi, ptum c u m sumere, como; 
Emi emptum d a t emo, premo presi s dup l i ce pressimi_ 
Pono f a c i t posui positum; geniti genitumque 
D a t gig no; cerno crevi compo3taque cretum; 
A t cano v u l t cecini cantum, cimi d a t e t eritum 
Concino c u m sociis; stravi stratumque r e q u i r i t 
Sterno: p e t i t sperno sprevi sp ret u nique; b e a t u m e s t 
P ro l e lino lini, livi Z m q u e litumque; 
Psi, ptum, contemno; sino d a t «¿¡-¿que « í íwmque . 

Po finita f e r e n t psi, ptum, c e u repere, carpo: 
Rumpi d a t rupi ruptum.; strepili strepo t a n t u m 
E t serpo serpsi: coxi coctumqv.e sup ino 
V u l coquo: linquo p e t i t liqui d a n t p i g n o r a lictum. 

X I V 

Terminados cn RO y s o 

Quaero quaeslvi quaesitum, curro cucurri 
Cursum; n i l feTme verro; d ic a gero gessi 
E t geslitm; trivi tero d a t tritìimque sup ino . 
l'erre tuli latumqne; uro d a b i t ussit e t ustum; 
A sero fit sevi a t q u e satum, evi r u s t i ca p ro l e s 
A t q u e situm, semi e t sertum sed ce t e r a t u r b a , 
D a n t sivi situmque lacesso, capesso, facesso: 
Pinso pinsui a m a t p i s t u m pinsumque s i m u l q u e 
Pinsitum: a t incesso cesso s i e / q u e reposci t . 
Si, sum viso f a c i t , quaeso s p o l i a t u r u t r o q u e . 

X V 

En T O , YO y xo 
D a t fiecto xi, xum p a r i t e r c u m uretere pecto. 
E t xui a m a t necto: peto susc ip i t ivit e t itum; 
Verto f a c i t ver ti ver sum: d a t mittere misi 
A c missum; vieto messui h a b e t , s d u p l i c e messum; 
Sisto stiti statuiti; sterto stertuit o p t a t . 
Vivo f e r e t vixi victum; sol vique solutum 

.S>lvo, s ic volti d o n a b i t nolvo volutum-; 
D e n i q u e texui h a b e t texo te.rtumque sup ino . 

C U A S T A C O N J U G A C I Ó N 

X V I 

Heglas generales 

•Q l a r t a d a t ivi, itum; t r i b u i t sepelire sepultum, 
Hentio v u l t sensi sensum; "dat arnixit amictum; 
Verno f e r t venum, q u o d f e r m e veniit o p t a t . 
P r a e s e n t i s perio per ui v a r i a t u r e t ertum, 
Comperioque peri, pertum, rcperiqae repcrlum, 
D a t renio veni ventum; psi sepio septum; 
N i l sibi deposc i t singultifi: sancio sanxi 
Sanctum e t sancitum d a t , vinxi vinaio rinctum; 
V u l t salio salii saltum, sed p i g n o r a sulturn; 
Ilatir io f e r t hausi a t q u e haustum, sed farciojarsi 



Furtum, sic sarsi turtum d a t sardo;/ulti 
Falcio habet fultum. Nil d a n t meditant ia verba, 
Esurit excepto; ferio nihil aioqae poscunt. 

X V I I 

Verbos mixtos ó deponentes 

Si dare prae te r i tum vis deponentibus aptum, 
Expedi t activas illis attìngere voces, 
U t vereor vereo, veritum fluet inde supinum 
Indeque prae ter i tum reritus sum, i ta cetera f o r m a . 
E e s p u i t h a n c legem proficiscor, namque profectns 
Donat et ulcìscor fac i t ultum, adipiscor adeptu*; 
Dat fateor fattui, qucstus queror, a tque loeutus 
Fer t lOijuor; et nitor nisus vel nixus amabi t ; 
Metior e t me/isus, patior passus, reor au tem 
Dat ratus, obi it um vu l t obliviscor: a t vtor 
If sum; expergiseor vul t e-xpcrrectus habere; 
A fruor est fruitvs, verum a sequor ede sequutus; 
Dat gradier gressus, misereri redde mitertut, 
Nanciscor naetns faci et pactusque pacitcor, 
Com que miniscor habet commentus e t ordior onus; 
Mortuus a t morior capiet, f e re t ortus oriri, 
JVuscor amat natus: per iturus flecte f u t u r u m 
I n t r ibus extremis. Recte spoliabis utroque 
Haec veseor, liquor, ringor, medeor, reminitcor. 

CAPÍTULO Y 

D E L P A R T I C I P I O 

28. Participio (participium, de participare, part i-
cipar) es una palabra que puecle emplearse en la ora-
ción como adjet ivo ó como verbo. 

Según el oficio que desempeñen los participios, se 
sujetan respectivamente á todas las reglas gramatica-
les que se expusieron para los adjetivos ó para los 
verbos. 

CAPÍTULO VI 

D E L A D V E R B I O 

29. Adverbio (adverUum, de cid, junto á, y verbum, 
palabra) es una partícula que se emplea para modifi-
car la significación de las palabras calificativas ó 
atributivas. 

30. Por consiguiente, los adverbios se dividen en 
tantas clases como sean las principales modificacio-
nes que puede sufr i r la significación de algún voca-
blo. A saber: de modo, lugar, tiempo, cantidad, repe-
tición, orden, afirmación, negación y duda. Cuando 
los adverbios que pertenecen á las seis pr imeras cla-
ses proceden de pronombres, son correlativos, como 
se verá al enumerarlos. 

31. Los de modo corresponden á la pregunta ut?, 
qui? ó quomodo?, y abundan en el idioma latino. 
Tales son: ita, sic, iuste, prudenter, furtim, gra-
tis, etc. 

32. Los de lugar pueden reducirse á cinco grupos: 
1.® De permanencia, contestación á la pregunta ubi?, 
¿en dónde? 2.® De procedencia, correspondientes á la 
pregunta unde?, ¿de dónde? 3.° De tránsito, que res-
ponden á la pregunta qua?, ¿por dónde? 4." De ten-
dencia ó dirección, que se relacionan con la pregunta 
quo?, ¿adonde? Y 5.® De inclinación ó derivación, 
que satisfacen á la pregunta quorsurn?, ¿hacia dón-
de? (Los adverbios quo? y quorsurn? pueden em-
plearse como sinónimos por tener significación aná-
loga.) 

Al adverbio ubi corresponden: ibi, Me, istic, illic, 
ibidem, alibi, ubicumque, alicubi, usquam, nusquam, 
ubique, etc. 

Al adverbio unde? corresponden: inde, lime, istinc, 



Furtum, sic sarsi turtum d a t sardo; falsi 
Falcio habet fultum. Nil d a n t meditant ia verba, 
Eturit excepto; feria nihil aioqae poscunt. 

X V I I 

Verbos mixtos ó deponentes 

Si dare prae te r i tum vis deponentibus aptum, 
Expedi t activas illis attìngere voces, 
U t vereor vereo, veritum fluet inde supinnm 
Indeque prae ter i tum reritus sum, i ta cetera f o r m a . 
E e s p u i t h a n c legem proficiscor, namque profectns 
Donat et ulcìscor fac i t ultum, adipiscor adept w; 
Dat fateor fassus, questus queror, a tque locutus 
Fer t lOijuor; et nitor nisus vel nixus amabi t ; 
Metior e t meatus, potior passus, reor au tem 
Dat ratus, oblitum vu l t obliviscor: a t vtor 
Usum; expergiseor vul t e-xperrectus habere; 
A fruor est fruitvs, verum a sequor ede sequutus; 
Dat gradior grettut, misereri redde misertus, 
Nancìscor nactus faci et pactusque paciseor, 
Com que miniscor habet commentus e t ordior ortut; 
Mortuus a t morior capiet, f e re t ortus oriri, 
JVuscor amat natus: per iturus flecte f u t u r u m 
I n t r ibus extremis. Recte spoliabis utroque 
Haec veseor, liquor, ringor, medeor, reminiscor. 

CAPÍTULO Y 

D E L P A R T I C I P I O 

28. Participio (participium, de participare, part i-
cipar) es una palabra que puede emplearse en la ora-
ción como adjet ivo ó como verbo. 

Según el oficio que desempeñen los participios, se 
sujetan respectivamente á todas las reglas gramatica-
les que se expusieron para los adjetivos ó para los 
verbos. 

CAPÍTULO VI 

D E L A D V E R B I O 

29. Adverbio (adverUum, de cid, junto á, y verbum, 
palabra) es una partícula que se emplea para modifi-
car la significación de las palabras calificativas ó 
atributivas. 

30. Por consiguiente, los adverbios se dividen en 
tantas clases como sean las principales modificacio-
nes que puede sufr i r la significación de algún voca-
blo. A saber: de modo, lugar, tiempo, cantidad, repe-
tición, orden, afirmación, negación y duda. Cuando 
los adverbios que pertenecen á las seis pr imeras cla-
ses proceden de pronombres, son correlativos, como 
se verá al enumerarlos. 

31. Los de modo corresponden á la pregunta ut?, 
qui? ó quomodo?, y abundan en el idioma latino. 
Tales son: ita, sic, iuste, prudenter, furtim, gra-
tis, etc. 

32. Los de lugar pueden reducirse á cinco grupos: 
1.® De permanencia, contestación á la pregunta ubi?, 
¿en dónde? 2.® De procedencia, correspondientes á la 
pregunta unde?, ¿de dónde? 3.° De tránsito, que res-
ponden á la pregunta qua?, ¿por dónde? 4." De ten-
dencia ó dirección, que se relacionan con la pregunta 
quo?, ¿adonde? Y 5.® De inclinación ó derivación, 
que satisfacen á la pregunta quorsum?, ¿hacia dón-
de? (Los adverbios quo? y quorsum? pueden em-
plearse como sinónimos por tener significación aná-
loga.) 

Al adverbio ubi corresponden: ibi, hic, istic, illic, 
ibidem, alibi, ubicumque, alicubi, usquam, nusquam, 
ubique, etc. 

Al adverbio unde? corresponden: inde, hinc, istinc. 



•Mine exin, exinde, indidem, aliunde, undecumque, 
undique, utrinque, undelibet, intus, radicitus, coeli-
tus, etc. . 

A qua? corresponden: ea, hac, istav, lilac, cadera, 
alia, retro, aliqua, quacumque, quaqua, quavis, etc. 

Al adverbio quo? los siguientes: eo, huc, istuc, 
eodem, alio, intro, f oras, aliquo, quoquam, quocum-
que, quoquo, quolibet, usquam, nusquam, etc. 

A quorsum? los que siguen: horsum, utrorsum, 
illorsutn, aliorsum, introrsum, extrorsum, sursum, 
deorsum, sinistrórsum, laevorsum, prorsum, quoquo-
versum, utroversum, etc. 

33. Los adverbios de tiempo se reducen también á 
cinco grupos para contestar, respectivamente, á los 
interrogativos: quando?, ¿cuándo?; ex ó quo tempore?, 
¿desde cuándo?; quandiu?, ¿por cuánto t iempo?; 
quousque?, ¿hasta cuándo?, y quandudum? ó quarn-
pridem?, que sólo añaden más energía á la significa-
ción de quandiu. 

Correlativos de quando? son: lu>die, pridie, postri-
die, perendie, interdiu, eras, Jieri, nudius, tertius, 
mane, noctu, vespere, nunc, iam, mox, protinus, olim, 
nunquam, aliquando, antea, postea, posthac, confes-
tim, etc. 

A la pregunta ex quo tempore? corresponden los 
adverbios: quandudum, iampridem, iam, dehinc, ab-
hinc, etc. 

A quandiu? los que siguen: din, perdíu, aliquan-
diu, tandiu, durn, semper, paulisper, tantisper, pa-
rumper, etc. 

A quosque? los adverbios: quatenus, hactenus, us-
que, adhuc, hucusque, etc. 

34. Los adverbios de cantidad corresponden á la 
pregunta: quantum?, ¿cuánto? Tales son: iam, tan-
tum, tantopere, aliquantum, magis, minus, nimis, 
plus, sat, satis, tantummodo, valde, etc. 

35. Los de repetición se refieren á la pregunta 
quoties?, ¿cuántas veces?, como semel, bis, ter, qua-
ter, decies, centies, millies, etc. 

36. Los adverbios que indican orden ó colocación, 

«n su mayor parte se toman de la declinación de los 
adietivos numerales, empleando para ello la termi-
nación masculina del acusativo ó ablativo de singu-
lar, como primo, secundo, tertio, ó pri mum, secundum, 
tertium, etc. „ . , 

37 Los principales adverbios de afirmación son 
los siguientes: ita, etiam, nae, sane, profecto, porro, 
quidem, equidem, quippe, videlicet, scihcet, nempe, 
demum, nimirum, utique, certe, etc. 

38 Los de negación más usados son estos: non, 
haud, ne, minime, haudquaquam, nequaquam, neu-
tinuam. 

39. Los principales de duda son: an, num, nun-
quid, utrum, forsan, forsitan, fortasse, fortassis, fortan, fortassean. 

40. Casi todos los adverbios que proceden de ad-
jetivo t i enen comparativo y superlativo; v. gr.: De 
docte se forman doctius y doctissime; de amanter, 
•cimantius y amantissime, etc. 

Ent re los que no se derivan de adjetivo, solo tie-
nen grados de comparación los siguientes: 

diu diutius diutissime. 
saepe saepius saepissime. 
impune impunius impunissime. 
temperi temperius 
nuper nuperrime. 

> 

CAPÍTULO VII 

D E L A P R E P O S I C I Ó N 

41. Preposición (praepositio, de praeponere, poner 
•delante) es una partícula que expresa la relación 
•entre dos palabras. 

s 



— 1 2 2 — 

Como la relación expresada por preposiciones puede reducirse al 
t i empo y al espacio, por eso todas t ienen t an í n t i m a semejanza con 
los adverbios, seña ladamente con los d e lugar . Las relaciones d e 
dirección ó movimien to se representan por medio d e las preposi-
ciones de acusat ivo, y las d e quie tud y permanenc ia por las d e 
ablat ivo. 

Las preposiciones cont r ibuyen g randemen te al enr iquecimiento 
de l idioma, porque sirven t ambién como prefijos para f o r m a r palar 
b ra s compuestas. 

42. Como se verá, en la sintaxis, hay preposiciones 
que rigen s iempre acusativo ó ablativo, y otras que 
pueden emplearse ya con uno, ya con otro caso, se-
g ú n la significación de los verbos. 

Existen algunas que sólo se usan para fo rmar pa-
labras compuestas, y se l laman inseparables. 

PREPOSICIONES CON ACUSATIVO 

ad á, junto á 
adversum 

á, junto á 

adversus | contra 
ante ante 
apud cerca de 
circurn alrededor 
cis de la parte de acá 
erga para con 
iuxta jun to á 
ob por, por causa de 
penes en poder de 
per por 
pone detrás de 
post después de 
praeter excepto 
2>rope cerca de 
propter por, por causa de 
secus 

| según secundum | según 
trans del otro lado de 
versus hacia 

— 123 — 

PREPOSICIONES CON ABLATIVO 

a, ab, abs 
absque 
cum 
de 
e, ex 
prae 
pro 
sine 
tenus 

por, desde 
sin 
con 
de, acerca de 
de 
de, delante de 
por, en lugar de 
sin 
hasta 

PREPOSICIONES CON ACUSATIVO Ó ABLATIVO 

in e n , á 
sub bajo 
subter debajo 
super sobre 

PREPOSICIONES INSEPARABLES 

amb, am, an 
dis, dir, di 
pro, por,prod 
•re, red 
se, sed 
in 
ne 
ve 

Observaciones.—1.a E es abreviación de ex, y sólo 
se pone delante de las consonantes; ex delante de 
algunas de éstas y de todas las vocales. 

2.a A y abs son formas secundarias de ab; a n o 
puede ir sino delante de las consonantes; ab se coloca 
principalmente delante de las vocales y de las conso-
nantes suaves; abs es muy rara, excepto delante del 
pronombre te (abs te) y en la composición de los 
verbos, como abs-tineo. 

alrededor, por dos partes 
separación 
delante, á favor 
renovación, repetición 
separación 

negación 



3.a Gum se coloca después del ablativo de los pro-
nombres, como en mecum, tecum, secum, nobiscum, 
vobiscwn. Se dice también quocum y quibuscum por 
cum quo y cuín quibus. 

4.a Muchas de las preposiciones se emplean á veces 
s in complemento alguno, y entonces son adverbios, 
como post, ante, super, subter, propter, circum, ad-
versión. 

Las doce palabras siguientes son, por el contrario, 
verdaderos adverbios, que se convierten en preposi-
ciones cuando se les une un complemento: 

pone detrás de 
prope cerca de 
iuxta; junto á 
contra contra, enf rente de 
citra del lado de acá de 
ultra del lado de allá de 
extra fuera de 
intra dentro de 
infra debajo de 
supra sobre, encima de 
circa alrededor de 
coram en presencia de 

Sólo la úl t ima rige ablativo; todas las demás, acu-
sativo. 

CAPÍTULO VIII 

D E L A C O N J U N C I Ó N 

43. Conjunción (coniunctio, de coniungere, uni r ) es 
una palabra que se emplea para expresar la relación 
que existe entre las oraciones. 

A veces parecería que las conjunciones unen pa labras y no pensa-
mien tos , como en la f r a s e l'etrus et Ioannes Dominum viderunt; 
pero es indudable que aquí , y en c i rcunstancias parec idas , se em-
plea la elipsis p a r a ev i ta r la fas t idiosa repet ión de pa labras i n ú t i -
les. E l e jemplo an ter ior equivale á las dos oraciones s iguientes: 
Pctrus Dominum vidit et loa/mes Dominum vidit. 

44. E n cuanto al oficio que desempeñan en el dis-
curso, las conjunciones pueden ser coordinantes si al 
enlazar dos frases dejan la una independiente de la 
otra, y subordinantes cuando al un i r las proposicio-
nes indican la razón de la dependencia que entre 
e l l a g Qxist©. 

A las coordinantes se reducen las copulativas, que 
simplemente unen, como et, ac; las disyuntivas, que 
denotan alternativa, como aut, vel; y las adversati-
vas, que expresan oposición ó contrar iedad, como 
ast, tamen. 

Las subordinantes se subdividen en comparativas, 
que denotan comparación ó semejanza, como sicut, 
veluti; hipotéticas, que sirven para expresar que u n a 
preposición es condición de otra, como si, nisi; con-
cesivas, que se emplean para manifestar que, no obs-
tante algo que se indica en la pr imera oración, lia de 
realizarse lo que se dice en la segunda, como etiamsi, 
quamvis; finales, que señalan el fin ú objeto, como 
quin, quominus; y temporales, que enlazan dos pro-
posiciones de las cuales la u n a expresa la época en 
que se verifica lo indicado en la otra , como post-
quam, antequam. 

E n parte se reducen á las coordinantes, y en par te 
á las subordinantes: las causales, que expresan causa 
ó motivo, como quia, etenim, y las conclusivas o con-
secutivas, que denotan ilación ó consecuencia, como 
atqui, proinde. 

45. Atendiendo á su colocación, se l laman prepo-
sitivas las que siempre se anteponen, como aut, sen; 
postpositivas, las que siempre se colocan después de 
alguna ó algunas palabras, como autem, vero-, y co-
munes, las que se ponen antes ó después, según lo 
exige la armonía de la frase, como equidem, igitnr. 



• • • 

Las conjunciones que y ve se l laman enclíticas por-
que sólo se usan después de las palabras, formando 
un todo con ellas, como en los ejemplos que s iguen: 
Senatus populusque romanus statuta decreverunt.— 
Albus alterve sit, ignoro. 

Observaciones.—1.a Los adverbios etiam, quoque, 
y los de modo, se usan á veces como conjunciones 
copulativas; las repeticiones de nunc, modo, iam, 
tum y otras, como disyuntivas; dum, modo y dum-
modo, como condicionales; y ubi, dum, doñee, quan-
do, etc., como temporales. 

2.a Muchas conjunciones, sin dejar de uni r las 
frases, modifican también la significación de las pa-
labras, y en tal caso desempeñan su oficio propio y 
además el del adverbio; esto se ve con toda claridad 
en muchas conjunciones temporales. (Pa ra evitar 
equívocos en la clasificación de estas dos especies de 
palabras, debe atenderse á la definición respectiva de 
cada una y al sentido de la frase.) 

CAPÍTULO IX 

DE LA I N T E R J E C C I Ó N 

46. Interjección (interiectio, de interiieere, interpo-
ner) es una exclamación que por sí sola expresa los 
sentimientos del ánimo. 

L a inter jección p rop iamen te d icha es un gr i to de l a l m a , en 
c ier to modo ins t in t ivo , y por eso las inter jecciones son semejantes 
en todas las lenguas. 

No pueden llamarse, como se ha dicho, pa r t e s de la oración, por-
que se in terponen en el la d e un modo independiente , y sin auxil io 
d e otras palabras expresan sentido completo. 

Las inter jecciones pr imit ivas fue ron monosilábicas; las de var ias 
sílabas son de f echa más reciente. 

47. Aunque las interjecciones no pueden propia-
mente clasificarse, así por la inmensa variedad de 

los sentimientos que denotan, como .también porque 
con una misma pueden expresarse, según las circuns-
tancias, sentimientos m u y distintos y hasta opuestos 
entre sí, los autores, sin embargo, las dividen del 
modo siguiente: 

Dolor: lo, ah, au, hei, heu, heuheu, vae. 
Alegría: lo, euax, ah, evohe (ó evoe). 
Sorpresa: Hem, ehem, vah, vaha, bahae, papae, tat, 

tcitae, hui, hehae, bombax, attat, attcitae, attatatae. 
Indignación y desagrado: Ali, fugae,phu,proh. 
Amenaza: Vae, heu, vah. 
Silencio: St 
Animación: Eia, heia, eho. 
Llamamiento: Hem, elio, ehe. 
Para todos los sentimientos é impresiones repenti-

nas del a lma: O, oh, oho. 

Observaciones.—1.a H a y muchos adverbios, adje-
tivos, substantivos y formas verbales que se emplean 
como interjecciones. Tales son: Eu, euge, age, age-
dum, nica, feliciter, que sirven para entusiasmar ó 
aplaudir ; malum, para lamentarse ó quejarse; pax, 
para tranquilizar ó imponer silencio; apage, para ale-
jar ó apartar alguna cosa; infas, infandum, para ex-
presar horror ó disgusto; y hercle, hemercle (con-
tracción de me Hercule iuva.'J, pol, edepol (o deus 
Pollux!), ecastor (o Castor!), edi (o dii!), equirine 
(io Quirine!), medius Fidius {me diu Fidius iuvet.'), 
que eran una especie de conjuros que usaban los 
romanos. A éstos pueden agregarse las exclamacio-
nes: per Ioven, pro deum, ftdem, pro deum hominum-
que fidem, pro sánete Iupiter, o dii immortales, etc. 

2.a Utinam, á pesar de sus elementos componen-
tes , puede tomarse como inter jección que expresa 
deseo ó voto con elipsis de verbo. Las expresiones 
sis, sultis (por si vis, si vultis); sodes (por si andes ó 
si audies) y otras semejantes, son á veces locuciones 
conjunt ivas más bien que interjecciones. 

3.a Las únicas interjecciones f recuentes en prosa 



son : o, ah, lien, vae, euge, age, agedum, apage, pax, 
hercle, mehercle, pol, edepol, medras fidius, nefas, 
infandum. 

4.a Encuént ranse , pr inc ipa lmente en los poetas, 
expresiones raras, como taratantara, hahaie, butu-
batta, ma, spattaro, etc., las cuales no deben enu-
merarse entre las interjecciones, sino más bien entre 
los sonidos onomatopéyicos ó que imitan los de la 
Naturaleza; v. gr.: por medio de taratantara se ex-
presa el del clarín en la f rase siguiente de Ennio : At 
tuba terribili sonitu taratantara dixit. (Ann., I I , 35.) 

APÉNDICE PRIMERO 

FIGURAS DE DICCIÓN 

Llámanse figuras de dicción ciertas mutaciones introducidas en 
el empleo de las palabras con el objeto de suavizar la pronuncia-
ción ó completar la medida de los versos. Usanse señaladamente 
en composiciones métr icas , y pueden ser por supresión, adición, 
mutac ión ó inversión de letras . Las principales son las siguientes: 

Por adic ión. 

L a prótesis al principio, como tetuli por tuli. 
La epéntesis a l medio, como Mavors por Mar». 
Ja paragoge al fin, como deludier por deluái. 

Por supresión. 

L a aféresis al pr incipio, como quid por aliquid. 
La sincopa al medio, como nosti por noristi._ 
La apócope al fin, como peculi por peculii. 

Por mutación. 

L a antitesis, como olli por M i. 

Por inversión. 

La metátesis, como timbre por timber. 
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presa el del clarín en la f rase siguiente de Ennio : At 
tuba terribili sonitu taratantara dixit. (Ann., I I , 35.) 

APÉNDICE PRIMERO 

FIGURAS DE DICCIÓN 
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Por adic ión. 

L a prótesis al principio, como tetuli por tnli. 
La epéntesis al medio, como Mavors por Mars. 
Ja paragoge al fin, como deludier por deluái. 

Por supresión. 

L a aféresis al pr incipio, como quid por aliquid. 
La sincopa al medio, como nosti por noristi._ 
La apócope al fin, como peculi por peculii. 

Por mutación. 

L a antitesis, como olli por M i. 

Por inversión. 

La metátesis, como timbre por tirnber. 



APÉNDICE I I 

V E R S I Ó N DE LAS R E G L A S D E G É N E R O S 

I 
Masculinos. 

Los nombres propios de varones, como Acucas, Catilina, Clinia; 
los que suelen p in ta r se ó representarse con formas vir i les , como 
Michael, Asmodeus, Bóreas, y todos los d e ánge les , demonios, 
dioses, v ientos y animales machos , se consideran como masculinos. 
Lo mismo acontece con los apelat ivos que sólo convienen á varo-
n e s , como scriba, no ta r io ; scurra, b u f ó n ; bibliopola, l ibrero; 
praesul, p res iden te ; latro, l a d r ó n ; liaruspex, ad iv ino , etc. 

I I 

Femeninos. 

L l á m a n s e femeninos los propios de muje res , como Mysis, Gly-
serium, Dido; los que se representan con formas f emen inas , como 
Pallas, Clio, Parthenope, y los demás nombres d e diosas, n infas , 
s i renas, f u r i a s y animales hembras . 

I I I 

De género común. 

E s común el nombre q u e , sin cambiar de f o r m a , comprende los 
dos sexos, y se d is t ingue en algunos idiomas, como el español , por 
los ar t ículos , como bos, el buey ó la vaca; fortis ( subs tant ivado) , 
f u e r t e ; hosti, enemigo ; antistes, super io r ; invenís, joven ; vates, 
p o e t a ; p a t r u e l i s , p r i m o ; infans, i n f a n t e ; affinis, pa r i en t e ; miles, 
so ldado; cives, c iudadano; cliens, c l iente ; sacerdos, sacerdo te ; co-
mes, compañe ro ; canis, p e r r o ; sus, p u e r c o ; dux, caudi l lo ; auctor, 
autor ; parens, padre ; municipes, m u n í c i p e ; coniux, cónyuge; ado-
lescens¡ adolescente ; augur, agorero. (Adviér tase que en cas te l lano 
muchos de los anter iores no t i enen género común.) 

I V 

Ambiguos. 

L03 nombres que siguen se usan como mascul inos ó femeninos , 
á saber: silex, pederna l ; Umax, caracol; torques, collar; phaselus, 

cha lupa ; scrobs, hoyo; serpens, serpiente; anguis, culebra ; corbs, 
cesto; dies, día; rubus, zarza; grostís, higo; adpes, grasa; atomus. 
á t o m o , y finís, fin. Los nombres vulgus, vu lgo , y Anxur, sobre-
nombre de Júp i t e r , se t o m a n como mascul inos ó neutros. 

Son mascul inos , y suelen tomarse en poesía como femeninos, 
los que siguen : bulo, b u h o ; silex, pede rna l ; funis, c u e r d a ; óbex, 
obstáculo; varix, vá r i ce ; calx, t e l ó n ; spectis, c a v e r n a ; cortex, 
cor teza; imbrex, c a n a l ; margo, m a r g e n ; palumbes, pa loma; pil-
me.*: , p iedra pómez, y pulvis, polvo. 

Por el con t ra r io , los poetas suelen t o m a r como masculinos los 
f emen inos : onyx, a l abas t ro ; volucris, a v e ; stirps, es t i rpe; talpa, 
topo; cupido, deseo: dama, mago ( a n i m a l ) ; p e n u s , despensa; linter, 
cha lupa ; grus, g ru l la ; lynx, l ince ; clunis, g r u p a , y ales, ave. 

V 

Meses, ríos, montañas. 

Son mascul inos los d e meses, como Quintilis, October; de mon-
t e s , como Helicón, y d e ríos, como Eurotas, Euphrates. 

V I 

Regiones, islas, ciudades, navios,poemas. 

Son femeninos los d e is las , como Rhodus, Cyprus; de regiones, 
como Aegyptus, Epirus; c iudades, como Saguntus, Tarraco; d e 
naves , como Argos, Centaurus, y d e poemas, como Aeneis, Ilias. 

V I I 

Arboles. 

Los nombres d e árboles , como platanus,vinus, cypresus, son fe-
meninos ; se exceptúan como neu t ros moer, a lcornoque; robur, 
roble; aser, aceba, y siler, a rbusto . E s mascul ino oleaster, acebuche. 

V I I I 

Plurales é indeclinables. 

Los nombres que sólo t i enen p lu ra l y t e r m i n a n en a son neutros ; 
los en e femeninos y los en i masculinos. Los indecl inables se con-
sideran como neutros . 

I X 

R E G L A S D E T E R M I N A C I Ó N 

En A 

Los d e la pr imera declinación t e rminados en a son femeninos, 
c o m o p a n t h e r a , p a n t e r a ; sagitta, saeta . Hadria, el Adr iá t ico , e3 



masculino, lo mismo que marimona, r iqueza; cometa, cometa , y 
planeta, planeta. Pascha, la pascua, y manna, el m a n á , son neo-
t ros , asi como los terminados en a de la tercera decl inación, como 
stigma, s eña l ; torcuma, a lhaja . 

E 

Los terminados en e son neutros , como »*;>7»Ze, collar; a c e p -
ción se consideran como femeninos aloe, a loe ; Rhodope, Bodope, 
y algunos griegos. 

I . O , U 

Los en i son neu t ros ; los en o masculinos, como pugio, puñal ; 
qnmni, goma. Los verbales que te rminan en ro son femeninos, y 
t ambién r a r o , c a r n e ; t a l i o , pena del t a b ó n ; portw, po rc i to , y los 
acabados en do y yo, como dulzura ; propago, sarmiento 
testudo, tortuga. Pero es neutro pondo, peso; y masculinos harpago 
garfio; udo, escarpín; cvdo, morrión; ordo, orden•, cardo, quicio, 
y ligo, azadón. Los que terminan en u son neut ros , como cornu, 
cuerno; gelu, hielo. 

C , D , L , T 

Los nombres en c y d son neutros, como loe, leche. Los e n l j t . 
neutros. Se exceptúan mugil, m u j o l ; sal, la sal, y sol, el sol, que se 
t ienen como masculinos. 

U M 

Los que acaban en um son neutros, exceptuando los propios de 
persona. 

A N , I N , O N 

Los en an, in, on, son masculinos. Pero sindon, sábana ; aedon. 
ruiseñor, t ienen género femenino, lo mismo que alcyon, alción, 
y los en o» que se decl inan por el segundo modelo. 

E N 

Son neutros los nombres acabados en en; pero hymen, himeneo; 
ren, riñón; splen, bazo ; lien, lo mismo; atagen, el f r anco l ín ; pee-
ten., pe ine , y lichen, la hepática, son masculinos. 

A R 

Los en ar son neut ros , como néctar, n é c t a r ; calcar, espuela ó 
aguijón. 

E R 

Los acabados en er son masculinos. Se exceptúan como neutros 
laver, l abe r ; tuber, t u m o r ; siler, arbusto; uber, u b r e ; iter, cami-
n o ; spinter, b raza le te ; láser, b e n j u í ; cicer, garbanzo; papaver, 
adormidera ; ver, p r imavera ; verber, azote, y cadaver, el cadáver . 

O R 

Son masculinos los que terminan en or; se e x c e p t ú a i como 
femenino arbor, árbol , y c-">mo neutros cor, corazón; ador, fa ro ; 
aequor, el m a r , y marinar, mármol. 

U R 

Los en ur son neutros. Se exceptúan como masculinos fúrfur, 
salvado; vultur, bu i t re , y turtur, tórtola. 

A S 

Tienen género femenino los terminados en as; pero son neutros 
vas, vasis, vaso; fas, lo convenien te , y nefas, lo malo. Son mas-
culinos elephas, e l e f an te ; adamas, d i aman te ; a*, el as ; tiaras, 
t i a r a ; vas, vadis, fianza, y todos los que pertenecen á la primera 
declinación. 

E S 

Son femeninos los en es. Se exceptúan como masculinos fotnes, 
f o m e n t o ; p e s , p i e ; trames, sendero; termes. r a m a ; gurges, abismo; 
poj'les, ja r re te de la rodi l la; caespes, césped; vepres, e sp ino ;pal -
mes, sa rmiento ; stipes, t ronco; limes, l ími te ; paries, pa red ; me-
ridics, el mediodía, y muchos griegos.—Hippomanes. hipomanes; 
panaccs, el panace , y cacoethes, comezón, t ienen género neutro. 

I S 

Los acabados en is son femeninos. Exceptúanse como mascu-
l inos: postis, p u e r t a ; aqualis, aguaman i l ; caulis, t a l lo ; vectis, 
pa lanca ; callis, senda; pulvis, polvo; crisis, espada; glis, l irón; 
¿a /m, p iedra ; follis, fuel le ; cucwmis, cohombro; collis, collado; 
unguis, u ñ a ; sanguis, sangre ; jñscis, pez ; fuscis, haz ; axis, eje; 
amnis, r ío; vermis, gusano; turris, torre; comis, reja; mensis, mes; 
mugilis, mu jo l ; orbis, orbis; cenchris, cencro ; cassis, yelmo, y 
canalis, canal . También son mascul i ros los acabados en nis, como 
funis, cuerda , y los compuestos de assis, el as ( l ibra romana) . 

O S 

Son masculinos los nombres en os, y femeninos por excepción 
dos, d o t e ; eos, p e n a ; arbos, árbol. Neutros: chaos, el caos; melos, 



melodía; os, oris, la boca; os, ossis, el hueso; Argos, la nave Argos, 
y epos, el verso heroico. 

U S 

(Segunda y cuarta declinación.') 

Son masculinos los en us de la segunda y cuar ta declinación. Se 
exceptúan como femeninos porticus, pórtico; vanus, la zaranda; 
acns, agu ja ; carbasus, carbaso; albus, r io ; colus, rueca, y ficus 
cuando significa higuera (pero es masculino si con él se denomina 
alguna enfermedad) . Son también femeninos humus, t i e r ra ; ma-
nus, m a n o ; idus, los idus del mes; tribus, t r i bu , y domus, casa. 
E n t r e los griegos en os, qne en latín acaban en us, hay algunos 
masculinos, como paradims, el paraíso, é isthmvs, el i s tmo; y 
otro femeninos , como diphthnngus. diptongo. Eremus, el desierto; 
virus, el jugo, y pclagus, el piélago, son neutros. 

US 

( Tercera declinación.) 

Son neutros los terminados en vs de la tercera declinación. Se 
exceptúan como masculinos lepus, liebre; mus, ra tón , y los com-
puestos de pus. Son femeninos palus, laguna; subscus, una pieza 
ae madera ; vir/u, la vi r tud; salus, la salud; pecus, peeudis, ganado; 
incus, yunque ; servitus, servidumbre; iuventus, juven tud ; senec-
tus, ancianidad, y lagopus cuando significa una ave y una p lanta . 

AES, AUS, BS, MS, NS, P S , R S 

Son neutros los terminados en aes. Son femeninos por excepción 
la us, a labanza, y fraus, f raude. Los que acaban en s precedida de 
consonante son femeninos; pero se exceptúan como masculinos 
rudcns, cable ; fon», f uen t e ; pons, puente; scps, especie de áspid; 
amguit, serpiente ; mons, m o n t e ; aens, d ien te ; clialybs, espada; 
los que significan las partes en que se divide la l ibra , como do-
drans, de nueve onzas; dextans, de diez, y los polisílabos e n p s , 
menos fórceps, t enaza , que es femenino. 

X 

Los terminados en x son femeninos. Se exceptúan como mascu-
linos fornix, bóveda; calix, copa ; grex, g rey ; spadix, caballo 
de cieito color; romis, gusano de seda; tradux, mugrón; phoenix, 
el ave f én ix ; calyx, cáliz de las flores; coccyx, el cuclil lo; Eryx, 
el Erice , mon te ; volvox, gusano, y los compuestos de uncía., la 
onza. Los nombres polisílabos en ax y ex son masculinos; pero se 
exceptúan fornax y los demás expresados en la regla correspon-
diente. 

APÉNDICE III 

TRADUCCIÓN DE LAS R E G L A S P A R A P R E T É R I T O S 

Y SUPINOS 

I 

Verbos compuestos. 

Los compuestos se conjugan como el s imple; pero si éste dupl ica 
la primera silaba del pretér i to perfecto de indicativo, el compuesto 
pierde la duplicación: la conservan, sin embargo, los derivados de 
curro y los compuestos de sto, poseo y disco. 

I I 

Los que carecen de pretérito supino. 

Los verbos que no t ienen pretérito carecen también de supino, 
como glisco, engordar ; vergo, inc l inarse ; ferio, herir; polleo, 
poder; vado, i r -.jilaveo, amar i l lear ; paveo, tener pavor; conniveo, 
cerrar los ojos; liveo, pal idecer; sido, sentarse; ambigo, dudar ; 
satago, andar solícito; qvaeso, buscar ; quatio, molestar; fatisco, 
henderse ; furio, enfurecerse; morreo, estar t r i s te ; a veo, desear 
con ans ia ; ringor, enfadarse; kisto, abrirse; vescor, comer; liquor, 
l iquidar ; med'eor, c u r a r ; reminisco, acordarse, y aio, decir. Los 
verbos terminados en seo, como lapide seo, petrificarse; frigetco, 
enfr iarse , si proceden de verbo, hacen el pre tér i to como el simple; 
pero si vienen de nombre , carecen absolutamente de pretérito. 

I I I 

Los que sólo carecen de supino. 

Carecen de supino los verbos mico, b r i l l a r ; strido ó strideo, 
rech inar ; lugeo, l lorar ; sileo, ca l l a r ; fulgeo, b r i l l a r ; luceo, lu-
cir \frigeo, tener f r ío ; urgeo, u rg i r ; sorbeo. sorber: férreo, hervir ; 
algeo, he larse ; arceo, es torbar ; serpo, se rpear ; /'remo, b ramar ; 
timeo, t e m e r : penden, pende r ; nigio, n e v a r ; congruo, conve-
nir ; sapio, saber; lambo, lamer; respuo, escupir; linquo, abandonar ; 
ingruo, ar rojarse; batuo, golpear; poseo, ped i r ; metuo, temer; 

pluo, llover; dispesco, apar ta r ; compesco, comprimir; luo, l ava r ;pro-
digo, d is ipar ; dego, subsis t i r ; scabo, r a sca r ; disco, aprender; 
tremo, t e m b l a r ; ango, angus t ia rse ; incesto, acometer ; refello, re-



f u t a r ; nolo, no que re r ; malo, querer m á s ; volo, querer ¡ praecelleo 
y antecelleo, sobresalir; sugo, ex t raer ; sterto, roncar ; rudo, rebuz-
na r j^MaZZo, salmodiar ; cerno, decretar (pero los compuestos de 
éste t ienen supino, t e rminando en cretum). Carecen también de 
supino los intransi t ivos de la segunda conjugación que t ienen el 
pretér i to terminado en ni, como studeo, es tudiar ; emineo, aventa-
jarse , exceptuando algunos que enseña la práctica. 

IV 

F B I M E B A CONJUGACIÓN 

Terminados en BO, CO y DO 

Los verbos de la pr imera conjugación t ienen el pretér i to termi-
nado en avi y el supino en atum. Culo, acostarse, t iene el preté-
r i to trnbui y el supino cubitum. Mico carece de supino; su pretér i to 
es micui (su compuesto dimico, combat i r , hace en avi y en atum). 
jPlico, p legar , hace plicui, pUeitum; pero hace en avi y atum 
cuando en t ra en composición con algunas preposiciones, excep-
tuando supplico, suplicar. Frico, f regar , t iene fricui y frictum, 
lo mismo que«m>, cor tar . Do, d a r , hace dedi, datum, y así t am-
b ién sus compuestos de la pr imera conjugación; los de la tercera 
hacen en didi y en ditum, como trado, entregar. 

V 

En P O , M O , N O , TO y vo 

Orepo, reprender ; domo, domar, y veto, prohibir, t i ene el preté-
r i to en ui y el supino en itum. Tono, sono, carecen de supino. Lavo, 
l avar , hace lavit, lotum, lautum ó lavatum, y lo mismo sus com-
puestos, como proluo, que pertenece á la tercera conjugación. 
Poto, beber , hace potatum, potum y potus sum. Sto t i ene stiti y 
stitum, pero regularmente en atum. Iuvo hace iuvi y iutum. 

V I 

S E G U N D A CONJUGACIÓN 

Reglas generales. 

Los de la segunda conjugación hacen el pretér i to en ui y el su-
pino en itum, como moneo, avisar. Torreo, calentar , hace e l supino 
tostum, y doceo, enseñar , doctum; teneo, t ene r , tentum; censeo, 
j uga r , censum; misceo, mezc la r , t i ene mixtum. Sorbeo y sus com-
puestos hacen en ui, sin supino. Los intransi t ivos de esta conju-
gación también hacen el pretér i to en ui sin supino, como timeo. 
Sin embargo, t i enen supino en itum: valco, estar sano ; placeo, 

agradar ; careo, carecer; liceo, ser l íci to; pareo, aparecer ; doleo, 
doler ; coleo, ca lentar ; iaceo, yacer , y noceo, dañar. Hacen en di y 
en sum: prandeo, a lmorzar ; video, ver, y sedeo, sentarse (que ad-
mi t e dos ss en el supino). Strideo hace stridi sin supino. Mordeo, 
morder , momordi, morsiim. Lo mismo que spondco, prometer; 
pendeo, pender, y tondeo, cor tar , que duplican también la pri-
mera silaba del pretérito. Los terminados en veo f o rman el pre-
tér i to en vi y el supino en sum, como movco, mover. Se exceptúan 
cavco, precaverse, que hace captum, y faveo, ayuda r , fautum; 
ferveo t iene ferbui, sin supino. Carecen de pretér i to y supino 
tlaveo, paveo, conniveo y liceo. Huerco, adherir.-e; suadeo, persua-
d i r ; mulceo, suavizar; mulgueo, o ideñar ; ardeo, a rde r ; tergeo, 
l impiar ; rideo, re i r , hacen e n « v e n sum. Terqueo, a tormentar , 
hace tortvm; iuveo, m a n d a r , hace iussi. iussum; indulgen, per-
d o n a r , en si y en sum : urgeo, fulgeo y algeo hacen el pretér i to en 
si y carecen de supino. Lvgeo, luccoj frigeo hacen en xi, y carecen 
también de supino. Augeo. aumentar , hace auxi, auctum. C'ico, 
mover con estrépito, hace civi y citum (ció, que significa lo mismo, 
pertenece al cuarto modelo). Doleo, doler , y los derivados ácpleo 
(como repico, l lenar) y neo, h i l a r , hacen en evi y en etum, excepto 
oleo, oler (que hace en ui y sus compuestos cuando conservan igual 
significación). Además, hacen en evi: abaleo, abolir (que t iene el 
supino en itum), y adoleo, oler, supino adulum. Audeo, atreverse, 
hace ausus sum; gaudco, gavisux; saleo, solitus sum, y algunas 
veces solui. Arco, moereo y polleo carecen de pretér i to y supino. 

V I I 

T E R C E R A CONJUGACIÓN 

Terminados en 10 

Los compuestos de spicio y lacio, verbos hoy poco usados, hacen 
en exi y ectum; excepto elicio, detener con halagos, que hace 
clicui, elicitum. Sxpio t iene sapui ó sapii, sin supino; fació, hacer, 
hace/<?«¿ y factum; iacia, a r ro ja r , ieci, iactum; fodio, cavar, fodi, 

fossum; cu pió, desear, en ivi, itum; capio, tomar , t iene cepi, ca-
ptum ; parió, p roduc i r ,peper i , partum ó pariturum; comperio, des-
cubr i r , y sus compuestos, pertenecen á la cuar ta conjugación. 
Quatio carece de p re t é r i to ; pero sus compuestos hacen cussi y 
cusum. 

V I I I 

En ü o y B O 

Los terminados en un t i enen el pretérito en ui y el supino en 
utum, como arguo, a r g ü i r \ p o l l u o , humedecer. Ruó, caer , hace el 
supino ruituvi. Sus compuestos lo t ienen en utum. Strua, edificar, 
hace struxi, structum, y fluo, finir, fluxi, fiuxum. Carecen de supino 



lwo, batuo, metilo, pino, congruo, y los compuestos de nuo, como 
renco, ingruo y respuo. Los que te rminan en bo hacen en vi y en 
vitum, excepto scabo y lambo, que carecen de supino; scribo, es-
cribir , y nuoo, casarse, hacen en psi y e n p t u m , lo mismo que los 
compuestos de cu bo, acostarse (que terminan en umbo cuando son 
de la tercera conjugación). 

I X 

Terminados en CO 

Buco, conducir , hace duxi, ductum y dico; decir , dixi, dictum; 
vinco, vencer , viei, victum; ico, her i r , ici, ictum; parco, perdonar, 
peperci ó par si y parsnm. Los terminados en seo t ienen el pretér i to 
en vi y el supino en tum, como nosco, conocer; quiesco,descansar. 
Agnosco t iene el supino agnitum; pasco, apacentar , t iene el supino 
pascum. Conquexi, pretéri to de conquinisco, es poco usado. Disco 
hace didici, sin supino, lo mismo que poseo, que t iene poposci. 
Compesco y dispesco, separar , hacen en ui, sin supino. Los verbos 
incoativos carecen de pretér i to y supino, como mitesco, empezar 
á enviar; sencsco, empezar á envejecer; tepeseo, empezar á calen-
tarse. Hisco, glisco, dehitco y p a t i s c o no t ienen tampoco preté-
rito ni supino. 

X 

Los que terminan en DO 

Los terminados en do hacen el pretér i to en di y el supino en 
su ni, como mando, mandar . Fundo, d e r r a m a r ; scinilo, romper , y 
el supino findo, hender , pierden la n; tindo y scindo duplican la s. 
Fido, confiar, t i ene fisus; pando, abr i r , pandi, passum; tundo, 
golpear, tundí, tunsum (y sus compuestos tu sum)] cedo, caer , hace 
eecidi, casum, y eaedo, m a t a r , caecidi, caesum ; tendo, extender, 
hace el supino tentum, ó tcnsum, y el pretér i to tentendi; pendo, 
pender, pependi, pensum, pedo, pepedi, sin supino; sido, strido 
y rudo hacen el pretér i to en si. Laedo, d a ñ a ; claudo, cerrar : 
divido,, d iv idi r ; ludo, j uga r ; rodo, r ae r ; trudo, empu ja r ; plaudo, 
aplaudir , y rado, raspar , hacen en si y en sum. Vado carece de 
pretér i to y supino, pero sus compuestos hacen vasi, vasum. Cedo, 
rendirse , y sus compuestos, hacen cessi, cessum. 

X I 

En G O , GTJO y H O 

Los terminados en go óguo hacen el pretéri to en xi y el supino 
en ctum: siringo, apre tar -..lingo, fingir, y pinyo, p in t a r , pierden 
la n en el supino; tango, tocar , hace tetigi, tactum; ago, obrar, egi, 
actum;pango, c a n t a r , pepegi, pactum (pero sus compuestos hacen 
el supino te rminando enpegi). Impingo, p intar , hace impegi, im-

pactum. Lego, leer , legi, lectum; frango, pa r t i r , fregi, fractum; 
pingo, punza r , hace pupungi, punctum (sus compuestos t ienen la-
terminación pundi en el pretérito). Negligo, descuidar , hace en 
exi y en ectum, lo mismo que intélligo, en tender , y diligo, amar . 
Spargo, esparcir ; mergo, zabull i r , y tergo, l impia r , hacen en »i y 
en sum; jigo, fijar, fixi, fixum; prodigo y dego hacen en egi, sin 
supino; ningo, neva r , t iene minxi; ango, afl igir , hace anxi; rergo, 
satago y ambigo carecen de pretéri to y supino. Veho, conducir, 
t i ene vexi, vectum ; trao, a t raer , traxi, tractum. 

X I I 

Terminados en LO 

Los que te rminan en lo hacen en lui y en litum. Alo, al imentar , 
t i ene el supinio altum; colo, honrar , cultum; consulto, consultar, 
consultum. Fallo, engañar , h a c e f e f e U i , f a l s u m . Carecen de supino 
volo,nolo, re/ello. malo y p s a l l o , q a e hace el p re t é r i t opsa l l i . Cello, 
cuando en t ra en su composición con las preposiciones antey prae, 
carece de pre tér i to y supino; excello hace el pretér i to en lui. Per-
cello, h e r i r , p e rcu l sum; relio, a r rancar , t iene velli, vulsum; pello, 
arrojar, h a c e p e p u l i , p u l s u m ; tollo, tomar, sustuli y sublatum. An-
t iguamente su pretér i to era tetuli. 

X I I I 

En M O , N0¡ , P O y QUO 

Los terminados en mo hacen en ui y en itum. Fremo carece de 
supino; pronto, descubr i r ; ñemo, qui tar ; sumo, t omar , y como, 
peinar , hacen en psi y en ptum; emo, comprar, hace evii, emptum; 
premo, apremiar , hace pressi, pressum. Pono, poner, hace posuí, 
positum; gigno, engendrar , genui, genitum; cerno hace caer i, sin 
supino (sus compuestos lo hacen en cretum). Cano, c an ta r , cecini 
cantum; concino, conformarse, y sus compuestos, hacen en cinui, 
y en entum; sterno, a l lanar , hace stravi, stratum; sperno, despre-
c iar , sprevi. spretum; lino, ungi r , hace el pretér i to Uni, livi ó 
levi, y el supino litum; contemno, despreciar , hace en psi y en 
ptum; sino, de ja r , hace siri, »itum. Los te rminados en po hacen 
en psi y en ptum; como repo, a r ras t rar ; carpo, tomar. Pumpo, rom-
per, hace rumpi, ruptum; strepo hace strepui, sin supino; serpo, 
serpear , hace serpsi; coquo, cocer, coxi, coctum; liquo, liqui, sin 
supino (sus compuestos lo t iene en ictum). 

X I V 

Terminados en EO y so 

Quaero, buscar , hace quaesivi, quaesitum ; curro, cor rer , cu-
c.urri, cursum ; rerro carece de pre tér i to y supino: gero, t ra tar , 
hace gessi, gestum; tero, m a j a r , trivi, tritum; fero, l levar , tuli, 



lattivi ; uro, quemar , ussi, ustum; sevo, sembrar , sevi, satum (sus 
compuestos, cuando significan ejercicio de agr icul tura , hacen en 
evi y en itum; los demás en erui, crtuni). Lacesso, provocar; capesso, 
tomar á su cargo, y facesso, e jecutar , hacen en sivi y en situiti; 
pinso, machacar , t iene el pretér i to pinéui y el supino pistum, y 
pinsitum; incesso, acometer, hace en cessi y en sivi. Viso, recitar, 
nace en si y en suiti; quacso carece de pretér i to y supino. 

X V 

Terminados en TO, vo y x o 

Flecto, doblar , hace en xi y en xum , lo mismo que nccto, unir . 
Peeto, pe inar , y nccto, enlazar, hacen en xui; peto, pedir , en ivi 
y en itum; vcrto, voltear, ver ti, versum; mitto, enviar, misi, mis-
sutil ; meto, recoger, messui, messimi. Sisto, pararse, hace stiti, sta-
tuiti ; sterto t i ene sólo el pretéri to stertui. Vivo, vivir , hace vixi, 
rictum; solvo, desa ta r , solvi, solutum; volco, volver , hace volví, 
volutimi; texo, t e je r , texui, textura. 

X V I 

C U A R T A C O N J U G A C I Ó N 

Reglas generales. 

Los verbos pertenecientes al cuar to modelo hacen en ivi y en 
itum. Sepelio, en t e r r a r , hace el supino sep ultum. Sentio, sentir , 
sensi, sensum; amicio, cubr i r , amixi, amictum ; veneo, hace el 
supino venum v el pretér i to venii; perio, perecer, hace en ui y en 
ertum; comperio, descubrir, hace en iri y en ertum; reperio, encon-
t r a r , reperi, repertum. Venio, venir , veni, ventum; sepio, cercar, 
hace en psi y en ptum; singultio carece de pretéri to v supino. 
Saticio, sancionar , hace sanxi, sanctum ó sancitum; vincio, a tar , 
hace vinxi, victum; salio, saltar, hace salii, saltum (sus compuestos 
t ienen el supino en ultum). Haurio, sacar, t iene liausi, haustum ; 

far ció, embu t i r , / a r s i , fartum; sardo, coser, sarci, sartum; fulcio, 
sustentar, ful si, fultum. Los meditat ivos carecen de pretéri to y 
supino, excepto esurio, que hace el pretérito en uri. Ferio y aio 
carecen de pretér i to y supino. 

X V I I 

Verbos mixtos ó deponentes 

Si se desea fo rmar el pretéri to á los verbos mixtos , finjase la 
voz activa; de vereor, verbigracia, puede formarse vereo; de aquí el 
supino veritum, con el cual se fo rma el supino veritus suiti. Profi-
ciscor, ma rcha r , hace profectus suiti; ulciscor, vengar, ultus sum; 
adipiscor, obtener, adeptus; fateor, confesar, fassus; queror, que-

jarse, questus; loquor, hablar , loqvutus; nitor, apoyarse, ni tusó 
nixus; metior, medir, mensus; vatior, padecer, passus; ^ M T O 
ratus; oblivücor, olvidar, oblitvs; utor, u s a r , u s u s ; expergiscoi, 
despertar, experrectus;fruor, gozar, fruitus; 
gradior, ¿ndír ,gressus; miserear, compadecerse, 
cor, alcanzar, nactus; paciscor, pactar, pactus; commimscor, fingir, 
commentus; ordior, unl i r , orsus; marior, morir, mortuus; orior, salir 
ortus, y ñuscar, nacer, natus. (Los tres últimos hacen en ituru el 
participio de ñ, turo.) Carecen de pretér i to y supino rescor, hquor, 
ringor, medeor y reminiscor. 



LIBRO I I 

SINTAXIS*11 

PRAELECTIO 

1. S I N T A X I S a ouvxàuow (ord ino , campano), ea est 
Grammaticae pars quae circa verborum relationes 
versatur ut conceptus rite et ordinate exponantur. 

2. Est duplex: regular is scilicet et figurata: prima 
tan tum in logicam et genuinam conceptus declaratio-
nem incumbi t ; altera vero quasdam licentias s e u f i g u -
rai considerai quibus verborum relationes ad passio-
n u m motus aptantur et d isponuntur . 

3. Praedictae relationes in t r ibus duntaxat ordini-
bus cont inentur , videlicet; Concordia seu Concordan-
tia, Rectio et Constructio. 

Concordia relatio est inter verba ilia quae ad hoc 
tan tummodo copulantur ut quid u n u m significent. 
Ex . gr. : Nix iacebat. Vir egregius ethumillimus.Ego 
qui loquor. Haec intrinseca relatio, accidentium con-
gruitate, numeri scilicet,generis et casus, vel numeri 
et personae expr imi tur ; ideoque, duo sunt concordia-
r u m genera, prout congruitas ilia reponi tur vel in nu-
mero et persona, vel in genere, numero et casu. I taque 

(1) Tomada esta pa r t e de la Gramát i ca de l a excelente obra del 
Sr. Presbi te ro D. Fé l ix M. Mar t iaez . 
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concordia existere potest: 1.° In t e r v e r b u m et sub-
s tan t ivum, a u t in ter v e r b u m et vocem vel voces p ro 
substant ivo sumptas . 2.° In t e r subs tan t ivum et adiec-
t ivum. Queis ad iung i potest semiconcordia ve l appo-
si tio i n t e r duo substant iva . 

Rectio vocatur unaquaeque de caeteris i n t e r v e r b a in-
t r insecis re la t ionibus . E x . gr . : causae, ut fame interiit; 
modi , u t gladio ferire; possesionis, u t liber Petri, etc. 

Sun t verba quae regun t et quae r egun tu r : substan-
tivum, adiectivum, participium, verbum etpraeposi-
tio, ad p r i m u m spectant genus ; i tem pronomina, ad-
verbia et interiectiones al iquot, pro quadam imper fec ta 
rect ione. Ad genus autem v e r b o r u m quae rec t ione 
snb i ic iun tur vocabula t a n t u m movilia seu variabilia 
per t inen t , videl icet : substantivum, pronomen, adiec-
tivum, participium et verbum. 

Construdio est mere ex te rna relat io v e r b o r u m prout 
in o ra t ioneponun tu r . E t est dup l ex : directa et inversa 
(qua hyperbaton d i c i t u r ) ; p r ima , in la t ino sermone 
f e re inusi ta ta , est ordo v e r b o r u m mere ideologicus; 
altera est ve rborum collocatio s ecundum p r o p r i a m la-
t in i sermonis indolem. 

PARS PRIMA 
3DB R E a u L A R i 

CAPUT I 
D E C O N C O R D I I S 

4 . Omne v e r b u m finitum aper te vel occulte n o m i -
nat ivo cobaeret in n u m e r o et persona. E x . gr. : Ma-
gister docet, discipuli audiunt. Quid stcitis? cur non 
itis illuc? 

Al iquando e t iam v e r b u m in f in i tum nomina t iv i vi-

ces geri t u t : Turpe estmentiri. Didicisse fideliter ar-
tes emollit mores. 

5 . V e r b u m au tem inf ini t i modi an te se accusat ivum 
habet . E x . gr. : Amicitiae nostrcie memoriam spero 
sempiternam fore. Hunc quidem mimbum cito transr 
süsse laetor. 

6. Omne praeterea v e r b u m finitum (subs tan t ivum 
praeser t im et vocat ivum), u t r i nque n o m i n a t i v u m vi-
de tu r habere; sed alter nominat ivi !s vel p r imo cohae-
ret, vel taci tam ora t ionem cont inet . Ex . gr . : Nemo 
nascitur dives. Militia est vita nostra. Ego vocor Leo. 
Aristoteles docebat libens, discipuli etiam audiebant 
libentes. 

7 . V e r b u m a u t e m personale inf ini t i mod i post se 
et iam n o m i n a t i v u m pet i t cum res ad n o m i n a t i v u m 
praecedent is ve rb i per t ine t . Ex . gr . : Nolo esse longus. 
Malim videri minus timidus, quam parum prudens. 

A t si accusat ivus antecessi t ,et sequatur necesse est, 
u t -..Cupio, Patres conscripti, me esse dementem; cupio, 
in tantis reipublicae periculis, me non dissolutum vi-
deri. Ego me Phidiam esse mallen, quam vel opti-
mum fabrum tignarium. 

8. Adiect iva, p ronomina , part icipia et e t iam ge run -
dia passiva, cum substant ivo conven iun t in genere, 
n u m e r o et casu. Ex. gr . : Amicus certus in re incerta 
cemitur. Ille autem bonus vir usquam apparet. 

9 . Substant iva con iunc ta , f e re ad iec t ivum mul t i -
t ud in i s r equ i run t . E x . g r . : Bos, equus et asinus, uti-
lissimi sunt. Quod si ad iec t ivum singular is s i t n u -
mer i , cum viciniore substant ivo genere , n u m e r o et 
casu consent ie t . Ex . gr. : Meo Consilio et audoritate, 
vel Consilio et audoritate mea. 

10. Adiec t ivum plura le praes tant ius genus sibi v in -
dicat. Vir i le praes tant ius est mul i eb r i et neu t ro : neu -
t r u m mul ieb r i p raepon i tu r , praecipue cum de r e b u s 
in an imis se rmo est. Ex . gr . : Pater et soror mortui 
sunt. Decus et gloria in oculis sita sunt. 

11. C u m substant iv is r e r u m i n a n i m a r u m p l e r u m -
que i ung i tu r n e u t r u m mul t i t ud in i s . Ex . gr . : Inter se 
contraria sunt beneficium et iniuria. Saepius t a m e n 
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concordia existere potest: 1.° In t e r v e r b u m et sub-
s tan t ivum, a n t in ter v e r b u m et vocem vel voces p ro 
substant ivo sumptas . 2.° In t e r subs tan t ivum et adiec-
t ivum. Queis ad iung i potest semiconcordia ve l appo-
si tio i n t e r duo substant iva . 

Rectio vocatur unaquaeque de caeteris i n t e r v e r b a in-
t r insecis re la t ionibus . E x . gr . : causae, ut fame interiit; 
modi , u t gladio ferire; possesionis, u t liber Petri, etc. 

Sun t verba quae regun t et quae r egun tu r : substan-
tivum, adiectivum, participium, verbum etpraeposi-
tio, ad p r i m u m spectant genus ; i tem pronomina, ad-
verbia et interiectiones al iquot, pro quadam imper fec ta 
rect ione. Ad genus autem v e r b o r u m quae rec t ione 
sub i ic iun tur vocabula t a n t u m movilia seu variabilia 
per t inen t , videl icet : substantivum, pronomen, adiec-
tivum, participium et verbum. 

Constructio est mere ex te rna relat io v e r b o r u m prout 
in o ra t ioneponun tu r . E t est dup l ex : directa et inversa 
(qua hyperbaton d i c i t u r ) ; p r ima , in la t ino sermone 
f e re inusi ta ta , est ordo v e r b o r u m mere ideologicus; 
altera est ve rborum collocatio s ecundum p r o p r i a m la-
t in i sermonis indolem. 

PARS PRIMA 
3 D B R E a u L A R i 

CAPUT I 

D E C O N C O R D I I S 

4 . Omne v e r b u m finitum aper te vel occulte n o m i -
nat ivo cohaeret in n u m e r o et persona. E x . gr. : Ma-
gister docet, discipuli audiunt. Quid statis? cur non 
itis illuc? 

Al iquando e t iam v e r b u m in f in i tum nomina t iv i vi-

ces geri t u t : Turpe estmentiri. Didicisse ßdeliter ar-
tes emollit mores. 

5 . V e r b u m au tem inf ini t i modi an te se accusat ivum 
habet . E x . gr. : Amicitiae nostrcie memoriam spero 
sempiternam fore. Hunc quidem mimbum cito transr 
süsse laetor. 

6. Omne praeterea v e r b u m finitum (subs tan t ivum 
praeser t im et vocat ivum), u t r i nque n o m i n a t i v u m vi-
de tu r habere; sed alter nominat ivi !s vel p r imo cohae-
ret, vel taci tam ora t ionem cont inet . Ex . gr . : Nemo 
nascitur dives. Militia est vita nostra. Ego vocor Leo. 
Aristoteles docebat libens, discipuli etiam audiebcint 
libentes. 

7 . V e r b u m a u t e m personale inf ini t i mod i post se 
et iam n o m i n a t i v u m pet i t cum res ad n o m i n a t i v u m 
praecedent is ve rb i per t ine t . Ex . gr . : Nolo esse longus. 
Malim videri minus timidus, quam parum prudens. 

A t si accusat ivus antecessi t ,et sequatur necesse est, 
u t -..Cupio, Patres conscripti, me esse dementem; cupio, 
in tantis reipublicae periculis, me non dissolutum vi-
deri. Ego me Phidiam esse mallen, quam vel opti-
mum fabrum tignarium. 

8. Adiect iva, p ronomina , part icipia et e t iam ge run -
dia passiva, cum substant ivo conven iun t in genere, 
n u m e r o et casu. Ex. gr . : Amicus certus in re incerta 
cemitur. Ille autem bonus vir usquam apparet. 

9 . Substant iva con iunc ta , f e re ad iec t ivum mul t i -
t ud in i s r equ i run t . E x . g r . : Bos, equus et asinus, uti-
lissimi sunt. Quod si ad iec t ivum singular is s i t n u -
mer i , cum viciniore substant ivo genere , n u m e r o et 
casu consent ie t . Ex . gr. : Meo Consilio et auctoritate, 
vel Consilio et auctoritate mea. 

10. Adiec t ivum plura le praes tant ius genus sibi v in -
dicat. Vir i le praes tant ius est mul i eb r i et neu t ro : neu -
t r u m mul ieb r i p raepon i tu r , praecipue cum de r e b u s 
in an imis se rmo est. Ex . gr . : Pater et soror mortui 
sunt. Decus et gloria in oculis sita sunt. 

11. C u m substant iv is r e r u m i n a n i m a r u m p l e r u m -
que i ung i tu r n e u t r u m mul t i t ud in i s . Ex . gr . : Inter se 
contraria sunt beneficium et iniuria. Saepius t a m e n 



ad iec t ivum c u m viciniore substant ivo consenti t . Ex . 
g r . : V i d e o , patres conseripti, in me omnium vestrum 
ora et oeuìos esse intentos. . 

\2 Foetus, créditas, dictas, dicendus, visus, apella-
tus 'vocatus et caetera part icipia e iusdem generis si 
oos ' t duo s u b s t a n t i a d iversorum gene rum ponan tu r , 
c o h a e r e n t c u m eo quod basis est et f u n d a m e n t u m 
orat ionis . E x . gr . : Divas Thomas, sustentaculum Ec-

^Ts^efatvumqui,quae, quod, e t e t i a m h i e , iste ille, 
inse' is idem, cum pronomina fiunt, cum antecedente 
a s in genere , n u m e r o et persona Ex . gr . : 
Mestate animis qui adestis corporibus. Arbores sent 
aqricola quorum fructus ipse aspiciet nunquam. Sed 
quantus, talis, qualis et caetera e iusdem generis, cum 
conséquente substant ive genere, n u m e r o et casu con-
v e n i u n t E x . gr.: Talis es qualem teputabam. Xerxes 
cum tantis copiis Graeciam inverni, quantas neque 
antea neque postea habuit quisquam. 

Rela t ivum qui, quae, quod, e t iam m casu cum ante-
cedente concordat quot iescumque antecedent i praepo-
n i t u r q u a m q u a m saepius a l t e r a m re la t ivum subnc i -
tar et p ronomin ibus hie, iste, iUe, e tc Ex . gr . : Quam 
quisque norit artem, in liete se exerceat. Quem vidistis 
eouum nudius tertius emi. 

Si re la t ivum in te r duo s u b s t a n t i a p o n a t u r , c u m 
al teru t ro convenire poterit , e t iamsi a l t e r u t r u m pro-
n r i u m sit Ex . gr. : Sempiterni Mi ignes quos stellas 
dicimus vel quas stellas dicimus. Animai hoc sagax 
auem vocamus hominem, vel quod vocamus hominem. 

Ouandoque v e r b u m in f in i tum aut brevis sentent ia 
a n t e c e d e n t s vices g e r u n t , et t unc relat ivo n e u t r u m 
genus eri t . Ex . gr . : Essebeatum, quod omnes cupiunt, 
•iustis vroprium est. 

I n caeteris omn ibus , idem de relativo p r o n o m m e 
observandum quod supra de adiectivo d i c tum est. 

14 S u b s t a n t i a cont inuata si ad eamdem r e m per-
t i nen t eodem casu concordant , quamvis genere et 
n u m e r o i n t e r d u m dissentiant , quod appositio ve l se-
miconcordia vocatur . Ex.gr . . - Aput Eerodotum, pa-

trem historiae, sunt innumerabiles fabulae. Tullia., 
delieiae nostra«, salutem tibiplurimam adscribit. 

15. In ter rogat io et responsio e idem f e r m e casui co-
haeren t . Ex . gr. : Cui te devovisti? Iesu Christo Do-
mino meo. Cuipraeceptori dedisti operam? Divo Tho-
mae Aquinati. Quo morbo fuisti impeditus? Assiduo 
moerore. Responsio vero ab interrogat ione i n t e r d u m 
d i s s e n t i t . E x . g r . : Quanti emisti librum? Tribus de-
nariis. 

CAPUT II 

D E H E C T I O N E 

§ I.—-DE SUBSTANTIVO ET PRONOMINE 

16. Si substantiva d ive r sa rum r e r u m in e a d e m s e n -
ten t ia con t inuantur , qu ibus sit possessionis nota er i t 
geni t ivus . Ex . gr . : Caesar recepiipraenomen impera-
toris, cognomen patris patriae. 

Sin vero geni t ivus l audem vel v i tupera t ionem si-
gnificet, aut ma te r i am ex qua res fit, in ab la t ivum mil-
iar i potest. Ex. gr . : Homo an tiquae virtutis et fidei, 
vel antiqua virtute et fide. Poculum argenti vel ex 
argento. 

17. Opus, subs tan t ivum, et usus ( cum opus signifi-
cai), ab la t ivum postulant ; sed i n t e r d u m et iam nomi-
nat ivo vel genit ivo ad iungun tu r . Ciceronis exempla : 
Aput Terentiam gratia opus est nobis et auctoritate. 
Temporis et laboris et multae impensae opus fuit. 
Usus (id est opus), est tibi amicis. 

18. Substant iva verbal ia eosdem f e r m e casus haben t 
quos verba a qu ibus procedimi. Ex. gr. : Ascensus in 
navem. Eeditus ab Hispania. Obtemperatio legibus. 

19. Substant iva q u i b u s ambigua est significatio, u t 
Charitas, amor, memoria, desiderium, cura, i t emque 
caetera, si possessionem act ionemve significent, pos-



ad iec t ivum c u m viciniore substant ivo consenti t . Ex . 
g r . : V i d e o , patres conscripti, in me omnium vestrum 
ora et ocuìos esse intentos. . 

\2 Foetus, créditas, dictas, dicendus, visus, apella-
tus 'vocatus et caetera part icipia e iusdem generis si 
uos ' t duo subs tant i va d iversorum g e n e r u m p o n a n t u r , 
c o h a e r e n t c u m eo quod basis est et f u n d a m e n t a l 
orat ionis . E x . gr . : Divas Thomas, sustentaculum Ec-

^Ts^efatvum qui, quae, quod, et e t iam hie, iste ille 
ime is idem, cum pronomina fiunt, cum antecedente 
a s in genere , n u m e r o et persona Ex . gr . : 
Mestole animis qui adestis corporibus. Arbores sent 
aqricola quarum fractus ipse aspiciet nunquam. Sed 
quantus, talis, qualis et caetera e iusdem generis, cum 
conséquente substant ive genere, n u m e r o et casu con-
vpn iun t E x . gr.: Talis es qualem teputabam. Xerxes 
cum tantis copiis Graeciam inverni, quantas neque 
antea neque postea habuit quisquam. 

Rela t ivum qui, quae, quod, e t iam m casu cum ante-
cedente concordat quot iescumque antecedent i praepo-
n i t u r q u a m q u a m saepius a l t e r u m r e l a t i v u m subnc i -
t u r et p ronomin ibus hie, iste, iUe, e tc Ex . gr . : Quam 
quisque nord artem, in hoc se exerceat. Quem vidistis 
eauum nudius tertius emi. 

Si re la t ivum in te r duo s u b s t a n t i a p o n a t u r , c u m 
al teru t ro convenire poterit , e t iamsi a l t e r u t r u m pro-
n r i u m sit Ex . gr. : Sempiterni Mi ignes quos stellas 
dicimus vel quas stellas dicimus. Animai Jwc sccgax 
nuem vocamus hominem, vel quod vocamus hominem. 

Ouandoque v e r b u m in f in i tum au t brevis sentent ia 
antecedent is vices g e r u n t , et t unc relat ivo n e u t r u m 
genus eri t . Ex . gr . : Esse beatimi, quod omnes cupiunt, 
iustis vroprium est. 

I n caeteris omn ibus , idem de relativo p r o n o m m e 
observandum quod supra de adiectivo d i c tum est. 

14 S o s t a n t i v a cont inuata si ad eamdem r e m per-
t i nen t eodem casu concordant , quamvis genere et 
n u m e r o i n t e r d u m dissentiant , quod appositio ve l se-
miconcordia vocatur . E x . g r . : Aput Herodotum, pa-

trem historiae, sunt innumerabiles fabulae. Tullia, 
delieiae nostra«, salutem tibiplurimam adscribit. 

15. In ter rogat io et responsio e idem f e r m e casui co-
haeren t . Ex . gr. : Cui te devovisli? Iesu Christo Do-
mino meo. Cuipraeceptori dedisti operam? Divo Tho-
mae Aquinati. Quo morbo fuisti impeditus? Assiduo 
moerore. Responsio vero ab interrogat ione i n t e r d u m 
d i s s e n t i t . E x . g r . : Quanti emisti librum? Tribus de-
nariis. 

CAPUT II 

D E H E C T I O N E 

§ I.—-DE SUBSTANTIVO ET PRONOMINE 

16. Si substantiva d ive r sa rum r e r u m in e a d e m s e n -
ten t ia con t inuantur , qu ibus sit possessionis nota er i t 
geni t ivus . Ex . gr . : Caesar recepiipraenomen impera-
toris, cognomen patris patriae. 

Sin vero geni t ivus l audem vel v i tupera t ionem si-
gnificet, aut ma te r i am ex qua res fit, in ab la t ivum mil-
iar i potest. Ex. gr . : Homo antiquae virtutis et fidei, 
vel antiqua virtute et fide. Poculum argenti vel ex 
argento. 

17. Opus, subs tan t ivum, et usus ( cum opus signifi-
cai), ab la t ivum postulant ; sed i n t e r d u m et iam nomi-
nat ivo vel genit ivo ad iungun tu r . Ciceronis exempla : 
Aput Terentiam gratin opus est nobis et auctoritate. 
Temporis et laboris et multae impensae opus fuit. 
Usus (id est opus), est tibi amicis. 

18. Substant iva verbal ia eosdem f e r m e casus haben t 
quos verba a qu ibus procedimi. Ex. gr. : Ascensus in 
navem. Eeditus ab Hispania. Obtemperatio legibus. 

19. Substant iva q u i b u s ambigua est significatio, u t 
Charitas, amor, memoria, desiderium, cura, i t emque 
caetera, si possessionem act ionemve significent, pos-



sessivis adhae re scun t , s ecundum dicta ( n u m . 9 ) , u t : 
amor mens, desiderium meum, id est, quo amo et de-
sidero; sin vero passionem signifìcent genit ivos mei 
tui, sui, nostri, vostri f lagi tant , u t : amor mei, deside-
rium mei, scilicet, quo amor desiderorque. Ex . gr . : 
Dionysium flagrantem desiderio tui, misi ad te. Me 
impulit tui Charitas. Nunc tandem rélinque, quaeso, 
quam iucundissimam memoriam tui. 

20. Quae genera lem an imi vel corporis pa r t em si-
gni f icant , cu iusmodi sun t : pars ,dimidium, aliquid, 
cum possessivis e t iam n o n cohaerent, sed i t i dem geni-
t ivum ex igun t . Ex. gr. : Meliorem partem mei amisi: 
dimidium mei lange abest. 

21. A mor, causa, occasio, copia, cupiditas, cura, ars, 
consilium, metus, modus, facultas, finis, mos, ratio, 
scientia, Studium, tempus, voluntas et alia quamplu -
r ima substant iva, g e r u n d i u m gen i t i v i r egun t . Ex. gr . : 
Efferor studio patres vestros vivendi Athencis era-
diendi gratia et missus. Optime peccatum evitat qui 
occasiones fugit peccandi. 

22. Demons t ra t iva p ronomina cum substant ive po-
n u n t u r , gen i t ivum admi t t un t . Ex . gr. : Ad te hoc litte-
rarum dedi. Res eodem est loci quo reliquisti. 

§ I I . — D E ADIECTIVIS 

23. Adiect iva quae scientiam, communionem, desi-
derium, recordationem, metus, copiam et h i s contrar ia 
significant; i t e m p l e r a q u e a verbis orta, praeser t im in 
ax, ius, idus, osus, cum adiectivis reus, securus et 
proprius, gen i t ivum regunt . Ex . gr. : Mens criminis 
conscia timida est mortis. Socium et consortem glo-
riosi laboris amiseram. Iudex volens esse tenax recti, 
non debet clubius esse iuris, nec cupidus bonorum. 

24. Cupidus, avidus, studiosus, consuetus, insuetus, 
insolens, peritus, imperitus, gnarus ,ignarus, doctus, 
sciens, nescius, inscius, certus, timidus et similia, cum 
gerund io geni t iv i e f f e r u n t u r . E x . gr . : Sum cupidus 
te in ilici longiore ac perpetua oratione audiendi. 

25. Adie t iva similitudinem aut dissimilitudinem, 

aequalitem, societcitem, amicitiarn, vicinitatem, con-
sanguinitatemque signif icantia ; i tem communis et 
superstes, i n te r rogandi vel dand i casum exigunt . Ex . 
gr. : Nihil est tarn morti simile quam somnus. Aequa-
lis patris vel patri. Comes regis vel regi. Amicus 
Francisci vel Francisco. Aedes astris vel astrorum 
vicina. Affinis matris vel matri. Culpa, communis est 
utriusque nostrum vel utrique nostrum. Superstes 
patris vel patri. 

26. Quaequmque ad i ec t i vapar t i t i onem s ignif icant , 
gen i t ivum possessionis vel ab la t ivum mul t i tud i s c u m 
praeposi t ionibus e, vel ex, vel de a d m i t u n t . Ex. gr . : 
Multae istarum arborum vel ex istis arboribus, mea 
manu sunt satae. Quis vestrum vel ex vobis est qui 
non moriturus sit? 

27. Adiect iva qu ibus commodum, voluptas, gratia, 
favor, fidelitas, obedientia, evidentia et his contrar ia 
s ignif icantur , i t em verbalia in bill's et et iam supplex, 
obnoxius, obsonus, cum h is qui de cum vel via com-
ponun tu r , da t ivum casum reposcunt. Ex . gr . : Cunctis 
esto benignus, nulli blandus, paucis familiar is om-
nibus aequus. Facilis tyroni, evidens sapienti. Verba 
improbis obvia, prudentibus obsona, obnoxia pueris. 
Vir Deo supplex rationi consentanea sequitur. 

28. Quae aptitudinem ad al iquid a g e n d u m vel pa-
t i e n d u m ; nimiqae propensionem , au t his contrar ia 
significant, cum dativo e f f e run tu r ; sed elegantius cum 
accusativo et praeposit ione ad. Ex. gr. : Paratus 
morti vel ad mortem. Pronus virtuti vel ad virtu-
tern. Accomodatus bello vel ad bellum. 

29. Quae dativo iungun tu r , g e r u n d i u m dat ivi e t iam 
regere possunt, u t : Idoneus docendo. Impar scribendo. 

30. Adiect iva loci spatium vel mensuram signifi-
cantia, substant iva mensurae in accusativo vel abla-
t ivo regunt . Ex . gr . : Lignum crassum sex digitos, 
sexquipede longum, latum pede. Militis aggerem pedes 
trescentos, altum pedes octoginta extruxerunt. 

31. Extorris, nudus, dignus, contentus, inanis, re-
fertus, inops, locuplex, alienus, onustus, iminimis, 
plenus, cassus, dives, potens, fretus, vacuus, captus, 



praeditus, orb us, indignus, liber et viduus, sextum 
casum sibi assumunt. Ex. gr. : Vir summo honore di-
gitus. Huic tradita est urbs nuda praesidio, referta 
copiis. 

32. Adiectiva diversitatis et numeralia ordinis, 
i tem securus, liber, vacuus, purus, nudus, inops, or-
bus, extorris, sospes, tutus, immunis, copiosus, plenus, 
ablativum cum prepositionibus a vel ab, admi tunt . 
Ex. gr. : Certa cum ilio qui a te totus diversus est. Im-
perio et potencia secundus a rege. Non hospes ab hos-
pite tutus. 

33. Profectus, ductus, ortus, oriundus et similia, 
ablativum habent cum praepositionibus a vel ab, e vel 
ex, et etiam sine praepositionibus adhibentur . Ex . gr . t 
Ortus, oriundus vel profectus Gallia, vel ex Gallia. 

34. Alia quamplur ima ablat ivum postulant qui si-
gnificet laudein, vituperationem vel partem. Ex . gr.: 
Ennius ingenio maximus et debilis fuit oculis. Frater 
noster cerebro aeger. 

35. Quae substantive ponun tu r , more substantivo-
rum construuntur . Talia sunt : multum, plus, pluri-
mum, tantum, quantum, minus, minimum, exiguum, 
nimium, summum, extremum, ultimum,postremum, 
reliquum, aliud, hoc, idem, Mud, quid, quod, quodcum-
que, quidam, quidquid, siquid, aliquid, amplius, nihil 
et similia. Ex. gr. : Tantum aquae quantum vini. Ni-
mium eloquentiae sapiential, parum. 

36. Comparativa cum ablativo iunguntur . Ex. gr.r 
Lux sonitu velotior est. Quod si comparatio per quam 
efferatur , eodem casu pro comparatis utemur. Ex. gr.r 
Lingua latina locupletivi' est quam graeca. Cerium est 
linguam latinam locupletiorem esse quam graecam. 

37. Superlativa vero cum genitivo plural i vel sin-
gulari collectivo iungun tu r ; i tem cum ablativo et 
praepositionibus e, ex, deve!prae; et etiam cum accu-
sativo et praepositionibus inter, praeter, ante, super,, 
supra. Ex. gr. : Aristoteles graecorum., vel totius 
Graeciae vel e tota Graecici, vei inter graecos, xe\prae-
ter, ante vel super, vel supra omnes graecos, vel prae 
omnibus graecis sapientissima. 

« 

38. Absurdum, acerbum, arduum, asperum, credi-
bili, crudele, difficile, dignum, dulce, durimi, facile, 
foedum, grave, horrendum, incredibile, indignum, in-
fandum, inutile, iucundum, lepidum, leve, memora-
bile, mirabile, mirandum, mirum, molestarli, necessa-
rium, nefandwn, obsenum, optimum, pessimum, 
pulchrum, ramm, speciosum, suave, terribile, turpe, 
utile et alia neutrae positionis adiectiva, supina in u 
regere solent. Ex. gr. : 0 rem non modo viso foedam, 
sed etiam auditu. 

39. Denique, quaecumque adiectiva dativum ha-
bere possunt. Ex. gr..- Omnes ignari sunt sibi, quam-
vis guari sint caeteris. 

§ 111.—DE VERBO 

40. Quae transit iva verba sunt , vel potius accusa-
tiva, cuiuscumque positionis, accusandi casum postu-
lant, u t : Deum cole. Amplectere virtutem. Imitare sa-
pientes. 

41. Verba accusandi, absolvendi, i to»mand/,potissi-
m u m accuso, accerso vel arcesso, arguo, alligo, ad-
stringo, coarguo, defero, incuso, infamo, insimulo, 
postulo, absolvo, damilo, condemno, convinco, praeter 
accusativum, geni t ivum admi t tun t qui poenam cri-
menve significet Ex. gr. : An non intelligis quales 
viros summi sceleris arguas? Homo furti esse ad-
stringet. Iudex absolvitiniuriarum eum qui Lucilum 
nominatim laecerat. 

Genitivus vero criminis, maxime cum his verbis : 
accuso, arguo,defero,postulo, appello, absolvo, damno, 
condemno, in ablat ivum cum praepositione de mutar i 
potest. Ex. gr. : Non commitam posthac ut me accu-
sare de epistolarum negligentia possis. 

Hoc nomen crimen ablativo sine praepositione 
effer tur , u t : Si iniquus est in rne index, ego eodem te 
crimine condemnabo. 

Dicimus etiam: Capite, verberibus, exilio, aliquem 
damnare, punire, plectere, ut : Eum vos iurati capite 



damnastis. A usus est milites capite pun ire. Capite 
piedi debent, vel certe insulam deportari. 

Absolvo, libero, alligo, adstringo, muleta, obligo, ob-
stringo, quemadmodu in suapte na tura ab la t ivum pe-
tun t , ita et ab la t ivum signif ìcantem poenam c r imenve 
tacita praeposit ione admi t t un t . Ex. gr . : Ego me etsi 
peccato absolvo, suplicio non libero. 

42. Admoneo, commoneo, commonefacio, et i tem mi-
ser et,. miserescit, piget, poenitet, pudet, taedet, geni t i -
v u m habent cum accusativo. Ex . gr. : Grammaticos 
officio suo commonemus. Cum ipse te veteris amicitiae 
commonefaceret, commotusne es ? Miseret te aUorum, 
tui te nec m iseret nec pudet. * » 

43. Verba aestimandi, praeser t im aestimo, duco, 
facio, habeo, pendo, praeter accusativum, hos fere ge-
ni t ivos a s sumunt : magni, maximi, pluris, plurimi, 
parvi, mi nor is, minimi, tanti, tantidem, quanti, 
quanticumque. Ex .g r . : Merito te maximi feci. Quanti 
is a civibus suis fieret, quanti auctoritas eius habere-
tur, non ignorabas. 

Dic imus e t i a m : magno, per magno, parco, pretio 
aestimare, u t : Tunc ¡sta parvo aestimas? Magno ubi-
que pretio virtus aestima,tur. 

Nunci, flocci, pili, assis, teruntii, nihili, i u n g u n -
tu r cum verbis facio, pendo et aestimo. 

I tem i n v e n i t u r : Pro nihilo habere, ducere, reputare, 
u t : Ama nesciri et. pro nihilo reputali. Honoris fas-
tig ia pro nihilo duxit. Divitìaspro nihilo habuit. 

Sum, pro aestimor, g e n i t i v o s m a g n i , maximi, più-
ris, plurimi caeterosque admi t i t , ceu : Magni erunt 
mihi, tuae Uterae. 

44. Sun t qu ibus geminus dat ivus praeter accusati-
v u m apponi tu r , u t : Do tibi hoc laudi. Vertis id mihi 
vitio. 

45. Verba dandi, reddendi, committenti,promitten-
di, declarandi, postponendi, praeter accusat ivum dati-
v u m ex igun t . Ex . gr.: Salutem tibi Odern dare pos-
sa nt, qui me reddiderunt. Facile omnes, cum valemus, 
recta Consilia aegrotis damns. 

46. Quaedam modo da t ivum, modo abla t ivum c u m 

praeposi t ione haben t praeter accusat ivum, u t furor, 
surripio, eripio, auf ero, etc. Ex . gr. : Si ego tuum 
antea legissem, furatum me abs te esse dixeris. 

47. Induo, clono, imperilo, aspergo, d a t i v u m vel 
ab la t ivum sine praeposi t ione habent , ceu: Non panca 
suis adiutoribus lange, effuseque donabat. 

48. Mul ta composita ex activis et praeposi t ionibus 
ad, in, ob, prae, praeter, sub, praeter da t ivum et iam 
accusandi casum postulant . Ex. gr . : Inimici mei mea 
mihi, non meipsum ademerunt. Vereor ne Pompeio 
quid oneris imponam. Noli te me subtrahere vicari um 
rneae diligentiae. 

49. Moneo, doceo cum composi t i s , i tem flagito, 
posco, reposco. rogo, interrogo, celo, duos accusandi ca-
sus admi t t un t . Ex . gr. : Idipsum quod me mones, qua-
trienio ante ad eum scripseram. Hoc te ita rogo, ut 
maiore studio rogare non possim. 

Moneo, admoneo, commoneo, doceo, edoceo, erudio, 
pro commonefacio, vel certiorem facio, ab la t ivum 
e t i am optant c u m praeposit ione, ceu : Extremum est 
ut te arem Terentiam moneas de testamento. De iti-
nere hostium senatum edocet. 

Interrogo et celo eamdem praeposi t ionem admi t -
tun t , u t : Sic ego te vicissim iisdem de rebus latine in-
terrogato. Amicus noster me de hoc libro celavit. 

Celo e t iam dativo gaudet , m a x i m e voce passiva, ceu: 
Si hoc celatur patri, in meta sim. 

50. Induo, insterno, vestio, exuo, calco, cingo, et h i s 
s imi l ia et contraria, ab la t ivum praeter accusat ivum 
sibi adsciscunt . Ex. gr. : Deus membranis tenuissimis 
oculos vestivit. Diligentius urbem religione quam ipsis 
inoenibus cingitis. I t em implendi verba, onerandì, li-
berandi, h i s cont ra r ia , et mu l t a praeterea privandi. 
E x . gr . : Omnibus mihi contumeliis onerasti. Magno 
me metu liberabis ,dummodo inter me atque te murus 
intersit. Aegritudo me sonino privat. 

51. Verba petendi et per contundi, praeter accusati-
v u m , fere abla t ivum postulant cum praeposit ione a 
vel ab, u t posco, reposco, flagito, effi,agito, postulo, 
deprecor, peto, contendo, exigo, percontor, quaero, 



sciscitor. Ex. gr. : Quid vita, quid studia tua te flagi-
tent, tu videbis. 

52. Multa verba auferendi, removendi, abstinendi, 
accipiendi, praeter accusativum ablat ivum etiam ad-
mi t tunt cum praepositione ab. Ex. gr.: Clodii furores 
a cervicibus vestris repulí. Abstinet se ab iniuria. 
Praeclarum a maioribus morera accepimus. 

53. Intelligendi verba praepositionem ex accipiunt , 
u t : Certissima iudicabo quae ex te cognoscam. 

54. Vapulo, verno, exsulo,fio passivorum more con-
s t ruuntur . E x gr. : Malo aparentibus vapulare quam 
assentatoribus aures patefacere. Quantam diligen-
ti am in valetudinem tuam contuleris, tanti me fieri 
a te iudicabo. 

55. Ye rbuum passivum ablat ivum cum praeposi-
t ione a vel ab postulai, qui ex nominativo verbi ac-
tivi fit. Ex. gr. : Liber tuus et lectus est, et legitur a 
me diligenter. 

56. Denique transitiva verba, praeter proprium ca-
sum, etiam praepositiones cum suis casibus admit-
tun t . Ex. gr. : Nihil amabilius vir tute, nihil quod ma-
gis alliciat ad diligendum; quippe cum propter virtu-
tem et probitatem, eos etiam quos nunquam vidimus 
quo dam modo diligamus. 

D E R E C T I O N E I N T R A N S I T I V A 

57. Sum cum possesionem significai, vel aliquid ad 
aliquem pertinere, i tem refert et interest, geni t ivum 
petunt . Ex. gr.: Iam me Christi Iesu totum esse scis. 
Cuiusvis hominis est errare; nullius, nisi insipien-
tis,in errore perseverare. Interest omnium rede facere. 

Refert tarnen et interest, hos ablativos haben t : 
mea, tua, sua, nostra, vestra, ut : Tua et mea interest 
te vedere. Tua, quod nihil refert, percontari desinas. 
In Cicerone etiam legitur cui a vel cuius interest, ceu : 
Ea caedes, si potissimum crimini datur, detur ei cuia 
interfuit, non ei cuia nihil interfuit. 

Sum vero, pro ab la t iv i smea, tua, sua, nostra, ve-
stra, habet meum, turni, suum, nostrum, vestrum, u t j 

Si memoria forte defecerit, tuum est et suggeras. Ve-
strum dirigere, vincere nostrum, est. 

Magnum, parvum, tantum, quantum, etc., iungun-
tu r in genit ivo cum verbis interest et refert, u t : 
Magni ad honorem nostrum interest quamprimum 
ad urbem me venire. Scio quanti Reipublicae intersit 
omnes copias in unum locum primo quoque tempore 
convenire. 

58. Misereor et satago etiam geni t ivum postulant. 
Ex. gr. : Qui miserere mei debent, invidere non clesi-
nunt. Is quoque rerum suarum satagit. Sed mireor 
aliquando dativo gaudet, ut : Misereor tibi. 

59. Obliviscor, recordor, reminiscor, et memini pro 
recordor, geni t ivum vel ablativum adsciscunt. Ex .g r . : 
Èst stultiaeproprium aliorum vitia cernere, oblivisci 
suorum. Faciam ut mei sempier memineris. 

Memini pro mentionem facio, cum genitivo vel 
ablativo et praepositione de iungitur . Ex. gr.: Neque 
omnino huius rei meminit usquam poeta. 

60. Sum modo dat ivum unum habet, modo duos, 
u t : Nuntiant melius ei esse. Hoc mihi magnae moles-
tiae fuit. 

61. Verba quae auxilium, acquisitionem, commo-
dum, imperium, adulationem, obedientiam, adiun-
ctionem, repugnanti am, submissionem,favorem, Stu-
dium et eventum significant, et i tem composita ex 
verbo sum praeter possum (num. 62), dandi casum 
postulant. Ex. gr. : Auxiliaris homini qui blandi tur 
tibi et consulit tui saluti. Qui Deo placet, mandatis 
eius obtemperans, non cedit illis qui regni illius ad-
versantur. Res nunquam audita acciditmihi, quando 
multae calamitates evanucrunt tibi. Multurn adoles-
centibus obesi inconsulto legere. 

62. Dat ivum item postulant libet, licet, liquet, expe-
dit, et quae eiusdem generis sunt, ut competit, constat, 
dolet, praestat. Ex. gr.: Si Deum diligitis, facite quod 
vobis libet. 

Sed attinet, pertinet, spectat, accusativum ex igunt 
cum praepositione ad, u t : Pertinet ad me. 

63. I t idem, mul ta composita ex praepositionibus 



ad, curi, in, inter, ob, prue, sub, dandi casum sibi assu-
m i m i , talia sun t : assurgo, consentio, immineo, illacry-
mo, intervenio, obversor, praeluceo, succumbo, etc. Ex . 
g r . : Mihi ante oculos obversatur Reipublicae dignitcìs. 

64-. Antecedo, anteeo, antesto, anteverto, attendo, 
pretesto, praecurro, praeco, praestolor, illudo, da t ivum 
Tel accusat ivum admi t tun t . Ex . g r . : Virtus tantum 
praestat caeteris rebus, ut dici vix possit. 

65. Egeo, indigeo, vaco, vietilo, vescor, viro, super-
sedeo, potior, detector, abundo, mano, redundo, fluo, 
scaleo, fruor, laboro, glorior, oblector, laetor, nitor, 
consto, pluo, valeo, possa m, sto, fungor et utor, abla-
t i v u m postulant . E x . g r . : Incredibile est quam egecim 
tempore. Nuntiatum est in monte Albano lapidibus 
pluisse. 

66. Sum ab la t ivum petit s ignif ìcantem tandem vel 
vituperationem, et i n t e r d u m et iam geni t ivum. Ex . 
gr. : Tu fac animo forti magnoque sis. Summo iste 
quidem dicitur ingenio fuisse. Nimiurn me timidum, 
nullius animi, nullius consilii fuisse confiteor. Erat 
puer acris ingenii, sed ambigui. 

67. Verba in t rans i t iva praeposi t ionum beneficio in 
casus t ranseunt . Ex . gr. : Cum etiam tum in lecto. 
Cressus esset, et apud eum Sulpitius sederei, Antonius 
autern inambulciret cum Cotta in porticu, repente eo 
Quintus Catullus senex cum Caio Iulio frcitre venit. 

D E R E C T I O N E O M N I B U S V E R B 1 S C O M M U N I 

68. Omnia f e r m e verba, s e c u n d u m propr ium unius-
cu iusque signi fi cat ionem, e t iam alia r e g u n t , sive ad 
in f in i t ivum, ut : Vincere n escio, verum certare desidero, 
sive ad s u b i u n c t i v u m , al icuius par t iculae beneficio, 
ceu : Accidit ut ilio itinere frater veniret. 

69. Verba intelligendi, loquendi et sentiendi, u t in-
telligo, cognosco, v 'ideo, cogito, scio, dico et alia, inf in i -
t i v u m pe tun t vel sub iunc t ivum cum part icula quid. 
E x . gr.: Cogitabam quid faceret. Nescio quam seilten-
tiam amplectar. 

70. Coepi, soleo, debeo, cupio, et alia mul ta , max ime 

ea qu ibus voluntas explicari solet , in f in i t ivum pos-
tu lant . Ex . gr. : Qui mentir i solet, peierare consueti t. 
Omnes cupimus, ego imprimis, te videre. Vel e t iam 
sub iunc t ivum cum par t icula ut, ceu: Praecepit omen-
tum ut sumerent. Thernistoclem imperatorem sibi. Sin 
vero negatio in te rceder i t , pro ut u t e m u r ne vel ut 
non. 

71. Verba timendi et cavendi, u t timeo, vereor, me-
tuo, caveo, et a l iquando vito et video, subiunct ivo quo-
que gauden t cum part icula ne, si id t i m e t u r quod 
non optatur , s in vero ali tor fue r i t , cum ut vel ne non. 
Ex . gr . : Timebcitne evenirent ea quae acciderunt. Ve-
reor ut placati possit. 

72. Quae vero affectivadicuntur, u t laetor, quaeror, 
paeniteo, i n f in i t ivum ex igun t vel e t iam subiunct i -
v u m cum par t icula quod. Ex . gr.: Querebatur amicus 
quod opus fieret. 

73. Sub iunc t ivum et iam cum particula quod pe tun t 
quae verba sun t laud aridi, vituperandi et omittendi. 
Ex . gr. : Accusatusfuit MiItiades, quod societatem cum 
rege persarum ad Graeciam opprimendam fecisseL 

74. Impedienti verba, prohibendi et obiicendi, inf i -
n i t ivo a d i u n g u n t u r vel subiunct ivo e tpa r t i cu l i s quo-
minus vel quin si negat iva fue r i t ora t io; a l ioquin 
par t iculae ne. Ex. gr. : Divina lex non impedit te op-
temperare aut quominus vel quin ludo caste optem-
peres. Veto ne scribas. 

75. D e n i q u e , dubitandi v e r b a , in f in i t ivum regun t 
vel sub iunc t ivum cum part icul is an, utrum vel nuui; 
s in vero negatio fue r i t , part ículas quin, necne vel un 
non talia verba sibi assumunt . E x . gr . : Dubitabam 
utrum, an vel num studeres. Non dubitabam quin 
Consilia mea perventura essent ad aures fratris. 

76. Quae m o t u m significant, u t ire, proficisci, con-
tendere, venire, mittere, etc., e t iam alia, ceu admitto, 
colloco, do, conduco, supina in urn regere possunt. E x , 
gr. : Lusum it Maecenas, Laecedemonii Agesilaum 
bellatum misserunt in Asiani. Spectatum admissi, 
risum leiieatis amici? 

77. Verba composita saepe casum praeposit ionis 



habent, tacita vel repetita praepositione. Ex. gr. : Allo-
quutus fuiCaium Valerium quo tempore urbem adivi. 
In Galliam invasit Antonius, in Asiam Dolabella, 
in alienam uterque provinciam. 

78. Propria pagorum castellorum, urb ium, pr imae 
vel secundae declinationis ponuntur in genitivo post 
quodvis verbum, si locum designator ubi res accidit . 
Ex. gr. : Accepit litteras turn, datas Placentiae. 

Propria sequuntur appellativa quatuor: humi, belli, 
militae, domi, quorum postremo adiungi possunt 
meae, tuae, suae, nostrae, vestre, alienae, ceu: Nonne 
mavis sine perieulo domi tuae esse, quam cum peri-
culo alienae? 

Si propria tamen fuer in t tertiae declinationibus vel 
pluralis numer i , sexto casu u tendum est, ut-.Babylo-
ne, paucis post diebus, Alexander mortuus est. Malo 
cum timore domi esse quam sine timore Athenis tuis. 

Dicitur et iam: rure vel run esse. 
79. Quodvis verbum admit t i t dat ivum eius perso-

nae in cuius grat iam, commodum vel incommodum 
aliquid fit. Ex. gr.: Non omnibus dormio. Amo liaere-
ditatem filio meo. 

80. Quae dativum postulant, ge rundium etiam da-
tivi r egun t , ceu : Ut ne triumviri accipiendo, nee 
scribae loquendo sufficerent. 

81. Locus ad quem motus ducitur, accusativo gau-
det cum omnibus verbis. Ex. gr. : Quo properas? Ro-
mani. Sed appellativis semper additur praepositio 
ut : Quo properas? Ad forum. 

82. Locus quem versus, expr imitur per accusati-
v u m cum praepositione versus. Ex. gr. : Quorsum 
tendis? Romam versus. 

83. Omnibus fere verbis, praeter casus suos, possu-
mus communes hos accusativos adnectere: hoc, istud, 
illud, id, idem, quod, quid, aliquid, siquid, quiddam, 
quidpiam, quidquam, unum, multa, pauca. Ex. gr. : 
Unum exorare vos sinite nos. Itaque hoc te obsecrant. 

84. Accusativo etiam u temur cum praepositione 
per, vel etiam ablativo, si locum per quem ad a l te ram 
tendimus exprimere voluerimus. Ex. gr. : Qua iter 

fecisti? Per Romam vel Roma. Sed appellativis et 
propriis provinciarum semper addi tur praepositio 
ceu: Qua iter fecisti? Per Siciliani, per forum. 

85. Distantia omnis , pondus ac dimensio, accusa-
tivo e f f e r u n t u r , vel etiam ablativo. Ex . gr.: Haec 
civitasest, citra populum, stadia quinque. Nix alta, 
iacuit quatuor pedes vel quatuor pedibus. Maximus 
imperator quadraginta libras carnis uno die absu-
mebat. 

86. Tempus quo res evenit ablativo e f f e r t u r , u t : 
Quando datum est tibi hoc negotium? Anno superiore. 
Sin vero totani alicuis eventus durationem expr imere 
optaverimus, accusativo vel ablativo u temur , ceu: 
Quandiu Romulus regnavit? Septem et triginta 
annos vel annis. 

87. Locus ex quo motum incipit, ablativo gaudet. 
Ex. gr.: Venio Roma, Cartilagine, vel ex Roma, ex 
Cartilagine. Appellativis autein, semper addi tur prae-
posit io, u t : ex foro, ex urbe. 

88. Ablativus instrumenti, causae, medii, excessus, 
materiae aut modi, omnibus verbis communis est. 
Ex. gr. : Hisce oculis egomet vidi. Vestra culpa haec 
accidunt. Scipio omnes sale facetisque superabat. Sa-
pientissimus quisque aequissimo animo moritur. 

89. Denique, omnibus verbis addi potest ablativus -
absolute positus, u t : Quod auctore te, velie coepi, adiu-
tore assequar. 

DE P A R T I C I P I I S , Q E R U N D I I S E T S U P I N I S 

90. Participia eosdem casus habent quos verba a 
quibus procedunt. Ex. gr.: Totus est nunc ab Usa 
quibus tuendus fuercit derelictus. Ancus, ingenti 
praeda potitus. Romam redit. 

91. P lura participia praesentis et aliqua praeteriti 
verborum ac t ivorum, cum permanentem qualitatem 
significant, pro adiectivis usurpantur et geni t ivum 
regunt. Ex. gr.: Romani semper appetentes gloriae 
fuere. Incautus futuri permanes. 



92 Part ic ipia i n ans, ens, et nonnu l l a e t iam prae-
ter i t i i t e m p o r a , u t consul tus et doctus, i tem geni t ivo 
adkaerent . Ex . gr . : Boni cives amantes patriae. Ne-
que ille magi» iuris consultas quam lustitiae fuit. 

93 Passiva praeter i t i et f u t u r i t empor i s , dat ivo 
gaudent , u t : Sperare videor amicitiam tuam notam 
Posteritäti fore. . 

94. Exosus, perosus, pertaesus, accusat ivum pe tun t , 
ceu -Persarum te mores et disciplina delect ant, pat nos 
mores exosus est. Plebs consilium nomen, haud secus 
quam regum perosa erat. 

95 Part icipiale in dum, accedente verbo substan-
t ivo, da t ivum postulat , c e u : Rie vobis vincenclum 
aut moriendum est. E t e t iam sui verbi casum da t ivum 
admi t t i t , u t : Tuo tibi iudicio utendum est. 

Si t amen casus verbi f ue r i t accusativus, mutab i tu r 
part icipiale ac t ivum in pass ivum, hoc modo: Petenda 
est tibi pax, p ro Petendum est tibipacem. 

96 Gerundia quae activa sun t , casus suorum ver-
borum admi t tun t . Ex. gr. : Tempus oblivi scendiiniu-
rianim, ignoscendi inimicis, coercenda cupiditates, 
abstinendi a maledictis. 

Sed ea quae accusativo casu gauden t , elegantius, 
adiect ivorum more , sic e f f e r u n t u r , u t gerundi i casus 
manea t , servato tamen genere et numero substant ia l , 
hoc modo: Pompeiusfuit studiosus Rempublicamcle-
fendendi, dvesque servandi, vel Pompeius fuit studio-
sus Reipubliccie defendendae civiumque servandorum. 

97 Supina in um ve rborum suorum casum regunt , 
u t : Legatos ad Caesarem mittunt rogatimi auxihum. 

ç IV.—DB PRAEPOSITIONE 

98 Quaevis praepositio separabilis casum sibi pro-
p r i u m secum adducit . Ex . gr.: Tiberius circa Deum 
neqligens fuit. Cicero verba feat pro liberiate 

99! Accusat ivum itaque r e g u n t : Ad, apud, ante, 
a dversus vel cidversum, eis, ci tra, drei ter, arca, dr-
am, contra, erga, extra, intra, inter, infra, insta, ob, 
penes, per, pone, post, prope, propter, praeter, secun-

dum,subter, supra, secus, trans, ultra, versus et 
usque. 

Subter i n t e rdum, apud poetas, abla t ivum habet. 
Ad, ob, inter, i u n g u n t u r e t iam gerundi is in dum, 

ceu: Conturbatus animus non est aptus ad exsequen-
dum manus suum. 

100. Ablat ivo gaudent : a, ab, abs, absque, cum, co-
ram, clam, de, e, ex, pro, prae, procul, palam et sine. 

Praeposit iones a, ab, de, in, et i n t e r d u m e vel ex, 
rum, pro, ge rundia in do regere possunt, u t : Amor et 
amidtia ab amando dicta, sunt. Quis est tarn in scri-
bendo impiger quam ego ? 

101. In, sub, et super modo accusa t ivum, modo 
abla t ivum, pro varia significatione postulant . 

In cum verbis quietis aut c u m al iquid fieri in loco 
significatur vel pon i tu r pro inter, ab la t ivum regi t ; 
a l ioquin vero accusativum. Ex . gr. : Sum in templo. 
Deambulo in foro. In liac solitudine careo omnium 
colloquio. Brutus fuit pius in pcitriam, crudelis in 
liberos. 

Sub pro circiter, per, paulo ante, post, c u m tempus 
adsignificat et cum verbis mo tus , accusat ivum, cum 
verbis au tem quietis abla t ivum postulat . Ex . gr. : Sub 
lucis ortum, sub vesperum, sub nodem, sub idem tem-
pus haec gestci sunt. Sub nomine pads bellum latet. 

Super f e rme accusandi cassum poscit , sed i tem 
ab la t ivum amat cum pro de poni tur et etiam al iquando 
cum verbis quietis , max ime apud poetas. Ex. gr . : Se-
deo super saxum. Hac super re scribam ad te. Fronde 
super viridi. 

102. Tenus gen i t ivum plurale vel abla t ivum sin-
gulare desiderat , u t : Oculorum tenus, ore tenus, ca-
pite tenus. 

§ IV.—DE ADVERVIIS ET INTERIECTIONIBUS 

103. Adverb ia satis, abunde, affatim, parum, ins-
tar, partim, hue, eo et ergo pro causa, gen i t ivum pos-
tu lan t . Ex. gr. : Satis iam verborum est. Plato miM 



unus instar est omnium. Victoriae navalis ergo, in 
unum diem supplicano decreta est. 

104. I tem geni t ivum regunt adverbia superlat iva 
ab adiectivis orta, u t : Maxime omnium nobilium 
qraecis litteris studuit, 

105. Ubi, ubinam, ubicumque, abivis, quovis, quo-
quo, nusquam et long e, genitivos terrarum gentium 
eleganter admi t tun t , ceu: Quid ageres, ubi terrarum 
esses, ne suspicabar quidem. 

106. Pridie et postridie geni t ivum vel accusativum 
pe tun t , u t : Pridie huius die venit. Postridie ludos 
apollinares. 

107. Quaedam dandi casum petunt more eorum 
unde ducun tu r , u t : Non quaero quid dicat, sed quid 
convenienter possit rationi et sententiae suae dicere. 
Piatoni, sapienticie antistiti, Dionysius vittatam 
navem misit obviam. (Nam congruens, conveniens et 
obvius, dat ivo gaudent.) 

108. Proprius, proxime, en et ecce, accusandi casum 
exigunt . Ex . gr. : Cur proprius urbem moventur? En 
crimen, ecce miseriam. Dux operavi del ut cum suis 
eopiis quam proxime Italiani sit. 

En et ecce nominat ivo etiam i n t e r d u m iungun tu r , 
sed hoc nec rectio nec concordia dici potest , sed po-
t ius oratio quaedam per el l ipsim deducta. Ecce homo, 
idem est quod hic est homo, vel homo adest, vel ante te 
homo apparet. 

(09. Abhinc verbis praeteri t i temporis iunc tum, 
accusat ivum seu abla t ivam postulai, u t : Horum pater 
abhinc duo et viginti annos vel annis mortuus est. 

110. Adverbia comparat iva ablativo casu gaudent , 
u t : Nihil est quod tibi sapientius te ipso suadere pos-
sit. Lacryma nihil citius arescit. 

Ili Interiectiones liei et vae dativo gaudent , u t : Hei 
mihi! Vae tibi! 

112. O, heu et proli, accusativo ad iungun tu r , u t : O 
me perditum! Heu me miserami Proli Deum homi-
numque fidem. 

De interiectionibus o, heu et proli (quae et iam no-
minat ivo et vocativo haeren t ) idem sent iendum est 

quod supra (num. 108) de adverbi i s en et ecce d ic tum 
f u i t . 

Quum regularis consti'uctio seu collocatio ve rborum 
sit in lat ino sermone fe re inusitata, haud necessarium 
nobis v ide tur de ea qu idquam explanare. Ad versio-
n e m vero quod att inet, tyrones faci l l ime hyperba ton 
d i sp lanabunt vocum signi fìcationem scite et accurate 
exquirendo. 

PARS ALTERA 
3D E S ^ ^ T - A - S I F I G U R A T A 

§ I . — D E F I N I T I O ET DIVISIO 

113. F igurae sun t quaedam loquendi rationes, a 
t r i to et vulgar i sermone remotae, quae ex an imae 
affect ionibus nascuntur et scr ip torum usu f undan tur . 

C u m vero ea, pa r t im in positione vel collocatione 
(hyperbaton), par t im in addi t ione (pleonasmus), par-
t im in abiectione (ellipsis), par t im den ique in com-
muta t ione vocum (enallcige), so lummodo consistant, 
nonnu l l a praecepta de singulis explanavimus, quam-
plur imis a l i a rum figurarum vel nomin ibus praeter-
missis, eo quod omnia in quatuor praedictis conver-
t an tu r . 

§ I I . — D E H Y P E R B A T O 

114. Hyperbaton figura est qua ordo ve rborum ra-
t ional is per turba tur . E t quamquam is lat inae l inguae 
sit genius, u t in ea ve rbo rum ordo non tarn arctis le-
gibus adst r ingatur ac in aliis l inguis , sequentia t amen 
observanda v identur , u t quis sit bac in r e germanae 



unus instar est omnium. Victoriae navalis ergo, in 
unum diem supplicano decreta est. 

104. I tem geni t ivum regunt adverbia superlat iva 
ab adiectivis orta, u t : Maxime omnium nobilium 
qraecis litteris studuit. 

105. Ubi, ubinam, ubicumque, abivis, quovis, quo-
quo, nusquam et long e, genitivos terrarum gentium 
eleganter admi t tun t , ceu: Quid ageres, ubi terrarum 
esses, ne suspicabar quidem. 

106. Pridie et postridie geni t ivum vel accusativum 
pe tun t , u t : Pridie huius die venit. Postridie ludos 
apollinares. 

107. Quaedam dandi casum petunt more eorum 
unde ducun tu r , ut : Non quaero quid dicat, sed quid 
convenienter possit rationi et sententiae suae dicere. 
Plotoni, sapientiae antistiti, Dionysius vittatam 
navem misit obviarn. (Nam congruens, conveniens et 
obvius, dat ivo gaudent.) 

108. Proprius, proxime, en et ecce, accusandi casum 
exigunt . Ex . gr. : Cur proprius urbem moventur? En 
crimen, ecce miseriam. Dux operata del ut cum suis 
eopiis quam proxime Italiani sit. 

En et ecce nominat ivo etiam i n t e r d u m iungun tu r , 
sed hoc nec rectio nec concordia dici potest , sed po-
t ius oratio quaedam per el l ipsim deducta. Ecce homo, 
idem est quod hic est homo, vel homo adest, vel ante te 
homo apparet. 

(09. Abitine verbis praeteri t i temporis iunc tum, 
accusat ivum sen abla t ivam postulai, u t : Horum pater 
abitine duo et viginti annos vel annis mortuus est. 

110. Adverbia comparat iva ablativo casu gaudent , 
u t : Nihil est quod tibi sapientius te ipso suadere pos-
sit. Lacryma nihil citius arescit. 

Ili Interiectiones liei et vae dativo gaudent , u t : Rei 
mihi! Vae tibi! 

112. O, heu et proli, accusativo ad iungun tu r , u t : O 
me perditum! Heu me miserami Proli Deuni homi-
numque fidem. 

De interiectionibus o, lieu et proli (quae et iam no-
minat ivo et vocativo hae ren t ) idem sent iendum est 

quod supra (num. 108) de adverbi i s en et ecce d ic tum 
f u i t . 

Quum regular is constructs seu collocatio ve rborum 
sit in lat ino sermone fe re inusitata, haud necessarium 
nobis v ide tur de ea qu idquam explanare. Ad versio-
n e m vero quod att inet, tyrones faci l l ime hyperba ton 
d i sp lanabunt vocum significationem scite et accurate 
exquirendo. 

PARS ALTERA 
3 D E S ^ ^ T - A - S I F I G U R A T A 

§ I . — D E F I N I T I O ET DIVISIO 

113. F igurae sun t quaedam loquendi rationes, a 
t r i to et vulgar i sermone remotae, quae ex an imae 
affect ionibus nascuntur et scr ip torum usu f undan tur . 

C u m vero ea, pa r t im in positione vel collocatione 
(hyperbaton), par t im in addi t ione (pleonasmus), par-
t im in abiectione (ellipsis), par t im den ique in com-
muta t ione vocum (enallcige), so lummodo consistant, 
nonnu l l a praecepta de singulis explanavimus, quam-
plur imis a l i a rum figurarum vel nomin ibus praeter-
missis, eo quod omnia in quatuor praedictis conver-
t an tu r . 

§ I I . — D E H Y P E R B A T O 

114. Hyperbaton figura est qua ordo ve rborum ra-
t ional is per turba tur . E t quamquam is lat inae l inguae 
sit genius, u t in ea ve rbo rum ordo non tarn arctis le-
gibus adst r ingatur ac in aliis l inguis , sequentia t amen 
observanda v identur , u t quis sit hac in r e germanae 



latinitatis indoles, tanto facilina possit intelligi. I ta-
que: 

115. Yocativus non statini ad initio, sed p le rumque 
post aliquot verba , nonnumquam etiam in posteriore 
periodi membro locum occupai. Ex. gr. : Non dubito 
fore plerosque, At'ice, qui hoc genus scripta rae leve, 
eie non satis dignum summorum virorum person is 
iudicent. Utrum difficilius, auf mains esset negare 
tibi saepius idem rogan ti, an efficere id quod rogares, 
diu multumque, Brute, dubitavi. Ubi vocativus in 
postremum denique periodi m e m b r u m eleganter 
reiectus est. 

116. Casus obliqui, si id sensus orationis fe ra t , ele-
ganter nominativo praemi t tuntur . Ex. gr.: Nec si-
mulacro Iovis Olympici, aut statua deterriti, reliqui 
minus experti sunt, quid, efficere aut quo progredì 
possent. 

117. Propositiones incidentes eleganter adiectivis 
et substantivis, aut certe rel iquae orationi interserun-
tur . Ex. gr.: Prof edo quoti ¿am ilium, qui hanc urbem 
condidit, Romulum, ad Deos immortales benevolentia, 
fama extulimus. 

118. Idem t enendum est de ea propositione quae 
comparativos aut verba malo et praestat sequitur, 
quae enim eleganter comparativo aut certe verbo suo 
praemit t i tur . E x gr.: Est vero fortunatus ille, cuius 
ex salute non minor pene ad omnes, quam ad ilium 
ventura sit, laetitia pervenerit. 

119. Propositiones conditionales nonnumquam ele-
ganter rel iquae orationi inseruntur . Ex. gr.: Namque 
illa multitudine, si sana mens esset, Graeciae suppli-
cium persas dare potuisse. 

Eiusdem conditionis sunt formulae : mihi crede, 
pro eo ac debui,pro tua sapientia, qua est animi pers-
picacia, qui est insignis tuus in nos amor, ut tum 
erant tempora, etc. Ea enim omnia reliquae orationi 
inseruntur . Ex. gr.: Finem nullum facio, mihi crede, 
Gasii, de te et Bruto nostro, id est, de tota Republica, 
cogitandi. Posteaquam mihi, renunciatum est de obitu 
Tulliae,filiae tuae, sane quam pro eo ac debui, gra-

viter molesteque tuli. Pat re usus est diligente, indul-
gente, et ut tum erant tempora, diti. 

120. Coniugationum tempora ex participiis et verbo 
substantivo composita, pereleganter d ive l luntur et 
quaedam inter utraque inseruntur . Ex. gr. : Nulla 
quaestio decreta a senatu fiat. 

121. Nec minor est orationis elegantia, si duo verba, 
quorum al terum ab altero regitur, eodem modo seiun-
gantur . Ex. gr. : In benefici is collocandis aut mores 
spedar i, aut fortuna solet. 

122. Comparativi, superlativi et verba longiora, ele-
gantissime periodimi c laudun t . 'Ex . gr.: Solent esse, 
quae minus exspedantur, laetiora. Hanc vitam rite 
beatam dixerimus: vestram vero laboriosissimam. 

123. Eleganter quoque postremum in oratione lo-
cum occupant cassus obliqui a voce nemo. Ex. gr.: Ego 
videor habere midtos amicos, sed huius generis cuius 
et tu quaeris et res exigit, prope neminem. 

124. Adiectiva substantivis sive praeponas, sive 
postponas, per inde est. Pronomina tarnen possessiva 
meus, tuus, suus, noster, vester, substantivis suis sae-
pissime postponuntur. 

125. Sin addatur praepositio cum suo casu, per inde 
erit, sive praeponas, sive postponas, dummodo prae-
positionem cum casu suo inseras inter adiect ivum et 
substant ivum. 

Versus et tenus semper suis casibus postponuntur 
et p lerumque cum, ceu: tecum, secum, vobiscum. 

126. In ter adiectivum et substant ivum aliquid in-
ter ponere solere latinos, iam vaiti e no tum est. (Pro-
v idendum tamen, ne interpositio ista sensum turbet 
aut affectat ionis aliquid redoleat ) Ex. gr.: Quem 
quidem adeo sua cepit humanitate. At si dixeris: adeo 
sua quidem, quem humanitate cepit, nul la amplius 
erit orationis venustas. 

127. Yerba inquit et ait, semper post verba non-
nulla, alienae inseruntur orationi. Ex .g r . : Cui quum 
persuadere tentaret, noli, oro te, inquit Pomponius, 
adversus eos me velie ducere, cum quibus, ne contra te 
arma ferrem, Italiani reliqui. 



128. I n ord ine et collocatione vocum q u a m maxi -
m e et iam cavenda sun t s imi l i te r eadentia vel conso-
nantici, quae v ix fe r t subti le r o m a n a r u m a u r i u m 
iudic ium. Sic statini aures o f fendere i haec: non ali-
quo timore, sed partim dolore. Ast elegantius Cicero: 
Diuturni silentii quo eram his temporibus usus, non 
timore aliquo, secl partim dolore, partim verecundia 
fmem hodiernus dies attulit. Si ergo t ransponas quae-
dam vocabula, faci le hoc v i t ium cavebis. 

§ III.—DE PLEONASMO 

129. Pleonasmus figura est qua verba a d d u n t u r 
sermoni non qu idem necessaria, quae tamen max i -
m a m vim et venusta tem orationi conferunt . Regulae 
potiores hae sun t : 

130. Ini t io periodi saepe poni tur ego, quod alias 
omit t i posset, et tunc ei add i tu r vero. Ex . gr. : Ego 
vero, Servi, vellem in meo gravissimo casu adfuisses. 

131. Quoties de nobis ipsis l o q u i m u r , modestiae 
causa addimus quidem. Ex . gr. : lam istudprobius es, 
meo quidem animo, cum in amore temperes. 

132 . Superlat ivis eleganter a d d u n t u r adverbia 
quam, longe, multo, vel. Ex . gr . : Longe audacissi-
mus, multo iucundissima. Quam occultissime tra-
iecto a nini. Bellum gereremus cum tyranno, quam 
qui unquam salvissimo et violentissimo in suos. 

133. Eleganter quoque i isdem superlativis a d d i t u r 
quisque. Ex. gr. : Trahimur omnes laudis studio, et 
optimus quisque maxime gloria ducitur. 

134. Comparat ivis quoque non sine elegantia addes 
ablativos iusto, solito, dicto, spe, opinione. Ex. gr. : Opi-
nione omnium mciiorem cepi dolorem. Talia e t iam 
sunt : Laude meco maior, cogitatione celerior, Euro 
velocior, corvo vivaci or, quae n o n tam ad ve rbo rum 
elegantiam quam ad cogitandi et comparandi faci l i -
ta tem per t inen t et proverbi i v im habent . 

135. Verbis quae spem vel opinionem denotant , la-
t in i eleganter a d d u n t fore vel futurum esse, sequent« 
vel qui, vel ut, cum praesente vel imperfecto sub-

iunct ivi . Ex . gr. : Non dubito, fore plerosque, Attice, 
qui hoc genus scripturae leve, et non satis dignum 
summorum virorum personis iudicent. 

136. E a m d e m prae se elegant iam f e r u n t fo rmulae , 
accidii, fit, factum est, futurum est, quae verbis ad-
ditae, even tum vel consequent iam indicant . Suffice-
re t sane si diceres: Putaresne mihi unquam verba 
deesse posse? Sed elegant ius Cicero : Putaresne un-
quam uccidere posse ut mihi verba deessent? 

137. Quaestio quid vel cur eleganter auge tur for -
mula veteribus f requent i ss ima: quid est quod. Ex. gr . : 
Quibus subtractis, quid est quod delectare non possit? 

138. Nomin ibus propri is obscurae formae, add i tu r 
quidam. E x gr. : Quidam Lcimestius, homo petulans 
et ingratus. 

139. Coniunct ion ibus si et ni si saepe praemi t t i tu r 
quod. Ex . gr. : Quod si quis illorum vetercinorum le-
gat facta, paria horum cognoscat. Quod nisi domi 
civium suorum invidia debilitatus esset, romanos vi-
de tur superare potuisse. 

140. Simil is pleonasmus est in sequent ibus : Id 
quod, pro quod; ut ne, pro ne. Ex. gr. : Existimans, id 
quod accidit, facilius se imprudentem parva manu 
oppressumm. 

141. Emphaseos causa adiectivis aeque ac substan-
t ivis eleganter add i tu r isque. Ex . gr. : Fili um habeo, 
eumque unicum. Pansa, isque consul, non erubuil 
declamare. 

142. Verbo saepe iungi tur pa r t i c ip ium, t amquam 
consequenti antecedens. Quuni relatum legerint. Re-
latum est antecedens: legerint consequens. Suffecis-
set a l te ru t rum, sed u t r u m q u e iung i tu r elegantius. 

143. In ter rogat ionibus eleganter a d d i t u r : quaeso, 
obsecro, amabo, au t si ex ira p rocedun t , malum. 
Ex. gr.: Quaeso quid de te tantum^meruisti? 

§ IV.—DE ELLIPSI 

144. Ellipsis est omissio ve rborum sine quibus li-
cet oratio integra non sit , decora t a m e n , val ida , et 



di lucida evadit . Ratio e ten im ipsa quamplura nos 
intel l igere cogit quae, si apponerentur , la t ini ta t is ve-
nus ta tem dis turbarent aut sensum dub ium facerent . 

Ellipseos igi tur digniora praecepta sunt quae se-
q u u n t u r : 

145. Ali quis, ali quando, alicubi pr iores syllabas 
ali saepe ami t tun t post coniunct iones si, ne, nisi, 
quum, num, quo, quanto. Ex . gr . : Si quid est in me 
ingenti. Si quando urbs nostra liberalibus studiis 
floruit, nunc maxime floret. Sicubi hostis futurus est. 

146. T o t u m pronomen aliquis abi ici tur si sequatur 
relativi!in qui. Ex. gr.: Fuere, ea tempestate (subintel-
l ig i tur aliqui), qui dicerent. Est quod te velim. Est 
de quo tecum confabuler. Non est quod gratias agas. 

147. F requente r etiam omi t t un tu r substant iva lo-
cus, tempus, occasio. Ex gr.: Non est (locus) ubi pedem 
ponam. Erat (tempus) quando serio istiusmodi age-
bantur. Habes (occcisionem) ubi ostentes Ulani prae-
clararn eloquentiam tuam. 

148. Frequent iss ima est omissio coniunc t ionum ut 
et ne. Ex . gì-.: Fac venias. Hae curae Ubi sint precor. 
Gave existimes. Bonus homo sis oportet. 

149. Fere semper ab i ic iun tur p r o n o m i n a persona-
l ia nominat ivi , et p le rumque accusativos me, te, se, 
quamvis supposi tum in se agat. E x . gr. : Nox praeci-
pitat (se). Bene habet (se). 

150. N ih i l frequenti l i« substant iva et part icipia ins-
ta r subs tan t ivorum usurpare . E x . gr. : Adolescens, 
servus (subintel l igi tur homo). Ianuarius (mensis). 
Usque ad senecioni (aetatem). 
- 151. Omi t tun tu r e t iam, aliis r a t ion ibus , substan-
t iva , verba et aliquae praeposit iones, u t : Paucis te 
rolo, id est : Paucis verbis te (toqui) volo. Quidplura? 
(verba). Satini salvas? pro Satisne salvae sunt res? 
Intelligenti panca, hoc est: Intelligenti pauca ad per-
cipiendum verba sufflciunt. 

§ V.—DE ENALLAGE 
152. Enallage figura est qua para una orationis pro 

alia pon i tu r : u t vivere pro vita,nullus p ro non, facto 

pro fieri. Ex. gr. : Quam turpis est assentai io, cum 
vivere ipsum turpe sit nobis. Philotimus nullius 
venit. Ita facto opus est, pro fieri. Horrendum stri-
dens, pro horrende. 

153. Sun t et alia adiectiva, quae pro adverbi is po-
n u n t u r , ceu recens, sublime, frequens, u t : Inde Ro-
mam recens conditam cum magna clientum manu 
pommigravit. Ea scuta, quae fuerant sublime fìxa, 
sunt humi inventa. Venio in senatum frequens. Sic 
torrum, horrendum et alia in genus apud poétas. 
Adiec t ivum interdirai loco interiect ionis ind ignan t i s 
poni tur , ceu: Quae, malum, ista fuit amentia? Con-
tra, adverb ium n o n n u m q u a m partes nomin i agi, u t : 
Bene sii tibi. Sic satis, aliunde, parum, de qu ibus in 
rectione adverbi i d ic tum est. Denique, ve rbum loco 
inter iect ionis b landient is poni tur . Ex . gr. : Amabo te, 
incumbe in eam rem. 

154. Per fec tum subiunctivi pro f u t u r o perfecto in-
dicat ivi : Quis mihi igitur drcichmam reddet, si dede-
rim tibi? Si te inde exemerim, ego 2>ro te molcirn. 

155. F u t u r u m imper fec tum indicat ivi pro prae-
senti sub iunc t iv i , post optandi part iculas, ceu: Ita 
me dii amdbunt (ament). 

156. Pe r f ec tum subiunct ivi in sententia c u m dubi-
t a t o n e enunt ia ta : Quis Martern tunica tectum ada-
mantina cligne scripserit? id est, scribere possit? Nec 
facile dixerim, qua id aetate coeperit. Ego enim ipse 
cum eodem ipso (P l a tone ) non invitus err aver im. 
H u e spectant praemoni t iones i l lae, ut ita dixerim, 
pace tua dixerim, etc. Haec et alia in loco usurpata 
ornament imi addun t orationi, et at t icam urbani ta tem 
redolent . 



A P P E N D I X 

De v i t i i s grammaticalibus 

157. Quae sequuntur vit ia, omnino vi tanda, pro-
prietati et perspicuitati sermonis mu l tum officiunt, 
et eaepissiine grammaticalia etiam veluti ever tunt 
praecepta. 

158. Barbarismus est transgressio quaedam contra 
analogiae, prosodiae vel ortkographiae praescripta, 
quum videlicet aut vox phrasisve non latinae adhi-
ben tur aut fi exione, scripto, significatione vel pro-
nunt ia t ione perperam usurpantur . 

159. Dictio igitur vitiosa fit istis modis: 
I. Per genera, ut gladio, pro gladii. 
II . Per numeros , ut scopa pro scopae, tritica pro 

triticum. 
I I I . Per declinationem, ut vasibus pro vcisis. 
IV. Per coniugationem, u t instavi pro institi, con-

summabo pro consummam, veneravi pro venercitus 
sum, legebo pro leg am. 

X. Divisione, cum in oratione soluta dividimus 
coniuncta, u t siluae t r ium, dissoluo quator syllaba-
rum, pro silvae duarum, dissolvo t r ium. 

VI . Complexione, cum in soluta oratione divisa 
coniugamus, ut. Phaeton pro Phaéton. 

VII . Adiectione lit terae, ut follium pro folium, 
patrium pro patrum, praecor pro precor; aspiratio-
nis, ut honas pro onus; temporis, cum syllabae brevi, 
quae u n u m tempus habet, additur al terum, quo fiat 
longa, ut circumdabo penul t ima producta, pro cir-
cumdabo penul t ima correpta. 

V I I I . Detractione litterae vel syllabae, u t santus 
pro sanctus, preest pro praeest, tempta pro contempta; 
aspiraiionis, ut odie pro hodie: temporis, cum sylla-
bae longae, quae duo habet tempora, u n u m detrahi-
tur , u t fiat brevis, ut fecundata penul t ima correpta, 
pro fecundata penul t ima producta. 

IX. Immutat ione, cum li t tera una aut syllaba pro 
alia ponitur , ut set pro sed, munnus pro mundus. 

X. Transmutatione, cum li t tera au t syllaba e suo 
loco in a l ienum t ransfer tur : ut interpetror pro in-
terpreter, trhao vel traho. 

160. Soloecismus est contra syntaxeos praecepta 
error aliquis, et fit quator modis: 

I . Adiectione, cum aliquid orationi adiicitur, u t : 
scribo cum calamo, ludo cum pila. 

I I . Detractione, cum aliquid eodem modo detrahi-
tur, u t : eo forum, pro in forum; redeo agro, pro ex 
agro; ne hoc fecit, pro ne hoc quidem fecit. 

I I I . Transmutat ione, cum par t ium orationis ordo 
sine venustate aliqua turbatur, u t : quoque ego, enim 
hoc voluit, autem non habuit, ne quidem hoc, pro ego 
quoque, hoc enim voluit, non autem habuit, ne hoc 
quidem. 

IV. Immutat ione, cum pars una orationis pro alia 
inconsulto ponitur , u t : stulti gravi ferunt res adver-
sas: grave pro graviter, nomen pro adverbio. 

161. F iun t soloecismi e t iam per caeteras orationis 
partes. I tem per ea, quae cognata sunt, id est, eius-
dem generis ac partis, ut: quid hue agis? pro hie; 
quando hie venisti? pro hue; eo apud forum, pro in; 
scripsitne Cicero liane orationem aut Hortmsius? 
pro an. Non feceris cui quum iniuriam, pro ne. 

162. Denique fiunt et per ea quae part ibus oratio-
nis accidunt: 

I. Per genera, u t : sapientes laeto fronte res adver-
sas ferunt, pro laeta fronte. 

II . Per casus, ut quo is? Romae, pro Romani; ve-
nio Brundusii, pro Brundussio. 

I I I . Per numeros, ut si u n u m ad te vocans dicas: 
venite. 

IV. Per personas, ut si quempiam honoris causa 
ita alloquaris: sedeat, ciccedeat, pro sede, accede. 

V. Per modos, ut peto a te, ut mihi opera fers, pro 
feras. 

VI. Per tempora, ut vincis, pro vinces. 



VERSIÓN DE LA SINTAXIS 

P R E L E C C I Ó N 

1. S I N T A X I S , de awtáaaco (ordeno, compongo), es 
una parte de la gramática que tiene por objeto las 
relaciones de las palabras para que los conceptos se 
expongan recta y ordenadamente. 

2. Es de dos maneras: regular y figurada; la pri-
mera at iende sólo á la declaración lógica y precisa 
del concepto; la otra trata de ciertas licencias ó figu-
ras por medio de las cuales las relaciones de las pa-
labras se acomodan y disponen al movimiento de los 
afectos. 

3. Dichas relaciones se contienen en tres órdenes: 
concordancia, régimen y construcción. 

Concordancia es una relación entre aquellas pala-
bras que sólo se unen para significar una misma cosa, 
v. gr.: Nix iacebat: La nieve yacía. Vir egregias et 
Jiumillimus: Hombre egregio y humilde. Esta rela-
ción intrínseca se expresa por la conformidad de 
accidentes, á saber: de número , género y caso, ó de 
número y persona; por consiguiente, son dos las es-
pecies de concordancias, según que dicha conformi-
dad sea ó de número y persona, ó de género, número 
y caso. Por lo mismo, hay concordancia: 1.° Ent re el 
verbo y el substantivo (ó en t re el verbo y la voz ó 
voces tomadas en lugar del substantivo); y 2.° entre 
el substantivo y el adjetivo. Puede añadirse la semi-
concordancia ó aposición entre dos substantivos. 

Cada una de las demás relaciones intrínsecas de 
las palabras se llama régimen; v. gr.: de causa, como 

fame interiit: mur ió de hambre ; de modo, como gla-

dio feriré: herir con espada; de posesión, como líber 
Petri: l ibro de Pedro. 

Algunas palabras r igen, y otras son regidas: á las 
pr imeras pertenecen el substantivo, el adjet ivo, el 
participio, el verbo, la preposición, y sólo en aparien-
cia algunos adverbios é interjecciones. Las palabras 
que se sujetan al régimen sólo son los vocablos mo-
vibles. A caber: el substantivo, el p ronombre , el ad-
jetivo, el participio y el verbo. 

Construcción es la relación puramente externa de 
las palabras, en cuanto á su colocación en la frase. Es 
de dos modos: directa é inversa, que también se l lama 
hipérbaton; la primera, m u y poco usada en el idioma 
lat ino, es el orden meramente ideológico de las pala-
bras ; la otra consiste en la colocación de las palabras 
según la propia índole de la lengua latina. 

PRIMERA PARTE 
S I N T A X I S IR, E C3- TT E A E . 

CAPÍTULO P R I M E R O 

C O N C O R D A N C I A S 

4. Tocio verbo finito, es decir , que esté en a lguno 
de los t iempos personales, se junta clara ú oculta-
mente al nominativo en número y persona, v. gr. : 
Magister docet, discipuli audiunt: El maestro enseña, 
los discípulos escuchan. Quid statis? cur non itis 
illuc?: ¿Por qué estáis sin hacer nada? ¿por qué no 
vais allá ? Algunas veces el infinit ivo hace veces de 
nominat ivo, como: Turpe est mentir i: Mentir es tor-
peza. Didicisse fideliter artes, ernollit mores: El haber 



aprendido fielmente las artes suaviza las costumbres. 
5. El infinitivo t iene antes de sí acusativo, v. gr.: 

Arnicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore: 
Espero que la memoria de nuestra amistad será eterna. 
Hunc quidem nimbum cito transisse laetor: Cierta-
mente me alegro, porque esta lluvia ha pasado pronto. 

6. Además, todo verbo finito, principalmente el 
substantivo y vocativo, parece que tiene dos nomina-
tivos ; pero el posterior concierta con el pr imero ó 
contiene una oración tácita, v. gr.: Nemo nascitur di-
ves: Nadie nace rico. Militia est vita nostra: Nuestra 
vida es una milicia. Ego vocor Leo: Yo me llamo León. 
Aristóteles docebat libens, discipuli etiam audiebanf 
libentes: Aristóteles enseñaba contento, y contentos 
escuchaban también sus discípulos. 

7. Mas el infinit ivo pide nominativo pospuesto 
cuando éste se relaciona con el nominativo del verbo 
precedente, v. gr.: Nolo esse longus: No quiero ser 
difuso. Malim videre minus timidus quam parum 
prudens: Quisiera más parecer menos t ímido que 
poco prudente . 

Mas si antes hay acusativo, necesario es que se 
ponga después, como: Cupio, Patres conscripti, me 
esse clementem; cupio in tantis Reipublicae periculis, 
me non dissolutum videri: Deseo, Padres conscriptos, 
ser clemente; deseo no perecer aislado en los grandes 
peligros de la República. Ego me Phidiam esse mal-
lem, quam vel optimum fcibrum lignarium: Yo qui-
siera más bien ser Fidias que el mejor carpintero. 

8. Los adjetivos, pronombres , participios, y tam-
bién los gerundios pasivos, conciertan con el subs-
tantivo en género, número y caso, v. gr.: Amicus cer-
tas in re incerta cernitur: El verdadero amigo se 
conoce en la adversidad. lile autem bonus vir usquam 
apparet: Pero aquel buen hombre nunca se presenta. 

9. Los substantivos puestos en relación casi siem-
pre requieren ablativo de plural, v. gr.: Bos, equus et 
asinus, utilissimi sunt: El buey, el caballo y el asno 
son m u y útiles. Si el adjet ivo es del número singu-
lar, concertará con el substantivo más cercano en gé-

ñe ro , número y caso, v. g.: Meo consilio et auctori-
tate, ó consilio et auctoritate mea: Con mi parecer 
y autoridad. 

10. El adjetivo de plural toma el género más noble. 
El masculino es más noble que el femenino y que el 
neutro, y éste se prefiere al femenino, pr incipalmente 
cuando se trata de cosas inanimadas , v. g.: Pater et 
soror mortui sunt: El padre y la hermana han muer-
to. Decus et gloria in oculis sita sunt: El decoro y la 
gloria están ante los ojos. 

11. E l neutro de plural muchas veces se jun ta con 
los substantivos de cosas inanimadas , v. gr.: Inter se 
contraria sunt beneficium et iniuria: Son contrarios 
entre sí el beneficio y la injuria. Sin embargo, m a -
chas veces el adjet ivo concierta con el substantivo 
más inmediato, v. gr. : Video, Patres conscripti, in 
me omnium vestrorum ora et oculos esse intentos: 
Veo, Padres de la patr ia , que vuestros ojos y vuestro 
semblante se han dir igido hacia mí . 

12. Factus, hecho; creditus, creído; dictus, l lamado; 
dicendus, que se ha de l lamar; visus, visto; appélla-
tus, l lamado; vocatus, llamado, y otros participios del 
mismo género, si se colocan después de dos substan-
tivos de diversos géneros concertarán con aquel que 
es base y fundamento de la oración, v. gr.: Divus 
Tilomas sustentaculum Ecclesiae dictus: Santo Tomás, 
l lamado sostén de la Iglesia. 

13. E l relativo qui, qucie, quod, y también hic, iste, 
Ule, ipse, is, idem, cuando se usan como pronombres, 
conciertan con el antecedente en género, número y 
persona, v. g.: Adestote animis qui adestis corporibus: 
Estad presentes en espíritu vosotros que lo estáis con 
el cuerpo. Arbores serit agrícola quorum fructus ipse 
aspiciet nunquam: El labrador s iembra árboles, cuyos 
f ru tos nunca verá. Pero las palabras quantus, cuanto; 
talis, tal; qualis, cual, y otras semejantes, conciertan 
con el substantivo en género, número y caso, v. g.: 
Talis es quálem te putabam: Eres tal cual te juzgaba. 
Xerxes cum tantis copiis Grcieciam invcisit, quantas 
ñeque antea noque postea habuit quisquam: J e r j e s 



invadió á Grecia con tantos ejércitos cuantos n in -
guno tuvo antes ni después. 

El relativo qui, quae, quod concierta también en 
caso con el antecedente siempre que se coloca antes, 
aunque muchas veces se agregan los pronombres tac, 
iste, Ule, etc., v. gr.: Quara quisque nont artem in 
hac se exercecit: Cualquiera que haya conocido algún 
ar te , ejercítese en él. Quem vidistis equum nudvus 
tertius emi: Anteayer compré el caballo que habéis 
visto. . , 

Si el relativo está entre dos substantivos, puede 
concertar con cualquiera de los dos aunque sea pro-
pio de ambos, v. gr.: Sempiterni Mi ignes quos stellas 
dirimir,, ó quas stellas dicimus: Son duraderos aque-
llos astros que l lamamos estrellas. Animal hoc sagax 
quem voccimus hominem ó quod voearnus hominem: 
Es sagaz este animal que l lamamos hombre. 

Algunas veces el infinitivo ó una sentencia breve 
hacen oficios de antecedentes, y entonces el rela-
tivo tendrá género neut ro , v. gr.: Esse bedtum, quod 
omnes cupiunt, iustis proprvum est: El ser feliz, que 
todos desean, es propio de los justos. 

E n tocio lo demás se observará acerca del relativo 
lo mismo que se di jo del adjet ivo. 

14. Los substantivos continuados, si se refieren a 
una misma cosa, conciertan en el mismo caso, aunque 
algunas veces discrepen en cuanto al género y nu-
mero. (Esto se llama aposición ó semiconcordancta.) 
Y. gr. : Apud Herodotum,patrem historiae, sunt in-
numerabiles fabulae: E n los escritos de Herodoto, 
padre ele la his tor ia , hay innumerables fábulas. 1 ut-
liam, delicicie nostrae, salutem Ubi plurimam adscri-
bid Tulia, nuestra delicia, te saluda. 

15. La pregunta y la respuesta casi s iempre se po-
n e n en el mismo caso, v. gr.: Cui te devovisti? Jesu-
cristo, Domino meo: ¿A quién te consagraste.'1 A J e -
sucristo, m i Señor. Cui praeceptori dedisti operara? 
Divo Tomae Aquinati: ¿Qué maestro has estuchado: 
A Santo Tomás de Aquino. Quo morbo fuisti impedí -
tus?: ¿Por qué enfermedad fuiste impedido? Assiduo 

•moerore: Por una continua tristeza. Mas la respuesta 
algunas veces se pone en distinto caso que la pre-
gunta, v. gr.: Quanti emisti librum?: ¿En cuánto com-
praste el libro? 'Tribus denariis: En tres clenarios. 

CAPÍTULO II 

D E L R É G I M E N 

I 

SUBSTANTIVO Y PRONOMBRE 

16. Si aparecen en una misma sentencia substan-
tivos que se refieren á cosas distintas, los que estén 
precedidos de la preposición de se pondrán en geni-
tivo, v. gr. : Caesar recepit prcienomen imperatoria, 
cognomen patris pat'riae: César recibió el t í tulo do 
emperador y el dictado ele padre de la patria. 

Pero si en el genitivo significa vituperio ó la ma-
teria de que ge hace alguna cosa, puede usarse tam-
bién ablativo, v. gr.: Homo cintiquae virtutis et Jidci 
ó antiqua virtute et fide: Hombre de antigua vi r tud y 
fe. Poculum argenti ó ex argento: Vaso de plata. 

17. Los substantivos OJJUS, necesidad, y usus, cuando 
significa lo mismo, p iden ablativo; mas algunas veces 
también se jun tan con nominat ivo ó genitivo. E jem-
plos de Cicerón : Apud Terentium gratia opus est 
nobis et auctoritate: Según Terencio, tenemos necesi-
dad de gracia y autoridad. Temporis et Iciboris et 
multaeimpensae opus futí: Hubo necesidad de tiem-
po, de trabajo y de muchos gastos. 

18. Los substantivos verbales t ienen casi s iempre los 
mismos casos que los verbos de que proceden, v. gr. : 
Ascensus in navem: Ascenso á la nave. Redi tus a 
Hispania: Regreso de España. Obtemperatio legibus: 
Obediencia á las leyes. 

19. Los substantivos que tienen significación am-



invadió á Grecia con tantos ejércitos cuantos n in -
guno tuvo antes ni después. 

El relativo qui, quae, quod concierta también en 
caso con el antecedente siempre que se coloca antes, 
aunque muchas veces se agregan los pronombres hic, 
iste, Ule, etc., v. gr.: Quam quisque nont artem in 
hac se exercecit: Cualquiera que haya conocido algún 
ar te , ejercítese en él. Quem vidistis equum nudvus 
tertius emi: Anteayer compré el caballo que habéis 
visto. . , 

Si el relativo está entre dos substantivos, puede 
concertar con cualquiera de los dos aunque sea pro-
pio de ambos, v. gr.: Sempiterni illi ignes quos stellas 
dirimir,, ó quas stellas dicimus: Son duraderos aque-
llos astros que l lamamos estrellas. Animal lioe sagax 
quem voccimus hominem ó quod vocarnus hominern: 
Es sagaz este animal que l lamamos hombre. 

Algunas veces el infinitivo ó una sentencia breve 
hacen oficios de antecedentes, y entonces el rela-
tivo tendrá género neut ro , v. gr.: Esse bedtum, quod 
omnes cupiunt, iustis proprium est: El ser feliz, que 
todos desean, es propio de los justos. 

E n todo lo demás se observará acerca del relativo 
lo mismo que se di jo del adjet ivo. 

14. Los substantivos continuados, si se refieren a 
una misma cosa, conciertan en el mismo caso, aunque 
algunas veces discrepen en cuanto al género y nu-
mero. (Esto se llama aposición ó semiconcordancta.) 
V. gr. : Apud Herodotum, patrem historiae, sunt in-
numerabiles fabulae: E n los escritos de Herodoto, 
padre de la his tor ia , hay innumerables fábulas. 1 ul-
liam, delicicie nostrae, salutem Ubi plurimam adscri-
bid Tulia, nuestra delicia, te saluda. 

15. La pregunta y la respuesta casi s iempre se po-
n e n en el mismo caso, v. gr.: Cui te devovisti? Jesu-
cristo, Domino meo: ¿A quién te consagraste.'1 A J e -
sucristo, m i Señor. Cui praeceptori dedisti operara? 
Divo Tomae Aquinati: ¿Qué maestro has estudiado: 
A Santo Tomás de Aquino. Quo morbo fuisti impedi-
tus?: ¿Por qué enfermedad fuiste impedido? Assiduo 

moer ore: Por una continua tristeza. Mas la respuesta 
algunas veces se pone en distinto caso que la pre-
gunta, v. gr.: Quanti emisti librum?: ¿En cuánto com-
praste el libro? 'Tribus denariis: En tres denarios. 

CAPÍTULO II 

D E L R É G I M E N 

I 

SUBSTANTIVO Y PRONOMBRE 

16. Si aparecen en una misma sentencia substan-
tivos que se refieren á cosas distintas, los que estén 
precedidos de la preposición de se pondrán en geni-
tivo, v. gr. : Caesar recepit praenomen imperatoria, 
cognomen patris pat'ricie: César recibió el t í tulo do 
emperador y el dictado de padre de la patria. 

Pero si en el genitivo significa vi tuperio ó la ma-
teria de que ge hace alguna cosa, puede usarse tam-
bién ablativo, v. gr.: Homo antiquae virtutis et fidci 
ó antiquci virtute et fide: Hombre de antigua vi r tud y 
fe. Poculum argenti ó ex argento: Yaso de plata. 

17. Los substantivos ojms, necesidad, y usus, cuando 
significa lo mismo, p iden ablativo; mas algunas veces 
también se jun tan con nominat ivo ó genitivo. E jem-
plos de Cicerón : Apud Terentium gratia opus est 
nobis et auctoritate: Según Terencio, tenemos necesi-
dad de gracia y autoridad. Temporis et Iciboris et 
multaeimpensae opusfuit: Hubo necesidad de tiem-
po, de trabajo y de muchos gastos. 

18. Los substantivos verbales t ienen casi s iempre los 
mismos casos que los verbos de que proceden, v. gr. : 
Asceusus in naveni: Ascenso á la nave. Redi tus a 
Hispania: Regreso de España. Obtemperatio legibus: 
Obediencia á las leyes. 

19. Los substantivos que tienen significación am-



biguá, como chantas, caridad; amor, amor; memoria, 
memor ia ; desiderium, deseo; cura, cu idado , y los 
-demás que expresan acción ó posesión, conciertan 
con los posesivos, según lo dicho ( n ú m . 9 ) , como: 
Amor meus, desiderium meum: Mi amor, mi deseo; 
esto es, con el que amo y deseo; pero si expresan pa-
sión, p iden los genitivos mei, tui, sui, nostri, vestii; 
como: Amor mei, desiderium mei: El amor de m í , el 
deseo de mí ; es decir , con el cual soy amado y de-
seado, v. gr. : Dionysium fiagrantem desiderio tui 
misi ad te: Te envié á Dionisio, que está abrasado en 
el deseo de ti. Me impulit tui charitas: Me impulsa 
la caridad hacia ti. Nunc tandem relinque, quaeso, 
quam iucundissimam memoriam tui: Por último, 
ahora te pido que dejes un gratísimo recuerdo. 

20. Las palabras que significan una parte general 
del alma ó del cuerpo, como pars, par te ; dimidium, 
la mitad; (diquid, algo, tampoco conciertan con los 
posesivos, sino que exigen también genit ivo, v. gr. : 
Meliorem partem mei amisi; dimidium mei longe 
abest: He perdido mi mejor parte; mi mitad está 
lejos. 

21. Amor, amor; causa, causa; occasio, ocasión; co-
pia, abundancia; cupiditas, deseo; cura, cuidado; ars, 
arte; consilium, consejo; metus, temor; modus, modo; 
facultas, facul tad -, finis, fin; mos, costumbre; ratio, 
razón; sci encía, ciencia; studium, estudio ; tempus, 
t iempo; voluntas, voluntad, y otros muchos substan-
tivos, rigen genitivo de gerundio , v. gr.: EJferor stu-
dio patres vestros videndi: Ardo en deseo de ver á 
vuestro padre. Athenas erudiendi gratta est misus: 
F u é enviado á Atenas para instruirse. Optime pecca-
tum evitat equi occasiones fugit peccandi: Perfecta-
mente evita el pecado aquel que huye las ocasiones de 
pecar. Quis ignorat Gallos usque ad liane diem reti-
nere illam immanem ai barbaram consuetudinem 
hominum immolandorum ó immolandi homines? 
¿Quién ignora que los galos conservan hasta hoy día 
aquella cruel y bárbara costumbre de inmolar á los 
hombres ? 

22. Los pronombres demostrativos, cuando se po-
nen substant ivadamente, admi ten genit ivo, v. gr.: 
Ad te hoc litterarum dedi: Te he dado estas cartas. 
Mes eodem est loco quo relinquisti: La cosa está en el 
mismo lugar donde la dejaste. 

I I 

ADJETIVOS 

23. Los adjetivos que significan ciencia , comuni-
dad, deseo, recuerdo, temor, abundancia, y los con-
trarios á éstos; también muchos derivados cíe verbos, 
principalmente si t e rminan en ax, ius, idus, osus, 
con los adjetivos reus, reo; securus, seguro, y pro-
prius, propio, r igen genit ivo, v. gr . : Mens criminis 
'•onscia tímida est mortis: E l alma que conoce su cri-
men teme la muerte . Socium et consortem gloriosi 
laboris amiseram: Había perdido al socio y compa-
nero de un trabajo glorioso. ludex voleris esse tenax 
redi, non debet dubius esse iuris, nec cupidus bono-
rum: El juez que quiere ser constante en la recti tud, 
no debe estar dudoso en el derecho, ni ávido de 
bienes. 

24. Cupidus, deseoso ; avidus, ávido; studiosus, 
estudioso; consuetus, acostumbrado; insuetus, des-
acostumbrado; insolens, que no suele; peritus, perito; 
imperitas, ignorante; gnarus, instruido; ignaras, no 
ins t ru ido; doctas, docto; sciens, sabedor; nesciens, 
•que no sabe; inscius, que no sabe ; certus, cierto; 
timidus, t ímido, y otros semejantes, piden genitivo 
<le gerundio, v. gr.: Sum cupidus te in illa longiore 
•ac perpetua oratione audiendi: Estoy deseoso de oirte 
en aquella más larga y perpetua oración. 

25. Los adjetivos que significan semejanza ó dese-
mejanza, igualdad, sociedad, amistad, vecindad y con-
sanguinidad; y también communis, común, y superi-
tes, el que sobrevive, exigen genitivo ó dativo, v. gr. : 
Ni hit, est tam morti simile quam somnus: Ninguna 



cosa es tan semejante á la muer te como el sueño. 
Aequalis patris ópatri: Igual al padre. Comes regís ó 
regí: Compañero del rey. Arnicus Francisci ó Fran-
cisco: Amigo de Francisco. Aedes astris ó astrorum 
vidria: Templo cercano á los astros. Affinis mcitrís 
ó matri: Pariente de la madre. Culpa communis est 
utriusrjue nostrum ó utrique nostrum: La culpa es 
común á cada uno de nosotros. Superstes patris ó 
patri: El que sobrevive al padre. 

26. Cualquier adjetivo que signifique partición 
admite genitivo de singular ó ablativo cíe plural con 
las preposiciones e, ex ó de, v. g.: Multae istarum ar-
borum ó ex istis arboribus, mea manu sunt satae: 
Muchos de estos árboles fue ron sembrados por mí . 
Quis vestrum ó ex vobis est qui non monturas sit.'.-
¿Quién de vosotros no morirá? 

27. Los adjetivos que significan comodidad, deleite,, 
gracia, favor, fidelidad, obediencia, evidencia, y los 
contrarios á éstos: los verbales terminados en bilis; 
supplex, suplicante; obnoxias, expuesto; obsonus, mal-
sonante, y los que se componen de cuín ó vía, piden 
dativo, v. gr.: Cundís esto benignus, nulli blanda.-, 
paucis familiaris, ómnibus aequus.- Sé benigno con 
todos, con ninguno blando, familiar con pocos, equi-
tativo con todos. Faciiis tyroni, evidens sapienti: Fá-
cil para el principiante y evidente para el sabio. 
Verba, improbis obvia, prudentibus obsona, obnoxia 

puerís: Palabras espontáneas entre los malvados, 
malsonantes para los hombres sensatos y per judicia-
les á los niños. Vir Deo supplex, rationi consentanca 
sequilar: E l hombre que se humil la ante Dios sigue 
el dictamen de la razón. 

28. Los que significan apt i tud ó propensión para 
alguna cosa y los contrarios á éstos, requieren dativo; 
pero más elegantemente se usan con acusativo y la 
preposición ai, -v. gr.: Paratas morli ó acl mortem: 
Preparado para la muerte. Pronas virtuti ó cul vir-
tufem: Incl inado á la vir tud. Accomodatus bello ó cid 
bel! uní: A propósito para la guerra. 

29. Las palabras que rigen dativo pueden también 

regir dativo de gerundio , como: Idóneas docendo.-
Apto para enseñar. Impar ser Hiendo: Incapaz para 
escribir. 

30. Los adjetivos de lugar , espacio ó medida r igen 
acusativo ó ablativo, v. gr.: Lignum crassum sex dí-
gitos, sexquipede longum, latum pede: Madera de seis 
dedos de grueso, de seis pies de largo y uno de ancho. 
Milites aggerem pedes trescentos, altum pedes ocio-
ginta extruxerunt: Los soldados construyeron un di-
que de trescientos pies de largo y ochenta de al tura. 

31. Extorris, desterrado; nudus, desnudo; dignus, 
digno; contentas, contento; inanis, vano; refertur, 
lleno; inops, pobre; locuplex, rico; alienus, a jeno; 
•enustus, cargado; immunis, immune ; plenus, lleno; 
cassus, inút i l ; dives, rico; potens, poderoso; fretus, 
fiado; vcicuus, vacío; captus, tomado; praeditus, do-
tado; orbus, huérfano; indignus, indigno; liber, li-
b re , y viduus, v iudo, requieren ablativo, v. gr.: Vir 
summo honore dignus: Varón digno de suma ala-
banza. Huic tradita est urbs nuda praesidio, refería 
ropiis: A éste fué entregada la ciudad desnuda de 
guarnición y llena de víveres. 

32. Los adjetivos de diversidad y los numerales de 
orden, lo mismo que securus, seguro; liber, l ibre; 
vacuus, vacío; puras, puro; nudus, desnudo; inops, 
pobre ; orbus, huérfano; extorris, desterrado: sospes, 
sano; tutus, seguro; immunis, i n m u n e ; copiosus, 
abundante , y plenus, l leno, admiten ablativo con las 
preposiciones a ó ab.— Certa cuín ¿lio qui a te totus 
diversas est: Lucha con aquel que todo es diverso de 
ti. Imperio et potentia secundus a rege: El segundo 
del rey en poder y autoridad. Non hospes ab liospite 
•tutus: Un huésped no está seguro de otro huésped. 

33. Profectus, salido; dudas, conducido; ortus, na-
cido; oriundus, o r iundo , y otros semejantes, t ienen 
ablativo con las preposiciones a ó ab, e ó ex, pero 
también se emplean sin preposición, v. gr.: Ortus, 
oriundus, ó profectus Gallici ó ex Gallia: Salido, 
or iundo de Francia. 

34. Otros muchos adjetivos p iden ablativo que sig-



nifique alabanza, vituperio ó parte, v. gr . : Ennius 
ingenio maximus et debilis fuit oculis: Enio f u é 
grande de ingenio y corto de vista. Frater noster ce-
rebro cieger: Nuestro hermano está enfermo del ce-
rebro. 

35. Los adjetivos que se ponen substant ivamente 
rigen como los substantivos. Tales son: multum, mu-
cho; plus, m á s ; plurimum, mucho más ; tantum, 
tanto; quantum, cuanto; minus, menos; mínimum, 
pequeño; exiguum, poco; nimium, n imio; summum, 
sumo; extremum, extremo; ultimum, úl t imo; postre-
mum, postremo; reliquum, restante; aliud, otro; hoc, 
esto; idem, lo mismo; illud, aquello; quid, que; quoil, 
lo que; quodcumque, cualquier cosa; quídam, cierto; 
quidquid, cualquier cosa que; siquid, si alguna cosa; 
aliquid, algo; amplius, más; níhil, nada, y otros se-
mejantes, v. gr.: Tantum aquae quantum vini: Tanta 
agua como vino. Nimium eloquenticie, sapientiae pa-
rum exigum: Mucha elocuencia y poca sabiduría. 

36. Los comparativos se juntan con ablativo, v. gr. : 
Lux sonitu velocior est: La luz es más veloz que el 
sonido. Si la comparación se hace por la partícula 
quam, usaremos del mismo caso que para los nom-
bres comparados, v. g.: Lingua latina locupletior est 
quam graeca: La lengua latina es más rica que la 
griega. 

37. Los superlativos r igen genitivo de plural ó de 
singular colectivo; ablativo con preposición e, ex, de 
ó prae-, ó acusativo con las preposiciones ínter, prae-
ter, ante, super, supra, v. gr . : Aristóteles graecorum, 
ó totius Graeciae, ó e tota Graecia, ó ínter grciecos, ó 
praeter, ante, super, ó supra omnes graecos, ó prae 
ómnibus graecis sapientissimus: Aristóteles, el más-
sabio de los griegos. 

38. Los adjetivos absurdum, absurdo; acerbum, 
acerbo; arduurn, arduo; asperum, áspero; credibile, 
creíble; crudele, cruel ; difficile, d i f íc i l ; dignum, 
digno; dulce, dulce; durum, duro; facile, fácil; foe-
dum, feo; grave, grave; horrendum, horrendo; incre-
dibile, increíble; indignum, indigno; infandum, i n -

f a m e ; inutile, i nú t i l ; ¡ucundum, grato; lepidum, 
gracioso; leve, leve; memorabile, memorable; rnira-
bile, admirable; mirandum, admirable; mirum, ma-
ravilloso; molestum, molesto; necessarium, necesario; 
nefandutn, nefando; obscenum, obsceno; optimum, 
óptimo; pessimum, pé s imo;pu lc l i rum, hermoso; ra-
nún , raro; speciosum, bello; suave, suave; terribile, 
terrible; turpe, torpe; utile, út i l , y otros en termina-
ción neu t ra , suelen regir los supinos en u, v. gr.: O 
rem non modo vi su foedam, sed etiam audilu!: ¡Oh 
cosa no sólo deforme á la vista, sino también al oído! 

39. Por úl t imo, cualquier adjet ivo puede tener da-
t ivo, v. g.: Omnes gnari sunt tibí, quamvis, ignari 
sint caeteris: Todos son conocidos para t i , aunque 
para los demás sean desconocidos. 

I I I 

DEL VERBO 

Régimen trans i t ivo 

40. Lo.-s verbos transitivos de cualquiera t e rmina-
ción piden acusativo, como Deum colé: Adora á Dios. 
Amplectere virtutem: Abrazar la vir tud. Imitare sa-
pientes: Imitar á los sabios. 

41. Los verbos que significan acusar, absolver, con-
denar , pr incipalmente acenso, acusar; accerso, citar; 
arguo, argüir; alligo, l igar; astringo, obligarse; coar-
guo, reprender ; defero, acusar; incuso, reprender ; in-
famo, d i famar ; insimulo, acriminar; postulo, pedi r ; 
absolvo, absolver; damno, condenar; condemno, con-
denar; convinco, convencer, además del acusativo, 
admi ten genitivo que signifique pena o c r imen, v. gr . : 
An non intelligis quedes viros summi sceleris arguas?: 
¿Acaso no ent iendes á cuáles hombres arguyas d e 
grande crimen ? Homo furti sese adstringit: Este 
hombre se complica por el hurto. Iudex absolvít 



iniurictrum eum qui Lucilum nominatim laeserat: 
E l juez absolvió de las in ju r i a s á aquel que insul tó 
nomina lmen te á Lucilo. 

Pero el genitivo de cr imen puede mudarse en abla-
tivo con la preposición de, p r inc ipa lmente con estos 
verbos: ciccuso, arguo, de/ero,postulo, appello, absolvo, 
damno, eondem.no, v. gr.: Non commitam posthac ut 
me acensare de epistolarum negligentia, possis: No 
consent i ré que después de esto puedas acusarme de 
negligencia en contestar tus cartas. 

El nombre crimen se pone en ablativo sin preposi-
ción, como: Si iniquus est tu; me iudex, ego te eodem 
crimine condemnabo: Si el juez es in jus to conmigo, 
yo te condenaré del mismo cr imen. 

También decimos: Capite, vereribus, exilio, ali-
quem damnare, puniré, plectere, etc., etc. Condenar 
á a lguno á m u e r t e , á azotes, á destierro. Como: Eum 
vos iurati capite damnastis: Después de jurar , lo ha-
béis condenado á muer te . A usas est milites capite pu-
niré: Se atrevió á condenar á muer te á los soldados. 
Capite plecti debent vel certe insulam deportan: A la 
verdad, deben ser condenados á muer te ó deportados 
á la isla. 

_ Los verbos absolvo, absolver; libero, l i b r a r ; álligo, 
l i ga r ; astringo, es t rechar ; mulcto, castigar; obligo, 
obl igar ; obstringo, hacerse reo, admi ten ablativo que 
s igni f ique pena ó c r imen con preposición tácita, 
v. gr.: Ego me etsi peccato absolvo, suplicio non libero: 
Yo, aunque me absuelvo del pecado, 110 me libro del 
suplicio. 

42. Admoneo, amonestar ; commoneo , recordar; 
commonefacio, advert ir , y t ambién miseret, compade-
ce r se ; miserescit, empezar á compadecerse; poenitet, 
; 1 r r epen t i r se ;pude t , avergonzarse, y taedet, fast idiarse, 
t ienen genit ivo además del acusativo, v. gY.-.Gramma-
ticos officio suo commonemus: Amonestamos á los gra-
máticos sobre su deber . Cura ipse te veteris amicitiae 
r,ommonefaceret, commotusne es?-. ¿Te has conmovido 
al recordarte él mismo la ant igua amistad? Miseret te 
aliorum, tui te nec miseret necpudet: Te compadeces 

<"e otros y no t ienes compasión de ti, ni te avergüen-
: as de tus hechos. 

43. Los verbos de est imar, p r inc ipa lmente aesiimo, 
e s t i m a r ; duco , conducir \ fació, h a c e r ; hcibeo, t ener ; 
pendo, pender , además del acusativo, toman los geni-
; i vos magni, maximi, pluris,plurimi,parvi, minoris, 
minimi, tcinti, tantidem, quanti,quanticumque,v. gr . : 
Mérito te maximi feci: J u s t amen te te he es t imado 
mucho. Quanti is a cibibus suis fieret, quanti auctori-
tas eius haberetur, non ignorabas: No ignorabas qué 
tanto sería éste est imado por sus conciudadanos, y 
cuánto se apreciaría su autor idad. 

También decimos: magno, permagno,parvo, pretio 
uestimare: est imar m u c h o , much í s imo , en poco pre-
cio. Tune isto parvo aestimas?: ¿Aprecias poco estas 
< osas? Magno ubique pretio virtus aestimatur: Donde 
qu ie ra es m u y es t imada la v i r tud . 

Los genit ivos nauci, de nuez ; flocci, de f r io lera ; 
pili, de pelo; cissis, de pedazo; teruntii, de bledo; ni-
hili, de nada , se j u n t a n con los verbos fació, hacer; 
pendo, pender , y aestimo. 

También se dice: Pro niliilo habere, clucere repu-
tare: Tener , r epu ta r por nada. Como: Ama nesciri et 
jiro n i hilo reputari: Desea ser desconocido y reputado 
por nada. Honoris fastigio pro nihilo duxit: En nada 
tuvo las subl imidades del honor. Divitias pro nihilo 
habuit: E n nada tuvo las riquezas. 

El verbo sum usado en vez de aestimor, ser esti-
mado, admite los genit ivos magni, maximi, pluris, 
plurimi, y otros, como: Magni erunt mihi tuae litte-
rae: Es t imaré mucho tus cartas. 

44. H a y verbos que rigen dos dativos f u e r a del 
acusativo, como: Do tibí hoc laudi: Te doy esto para 
alabanza. Vertís id mihi vitio: Esto m e lo a t r ibuyes á 
vicio. 

45. Los verbos que significan da r , devolver , enco-
m e n d a r , p romete r , declarar y posponer , además de 
acusativo, exigen da t ivo , v. gr . - :Salutem tibí ídem 
daré possunt, qui me reddiderunt: Pueden dar te la 
salud aquellos que m e la volvieron. Fucile omnes, 



cum valemus recta consilia aegrotis damus: Estando 
en salud, fáci lmente aconsejamos b i e n á los enfermos. 

46. Algunos verbos t ienen dativo ó ablativo con 
preposición además del acusativo, como: furor,robar-
surríjno, hur tar ; eripio, l ibrar; aufero, qui tar , etc.' 
v. gr : Si ego tuum antea legissem J'uratum me obste 
esse dixeris: Si yo hubiera leído antes tu libro, hubie-
ras podido decir que hice un plagio. 

47. Induo, vestir; dono, donar; impertió, impart i r , 
y aspergo, esparcir, t ienen dativo ó ablativo sin pre-
posición, como: Non pauca suis adiutoribus tonar 
effuseque donabat: Daba mucho y con profusión á s u s 
ayudantes . 

48. Muchos compuestos de verbos activos y de l as 
preposiciones ad, in, prae, praeter, sub, además del 
dativo piden acusativo, v. gr.: Inimici mei mea rnihi 
non meipsum ademerunt: Mis enemigos me quitaron 
mi s bienes, y no á mí mismo. Vereor ne Pompe ¿o 
quid honeris imponam: No me atrevo á imponer á 
I ompeyo carga alguna. Noli te me subtrahere vico-
rium mae diligentiae.• No queráis qui tarme al com-
panero de mi diligencia. 

49. Moneo, amonestar; doceo, enseñar, con sus com-
puestos; y también ftagito, pedir; poseo, pedir ; re-
posco, volver a pedir; rogo, rogar; interrogo, interro-
ga r , y celo, cub r i r , admiten dos acusativos, v gr • 
Idtpsum quod me mones quatriennio ante ad cum 
scripseram: Cuatro años antes le había escrito 1«, 
mismo que me aconsejas. IIoc ita te rogo, ut maiore 
s ludí o rogare non possim-. Te suplico esto de tal ma-
nera que no puedo rogarte con mayor encarecimiento 

Moneo, amonestar; admoneo, amonestar; commoneo 
advert i r ; doceo, enseñar; edoceo, enseñar; erodio, ins-
t ruir , cuando se toman en vez de commonefacio, ad-
ver t i r , o certiorem fació, dar á conocer, requieren 
también ablativo con preposición, como : Extremum 
est ut te orem Terentiam moneas de testamento- Resta 
solo que te suplique adviertas á Terencia sobre el tes-
tamento. De thnere hostium senatum eclocet: Hace sa-
ber al Senado el camino de los enemigos. 

Interrogo y celo admiten la misma preposición, 
como: Sic ego te vicisim iisdem de rébus latine Ínter-
rogabo: De esta manera te preguntaré á mi vez en 
lat ín acerca de estas mismas cosas. Amicus noster me 
de hoc libro celavit: Nuestro amigo me ha ocultado l o 
que hay sobre este libro. 

Celo también goza de dativo, pr incipalmente en la 
voz pasiva, como: Si hoc celatur patri, in metu sini: 
Si esto se oculta á m i padre, estaré con temor. 

50. Induo, ves t i r ; insterno, cubr i r ; vestio, ves t i r ; 
exuo, desnudar ; calco, pisar; cingo, ceñir , y otros se-
mejantes y contrarios á éstos, además del acusativo, 
piden ablativo, v. gr.: Deus membranis tenuissimis 
oculos vestivit: Dios cubrió los ojos con membranas 
finísimas. Diligentius urbem religione quam ipsis 
moenibus cingitis: Más dil igentemente defendéis la 
ciudad con la religión que con las murallas.—Tienen 
el mismo régimen los verbos que significan l lenar , 
cargar, l ibrar, los contrarios á éstos y, además, m u -
chos que significan privación," v. gr : Omnibus me 
contumelis onerasti: Me has cargado con todas las. 
contumelias. Magno me metu líber abis, dummodo ín-
ter me atque te murus intersit: De grande temor me 
librarás con tal que haya un muro entre tú y yo.. 
Aegritudo me somnoprivat: La enfermedad me pr iva 
del sueño. 

5!. Los verbos que significan pedir y requerir,, 
además del acusativo, casi siempre piden ablativo con 
la preposición a ó ab; tales son -.poseo, pedir; reposco,. 
volver á pedir; ftagito, exigir; postido, pedir; depre-
car , suplicar; peto, pedi r ; contendo, d iscut i r ; exigo, 
exigir ;percontor, preguntar ; quciero, buscar; sciscitoi-> 
solicitar, v. gr.: Quid vita, quid studia tua te flcigi-
tent, tu videbis: Que te pidan tu vida y tus empeños, 
tú mismo lo verás. 

52. Muchos verbos que significan quitar, remover, 
abstener, recibir, además del acusativo, admiten abla-
tivo con la preposición ab, x.gr.: Clodiifurores acer-
vicibus vestris repulí: Yo soy quien os libró del fu ro r 
de Clodio. Abstinet se ab iniurio: Se abstiene de la 



in jur ia . Praeclarum a mato ribas morem accepimus-
l i emos recibido esclarecidas costumbres de nuestros 
mayores. 

53. Los verbos que significan entender toman la 
H T ! 1 C 1 f ' C,0I?0: Certissima indicaba quae ex te 

° * Tendre como m u y ciertas las cosas que 
&epa por tu contacto. ^ 

5
c t VaPulo> ser azotado; veneo, ser vendido; exsu-

lo,, ser desterrado; fio, ser hecho, rigen á manera de 
os verbos en pasiva, v. gr. ; Malo a parent¿bus vapú-

lale quam assentatoribus aures patefacere.• Quiero 
mas Ser castigado por mis padres que dar oídos á los 

t ^ m Z f - ™ vlZdLlm 
d ü Z Z ^ e r i S > t a n Ü m 6 f i e r i a t e i u d i c ^ : Cuanta 

ügencia pongas en conservar tu ta lud, otro tanto 
juzgare que soy estimado por ti. 

v , e r b
7

0 s e n pasiva p iden ablati vo con la pre-
en el q u e se cambia el nominativo 

ue la activa, v. gr . : Líber tuus et lectus est et leaitur 

d i T u l i b r o f u é y e s l e í d o p - T Z 

m . 5 i P o r últ imo los verbos transitivos, además del 
piopio caso, admiten también otros regidos de prepo-

^s a / C í n f ^ f arThiliUS Virtute> nihüquod ma-tatZ^T i ^Wndum-, qaippeeum propter vir-
muTnlfn " h l t a ^ . f P s etia»> quos nunquam vidi-
Z e la v í S Z t dlh«amus: N a d a hay más amable que la virtud, nada que mas mueva á amar; y cierta-

7 honradez llegamos á a L T a u n 
a ¡os que nunca hemos visto. 

I I 

RÉGIMEN INTRANSITIVO 

3 1 k ? n 7 ; S 7 e r b 0 - S T ' C U a n d o significa posesión ó que 
®lgo pertenece a otra cosa, lo mismo que referí refe-

ir ,emterest, importar , piden genit ivo, v . g r : ' Iam 
me Christi Iesu totum esse scio- Sabes que ya todo 

pertenezco á Jesucristo. Cuiusvis hominis est errare; 
nulli as, nisi inscipientis, in errore perseverare-. E r r a r 
es propio de cualquier hombre; pero de ninguno, s ino 
del necio, perseverar en el error. Interest omnium 
recte/acere: Impor ta á todos obrar bien. 

Sin embargo, refert é interest t ienen estos ablati-
vos: mea, tua, sua, nostra, vestra, como: Tua et mea 
interest te valere: Interesa á ti y á mí que estén con 
salud. Tua, quod nihil refert, per contar i desincis: No 
trates de averiguar lo que no te importa. También se 
lee en Cicerón cuia ó cuius interest, como en la f rase : 
Ea caedes, si potissimum crimini datur, detur ei 
cuia interfuit, non ei cuia nihil interfuit: Si aquella 
matanza se atr ibuye especialmente á crimen, a t r ibu-
yase á aquel á quien interesó, no á quien nada inte-
resa. 

Pero el verbo sum, en lugar de los ablativos mea, 
tua,sua, nostra, vestra, requiere los acusativos meum, 
tuum,suum, nostrum, vestrum, como: Si memoria 
forte defecerit, tu uni est ut sur/eras : Si me fal ta la me-
moria en esto, á ti toca recordarme. Vestrum dirigerer. 
vincere nostrum est: A vosotros toca dirigir y á nos-
otros vencer. 

Los adjet ivos magnum, g r a n d e ; p a r v u m , pequeño; 
tantum, t an to ; quantum, cuanto, etc., suelen em-
plearse en genitivo con los verbos interest y referí, 
como: Magni cid honorem nostrum interest quam-
primum ad Urbem m e venire : Interesa mucho á 
nuestro honor que yo vaya cuanto antes á la ciu-
dad. Scio quanti Reipublicae intersit omnes copias 
in unum locum primo quoque tempore convenire: Sé 
cuánto interesa á la República que todos los ejércitos 
se reúnan presto en un lugar. 

58. Miserear, compadecerse, y scitago, tener cui-
dado, también piden genit ivo, v. gr.: Qui miserere 
mei debent, inviclere non desinimi: Los que deben 
compadecerme no dejan de envidiarme. Is quoque 
rerum sitarum satagit: También éste tiene cuidado 
de sus cosas. Pero miserear algunas veces tiene da-
tivo, como : Misereor tibi: Te compadezco. 



59. Ob/iviscor, olvidarse; recordor, recordar; rerni-
niscor, acordarse, y además memini, acordarse, cuan-
do se usan en vez de recordar, tienen genitivo ó abla-
tivo, v. gr.: Est stultitiae proprium aliorum vitia 
cernere, oblivisá suorum: Es propio de la necedad 
ver los vicios de otros y olvidarse de los suyos. Fa-
•ciam ut mei semper memineris: l iaré que siempre te 
acuerdes de mí. 

Nemini, usado en la significación de mentionem 
fado, hacer mención, rige genitivo ó ablativo con la 
preposición de, v. gr.: Ñeque omnino huius rei me-
oninit usqucim poeta-. De este asunto, en ninguna 
parte ha hecho mención el poeta. 

60. EL verbo sum se usa también con uno ó dos 
dativos, como: Nunhant inelius ei esse: Anuncian 
que le sería mejor. Hoc mihi magnae moléstiae fuit: 
Esto me sirvió de grande molestia. 

61. Los verbos que significan auxilio, adquisición, 
comodidad, imperio, adulación, favor, estudio, acon-
tecimiento, y también los compuestos del verbo sum, 
excepto possum, piden dativo, v. gr.: Auxiliaría ho-
mini qui blanditur tibi el consulit tuae saluti: Auxi-
lias al hombre que te adula y mira por tu salud: Qui 
Beoplacel, mandatis eius obtemperaría, non cedit illis 
•qui regno illius adversan tur: El que agrada á Dios 
obedeciendo sus mandatos, no transige en aquellas 
cosas que se oponen á su reino. Bes numquam au-
dita accidit mihi, quando multae calamitates evanue-
runt tibi: Me ha sucedido una cosa nunca oída, cuan-
do á ti se te desvanecieron tantas calamidades. Mul-
tum adolescentibus obest inconsulto legere: Mucho 
perjudica á los jóvenes leer sin previa consulta. 

62. También piden dativo libet, agradar; licet, ser 
licito; liquet, liquidar; expedit, convenir, y los que 
son de la misma especie, como: competit, constat, 
constar, dolet y praestat, v. gr.: Si Deum diligitis, 
Jacite quod vobis libet: Si amáis á Dios, haced ló que 
os agrade. 

Pero los verbos attinet, tocar; pertinet, pertenecer; 
spectat, relacionarse con, exigen acusativo con la 

preposición ai, como Pertinet ai me: Me pertenece. 
65. También tienen dativo los verbo3 compuestos 

de las preposiciones ad, con, in, inter, ob, prae, sub; 
tales son: assurgo, levantarse; consentio, consentir; 
immineo, amenazar; illacrymo, llorar; intervenio, in-
tervenir; ob ver sor, presentarse; pr aduceo, esclarecer; 
succumbo, sucumbir, etc., v. gr.: Mihi ante oculos, 
obversatur Reipublicae dignitas: Tengo ante los ojos 
la dignidad de la República. 

64. Los verbos antecedo, preceder; anteeo, ir por 
delante; antes lo, estar antes; antever to, anticiparse; 
atiendo, atender; praesto, exceder; praecurro, reco-
rrer; praeco, publicar; praestolor, esperar; illudo, en-
gañar, admiten dativo ó acusativo, y. gr.: Virtus 
tantum praestat caeteris rebus, ut dici vix possit: 
Tanto excede la virtud á todas las cosas, que apenas 
puede decirse. 

65. Piden ablativo los verbos egeo, tener necesidad; 
indigeo, estar indigente; vaco, vacar; victito, alimen-
tarse; vescor, comer; vivo, vivir; mpersedeo, sentarse; 
potior, apoderarse; delector, deleitarse; abundo, abun-
dar; mano, emanar; redundo, redundar; fluo, fluir; 
scateo, salir; fruor, gozar; laboro, trabajar; gloriar, 
gloriarse; oblector, divertir; laetor, alegrarse; nitor, 
apoyarse; consto, constar; pluit, llover; voleo, valer; 
possum, poder; sto, estar; fungor, desempeñar, y utor, 
usar, v. gr.: Incredibile est quam egeam tempore: Es 
increíble que necesite tanto tiempo. Nuntiatum est 
in monte Albctno lapidibus pluisse: Se ha dicho que 
llovieron piedras en el monte Albano. 

66. El verbo sum pide ablativo, y á veces genitivo, 
cuando en la oración se significa alabanza ó vitupe-
rio, v. gr.: Tu fac animo forti magnoque sis: Has por 
tener ánimo fuerte y levantado. Summo iste quidem 
dici tur ingenio fuisse: Se dice que éste fué de grande 
ingenio. Nimium me timidum, nullius animi, nul-
lius consillii fuisse confíteor: Confieso que he sido 
demasiado tímido, de ningún valor y sin prudencia. 
Eratpuer acris ingenii, sed ambigui: El niño era de 
ingenio agudo, pero dudoso. 



67. Los verbos intransitivos rigen, en cierto modo 
acusativo ó ablativo por medio de preposiciones* 
v. gr.•.Cum etiam tura in ledo Gressus esset, et apad 
cum Sulpitius sederet, Antonius autem inambularet 
cum Cotta in porticu, repente eo Quintas Catultus 
senex cum Cato Iulio frcitre venit: Entonces, estando 
aun en el lecho Creso, y con él Sulpicio, y paseándose 
Antonio con Cota por el pórtico, repentinamente 
llego Quinto Catulo el viejo, con Cayo Julio su her-
mano. 

I I I 

RÉGIMEN COMÚN Á TODOS LOS VERBOS 

63. Casi todos los verbos, según la significación, 
rigen otros, ya al infinitivo, como: Vi acere uesciv 
vertirá certcire desidero; ya al subjuntivo por medio' 
de alguna partícula, como: Accidit ut illo itinere 

frater veniret: Sucedió que el hermano llegara por 
aquel camino. 

69. Los verbos que significan entender, hablar y 
sentir, como: intelligo, entender; cognosco, conocer; 
video, ver; cogito, pensar; scio, saber; dico, decir, y 
otros, piden infinitivo ó subjuntivo con la partícula 
quid, V. gr.: Cogitabcim quid facerera: Pensaba qué 
hacer. Nescio quam sententiara ampleclar•. No sé qué 
opinión seguiré. 

70. Los verbos coepi, empezar; soleo, soler; debeo 
deber; cupio, desear, y otros muchos, principalmente 
los que expresan actos de la voluntad, piden infini-
tivo, v. gr.: Qui mentiri solet, peierare consuevit: El 
que suele mentir se acostumbra á jurar. Omnes cu-
ín mus, ego imprimís, te videre: Todos deseamos verte, 
y yo sobre todo. O también piden subjuntivo con la 
partícula ut, como: Praecepit oraculura ut sumerent 
1 aemistoclera rmperatorem sibi: Prescribió el oráculo 
que eligiesen por emperador á Temístocles. Pero si 
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hubiere negación, en lugar de ut, usaremos de ne ó 
de ut non. 

71. Los verbos que significan temer y precaverse, 
como: tínico, temer; vereor, temer; metuo, tener mie-
do; caveo, precaverse, y algunas veces vito, evitar, y 
video, ver, tienen subjuntivo con la partícula ne si 
se teme lo que no se desea; pero si fuere otro el sen-
tido, se usará de ut ó ne no a, v. gr.: Timebat ne eve-
ntrent ea quae acciderunt: Temía que sucedieran 
aquellas cosas que se verificaron. Vereor ut placar i 
possit: Temo que no pueda aplacarse. 

72. Mas los verbos que se llaman afectivos, como: 
laetor, alegrarse; queror, quejarse, y poeniteo, arre-
pentirse, piden infinitivo ó subjuntivo con la par-
tícula quod, V. gr.: Querebatur amicus quod opus 
fieret: Be lamentaba el amigo de que tuviera nece-
sidad. 

73. Piden también subjuntivo con quod los ver-
bos que significan alabar, vituperar y omitir, v. íír.: 
Accusatus fuit Miltiades, quod societatem cum rege 
persarum ad Graeciam opprimendam fecisset: Mil-
ciades fué acusado por haber hecho pacto con el líey 
de los persas para tiranizar la Grecia. 

74. Los verbos que significan impedir, prohibir y 
sujetar, rigen infinitivo ó subjuntivo con las par-
tículas quominus ó quin si fuere negativa la oración; 
de lo contrario, con la partícula ne, v. gr.: Divina ¡ex 
non. impedit te obtemperare ó quominus ó quin ludo 
caste obtemperes: La ley divina no impide que te 
diviertas honestamente. Veto ne ser ibas: Prohibo 
que escribas. 

75. Por último, los verbos que significan duda ri-
gen infinitivo ó subjuntivo con las partículas an, 
utrum ó nuai; pero si hubiere negación se toman 
las partículas quin, necne ó an non, v. gr.: Dubita-
baai utrum, aa ó aura studeres: Dudaba si estudia-
rías. No a dubitabam quin consilia mea per ventura 
essent ad aures fratris: No dudaba que mis consejos 
llegarían á oídos de mi hermano. 

76. Los verbos que significan movimiento, como: 



iré, i r ;projicisci , marchar; contendere, dirigirse; ve-
nire, venir; mi itere, enviar, etc.; y también admitto, 
admitir ; colloco, colocar; do, dar , y conduco, guiar, 
pueden regir al supino terminado en um, v. gr.: Lu-
sum il Maecenas: Mecenas vaá divertirse. Lacedemo-
nii Agesilaum bellatum misseruntin Asiam: Los la-
cedemonios enviaron á Agesilao á pelear contra el 
Asia. Spectatum admissi, risum teneatis amici?: Ad-
mitidos á contemplar tal cuadro, ¿podréis contener la 
risa, amigos míos? 

77. Los verbos compuestos tienen muchas veces el 
caso de la proposición de que se forman (expresa ó 
callada ésta), v. gr.: Alloquutus fui Caium Valerium 
quo tempore urbem adivi: Hablé á Cayo Valerio 
cuando estuve en la ciudad. In Galliam invasit An-
tonius, in Asiam Dulabella, in alienam uterque pro-
vintiam: Antonio invadió á Francia, Dolabela al 
Asia, ambos á distintas provincias. 

78. Los nombres propios de aldeas, castillos y ciu-
dades de la primera ó segunda declinación, se ponen 
en genitivo después de cualquier verbo si se designa 
el lugar en donde suceden las cosas, v. gr.: Accepit 
1 itteras tuas datas Placentiae: Recibí tu carta escrita 
en Placencia. 

Se usan también los cuatro apelativos siguientes: 
humi, en la tierra: belli, en la guerra; militiae, en la 
milicia; domi, en la casa (al último de éstos pueden 
añadirse los pronombres meae, tuae, suae, nostrae, 
vestrae, alienae, como: Nonne mavis sinepericulo do-
mi tuae esse, quam cumpericulo alienae?: ¿No quieres 
más bien estar sin peligro en tu casa, que con él en 
la ajena?). 

Pero si fueren nombres propios de la tercera decli-
nación ó del número plural, se usará del ablativo, 
como: Babxjlone,paucispost diebus, Alexander mor-
tuus est: Después de pocos días murió Alejandro en 
Babilonia. Malo cum timore domi esse quam sine ti-
mare Athenis tuis: Mejor quiero estar con temor en 
mi casa, que sin temor en Atenas. 

Tambiénse dice: Rure ó ruriesse: Estaren el campo. 

79. Todo verbo admite dativo, con el que se expresa 
la cosa sobre la que recae indirectamente la signifi-
cación del verbo, v. gr.: Non ómnibus dormio-. No 
duermo para todos. Amo haereditatem filio meo.-
Quiero la herencia para mi hijo. 

80. Los verbos que piden dativo pueden regir tam-
bién gerundio de dativo, como: Utne triumviri acci-
piendo, nec scribae loquendo sufficerent: Que no bas-
taban los triunviros para escribir, ni los notarios para 
hablar. 

81. El lugar adonde se dirige el movimiento tiene 
acusativo con todos los verbos, v. gr.: Quo properas? 
—Romani: ¿Adonde te diriges? — A Roma. Pero en 
los nombres apelativos siempre se expresa la prepo-
sición Quo properas?—Ad forum: ¿Adonde te diri-
ges?—A la plaza. 

82. El lugar hacia el cual se dirige algo se expresa 
por acusativo y la preposición versus, v. gr.: Quor-
sum tendis?: ¿Hacia dónde vas? Romarn versvs: A 
Roma. 

83. Con casi todos los verbos, además de ¡os casos 
propios, pueden usarse estos acusativos: hoc, esto; 
istud, esto; ¡11 ud, aquello; id, eso; ¡don, lo mismo; 
quod, qué; quicl, qué cosa: aliquid, algo; siquid, si 
algo; quiddam, algo; quidpiam, cualquier cosa; quid-
quarn, cualquier cosa; unum, uno; multa, muchas 
cosas; pauca, pocas cosas, v. gr.: Unum exorore sinete 
nos: Permitidnos pedir una sola cosa. Ttaque hoc obse-
crant: Esto piden. 

84. También usaremos de acusativo con la prepo-
sición per, ó de ablativo si quisiéremos expresar el 
lugar por donde nos dirigimos á otro, v. gr.: Qua iter 

fecisti?: ¿Por dónde hiciste el camino? Per Romam ó 
Roma: Por Roma. Pero en los apelativos y nombres 
propios de provincias siempre se expresa la preposi-
ción, como: Qua iter fecisti?: ¿Por dónde caminaste? 
Per Siciliam, per forum: Por Sicilia, por la plaza. 

85. La palabra con que se expresa la distancia, peso 
ó medida, se pone en acusativo ó ablativo, v. gr.: 
Haec civitcis est, citra populum, stadia quinqué: Esta 



ciudad está á cinco estadios á esta parte del pueblo. 
Nix alta iaciiit quatuor pedes ó quatuor pedí bus': 
La nieve subió á cuatro pies de altura. Maximus ¡ñi-
pe rator quadraginta libras carnis, uno die absumebat: 
El emperador Máximo consumía diariamente cua-
renta libras de carne. 

86. El tiempo en el que las cosas suceden se pone 
en ablativo, como: Quando datum est tibí hoc nego-
tium?: ¿Cuándo se te encomendó este negocio9 

Auno superiore: El año pasado. Pero si deseamos ex-
presar toda la duración de algún acontecimiento, 
usaremos de acusativo ó ablativo, como: Quandiu 
Romulus regnavit?: ¿Por cuánto tiempo reinó Ró-
mulo? Septem et triginta anuos ó annis: Treinta v 
siete años. J 

87. El lugar de donde empieza el movimiento se 
pone en ablativo v.gr.: Vento Roma, Carthaqine, ó 
ex Roma, ex Cartilágine: Vengo de Roma, de Cartago 
Mas en los apelativos siempre se expresa la preposi-
ción, como: Ex foro, ex urbe: De la plaza, de la 
ciudad. ' 

88. Es común á todos los verbos el ablativo que 
expresa instrumento, causa, medio, exceso, materia 
o modo, v. gr.: Htsce oculis egomet vidi: Yo lo he visto 
con estos mismos ojos. Vestra culpa haec accidunt-
Estas cosas suceden por culpa vuestra. Scipio omnes 
sale jacetisque superabat: Escipión excedía á todos en 
astucias y gracias. Sapientissimus quisque aequissimo 
animo morí tur: Todo el que es verdaderamente sabio 
muere con el alma tranquila. 

89. Por último, el ablativo absoluto puede usarse 
con todos los verbos, como: Quod auctore te, velle 
coepi, adiutore te assequar.- Lo que empecé á desear 
inspirándome tu, lo conseguiré con tu ayuda. 

IV 

PARTICIPIOS, GERUNDIOS Y SUPINOS 

80. Los participios tienen los mismos casos que los 
verbos de donde proceden, v. gr.: Totas est aune ab 
•ris a quibus tuendus fuerat derelictus: Está ahora 
completamente abandonado por aquellos que debían 
defenderlo. Ancus, ingenti praeda potitus, Romam 
redit: Anco Marcio volvió á Roma apoderado de una 
grande presa. 

91. Muchos participios de presente y algunos de 
preterito de verbos activos, significando propiedades 
permanentes, se consideran como activos y rigen ge-
nitivo, v. gr.: Romani semper appetentes gloriae fue-
re: Los romanos siempre fueron ávidos de gloria. 
Incautus futuri permanes: No te precaves todavía 
para lo venidero. 

92. Los participios terminados en ans, ens, y al-
gunos de pretérito, como: consultus, consultado, y 
doctus, doctor, también rigen genitivo,, v. gr.: Boni 
cives amantespatriae: Buenos ciudadanos, amantes 
de la patria. Ñeque Ule magis juris consultus quam 
lustitiae fuit: Ni fué más sabio en el derecho que en 
la justicia 

93. Los participios de pasado y futuro tienen da-
tivo, como: Sperare videor amicitiam tuam notam 
postentatifore: Espero que tu amistad ha de ser co-
nocida en lo futuro. 

94. Los participios exosus, aborrecido; perosus 
odiado, y pertaesUs, enfadado, piden acusativo, como' 
Persarum'te mores et disciplina clelectant, patrios 
mores exosus est: Te deleitan las costumbres y disci-
plina de los persas, y aborreces las costumbres de tu 
patria. Plebs consulum nomen, aud secus quam regum 
porosa erat: La plebe odiaba el nombre de los cónsu-
les del mismo modo que el de los reyes. 

95. El participio en dum, antecediendo el verbo 
substantivo, pide dativo, como: Hicnobis vincendum 



aut moriendum est: Aquí tenemos que vencer ó morir. 
También admite, además del dativo, el caso de su 
verbo, como: Tito tibi indicio utendum est: tienes que-
seguir tu dictamen. 

Si el caso del verbo fuere acusativo, se mudará el 
participio activo en pasivo de este modo: Petenda 
est tibipax: Ha de pedírsete la paz; en vez de peten-
dum est tibi pacem. 

96. Los gerundios activos admiten el caso de sus-
yerbos, v. gr.: Tempus obliviscendi iniuriarum, 
rgnoscendi inimicis, coercendi cupiditates, abstinendi 
a maledictis: Tiempo de olvidarse de las injurias, de 
perdonar á los enemigos, de reprimir los deseos, de 
abstenerse de cosas reprobadas. 

Pero los gerundios que tienen acusativo se usan 
también, en cuanto al régimen, á manera de substan-
tivos, de tal modo que permanezca el caso del gerun-
dio, conservando, sin embargo, el género y número 
del substantivo, de este modo: Pompeius fuit stvdio-
sus Rempublicam defendendi, civesque servandi, ó 
Pompeius fuit studiosus Reipublicae defendendae ci-
inumque servandorum: Pompeyo estuvo solícito para 
defender la República y proteger á los ciudadanos. 

97. Los supinos terminados en um rigen el caso de 
sus verbos, como: Legatos ad Gaesarem rnittunt roga-
tum auxilium: Envían legados á César para pedir 
auxilio. 

I V 

DE LA PREPOSICIÓN 

98. Cualquiera preposición separable rige su caso 
propio, V. gr.: Tiberius área Deum negligens fuit: 
i iberio fué negligente para con Dios. Cicero verba 

fecit pro líbertate: Cicerón defendió en sus discursos 
la libertad. 

99. Rigen acusativo: ad, apud, ante, adversas ó 
aaversum, as, afra, circiter, área, circum, contra, 

erg a, entra, extra, Ínter, infra, iuxta, ob, penes, per, 
pone, post, prope, propter, praeter, secundum, subter, 
supra, secus, trans, ultra, versus y usque. 

Subter, usada en composiciones poéticas, rige á 
veces dativo. 

Las preposiciones ad, ob, Ínter, también pueden 
regir los gerundios en dum, como: Contúrbalas ani-
mus non est aptus ad exsequendum munus suumTur-
bada el alma, no está en aptitud para desempeñar su 
deber. 

100. Rigen ablativo: a, ab, abs, absque, cum, coram, 
clam, de, e, ex, pro, prae, procul,palam y sine. 

Las preposiciones a, ab, de, in, y algunas veces e ó 
ex, cum -y pro, pueden regir al gerundio terminado 
en do, como: Amor et amicitia ab amando dicta sunt: 
Las palabras amor y amistad se derivan de amando. 
Quis est tam in scribendo impiger quam ego?: ¿Quién 
es tan diligente en escribir como yo? 

101. In, snb y super rigen acusativo ó ablativo, se-
gún su significación. 

In rige ablativo con los verbos de quietud, y cuando 
significa que algo se hace en lugar determinado, y 
también si se pone en vez de la preposición ínter; 
en los demás casos rigen acusativo, v. gr.: Sum in 
templo: Estoy en el templo. Deambulo in foro. Ando-
en la plaza. In hac solitudine careo omnium, colloquio: 
En esta soledad carezco de toda conversación, fírutus 
fuit pius in patriam, crudelis in liberos: Bruto fué 
bueno para con la patria y cruel para con sus hijos. 

Sub, usada en vez de circiter, per, paulo, ante ó 
post cuando significa tiempo, y con verbos de movi-
miento, rige acusativo, y con los de quietud ablativo, 
v. gr.: Sub lucís ortum, sub vesperum, sub noctem, 
sub ídem tempus haec gesta sunt: A la salida del sol, 
á la tarde, en la noche, en el mismo tiempo se han 
hecho estas cosas. Sub nomine paás bellum latet: La 
guerra se oculta bajo el nombre de paz. 

Super rige casi siempre acusativo, pero á veces 
también se halla con ablativo cuando se pone en lugar 
de la preposición de y con los verbos de quietud, 



sobre todo en composiciones poéticas, v. gr • Seden 
s,,per savum: Estoy sentado en una piedra. Eac super 
r ¿ s c r ' h a m a i *>•• Te escribiré sobre este asunto 
Fronde super viride: Sobre la verde hierba. 

132. Tenas se usa con genitivo de plural ó ablativo 
c°m0:0cU on,m ^us'ore te»US, capite 

tenus: Hasta los ojos, hasta la boca, hasta la cabeza 

V 
•i 

ADVERBIOS É INTERJECCIONES 

in^ar S í ' S a Ü S> a b U H d e > a f f ^ p a r u m , 
mstai,pa tim, huc, eo y ere,o en lugar de causa pi-
den genitivo, v gr . : Satis iam verborum ¿ B a t a 
de palabras Plato mihi unas instar est omnium 
Platón, por lo que hace á mí, vale por todos. VicTo-
naenavahsergo, tn unum diem supplicatio decreta 

S v S o S : SUPl'Caen Un SOl° día á — ^ 
104 También rigen genitivo los adverbios superla-

tivos den vados de adjetivo, como: Máxime omnium 
Wnlium grasas hteris studuit: Se dedicó más qúe 
todos los nobles al estudio de la literatura griega q 

105. Lbi, ulnnam, ubicumque, ubivis, quovis'quo-
quo, ñus quam y longe admiten geni t iva que^ signi-
fiquen territorios y naciones, como: Quid aqeres ubi 
terrarum esses ne suspicabar quidem, En verdad no 
i f S a S ' , n Í e » ^ tierra estuvieses. 

106. Prtdie y postridie se usan con genitivo ó acn 
sativo, como: Pridühuius diei venit: C o ayer" 

f Z f X o T M l n a r e 8 : A1 día 

107. Algunos adverbios derivados piden dativo 
como las palabras de que se originan 1 j S 
qrtmro quid dwat, sed quid convenienter possitra 
tumi et sententiae suae dicere.• No pregunto qué di 

n i l q i p ; P ! , e d a d e c i r c o n v e n i n t é r n e n t e á su azón y 
juicio. Platoni, sapientiae anUstiti, Dionysius v Zm 

navem misit obviam: Dionisio mandó una nave ador-
nada al encuentro de Platón, maestro de la sabiduría. 
(Congruens y obvias, de donde nacen convenienter y 
obviam, rigen dativo.) 

108. Proprius, proxime, en y ecce se usan con acu-
sativo, v. gr.: Cur proprius urbem moventur?: ¿Poi-
qué se agitan cerca de la ciudad? En crimen, ecce 
miseriam: Hé aquí el crimen, hé aquí la miseria. 
Dux operam det ut cum suis copiis quam proxime 
Italiam sit: Que se apresure el general para que esté 
muy cerca de Italia. 

En y ecce algunas veces también se usan con no-
minativo; pero en esto no puede haber régimen ni 
concordancia, sino alguna oración elíptica. Ecce ho-
mo, por ejemplo, en lo mismo que lúe est homo, ú 
homo adest, ó ante te homo apparei. 

109. El adverbio, abhinc, con tiempos de pretérito, 
tiene acusativo ó ablativo, como: Horum pater ab-
hinc dúo et viginti annos ó annis mortuus est: Hace 
veintidós años que murió su padre. 

110. Los adverbios comparativos rigen ablativo, 
como: Nihil est quod Ubi sapientius te ipso sedere 
possit: Nada hay que pueda persuadirte con más sa-
biduría que tú mismo. Lacryma nihil citius arescit: 
Nada se seca tan pronto como las lágrimas. 

111. Las interjecciones liei y vae tienen dativo 
como: IIei mihi! Vae Ubi!: ¡ Ay de mí, ay de t i ! 

112. Las interjecciones o, heu y se usan con 
acusativo, como: O me perditum!: ¡Estoy perdido! 
Heu me miserum!: ¡Ay de mí, desdichado! Proh 
Deum hominumque fidem!: ¡Oh! ¡por la fe de los 
dioses y de los hombres! 

Respecto de las interjecciones o, liea y proh, cuando 
se juntan con nominativo ó vocativo, se ha de enten-
der lo mismo que se expresó arriba (núm. 108) res-
pecto de los adverbios en y ecce. 

Como la construcción ó colocación regular de las 
palabras es muy poco usada en el idioma latino, nos 
pareció inútil ocuparnos en ella. Por lo que se refiere 
á la traducción, I03 principiantes allanarán fácil-



mente las dificultades del hipérbaton investigando 
con esmero y diligencia la significación de las 
voces. 

PARTE SEGUNDA 
S I N T A X I S F I G U E A D A 

I 

DEFINICIÓN Y DIVISIÓN 

113. Llámanse figuras ciertos modos de decir que 
se apartan del lenguaje vulgar y trillado, y que, na-
ciendo de las afecciones del alma, se fundan en el 
uso de los clásicos. 

Consistiendo éstas ya en la posición ó colocación 
(hipérbaton), ya en la adición (pleonasmo), ora en 
la supresión (elipsis), ora en la mutación de las vo-
ces (enálage), explicaremos algunos preceptos de 
cada una ele ellas, omitiendo hasta los nombres de 
otras, porque todas se reducen á las cuatro mencio-
nadas. 

I I 

114. Hipérbaton es una figura por la que se invierte 
el orden, puramente racional de las palabras. Y aun-
que es de tal modo el genio de la lengua latina que 
en ella la colocación no se sujeta á leyes determina-
das como en otras lenguas, deben, sin embargo, ob-
servarse las siguientes si se desea adquirir presto la 
índole de la verdadera latinidad. 

115. El vocativo nunca se pone al principio del 
discurso, sino después de algunas palabras, y á veces 

en el último miembro del período, v. gr.: Non du-
bito, fore ¿derosque, Attice, qui hoc genus scripturae 
leve, ac non satis dignum summorum virorum per-
sonas indi cent: No dudo, Atico, que haya muchos 
que juzguen fácil este género de escritura, y no muy 
di<mo de varones distinguidos. Utrum difficilius, 
aut maius esset, negare tibi saepius idem rogantt, an 
efñceret id quod rogares, diu multumque, Bride, 
dubitavi: Bruto, he dudado mucho si sería mas difi-
cil ó mejor negarte lo que frecuentemente me pules, 
ó hacerlo. 

116 Los casos oblicuos se colocan antes del nomi-
nativo si el sentido de la oración lo permite, v. gr.: 
Nec simulacro Iovis Olgmpii, aut statua deterriti, 
reliqui minits experti sunt, quid efficere aut quo pro-
qredi possent: Ni aterrorizados con la imagen «Je 
Júpiter Olímpico, ni con la estatua, han quedado 
los restantes menos expeditos para lo que podrían 
hacer ó adelantar. 

117 Las proposiciones incidentes se colocan con 
elegancia entre los adjetivos y substantivos con la 
oración que sigue; v. gr.: Profecto quoniarn ülum, 
qui lianc urbem condidit, Romidum, adJJeos im-
mortales benevolentia, fama extuhmus: Elevamos a 
la dignidad de los dioses inmortales á Romulo, que 
fundó esta ciudad. Anteponatur ómnibus Pompeius, 
cuius res gestae atque virtutes iisdem, qmbus soüs 
cursus, regionibus, ac terminis continentur: i reite-
rase á todos á Pompeyo, cuyos hechos y virtudes 
ocupan por la fama todas las regiones que alumbra 
el sol. . . , 

118 Lo mismo se dirá de la proposicion que sigue 
á los comparativos ó á los verbos malo y praestat 
la cual se antepone con su caso al comparativo o al 
verbo, v. gr.: Est vero fortúnalas ille, cuxus ex salute 
non minor poene ad omnes, quam ad ülum ventura 
sit, laetitia pervenerit: Pero es afortunado aquel de 
cuya salud nace en todos la misma alegría que a el 
ha de sobrevenirle. 

119. Las proposiciones condicionales se interponen 



mente las dificultades del hipérbaton investigando 
con esmero y diligencia la significación de las 
voces. 

PARTE SEGUNDA 
S I N T A X I S F I G U E A D A 

I 

DEFINICIÓN Y DIVISIÓN 

113. Llámanse figuras ciertos modos de decir que 
se apartan del lenguaje vulgar y trillado, y que, na-
ciendo de las afecciones del alma, se fundan en el 
uso de los clásicos. 

Consistiendo éstas ya en la posición ó colocación 
(hipérbaton), ya en la adición (pleonasmo), ora en 
la supresión (elipsis), ora en la mutación de las vo-
ces (enálage), explicaremos algunos preceptos de 
cada una ele ellas, omitiendo hasta los nombres de 
otras, porque todas se reducen á las cuatro mencio-
nadas. 

I I 

114. Hipérbaton es una figura por la que se invierte 
el orden, puramente racional de las palabras. Y aun-
que es de tal modo el genio de la lengua latina que 
en ella la colocación no se sujeta á leyes determina-
das como en otras lenguas, deben, sin embargo, ob-
servarse las siguientes si se desea adquirir presto la 
índole de la verdadera latinidad. 

115. El vocativo nunca se pone al principio del 
discurso, sino después de algunas palabras, y á veces 

en el último miembro del período, v. gr.: Non du-
bito, fore ¿derosque, Attice, qui hoc genus scripturae 
leve, ac non satis dignum summorum virorum per-
sonas indi cent: No dudo, Atico, que haya muchos 
que juzguen fácil este género de escritura, y no muy 
di<mo de varones distinguidos. Utrum diffictlius, 
aut maius esset, negare tibi saepius idem rogantt, an 
efñceret id quod rogares, diu multumque, Brute, 
dubitavi: Bruto, he dudado mucho si sería mas difi-
cil ó mejor negarte lo que frecuentemente me pules, 
ó hacerlo. 

116 Los casos oblicuos se colocan antes del nomi-
nativo si el sentido de la oración lo permite, v. gr.: 
Nec simulacro Iovis Olgmpii, aut statua deterriti, 
reliqui minits experti sunt, quid efficere aut quo pro-
qredi possent: Ni aterrorizados con la imagen «Je 
Júpiter Olímpico, ni con la estatua, han quedado 
los restantes menos expeditos para lo que podrían 
hacer ó adelantar. 

117 Las proposiciones incidentes se colocan con 
elegancia entre los adjetivos y substantivos con la 
oración que sigue; v. gr.: Profecto quoniarn ülum, 
qui lxanc urbem condidit, Romulum, adJJeos vm-
mortales benevolentia, fama extuhmus: Elevamos a 
la dignidad de los dioses inmortales á Romulo, que 
fundó esta ciudad. Anteponatur ómnibus Pomperus, 
cuius res gestae atque virtutes iisdem, qmbus soüs 
cursus, regionibus, ac terminis continentur: i reite-
rase á todos á Pompeyo, cuyos hechos y virtudes 
ocupan por la fama todas las regiones que alumbra 
el sol. . . , 

118 Lo mismo se dirá de la proposicion que sigue 
á los comparativos ó á los verbos malo y praestat 
la cual se antepone con su caso al comparativo o al 
verbo, v. gr.: Est vero fortúnalas ille, cuxus ex salute 
non minor poene ad omnes, quam ad ülum ventura 
sit, laetitia pervenerit: Pero es afortunado aquel de 
cuya salud nace en todos la misma alegría que a el 
ha de sobrevenirle. 

119. Las proposiciones condicionales se interponen 



en la oración.— Namque illa multitudine, si sana 
msns esset, Graeciae supplicium persas dare potuisse-. 
Pues con aquella multitud, si hubiese sido buena la 
intención, los persas habrían podido dar tormento á 
la Grecia. 

Del mismo modo se interponen las frases: mihi 
crede, pro eo ac debui, pro tua sapientia, qua est ani-
mi perspicacia, qui est insignis tuus in nos amor, ut 
tum erant tempora, v. gr.: Finem nullumfacio, mihi 
crede, Gasu, de te et Bruto nostro, id est, de tota Re-
pública, cogitandi: No dejo de pensar, créeme, Casio, 
sobre ti y nuestro Bruto; esto es, sobre todos los 
asuntos de la República. Posteaquam mihi renun-
ciatum est de obitu Tulliae, filiae tucie, sane quam 
pro eo ctc debw, graviter molesteque tuli:' Después 
que se me anunció la muerte de Tulia, tu hija, lo 
sentí gravemente y con pena, tanto cuanto ello lo 
merecía, Patre usus est diligente, indulgente, et ut 
tum erant tempora, diti: Tuvo un padre activo, in-

i l n y - S t a r Í C 0 p a r a l o s t i e m P 0 3 que corrían. 
120. Los tiempos compuestos suelen dividirse in-

terponiendo algunas palabras, v. gr.: Nulla quaestio 
decreta a Senatu est: Ninguna cuestión fué tratada 
por el Senado. 

121. No es menor la elegancia de la oración si del 
mismo modo se separan dos verbos, de los cuales 
uno rige al otro, v. gr.: In beneficiis collocandis a,ut 
mores spectari, aut fortuna solet: En la concesión 
de mercedes suele mirarse á las costumbres ó á la 
fortuna. 

{22. Los comparativos, superlativos y palabras de 
muchas silabas cierran elegantemente el período, 
v. gr. : Solerü esse, quae minus exspectantur, laetiora-
huelen ser mas alegres las cosas que menos se esperan. 
.. . -Y08 c a S 0 3 oblicuos de nomo ocupan también el 
ultimo lugar en la oración, v. gr.: FAJO videor hai,ere 
mullos amicos, sed huius generis cuius et tu quaeris 
et res extgit, prope neminem: Parece que tengo mu-
chos amigos, pero ninguno es de aquellos que tú bus-
cas y el caso requiere. 

124. Es indiferente anteponer ó posponer los adje-
tivos al substantivo. Sin embargo, los pronombres 
posesivos meus, tuus, suus, noster, vester, las más 
veces se posponen. 

125. Si hubiere preposiciones, es indiferente ante-
ponerlas ó posponerlas á su caso con tal que se colo-
quen con éste en medio del adjetivo ó substantivo. 

Versus y tenus siempre se posponen á sus casos, y 
á veces también la preposición cum, como en tecum, 
securn, vobiscum. 

126. Es ya muy sabido que los latinos suelen inter-
poner algo entre el substantivo y el adjetivo. (Sin em-
bargo, se ha de cuidar de que no se obscurezca el sen-
tido ni resulte afectada la frase.) Y. gr.: Quem quidem 
adeo sua cepit humanitate: A quien ciertamente re-
cibió con la amabilidad acostumbrada. Mas si se di-
jera: Adeo sua quidem quem humanitate cepit, nin-
guna belleza tendría la oración. 

127. Los verbos inquit y ait siempre se colocan 
después de algunas palabras, v. gr.: Cui quum per-
suadiere tentaret, noli, oro te, inquit Pomponius, cid-
ver sus eos me velle ducere, cum quibus, ne contra te 
arma ferrem, Italiam reliqui: A quien intentando 
persuadir, no quieras, te ruego, dijo Pomponio, con-
ducirme contra aquellos con quienes, para no tomar 
las armas contra ti, abandonó á Italia. 

123. Se han de evitar con sumo cuidado en la colo-
cación y orden de las voces las cadencias ó asonan-
cias, que apenas podría sufrir el delicado oído de los 
romanos. Por ejemplo, disonarían horriblemente 
estas frases: Non aliquo timore, sed partim dolore. 
Pero Cicerón dijo con elegancia: Diuturni silentii, 
quo eram his temporibus usus, non timore aliquo, 
sed partim dolo re, partim verecundia finem hodier-
nas dies attulit: Este día puso fin al largo silencio, 
del cual había usado en estos tiempos, no con algún 
temor, sino en parte por el dolor y en parte por la 
vergüenza. Por tanto, si se procura la colocación ade-
cauda de los vocablos, fácilmente se evitará este vicio. 



11 

PLEONASMO 

129. Pleonasmo es una figura por la cual se añaden 
al discurso palabras que no son ciertamente necesa-
rias, pero que, sin embargo, dan á la oración mayor 
energía y belleza. Las principales reglas son las que 
siguen: 

130. Si al principio del período se expresa el pro-
nombre ego, suele añadírsele la partícula vero ú otra 
análoga, v. gr.: Ego vero, Ser vi, vellern in meo gravís-
imo casu adfuisses: Quisiera, Servio, que intervinie-
ses en mi gravísimo asunto. 

131. Al hablar de sí mismo conviene añadir, por 
modestia, la palabra quidem, v. gr.: Iam istud pro-
bius es, meo quidem animo, cum in amo re temperes: 
Ya por esto eres más bueno, en mi concepto, porque 
te moderas en el amor. 

132. A los superlativos se añaden con elegancia los 
adverbios quam, longe, multo, vel, v. gr.: Longe au-
dacissímus, multo iucundissima. Mucho, muy audaz, 
muy agradable. Quam ocultissime trciiecto arnni.-
Muy ocultamente, en el trayecto del río. Bellum gere-
mus cum tgranno, quam qui unquam saevissimo et 
violentissimo in suos: Levantaremos la guerra contra 
un tirano sin semejante en crueldad y violencia con 
los suyos. 

133. También se añade al superlativo la palabra 
quisque, v. gr.: Trahimur omnes laudis studio, et op-
timus quisque máxime gloria ducitur: Todos somos 
atraídos por el deseo de la alabanza, y el más bueno 
trabaja principalmenta por alcanzar la gloria. 

134. Suelen añadirse al comparativo los ablativos 
iusto, solito, dicto, spe, opinione, v. gr . : Opinione 
omnium maiorem cepi dolorem: He recibido pesa-
dumbre más grande de lo que se cree comúnmente. 
Tales son también las frases que siguen: laude mea 

inaior; cogitatione celerior, Euro velocior, corvo vi-
rador, etc., que son ya proverbiales é indican, más 
que elegancia, facilidad para pensar y componer. ^ 

135. A los verbos que denotan esperanza ú opinión, 
los latinos añaden las palabras fore ó futurum esse, 
siguiendo qui ó ut, con presente ó imperfecto de sub-
juntivo, como en el ejemplo citado arriba, que dice: 
Non duMto, fore plerosqu?, Attice, qui hoc genus scri-
pturae leve, 'et non satis dign um sum mor um virorum 
personis iudicent. 

136. Las fórmulas accidit,fit,factum est jfuturum 
est se agregan por elegancia á las frases para indicar 
con verbos acontecimiento ó consecuencia , aunque 
esto no sea necesario. Para expresar la idea bastaría 
decir, v. gr.: Putaresne mihi unquam verla deesse 
posse?: ¿Juzgas que alguna vez pueden faltarme pala-
bras? Pero Cicerón diría con más elegancia: Puta-
resne unquam accidere posse ut mihi verba deessent? 

137. Los interrogativos quid y cur adquieren más 
fuerza con la fórmula, muy frecuente entre los anti-
guos, quid est quod, v. gr.: Quibus subtractis, quid est 
quod delectare non possit?: Quitadas estas cosas, ¿qué 
habrá que no pueda deleitar? 

138. A los nombres propios de persona desconocida 
se añade quidam, v. gr.: Quídam Lamestius, homo 
petulans et ingratus: Un tal Lamestio, hombre atre-
vido é ingrato. 

139. A las conj unciones si y nisi se antepone muchas 
veces quod, v. gr.: Quod si quis illorum veteranorum 
ligat facía, paria horum cognoscet: Si alguno lee los 
hechos de aquellos veteranos, encontrará cosas análo-
gas entre los modernos. Quod nisi domi civium suo-
rum invidia debilitcitus esset, romanos videtur supe-
rare potuisse: Si no fuese porque había sido debilitado 
en su casa por la envidia de sus compatriotas, quizá 
hubiera podido vencer á I03 romanos. 

140. Un pleonasmo semejante hay en las frases: 
Id quod en vez de quod-, ut ne en vez de ne, v. gr.: 
Existimans, id quod accidit, facilius se impruden-
tem parva manu oppressurum: Juzgando, y así suce-



dió, que con más facilidad liabía de haber oprimido 
con poca fuerza al imprudente. 

141 Por énfasis se añade á los adjetivos y substan-
tivos la partícula isque, v. gr.: Filium habeo, eumque 
unicum: Tengo un hijo, el único. Pansa, 'isque cón-
sul, non erubuit declamare: Pansa, cónsul, no se 
avergonzó en la declamación. 

142. El verbo se junta muchas veces al participio, 
como el antecedente, al consecuente.—Quum reía-
lum legerint: Habiendo leído lo relatado.^ Relatum 
es antecedente, legerint consecuente. Habría bastado 
cualquiera de los dos, pero ambos se expresan per 
elegancia. 

143. A las preguntas se suelen añadir los verbos 
quaeso, obsecro, amalo ó malo, este último en casos 
de indignación. Quaeso quid de te tantum meruisti ?: 
¿Por qué, dime, has formado tan gran concepto de ti? 

I I I 

ELIPSE 

144. Elipse es la omisión de palabras sin la cual, 
aunque la oración no quecle íntegra, resalta, sin em-
bargo, más bella, sólida y elegante. La razón misma 
nos obliga á suplir en la lectura muchas cosas que, 
si se expresasen, trastornarían la elegancia del pe-
ríodo ó harían dudoso el sentido. 

Los principales preceptos de la elipse son los que 
s i g u e n : . , . . 7 . . 

145. Las palabras allqms, ahquando, alicubi, pier-
den muchas veces la sílaba ali después de las con-
junciones si, ne, nisi, quum, num, quo y quanto. Si 
quid in me est ingenii: Si hay algún ingenio en mi. 
Si quando urbs nostra liberalibus studiis floruit, 
nunc máxime jloret: Si alguna vez floreció en los 
estudios liberales nuestra ciudad, ahora florece en 
gran manera. Si culi hostis futurus est, etc.: Si en 
alguna parte está el enemigo, etc. 

146. El pronombre aliquis, alguno, se suprime si 
viene después el relativo qui, v. gr.: Títere, ea tem-
pestate (se entiende aliqui), qui dicerent: Hubo algu-
nos que dijeran en aquella tempestad. Est quod te 
velini: Hay razón para que te quiera. Est de quo tecurn 
confabule)-: Hay de qué platicar contigo. Non est 
quod gratias agas: No hay por qué des las gracias. 

147. También se omiten con frecuencia los subs-
tantivos locus, tempus y occasio; v. gr.: Non est ubi 
pedem ponam: No hay lugar donde poner el pie. 
E rat quando serio isliusmodi agebantur: Había 
tiempo en que se hacían seriamente estas cosas. Ha-
bes ubi ostentes illant praeclaram eloquentiam tuam: 
Tienes ocasión para manifestar tu esclarecida elo-
cuencia. 

143. Las conjunciones ut y ne se omiten con mu-
cha frecuencia, v. gr.: Fac venias: Procura venir. 
Haec curae Ubi sint precor: Ruego que éstos sean 
tus cuidados. Cave existimes: Guárdate de juzgar. 
Homo bonus sit oportet: Conviene que el hombre 
sea bueno. 

149. Casi siempre se omiten los pronombres per-
sonales en nominativo, y muchas veces también los 
acusativos me, te, se, aunque el verbo sea reflexivo, 
v. gr. : Nox praecipitat (se): La noche se acerca. 
Bene liabet (se). Se encuentra bien. 

150. Nada es tan frecuente como tomar los adjeti-
vos y participios á manera de substantivos, v. gr.: Ado-
lescens, servus (sobreentendiendo homo). Ianuarius 
(mensis): Mes de Enero. Usque ad senectam (aeta-
tem): Hasta la ancianidad. 

151. También se omiten á veces substantivos, verbos 
y participios, como: Paucis te volo, esto es:paucis veir-
bis te loqui volo: Quiero hablarte pocas palabras Quid 
plura? (verba): ¿Para qué tantas palabras? Satin sal-
vae?, en vez de satisne salvae sunt res?: ¿Están las 
cosas en seguro? Intelligenti pauca, esto es: intelli-
genti pauca ad perápiendum verba sufficiunt: Para 
el que entiende, con media palabra basta. 



IV 

ENÁLAGE 

152. Enálage es una figura por la cual se pone una 
parte de la oración por otra, como: vivere, en vez de 
vita; nullus, por non; facto, por fieri. Quani turpis 
est assentatio, cum vivere ipsum turpesit. Cuán torpe 
es la adulación cuando la vida del lisonjeado es torpe. 
Philotimus nullius venit: Filótimo no vino. lia 
facto opus est: Así es necesario que se haga. 

153. Hay adjetivos que se usan como adverbios; 
tales son recens, sublime, frequens, como: Inde Ra-
mam recens conditam cum magna clientium manu 
commigravit: De allí emigró, con gran escuadrón de 
clientes, á Roma, recientemente formada. Ea scuta, 
quae fuerant sublimefixa, sunt humi inventa: Aque-
llos escudos que habían sido fijados en lo alto, fueron 
hallados en el polvo. Venio in Sena tus frequens: Voy 
con frecuencia al Senado. Del mismo modo se usan 
entre los poetas los adjetivos torvum, horrendum y 
otros semejantes. Algunas veces se pone un adjetivo 
en lugar de la interjección de ira, v. g.: Quae,malum, 
ista futí amentia?: ¿Qué locura fué ésta, cielos? El 
adverbio hace algunas veces oficios de nominativo, 
como en bene sit tibi: que te vaya bien. Así se em-
plean también los adverbios satis, abunde y parum, 
de los que se trató en el régimen del adverbio. Por 
último, se pone el verbo en lugar de interjección que 
indique súplica, como: Amaba te, incumbe in earn 
rem: Ea, te agradeceré mucho lo que hagas en este 
negocio. 

154. El pretérito perfecto de subjuntivo suele em-
plearse en vez de futuro perfecto de indicativo. Quis 
milii igitur drachmam reddet, si dederim tibi?: Por 
tanto, ¿quién me devolverá la dracma que yo te habré 
dado? Si te inde exemerim, ego pro te molam: Si te 
eximo de esto, seré molestado por ti. 

155. Se usa del futuro imperfecto de indicativo en 

vez del presente de subjuntivo después de las partí-
culas optativas, como: Ita me dii amabunt, en vez de 
wnent: Así me amen I03 dioses. 

156. El perfecto de subjuntivo se usa en vez de otros 
tiempos en sentencias dubitativas, v. gr.: Quis Mal-
te m túnica tectum adamantina dignae scripserit?, 
esto es, scribere possit?: ¿Quién podrá dignamente 
describir á Marte cubierto con su túnica diamantina? 
Nec fucile dixerim, qu% id. aetate coeperii: Ni podría 
decir fácilmente en qué edad haya empezado esto. 
Ego enim ipse cum eodem ipso (Platone) non invitus 
erraverim: Pues yo mismo voluntariamente erraría 
con el mismo Platón. A esta regla obedecen las frases: 
ut ¡ta dixerim, pace tu a dixerim, etc., que adornan 
la oración. 



APÉNDICE PRIMERO 

Vicios gramaticales 

157. Los siguientes vicios, que se evitarán con mu-
cho cuidado, se oponen á la propiedad del lenguaje 
y desvirtúan las reglas gramaticales.-

158. Bcirbarismo es una falta contra la analogía, 
prosodia ú ortografía, que se comete empleando voces 
ó frases latinas sin atender á las reglas de la declina-
ción, escritura, pronunciación y significado. 

159. La dicción puede ser viciosa: 1.°, en cuanto al 
género, como gladia, por gladii; 2.°, en cuanto al nú-
mero, como scopa, por scopae, escoba; tritica, por 
triticum, trigo; 3.°, en cuanto á la declinación, como 
vasibus, por vasis, vasos; 4.°, en cuanto á la conjuga-
ción, como instavi, por institi, instar; consumaba, por 
consumam, consumaré; venaravi, por veneratus sum, 
veneré; legebo, por legam, leeré; 5.°, por división' 
cuando en prosa dividimos las sílabas unidas, como 
süuae, de tres sílabas; dissoluo, de cuatro, por silvae 
selvas, de dos, y disolvo, disolver, de tres; 6.°, por com-
plexión , cuando se unen en prosa las sílabas separa-
das, como Phaeton, por Phaeton; 7.", por adición de 
una letra, como follium, por folium, hoja; patrium, 
porpa t rum, de los padres; praecor, porprecor, supli-
car; por aspiración, como honus, por onus, carga; por 
cuantidad prosódica, como cuando á una sílaba breve, 
que tiene un solo tiempo, se le añade otro y se hace 
larga, como circumdábo, rodearé, con la penúltima 
larga, por circúmdabo, con la penúltima breve; 8.°, por 
supresión de una letra ó sílaba, como santas, santo, 
por sanctus; preest por praeest; tempta, por contém-
pta; por suprimir la aspiración, como odie, por hodie; 
por supresión de tiempo, como cuando á una sílaba 
larga, que tiene dos, se le quita uno y se hace breve, 
v. gr.: fecunda ta, con la penúltima breve, por fecun-

data, con la penúltima larga; 9.°, por mutación, cuando 
se pone una letra ó sílaba por otra, como set, por sed; 
munnus, por mundus; 10.°, por trasmutación, cuando 
una letra ó sílaba se cambia de su lugar á otro, como 
¡nterpetror, por interpretof; thrao, por trahu. 

160. Solecismo es un error contra los preceptos de 
la sintaxis, y es de cuatro modos: 1.°, por adición, 
cuando se quita algo á la sentencia , como scribo cum 
cálamo, ludo cum pila; 2.°, por supresión, como eo fo-
rum, en vez de eo in forum; redeo agro, por ex agro 
redeo; ne hoc fecit, por ne hoc quidem fecit; 3.°, por 
trasmutación, cuando se invierte sin buen gusto el 
orden de las partes de la oración, como quoque ego 
mim hoc voluit autem non hábuit, por ego quoque, etc.; 
4.°, por inmutación, cuando se pone una parte de la 
oración por otra sin apoyarse en el buen uso, como 
Stulti grave ferunt res adversas: Los necios sufren 
con disgusto las adversidades; donde se toma el adje-
tivo grave en vez del adverbio graviter. 

161. También se cometen solecismos semejantes con 
las demás partes de la oración. Lo mismo acontece 
con ciertas palabras que no se usan en su acepción 
propia, como quid liuc agis?, por hic; quando hic ve-
msti?, por huc; eo apud forum, por in; scripsitne Cice-
ro hanc orationem aut Hortmsius?, por an. Nonfece-
ns cuiqucim iniuriam: No hagas injurias á nadie, 
por ne feceris, etc. 

162. Por último, también se cometen solecismos en 
los accidentes de las partes de la oración: 1.°, por el 
género, como sapientes laeto fronte res adversas fe-
runt, en vez de laeta fronte; 2.°, por los casos, como 
quo is? Romae, en vez de Romam; venio Brundussii 
por Brundussio; 3.", por el número, como cuando sé 
habla á una sola persona y se le dice: venite; 4.°, por 
las personas, como cuando por respeto se habla á al-
guno diciéndole sedeat, accedeat, en vez de sede, acce-
de,r :>.", por los modos, como peto a te, ut mihi opem 

jers, por feras; 6.°, por los tiempos, como vincis, por 
vinces. 



APÉNDICE II 

Sobre las oraciones gramaticales W 

SECCIÓN PRIMERA 

D E L A P R O P O S I C I Ó N S I M P L E 

Proposición ú oración es la enunciación completa 
de un pensamiento. 

Los elementos de la proposición son dos: el sujeto 
y el atributo. 

El sujeto es la persona ó cosa de quien afirmamos 
ó negamos algo; el atributo es lo que afirmamos ó 
negamos del sujeto. Alternm est quod loquimur, dice 
Quintiliano, alterum de quo loquimur. Hay que tener 
en cuenta primeramente la persona que habla, y ése 
es el sujeto; y en segundo lugar lo que se dice del 
sujeto, y ése es el atributo. 

El sujeto de la proposición puede ser un nombre 
substantivo ó un adjetivo, un pronombre, un verbo, 
y aun una proposición ú oración entera puede tam-
bién hacer las veces de sujeto. 

EJEMPLOS. — Tu legis: Tú lees. Deus est iustus: 
Dios es justo. Turpe est mentiri: Es vergonzoso men-
tir. Facinus est vincire civem romanum: El atar codo 
con codo á un ciudadano romano es una infamia. 

En el primer ejemplo, tu legis, tu es el sujeto, por-
que es la persona de quien se habla; y legis es el atri-
buto, porque es lo que afirmamos ó negamos del su-

ü ^ r i T j m a Í ? 1 0 S e s t a s n o c i o n e s d e l a excelente Gramática de don 
b. Méndez Caballero. Nos parece que hacemos un buen servicio á 
los profesores, quienes, según las circunstancias especiales de los 
alumnos, les harán aprender el todo, ó siquiera lo indispensable. 

jeto. En el segundo ejemplo, Deus est iustus, Deus 
es el sujeto y iustus es el atributo; el verbo est sirve 
de cópula ó de enlace entre el sujeto Deus y el atri-
buto iustus. El atributo, por lo tanto, puede ser ver-
bal ó nominal, según sea verbo ó nombre. 

El atributo verbal puede hallarse sin sujeto ex-
preso, ya porque el sujeto esté incluido en el verbo, 
ya porque'sea fácil suplirlo. Así, por ejemplo, en legis 
y legitis 110 necesitamos expresar materialmente que 
el sujeto es tu en el primer caso y vos en el segundo, 
puesto que la desinencia personal del verbo lo indica 
suficientemente. En pluit, llueve, y en tonat, truena, 
se sobreentiende con facilidad que pueden servir de 
sujeto los nombres pluvia, la lluvia; Deus, Dios: ó 
natura, la Naturaleza. 

De aquí se deduce que una sola palabra es sufi-
ciente para constituir una proposición, y que el ele-
mento principal y base de toda proposición es el 
verbo. 

Las proposiciones no se presentan ordinariamente 
en esta forma tan sencilla y descarnada, sino que, ya 
sea el sujeto ó ya el atributo, llevan consigo otros ele-
mentos secundarios que amplían ó modifican los tér-
minos de la proposición y la hacen más extensiva y 
compleja. 

Así, por ejemplo, si decimos en castellano Colón 
descubrió la América, enunciamos mediante estas 
palabras una proposición, porque con ellas expresa-
mos un pensamiento completo, dando por resultado 
ál analizarle ĉ ue el sujeto de esta proposición es Co-
lón, descubrió es el atributo verbal y la América es 
el término del verbo transitivo descubrió; pero si 
quisiéramos ampliar mascada uno de los elementos 
que entran en esta proposición, y dar además á éáta 
una forma de construcción distinta, podríamos aña-
dir: En el año mil cuatrocientos noventa g dos, en el 
reinado de los Reges Católicos, Don Fernando V y 
Doña Isabel, descubrió la América un célebre marino 
genovés llamado Cristóbal Colón. La proposición 110 
ha variado en su esencia: lo que sí ha sucedido es que 



se han ampliado sus elementos, y algunos han cam-
biado de sitio. 

Ahora bien: las palabras que amplían la idea del 
sujeto ó del atributo reciben el nombre genérico de 
complementos, ya sean directos, como es el acusativo, 
objeto y término del verbo transitivo; va indirectos, 
como son los demás casos, excepto el nominativo y 
el vocativo; y ya, por últ imo, circunstanciales, que 
son todos aquellos complementos que expresan al-
guna relación de lugar y de tiempo, etc. 

Antes de tratar de la manera de enlazarse estos ele-
mentos en la proposición conviene exponer, aunque 
sea brevemente, las clases de proposiciones. 

Clasificación de las proposiciones 

El verbo, según se ha indicado, es el elemento prin-
cipal e indispensable en toda proposición: si falta en 
alguna, es porque fácilmente puede suplirse. 

Del verbo toma nombre la preposición, distinguién-
dose tantas clases de proposiciones cuantas hay de 
verbos. Por lo tanto, las proposiciones se clasifican 
en substantivas, atributivas y pasivas, según el verbo 
sea, o substantivo, ó transitivo é intrancitivo, ó pasivo. 

1 or el número de verbos de que constan las propo-
siciones se clasifican éstas en simples y compuestas. 
1 roposicion simple es la que consta de un solo verbo 
para expresar un pensamiento completo. Proposición 
compuesta es aquella en la cual entran dos ó más ver-
bos, de los cuales unos necesitan de otros para expre-
sar el pensamiento. 

Anális is de las proposiciones simples 

Proposición substantiva.—Los términos ó elemen-
tos de que consta la proposición substantiva completa 
o primera de sum, como ordinariamente se llama 
son tres: sujeto en nominativo, verbo substantivo v 
atributo. J 

EJEMPLOS.—Deus est iustus: Dios es justo. Mors 
similis est somno: La muerte es semejante al sueño. 
Aristides aequa,lis fere fuit Themistocli: Arístides fué 
casi contemporáneo de Temístocles. 

En la primera proposición, Deus est iustus, Deus 
es el sujeto; est es el verbo, y iustus es el atributo 
nominal, que se llama también predicado. 

Si la proposición es incompleta ó segunda de sum, 
no consta más que de dos términos, que son el sujeto 
y el verbo; por ejemplo: Deus est: Dios existe ó hay 
un Dios. 

Proposición transitiva. — La proposición transi-
tiva consta de tres términos, á saber: sujeto ó nomi-
nativo de persona agente, verbo en la voz activa y 
término de la acción ó complemento directo en acu-
sativo. 

EJEMPLOS.—Alexander vicit Darium: Alejandro 
venció á Darío. Iustitiam cole: Practica la justicia. 
Omnia vincit labor: Todo lo vence el trabajo. Atlie-
nienses bellum syracusanis indixerunt: Los atenien-
ses declararon la guerra á los siracusanos. 

En el pr imer ejemplo, Alexander vicit Darium, 
Alexander es el sujeto; vicit es el verbo, y Darium 
es el término de la acción. 

La proposición intransitiva, ó segunda de activa, 
consta de dos términos solamente: sujeto y verbo; 
por ejemplo: Tu venis: Tú vienes. Egredere ex urbe: 
Sal de la ciudad. Tempori parce: Atiende á las cir-
cunstancias. 

Proposición pasiva.—La proposición pasiva com-
pleta, ó primera de pasiva, consta de tres términos: 
sujeto ó nominativo de persona paciente, verbo en 
pasiva y ablativo de persona agente. 

EJEMPLOS.—Roma a, Romulo condita est: Roma 
fué fundada por Rómulo. Gorpora iuvenum firman-
tur labore: Los jóvenes se robustecen con el trabajo. 
Themistocles exheredatus est a patre: Temístocles f ué 
desheredado por su padre. 

En la primera proposición, Roma a Romulo condita 
p.st, Roma es el sujeto ó nominativo de persona pa-



cíente; condita est es el verbo, y a Romulo es el abla-
tivo de persona agente. 
, L a proposición segunda de pasiva consta de sujeto 
o nominativo de persona paciente y verbo en pasiva; 
por ejemplo: ego amor, yo soy amado. 

C o n v e r s i ó n de l a s p r o p o s i c i o n e s a c t i v a s 
en pasivas, y viceversa 

La proposición activa completa se puede convertir 
en pasiva poniendo el acusativo en nominativo el 
verbo en pasiva, y el sujeto ó nominativo en ablativo 
agente. Asi, por ejemplo, Alexander vicit Darium, 
convertida en pasiva, resultará: Darius victus est ab 
Alexandro: Darío fué vencido por Alejandro. 

Para convertir en activa la proposición pasiva Roma 
a Komuto condita est, se pone el ablativo agente en 
nominativo; el verbo pasivo se convierte en activo, y 
el nominativo paciente se cambia en acusativo, resul-
tando Romulus condidit Romam: Rómulo fundó á 
Roma. 

Del uso de los modos, de los tiempos y de las formas 

nominales del verbo 

M O D O S D E L V E R B O 

Difícil es trazar una línea divisoria respecto al uso 
y empleo de los modos y de los tiempos entre las 
proposiciones simples y las compuestas. 

Los modos indicativo é imperativo pueden marcar 
ciertamente el verdadero límite entre unas y otras 
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n d e p e u d e n c i a d e o t r o verbo; mas la difacultad sube de punto tratándose del modo sub-

juntivo. La etimología misma de la palabra subjun-
tivo, que quiere decir junto con otro, nos pone ya 
de manifiesto su uso y empleo en toda clase de pro-
posiciones; no siendo apenas posible exponer los 
usos sintáxicos que tiene el subjuntivo en las pro-
posiciones simples sin rozar los límites que separan 
á estas proposiciones de las compuestas. 

No obstante la dificultad indicada, es preciso expo-
ner algunos de los usos más notables del subjuntivo 
en las proposiciones simples, á reserva de tratar este 
modo con la extensión debida cuando se hable de 
las proposiciones compuestas. 

Modo indicativo 

El modo indicativo, cuyo uso es tan frecuente en 
la lengua latina, se emplea en toda clase de proposi-
ciones siempre que se quiere enunciar la acción como 
real y positiva, y afirma ó niega los hechos^ con rela-
ción á una época ya presente, ya pasada ó ya veni-
dera; v. gr.: Ave, Caesar, morituri te salutant: Dios 
te guarde, Emperador; los que van á morir te salu-
dan. Virtus manet, divitiae pereunt: La virtud es 
permanente, las riqueza's son perecederas. Veni, rid*, 
vid: Llegué, v i , vencí. Veniet tempus mortis et 
quidem celeriter, sive retractabis, sive proper abis; 
volat envm actas: Llegará la hora de la muerte, y á 
pasos agigantados, ya la retrases, ya la aceleres; el 
tiempo vuela. 

Algunos indicativos latinos, y principalmente los 
que enuncian posibilidad ó necesidad, se traducen, 
sin embargo, á nuestro idioma por subjuntivos; 
v. gr.: Possum dicere, sed nolo esse lontjus: Podría 
continuar, pero no quiero ser pesado. Potest esse in-
finita orcitio, si mihi libeat: Podría hacer intermina-
ble mi discurso si me fuera conveniente. Hic lamen 
hanc mecum potercis requiescere noctem: Aquí, pues, 
podrías pasar la noche conmigo. 

De la misma manera suelen traducirse las locu-



ciones unipersonales, formadas con un substantivo 
o adjetivo neutro y el verbo ser, cuando se quiere dar 
mayor fuerza a la realidad del hecho; v. gr • Nunc 
tempus erat- Ahora sería ya tiempo. Tametsi te dicere 
atque enumerare causas omnes oportebat: Conven-
dr ía , sin embargo, que hablases y que expusieses 
todos los motivos. Longum est enumerare praelia-
Largo seria enumerar las batallas. Longe utílius fuit 

ras\sare: M u y ú m h u b i e r a s i d° ^ 

Modo imperativo 

El modo imperativo designa en latín, como en 
nuestro idioma, la idea de ruego, mandato, exhorta 
cion etc. En latín, el presente de imperaüvo tiene 

l f ™ ! : , l a P n , m e r a denomina simple, como 
ama, ama tu : amate, amad vosotros; la segunda for-

^ T ? alar/a(!a' como ™<*to, amatóte. La 
forma simple ha sido llamada por los gramáticos 
imperativo de presente; la segunda forma, ó sea la 
alargada, imperativo de futuro. Esta denominación 
sin embargo, carece de fundamento. La forma sim-' 
o r L n n ^ ' / r r e g I f g ? n e r a 1 ' P a r a comunicar una 
orden que debe ser hecha una sola vez, y la forma 
alargada se emplea para ordenar una cosa que dehe 
hacerse repetidas veces ó frecuentemente; v tv 
federe ex urbe, Gatilina; proficiscere: Sal de R ¿ 
ma, Cati ma; marchate. Ave, Gaesar-. Dios te guarde 
Í E ? ° r - ^ • Pásalo b i e S l T s é 

La forma alargada se halla en los antiguos docu-
mentos legislativos; v. g r . Cónsules sxmZmhis 

t ^ S f a r ^ 0 ; Popul^eZ 
? L ? i j j e r z a n l o s cónsules la suprema autoridad-
a nadie se sometan: la salvación de la República sea 

ebln l í ' R n p e t a d i m d o b I e z l a majestad del pueblo romano. Borea fiante ne arate, frugem ne 

serito: No ares ni siembres soplando el bóreas ó 
cierzo. 

Algunas veces se hallan reunidas las dos formas 
en la°misma frase; v. gr.: Cras petito, dabitur: nunc 
abi: Pide mañana y serás servido: ahora retírate. 

El imperativo de nolo forma con u n infinitivo una 
perífrasis imperativa muy frecuente en todas las 
épocas; v. gr.: Noli timere: No temas. Noli oblivisd 
te Ciceronem esse: No olvides que eres Cicerón. No-
litote dubitare: No dudéis. En vez de noli se pueden 
usar cave ó fac con el subjuntivo; v. gr.: Cave vr-
bum /acias: Guárdate de decir una sola palabra. 
Cave festines: No te apresures. Fac ne quid omitías: 
No omitas nada. Facías, verum ne post confieras cul-
pam in me: Hazlo, pero luego no me eches á mí la 
culpa. 

Modo subjuntivo 

El modo subjuntivo t iene principalmente su ra-
zón de ser, como se ha indicado, en las proposiciones 
compuestas y subordinadas. Empléase, sin embargo, 
en las proposiciones simples, pero con significación 
análoga á la que tiene en las proposiciones compues-
tas. Nótase desde luego que la acción en este modo 
no se afirma de una manera absoluta, sino que se 
desea su realización y cumplimiento: se supone, se 
cree posible y, por lo tanto, se enuncia como incierta. 
El subjuntivo presenta desde este punto de vista mu-
chos y muy variados matices, y de aquí provienen 
las distintas denominaciones que los gramáticos le 
han dado. 

Cuando se desea que la acción suceda ó llegue á 
verificarse, recibe el nombre de subjuntivo optativo; 
cuando se considera la acción como posible, el de 
potencial; cuando se expresa duda, concesión, ó de-
pende de una condición especial, se le denomina 
dubitativo, concesivo, condicional. 

EJEMPLOS DEL SUBJUNTIVO OPTATIVO .— Valeant 
cives mei, valeant; sint incólumes, sint fiorentes, sint 



beati: Pásenlo bien mis compatriotas, pásenlo bien: 
quiera Dios que estén á salvo de toda desgracia, que 
prosperen, que sean felices. 

La expresión de deseo resulta más enérgica cuando 
se emplean las partículas ut, utinam ó si; por ejem-
plo: Utinam populas romanus uncim cervicem liabe-
ret: Ojalá que el pueblo romano tuviera una sola 
cabeza. O mihi praeteritos referat si Iupiter annos!: 
¡Olí, si me devolviera Júpiter lns años pasados! 

El subjuntivo potencial denota posibilidad, y tam-
bién incertidumbre; por ejemplo: Te ut ulla res 

frangat?: ¿Hacerte á ti impresión cosa alguna? Tu 
ut unquam te corrigas!: ¡Tú enmendarte! Ego tibi 
irascerer, mifrater?: ¿Irritarme yo contigo, mi que-
rido hermano ? 

El subjuntivo dubitativo expresa, como su mismo 
nombre lo indica, cierto estado de duda ó de vacila-
ción en la manera de enunciarse el pensamiento; 
por ejemplo: Quid agam, índices? Quo me vertam?: 
¿Qué he de hacer, oh jueces? ¿A quién he de diri-
girme, ó adonde volver mi vista? Quid facerem? 
ñeque servitio me exire licebat: ¿ Qué había yo de 
hacer si no podía humanamente salir de aquella ser-
vidumbre ? 

El subjuntivo concesivo indica una suposición ó 
una concesión que otorgamos á nuestro adversario 
cuando con él discutimos; por ejemplo: Sit ita sane: 
En hora buena que esto sea así. Sit ita res magna,, 
sicut est: Concedo que saa importante este asunto, 
como en efecto lo es. 

El condicional, como lo indica su mismo nombre, 
depende de las circunstancias especiales que se enun-
cian en la proposición llamada condicional, y de él 
se tratará en las proposiciones compuestas de esta 
clase. 

USO DE LOS TIEMPOS 

La enunciación del tiempo es indispensable en el 
verbo latino; así es que, con mayor ó menor exacti-

tud procuramos designar mediante formas verbales 
las 'diferentes épocas de la acción, expresando la 
época actual por el presente, la época pasada por el 
pretérito y la venidera por el futuro. Estos tres tiem-
pos, presente, pretérito y futuro, son llamados por 
los 'gramáticos principales ó absolutos, y los demás 
secundarios ó relativos, porque están siempre en 
relación con el tiempo de otra acción. Atendiendo 
solamente á la manera de formarse los tiempos, han 
sido éstos clasificados, al tratarse de la flexión verbal, 
en tiempos imperfectos y en tiempos perfectos. A la 
primera clase pertenecen el presente, el pretérito 
imperfecto y el futuro imperfecto, y á la segunda 
clase, ó sea á los tiempos perfectos, el pretérito per-
fecto, el plusquam y el futuro perfecto. En este mis-
mo orden serán expuestos al dar á conocer el empleo 
y uso que de cada uno de ellos se hace en la proposi-
ción simple. 

Presen te.—Usase el presente de indicativo, no solo 
para dar á conocer que la acción se ejecuta en el mo-
mento de proferirse la palabra, sino también para 
designar una acción que ha pasado ya y que se con-
sidera como si en la actualidad se estuviese verifi-
cando. Este presente ya pasado recibe el nombre de 
presente histórico. Empléase: 1." Cuando el escritor 
expone los hechos en el modo y forma en que lian 
ocurrido; por ejemplo: Dísputatur in consilio: pleri-
qve censebant ut noctis itcr facerent: Discútese en la 
asamblea: muchos eran de parecer que la expedición 
se hiciese ele noche. Por el segundo verbo de este 
ejemplo se nota que el presente de indicativo, dís-
putatur, se emplea para indicar un hecho pasado: 
Senatus Catilinam et Manlium liostes iudicat: El 
Seiiado declara reos de estado á Catilina y á Manlio. 
Sed ubi Petreius tuba signum dat, cohortes paulatim 
incedere iubet: En cuanto Petreyo hace la señal con 
el clarín, ordena que las cohortes avancen paulatina-
mente. 2.° También se emplea el presente de indica-
tivo cuando se citan las palabras de algún escritor; 
v. gr.: Cicero dicit patriam esse omnium nostrum 



parentem: Cicerón dice que la patria es nuestra ma-
dre. 3.° Después de las conjunciones cum y dum; por 
ejemplo: Cum subiitiUius tristissima noclis imcigo 
cum repeto noctem qua tut rnilú cara reliqui: Cuando 
se me representa la tristísima imagen de aquella 
noche cuando recuerdo aquella célebre noche que 
dejé abandonados tantos y tan caros objetos. Dum 
romani tempus terunt legationibus mittendis: Mien-
tras perdían el tiempo los romanos despachando em-
bajadores. Dum ea romani parant consultantque; 
icun Saguntum summa vi oppugnabatur: Mientras 
los romanos hacían preparativos y discutían, Sagunto 
á viva fuerza era atacada. 

El presente de subjuntivo sustituye en algunas fra-
ses al imperativo; por e jemplo: A me mus párenles: 
Amemos á nuestros padres. Eamus deambulatum: 
Vayamos á paseo. Moriamur et in media arma 
ruamus: Muramos y precipitémonos en medio del 
combate. En algunas otras frases sustituye al imper-
fecto de subjuntivo, v. gr.: Tu, si hic sis, aliter sen-
tías: Si te hallaras en mi lugar, serías de otro parecer: 
el sentías de este ejemplo está en vez de aliter 
sentires. 

Pretérito imperfecto.— En el lenguaje epistolar, y 
muy especialmente en las cartas de Cicerón, el preté-
rito imperfecto de indicativo designa una acción pre-
sente en el momento en que la carta se escribe, pero 
que será una acción ya pasada en el momento en que 
la carta sea leída. Es un imperfecto anticipado que 
desde luego no se emplea como regla general y abso-
luta, y que ordinariamente se junta con los presentes, 
v. gr.: Nihil habebam quod scriberem, ñeque enim ñor i 
quidquam audieram, et ad tuas omnes rescripseram 
pridie: Nada tengo que comunicarte porque nada 
nuevo ha llegado á mi noticia, y además contesté ayer 
á todas tus cartas. Compréndese desde luego que los 
imperfectos habebam y scriberem están empleados por 
los presentes hetbeo y scribam, de la misma manera 
que los plusquamperfectos audieram y rescripseram 
están por los perfectos audivi y rescripsi. 

Futuro imperfecto.—Este tiempo se emplea muchas 
veces, así en latín como en castellano, por el impera-
tivo, v. gr.: Non occides: No matarás. Nonfurtum fci-
des: No hurtarás; cuyos futuros equivalen á no mates, 
ni hurtes. Si quid novi acciderit, facies ut sciam: Si 
algo ocurriere, avísamelo. También se emplea el fu-
turo imperfecto por el presente de subjuntivo en al-
gunas frases dependientes de otras, principalmente 
cuando el futuro está precedido de las conjugaciones 
cum, ubi, si, etc.; por ejemplo: Cum navigare po-
teris: Cuando puedas embarcarte. Naturam si seque-
mur duceni: Si tomáremos ó si tomamos por guía á la 
Naturaleza. Si volet usus, quem penes arbitrivm est 
et ius et norma loquendi: Si así lo quiere el uso, juez 
árbitro y norma del lenguaje. 

Pretérito perfecto.—Antes de exponer la doctrina 
relativa á este tiempo desde el punto de vista sintáxico, 
conviene hacer una ligera indicación respecto al uso 
del perfecto desde el punto de vista analógico. Al tra-
tar de su flexión se indicó cómo se formaba la tercera 
persona del plural, ó sea la persona ellos: y aquí debe 
añadirse que algunos autores emplean en ciertos ver-
bos, para indicar la misma persona, otra forma ter-
minada en el sufijo -re, igual -se, v. gr.: fuere, consti-
tuere, fregere, etc. Aunque en algunos temas verbales 
terminados en consonante pudiera dicha forma del 
pretérito, como en constituere, confundirse con la del 
presente de infinitivo, no obstante que el primero 
está formado del tema especial del pretérito y el se-
gundo del tema especial del presente, hay además 
otra notable diferencia que separa estos dos tiempos 
entre sí, y consiste en la cantidad: el pretérito tiene 
larga la cantidad del sufijo formativo -e, y el presente 
de infinitivo la tiene breve. En los temas verbales 
terminados en las vocales -a, -e, -i, como ama-re, 
mone-re, audi-re, á poco que nos fijemos, y aun pres-
cindiendo del contexto, podemos notar de la misma 
manera la diferencia que existe entre el presente de 
infinitivo y el pretérito perfecto en cuestión. 

Uso y significación del pretérito perfecto.—Este 



tiempo ha sido clasificado por los gramáticos en per-
fecto histórico y en perfecto lógico. El pr imero, que 
equivale á nuestro pasado simple y al aoristo primero 
en la lengua griega, indica una acción pasada sin re-
lación especial con ninguna otra; por ejemplo: MU-
tiades loca castellis idónea commumvit; multitudi-
uem.. in agria collocavü crebrisque excursionibus 
locupletavit: Milcíades fortificó los puntos estratégi-
cos, situó en la campiña á la mayor parte de sus tro-
pas y les enriqueció con las continuas correrías. 
Reaulus in Senatum venit, manda,ta exposuit 
reddi captivos negavit esse utile: Régulo se presento 
al Senado, dió á conocer su misión é indico que no 
era conveniente.devolver los prisioneros. Fuere tu-
rnen cives, qui seque, remque publicam obstinatis ani-
mis perditum irent: Hubo además ciudadanos que 
buscaban obstinados su ruina y la de la república. 
Gaius Cornelias et cum eo Lucius Vargunteius 
constituere ea nocte sicuii salutatum introire ad 
Ciceronem, et de improviso domi suae imparatum 
confodere: Cayo Cornelio y Lucio Vargunteyo se pro-
pusieron en aquella noche entrar en casa de Cicerón 
y , cogiéndole de improviso, asesinarle en su propia 
casa. In eum locura postquam deuiissus Lentulus, vin-
dices rerum capitalium laqueo gulam fregere: 
Luego que Léntulo fué encerrado en aquel calabozo, 
los ejecutores de la justicia le ahorcaron.—El perfecto 
lógico que indica una acción pasada en relación con 
el efecto que dura todavía, equivale á nuestro preté-
rito perfecto compuesto, v. gr.: Mandas a Deo crea-
tas est: El mundo ha sido creado por Dios. Virtutem 
ne defacie quidem nosti: No conoces ni has conocido 
la virtud n i aun de nombre. 

Plusquamperfecto.—Este tiempo, que designa ante-
rioridad de una acción pasada respecto de otra tam-
bién pasada, puede emplearse en vez del pretérito per-
fecto, como sucede en el estilo epistolar, v. gr.: Ad 
omnes tuas epístolas rescripseram pridie: Ayer con-
testé á todas tus cartas. 

Futuro perfecto.—El futuro perfecto latino com-

prende este mismo tiempo en el modo indicativo, y 
además los dos futuros, el imperfecto y el perfecto de 
subjuntivo en nuestro idioma castellano. El fu turo 
perfecto latino sirve para expresar: 1.° Una acción 
que debe ser acabada en el momento preciso del por-
venir, por ejemplo: Eum cum videro, Arpinum per-
gam: En cuanto le vea, marcharé á Arpiño. 2.° Una 
acción que debe ser cumplida al mismo tiempo que 
otra en una época venidera, v. gr.: Qui Antonium op-
presserit, is bellum confecerit: El que derrotare á An-
tonio concluirá la guerra. 3.° Una acción venidera 
dependiente de un estado anterior á esta acción, por 
ejemplo: Faciam si potuero: Si pudiere, lo haré. Si li-
cuerit libertatem recuperatam esse, laetabor: Tendré 
una grande satisfacción si me fuere permitido reco-
brar la libertad. 

Tiempos pasivos 

La significación que tienen los tiempos imperfec-
tos en la voz pasiva guarda exacta correspondencia 
con el uso y significación que tienen esos mismos 
tiempos en la voz activa. Respecto á los tiempos per-
fectos, aun cuando al exponer la flexión verbal se 
han empleado como sinónimas las formas del per-
fecto de indicativo y de subjuntivo sum ó fui y sim 
ó fuerirn; eraai ó fueram y essem ó fuissem de los 
plusquamperfectos; ero ó fuero del fu turo perfecto, 
y esse ó fuisse del pretérito de infinitivo, etc., exis-
ten diferencias notablemente marcadas en el empleo 
de lo3 tiempos del auxiliar substantivo: diferencias 
que para apreciarlas en todo su verdadero valor era 
necesario que fueran expuestas mediante muchos y 
variados ejemplos; pero esto, por una parte, nos con-
duciría demasiado lejo3, y por otra habría necesidad, 
para corroborar esta doctrina y apreciar esos distin-
tos matices que presentan los tiempos perfectos pasi-
vos, de exponer ejemplos en toda clase de proposi-
ciones, y esto traspasaría los límites á que, por ahora, 
debe quedar reducida esta cuestión. 



FORMAS NOMINALES DEL VERBO 

Participio.—El participio se llama así porque par-
ticipa de la índole del adjetivo y de la del verbo. Es, 
como el adjet ivo, susceptible de flexión, y tiene sus 
mismos accidentes. Participa de la índole clel verbo 
por cuanto enuncia tiempo presente, pretérito y fu tu -
ro, y además puede regir los mismos caso3 que el 
verbo de donde procede. _ 

Uno de los principales oficios que desempeña el 
participio es el de unirse, según se ha indicado, con 
el verbo auxil iar substantivo y formar los tiempos 
perfectos en la voz pasiva: así, mediante el participio 
de pretérito del verbo que se conjuga y el auxiliar 
substantivo, se forman todos los pretéritos perfectos, 
pluscuamperfectos y futuros perfectos, tanto de indi-
cativo como de subjuntivo. De la misma manera, con 
el participio de fu tu ro , terminando en -turus y con 
el -ndus, se forma la flexión ó conjugación perifrástica. 

Los participios, además, pueden considerarse en las 
proposiciones simples como verdaderos adjetivos. E n 
este concepto pierden la significación de t iempo y el 
régimen del verbo del cual se derivan; por ejemplo: 
Inmute vere: Al empezar la primavera. Omne malum 
nascens jacile opprimitar: Todos los males se corri-
gen fácilmente en un principio. Ante Epaminondam 
natum: Antes de nacer Epaminóndas. Ab ortu solis 
usque ad occidentem: Desde la salida del sol hasta su 
ocaso. — E n nuestro idioma castellano se emplean 
también los participios de la misma manera que en 
latín, v. gr.: «Un negocio urgente tengo que evacuar 
en este momento.» «Por lo visto, escasean mucho los 
libros bien impresos y escritos con detenimiento.» 

Gerundio 

Los gerundios son formas nominales del verbo que 
hacen el oficio de substantivos ó de adjet ivos, pero 
pueden regir los mismos casos que los verbos de donde 

proceden, y además pueden ser modificados por ad-
verbios. En cuanto á su forma, el gerundio latino es 
el mismo participio pasivo terminado con el sufijo 
•ndus. Tradúcense los gerundios á nuestro idioma 
mediante el infinitivo precedido de una preposición: 
solamente se corresponden los gerundios latinos con 
los nuestros cuando denotan el modo de acción, como 
docendo discitur: enseñando se aprende (1). 

Genitivo del gerundio.—El genitivo del gerundio 
se rige de los substantivos ó adjetivos que piden ge-
nitivo por complemento; por ejemplo: Aré benedi-
cendi: El arte de bien decir.—Mütiades morandi tem-
pus non habens: No teniendo tiempo Milcíades para 
detenerse. Male fecisti, quod cum spe vincendi simul 
nbiecisti certandi cupiditatem: Has hecho muy mal, 
porque con la esperanza de vencer has perdido tam-
bién las ganas de pelear. 

Dativo del gerundio.—El dativo del gerundio se 
rige de los adjetivos y verbos que se construyen con 
dativo; por ejemplo: Cum solvendo civitates non 
essent: No hallándose los pueblos en disposición de 
pagar. Ver ostendit fructus futuros; reliqua témpora 

J'ructibus percipiendis accommodata sunt: La prima-
vera muestra los frutos; las demás estaciones son á 
propósito para la recolección. 

Acusativo del gerundio.—El acusativo del gerun-
dio de los verbos transitivos no se halla seguido de 
un complemento en acusativo: cuando se expresa este 
nombre, el gerundio se convierte en adjetivo. Suele 
i r precedido de las preposiciones ad, ínter, y algunas 
veces de ante y oh, indicando el fin, destino é inten-
ción; por ejemplo: Homo ad intelligendum et ad agen-
dum natus est: El hombre ha nacido para pensar y 

(1) El nominativo del gerundio verbal no sirve de sujeto más que 
al verbo substantivo esse: el del gerundio adjetivo no se emplea más 
que como segundo predicado. El gerundio en nominativo tiene una 
significación especial, puesto que denota la idea de necesidad ó de 
obligación: en los demás casos no tiene más valor el gerundio que 
el que tendría el infinitivo si la lengua latina pudiera emplear esta 
forma, como lo hace la griega, mediante el articulo. 



para realizar lo que piensa, üi erat paratus cid dissi-
mulanda omnia: Como estaba dispuesto a fingir o 
disimular todo. Breve tempus cietatis salís lungum est-
ad Lene beateque vivendum: El corto tiempo de Ja 
vida es demasiado largo para vivir con honradez y 
tranquilidad. Tu non solum ad negligendcisleges et 
quaest iones, verum etiam ad evertendas perfringen-
dasque valuisti: Tú , el único que bas podido, no tan 
sólo despreciar las leyes y sentencias que pesaban-
sobre ti, sino también atrepellarlas y pisotearlas. 

Ablativo del gerundio.—El ablativo del gerundio 
señala ordinariamente el medio, la manera, la mate-
ria y otras varias relaciones, como la de tiempo, y 
también las de separación y alejamiento. En ciertas 
locuciones el gerundio se halla sin preposición, pero 
ordinariamente suele ir precedido de las preposicio-
nes ab, de, ex, in¡ por ejemplo: Docenclo discitur: En-
señando se aprende. Hominis mens dtscendo alitur et 
cogitando: La inteligencia humana vive discurriendo 
v pensando. Caesar dando, sublevando, ignoscendo;. 
Galo nihil largiundo gloriara adeptus est: César se 
hizo célebre dispensando favores, socorriendo y per-
donando á todo el mundo; Catón, sin prodigar nada, 
alcanzó celebridad. 

INFINITIVO 

El infinitivo latino es un verdadero nombre, pero-
un nombre que expresa, como el verbo, la relación 
de tiempo. Su carácter nominal se muestra clara-
mente por los usos que la sintaxis ha hecho de esta 
forma. Efectivamente, el infinitivo se puede emplear 
como sujeto, como predicado en nominativo y como 
objeto ó complemento directo en acusativo; pero 
nunca se emplea en genitivo, en dativo, ni en acusa-
tivo con preposición. Su carácter verbal se demuestra 
porque expresa la relación de tiempo, y así aparece 
el infinitivo usado en sus tres formas: infinitivo de 
presente, infinitivo de pretérito é infinitivo de futuro. 
Además, el infinitivo se construye con el acusativo ó. 

con el dativo, y es modificado por el adverbio, y no 
por el adjetivo. 

Infinitivo sujeto.—El infinitivo, como sujeto ó no-
minativo , se construye en latín de la misma manera 
que en castellano; por ejemplo: Turpe est mentiri: 
Es vergonzoso mentir. Dulce et decoruni est pro pa-
tria morí: El morir en defensa de la patria es grato 
y honroso. Facinus est vincire civern romanara, sce-
lus verberare, prope parricidium necare: El atar codo 
con codo, ó el poner preso á un ciudadano romano, 
es una infamia, un crimen el azotarlo, y casi un pa-
rricidio el darle muerte. 

Infinitivo atributo ó predicado—El infinitivo sirve 
de atributo ó predicado á los verbos decir, sentir, 
mandar, etc. (verba dicendi, sentiendi, vmperandi), 
cuando son empleados como pasivos, v. gr.: Loquor 
enim de docto homine et erudito cui vi veré est cogi-
tare: Hablo, pues, del hombre docto é instruido, para 
quien el pensar es el vivir. También se puede consi-
derar al infinitivo como sirviendo de predicado en 
las proposiciones simples, en las cuales no se halla 
verbo en los modos indicativo ó subjuntivo. Dase el 
nombre á este infinitivo de infinitivo histórico, y se 
emplea en las narraciones para referir con viveza los 
hechos y para pintar con animación y colorido los 
sucesos que se quieren describir; así es que general-
mente no es uno sólo, sino que son varios los infini-
tivos que suelen ir juntos. Constantemente se usa en 
presente ó en la primera voz de infinitivo, y se suele 
traducir por el pretérito imperfecto de indicativo con 
referencia á la primera ó á la tercera persona; por 
ejemplo: Ad hoc, mulleres affiictare sese, manus 
supplices ad coelum tendere, miserari parvos liberos, 
rogitare, omnia pavere: Además, las mujeres empe-
zaban á afligirse, dirigían su vista al cielo con las 
manos cruzadas, compadecíanse de sus pequeñuelos, 
no se cansaban de hacer preguntas, todo les causaba 
pavor. Interea Gatilina cum expeditis in prima ocie 
versari, laborantibus succurrere, íntegros pro sauciis 
accersere, omnia providere, multara ipse pugnare, 



saepe hostem ferire; strenuii milites et boni imperato-
ris officia simul exsequebatur: Catilina, entretanto, 
se hallaba con las tropas ligeras en la vanguardia, 
socorría á los combatientes, relevaba á los heridos, 
nada descuidaba, peleaba sin cesar, causaba al ene-
migo bastantes bajas, cumplía al mismo tiempo con 
los deberes de un valiente soldado y con los de un 
distinguido general.— Confróntese lo dicho respecto 
al infinitivo latino con estas frases castellanas: «Yo 
afirmar una cosa, y él sostener la contraria.» «Yo des-
pertar de dormir en lecho tan excelente.» 

Infinitivo objeto.—El infinitivo sirve de objeto ó 
de complemento directo en latín á muchos verbos, 
tales como possum, poder; debeo, deber; soleo, acos-
tumbrarse, y á los que expresan actos relativos á la 
voluntad, como volo, querer, y sus compuestos noto 
y malo; cupio, desear, y otros muchos de que se hará 
mención en las proposiciones compuestas; por ejem-
plo: fíeatus esse sitie virtute nemo potest: Sin la vir-
tud no se puede ser feliz. Gato esse quam videri 
bonus malebat: Mejor quería Catón ser bueno que 
aparentarlo. Noli timere: No temas. Vincere seis, 
Annibal, victoria uti nescis: Sabes vencer, Aníbal, 
pero no sabes aprovecharte de la victoria (1). 

(1) La flexibilidad del infinitivo y la docilidad con que se presta 
á ías construcciones más variadas, es extraordinariamente sensible 
en las lenguas neolatinas, en términos que constantemente nos 
liace recordar los giros y Ías construcciones de la lengua griega. 
Efectivamente, el infinitivo, como si fuera un participio, puede re-
ferirse inmediatamente al verbo finito, v. gr.: Vengo á aprender, 
igual á t,X(o [J.av9áv¿i¡;5 como,un substantivo sirve también para de-
terminar á un adjetivo, v. gr.: Fácil do entender, igual á páoto;vor,-
<rai: también puede ser empleado con preposición, como en «basta 
con deciros eso». Gracias á esta flexibilidad, el infinitivo reemplaza 
de una manera concisa y breve los giros y las construcciones lati-
nas más diversas; en tales términos que, sin el infinitivo, hubieran 
sido aqml'.as construcciones expresadas por toscas y violentas pe-
rífrasis.—Hé aquí una serie de giros y de construcciones latinas 
que han sido sustituidos por el infinitivo castellano: l.° Infinitivo 
p u r o : Pateras requiescere mecum: l 'odlas d e s c a n s a r conmigo . Caesar obli-
visci nihil solebat nisi iniurias: Nada olvidaba César sino las in jurias. 
Statuit ulcisci: H a resue l to vengarse . Incipit loqui: E m p i e z a á h a b l a r . 
- ° Acusativo con el infinitivo: .•>'•; vidisse dicit: Dice haber visto. 
U." Pr imer supino ó supino en -tum: Cubitum iré: I r á descansar. 
4." Segundo supino: Fucile dictu: Fácil de decir. 5." Participio de pre-

SUPINO 

Los supinos son por su forma verdaderos nombres, 
cuya flexión es idéntica á la de los temas substanti-
vos terminados en la semivocal -u. El carácter verbal 
de los supinos se desprende de que pueden regir los 
mismo casos que el verbo de donde proceden. Ein-
pléanse los supinos en acusativo y en ablativo. El 
primero, sin razón alguna para ello, se dice que es 
activo, y el segundo pasivo. 

El supino en -tum, y por eufonía en -sum, raras 

«ente: Video te veniente!»: Te veo venir. 6." Participio de futuro activo: 
Vento visuras: Vengo á visitarte. 7." Participio do futuro pasivo: Vir-

tus nolis coleada est: H e m o s de p r a c t i c a r la v i r t u d . Laudandus sum: H e 
de ser alabado. 8.° Gerundio ó participio de futuro pasivo en genitivo: 
Cum upe tincendi simul abiecisti certandi cupiditutem: C o n l a e s p e r a n z a 
de vencer has perdido también las ganas de pelear. 9." Dativo del 
g e r u n d i o , c o m o : Reliquia témporafructibus percipiendis accommodata sunt: 
Las demás estaciones son á propósito para la recolección. 10. Con el 
acusativo: Ven i o ad eidendum: Vengo á ver. 11. Proposición compuesta 
c o n ut: Restat ut dicam: R e s t a d e c i r . 12. C o n ne: Tuneo ne morían T e m o 
m o r i r . 13. Con quin: Xon dubito quin Jugere postira: No d u d o pode r h u i r . 
14. C o n quo/l: Gaudeo <¡uod video: M e a l e g r o v e r t e , l o C o n quid: Xescio 
quid agam: No sé qué hacer. Conviene notar además la facultad que 
poseen las lenguas neolatinas de expresar ciertas ideas adverbiales 
por medio de verbos acompañados de un infinitivo. Las ideas acce-
sorias de tiempo, y también de modo, so indican de una manera ex-
traordinar iamente viva, y aun el cambio entre la forma verbal y 
adverbial produce extraordinarias ventajas. Los giros más notables 
de este género son los siguientes: «Está á pasear.» «Piensa venir 

Sronto.» «Voy á decir lo que me ocurro sobre este asunto.» «Acabo 
e comer » «Vuelvo á verte después de tanto tiempo.» La lengua cas-

tellana es, sin duda alguna, la que hace mayor uso del infinitivo 
puro, mientras los demás idiomas neolatinos tienen más predilec-
ción por el infinitivo precedido de una preposición. Se pueden tam-
bién aducir ejemplos numerosos del infinitivo castellano, consi-
derado como nombre y construido con preposición. Entre otros, 
pueden citarse los siguientes: l." Con genitivo: «El afán de poseer 
riquezas.» 2." Con dativo: «Para fugir, dijo el Cid,—podrá ser, padre, 
•que sea.» S.° Con acusativo: «A cazar va la Infantina.—á cazar donde 
solia.» 4° Con ablativo: «Y asi, del poco dormir y del mucho leer so 
le secó el cerebro, do modo que vino á perder el juicio.» «De mentir 
¿qué se saca,— sino infamia y menosprecio?» o." Con otras preposi-
ciones: «Por ver y acrecentar su hermosura—hasta llegar corriendo 
se apresura.» «Nuestras vidas son los ríos—que van á dar en la mar, 
— que es el morir: —allí van los señoríos —derechos á se acabar—y 
consumir » — Consúltese: Granan, des lany. román., par Frédéric Diez, 
t rad. par Alfred Moret et Gastón. Par is , trois. éuit., 1877; t. III, pá-
gina 232. 



veces en -um, es un acusativo que designa la relación 
de lugar, de movimiento y de tendencia, y se emplea 
con los verbos que tienen esta significación; por 
ejemplo: It salutatum amicis: Dirígese a saludar a 
los amigos. Athenienses miseruntDelphos-conmltunv. 
Los atenienses mandaron á consultar al oráculo de 
Delfos ó de Apolo. Themistocles Argos habitatum 
concessit: Temístocles se retiró á vivir á Argos. Pos-
tremus cabitam eah Retírese el líltimo á descansar. 

El supino en -ta es un ablativo que sirve de com-
plemento á los adjetivos facilis, incredibilis, memo-
rabais, óptimas, etc. Las formas auditu, de oir; dicta, 
de decir; factu, de hacer; memórala, de contarse, y 
visu, <le 'verse, son las mas usadas; por ejemplo; 
Optimum factu credens: Creyendo lo más acertado. 
Pleraque dictu quarn re sunt faciliora: La mayor 
parte de las cosas son más fáciles de clecir que de 
hacer. Incredibili memórala quam facile coaluerint: 
Eabuloso parece cuan fácilmente hicieron alianza. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De l a p r o p o s i c i ó n c o m p u e s t a 

Hecho el análisis de la proposición simple, conoci-
dos los elementos que la constituyen y estudiado el 
modo de unirse entre sí aquellos elementos, debe 
hacerse en esta segunda sección el análisis de la pro-
posición compuesta, porque el discurso ciertamente 
110 consta sólo de proposiciones simples, sino que 
éstas se unen y enlazan entre sí de modos muy di-
versos, dando lugar á otras formas más complejas de 
la locución, mediante las cuales nos valemos también 
para expresar nuestros pensamientos. 

Se ha dicho antes que la proposición compuesta 
es «la que consta de dos ó más verbos, de los cua-
les unos necesitan de otros para expresar un pensa-
miento completo». Estas proposiciones compuestas 

se enlazan en el discurso de dos maneras: ó mediante 
la coordinación, ó mediante la subordinación. 

Coordinación de las proposiciones 

Llámanse coordinadas aquellas proposiciones qué 
están enlazadas entre sí por medio de las conjuncio-
nes de coordinación; tales son las copulativas, las 
disyuntivas, las adversativas, las ilativas y algunas 
causales. Estas proposiciones enuncian el pensa-
miento con completa independencia las unas de las 
otras; por ejemplo: Themistocles noctu ambulabat, 
quod somnum capere non posset: Temístocles paseaba 
de noche porque no podía conciliar el sueño. Esta 
proposición compuesta, aun cuando sea una bajo el 
punto de vista lógico, se descompone en tantas pro-
posiciones simples como son los verbos de que cons-
ta; así, hecho el análisis gramatical de estas dos 
proposiciones, resulta que la primera, Themistocles 
noctu ambulabat, «Temístocles paseaba de noche», 
es una proposición simple, la cual forma sentido 
perfecto por sí sola é independiente de la segunda, 
quod somnum capere non posset, «porque no podía 
conciliar el sueño». Esta segunda proposición viene 
á ampliar la idea enunciada en la pr imera, agre-
gando la razón de causa ó de motivo, que es lo que 
indica la conjunción quod. 

Subordinación de las proposiciones 

Las proposiciones subordinadas son aquellas que se 
enlazan entre sí por medio de las conjunciones de 
subordinación, ó por medio de alguna palabra de na-
turaleza conexiva, como es, v. gr., el relativo qui, 
quae, quod. En toda proposición subordinada se 
hallan por lo menos dos proposiciones: la una se de-
nomina principal porque expresa el pensamiento con 
completa independencia de la otra, y forma por sí 
sola sentido perfecto; la segunda se llama accesoria 
porque necesita del auxilio de la principal para ex-



presar el pensamiento; por ejemplo: Naturam si se-
quemur ducem, nunquam aberrabimus: Si tomamos 
por guía á la Naturaleza, nunca nos extraviaremos. 
Hállanse en este ejemplo dos proposiciones: la pri-
mera proposición, naturam si sequemur ducem, «si 
tomamos por guía á la Naturaleza », es una proposi-
ción accesoria que por sí sola no expresa el pensa-
miento completo, sino que necesita del auxilio de la 
principal, nunquam aberrabimus, «nunca nos extra-
viaremos», para completar el pensamiento. 

Definida ya la proposición compuesta, é indicando 
lo que se entiende por coordinación y por subordina-
ción, esta segunda sección se dividirá en dos capítu-
los: el primero tratará de las proposiciones coordina-
das, y el segundo de las subordinadas. 

De las proposiciones coordinadas. 

Estas proposiciones se enlazan entre sí, ó por mera 
sucesión sin conjunción alguna, en cuyo caso se dice 
que están yuxtapuestas; ó se unen por medio de al-
guna de las conjunciones de coordinación, y á éstas 
es principalmente á las que se les da el nombre de 
coordinadas, v. gr.: veni, vidi, vid: Llegué, vi, vencí. 
En este ejemplo hay tres proposiciones yuxtapuestas 
ó coordinadas entre sí por la mera sucesión; y en este 
•otro: Veri amici non solum colent ínter seac diligent, 
sed etiam verebuntur: Los verdaderos amigos no so-
lamente se aprecian y se estiman, sino que se guar-
dan mutuamente consideraciones; los verbos colent y 
diligent están unidos entre sí por medio de la conjun-
ción copulativa ac, y además estas proposiciones se 
enlazan con la siguiente por medio de la partícula 
conjuntiva sed etiam. 

PROPOSICIONES COORDINADAS COPULATIVAS 

Mediante las partículas copulativas ac, atque, et, 
etiam, etc., se unen entre sí las proposiciones copula-
tivas, y aun los elementos mismos de que constan estas 

proposiciones, v. g.: Atticus ñeque mendacium dice-
bat ñeque pati poterat: Atico ni decía mentira ni 
podía sufrirla. Vcicca, etcapella, etpatiens o vis iniu-
riae socii fuere cum leone in saltibus: Una vaca, una 
cabra y la sufrida oveja se asociaron á un león para 
cazar en los bosques (1). 

PROPOSICIONES COORDINADAS D I S Y U N T I V A S 

Estas proposiciones se enlazan entre sí, estable-
ciendo la diferencia que existe entre unos pensa-
mientos y otros, mediante las partículas disyuntivas 
aut, sive, vel; por ejemplo: Aut prodesse volunt aui 
delectare poétac: Los poetas, ó bien pretenden ins-
truir, ó deleitar. Veniet tempus mortis et quidem cele-
riter, sive retractabis, si ve properabis; volat enim 
actas: Llegará la hora de la muerte, y á pasos agigan-
tados, ya la retrases, ya la aceleres: el tiempo vuela (2). 

(1) El uso y empleo (le las part ículas conjunt ivas es muy var io 
por regla general. Nótase, sin embargo, que l a conjunción ac se co-
loca delante de las consonantes, y atque delante de las vocales y de 
l a s c o n s o n a n t e s ; v . g r . : Non solum colent ac diligent: N o s o l a m e n t e se 
a p r e c i a n y se e s t i m a n . Obliviscere caedis atque incendiorum: D a a l o l v i -
do esas escenas de desolación y de muerte.—Et suele repetirse entre 
los varios elementos de una proposición, y también entre los dife-
rentes miembros de una cláusula, pudiendo en este caso t raducirse 
por nuestras correlat ivas ya ya; ora ora; no sólo sino que 
t a m b i é n ; v . g r . : Stultitiaet temeritas et iniustitia et intemperantiafugien-
da suut: So debe e v i t a r l a tontería, la temeridad, la injust icia y l a 
d e s t e m p l a n z a . Et pugilem cictorem, et equum certamine primum, et iuvi-
nuin curas, et libera vina re/erre: C a n t a r , n o só lo a l v e n c e d o r e n e l p u -
gilato y al caballo que obtuvo el pr imer premio en las carreras, 
sino también las inquietudes de los jóvenes y las alegrías del fest ín. 
—La part ícula que se alija como enclítica y forma una sola dicción 
con la palabra á l a cual se junta; v. gr.: Vivos puerosque deorum: A los 
dioses y á los héroes- Resgestae regtanque, ducumque: Las h a z a ñ a s de los 
reyes y de los generales. 

(2) La par t ícula disyuntiva aut sirve ordinariamente para señalar 
la oposición que existe entre los objetos mismos, como: Strenuissimu» 
quisque aut occiderat in proelio, aut graviter vulneratus discesserat: L o s m á s 
valientes, ó habían sucumbido en la batalla, ó habían quedado he-
ridos de gravedad; y vel indica, por el contrario, la oposición en los 
p e n s a m i e n t o s ; v .gr . :Senatores vel aetate, vel simililudine curae patres appel-
labantur: Llamaban padres á los senadores, ó por consideración á su 
edad, ó por la semejanza de sus cuidados —La part ícula sive es t am-
bién correlat iva y equivale á nuestras conjunciones ya ya; 
o r a o r a ; v . g r . : Sive retractabis, sive properabis: Y a l a r e t r a s e s , y a l a 
aceleres. 



PROPOSICIONES COORDINADAS ADVERSATIVAS 

. Las proposiciones adversativas se enlazan tinas con 
otras mediante las partículas, sed, autem, rerum, etc., 
pero expresando cierta oposición ó contrariedad entre 
los pensamientos; por ejemplo: Lucius Gatüina no-
bili genere natus,fuit magna vi et animi et corporis, 
sed ingenio malo pravoque: Lucio Catilina, descen-
diente de una distinguida familia, fué de ánimo va-
leroso y esforzado, pero de una índole mala y depra-
vada. Faciam; verum ne post con/eras culpam in me: 
Lo haré; pero luego no me eches á mí la culpa (1). 

PROPOSICIONES COORDINADAS CAUSALES 

Estas proposiciones dan á conocer, mediante las 
partículas nam, namque, enim, etenim, la causa ó mo-
tivo de lo que sigue ó de lo que antecede, v. gr.: In 
Italia tamen malejmgnatum est; nam Glaudius Mar-
cellus cónsul ab Annibale occisus est: En Italia se 
hizo con desgracia la guerra, pues el cónsul Claudio 
Marcelo fué muerto por Aníbal. Non ulcisci decet; 
nullo enim modo iniuria facienda: No está bien vista 
la venganza, porque nada nos autoriza para injuriar á 
otro (2). 

(1) Las conjunciones at, sed y verum suelen ordinariamente ser las 
rimeras palabras de la proposición, asi como autem y vero se bailan 
espues de otra palabra; v. g.: Al romani domi militiaeque: Mas los ro-

manos, así en la paz como en la guerra. Sed, confecto praelio, tum vori 
cerneres: Mas luego que concluyó la acción, allí, pues, verías. Verum 
ne post conferas culpam in me: Poro l u e g o n o m e e c h e s á m í l a c u l p a . 
Pauci autem guos cohors praetoria: Pe ro a l g u n o s á qu ienes la c o h o r t e 
p r e t o r i a n a . Catilina vero longe a suis: Mas Ca t i l i na , lejos do los suyos. 

(2) La partícula mm sirve para demostrar la verdad de una afir-
mación precedente, y suele colocarse á la cabeza de la proposición: 
luimque denota mas energía que nvn; enim seguido de vero sirve para 
af i rmar o negar con grande energía; v. gr.: Negó enim vero: Lo niego 
t e r m i n a n t e m e n t e . Enim vero prorsus ia:n tacere non oueo: D e n i n g u n a 
manera puedo ya callar más. 

PROPOSICIONES COORDINADAS ILATIVAS 

Las proposiciones ilativas sirven, mediante las par-
tículas de esta clase, para indicar la consecuencia di-
recta ó indirecta de una causa anteriormente enun-
ciada; por ejemplo: Aristides aequalis fere fiuit 
Themistocli. Itaque cum eo de principatu contendit: 
Aristides fué casi contemporáneo de Temístocles. Y 
así le disputó I03 primeros puestos.—Igitur reges po-
pulique finitimi bello tentare: Así, pues, los reyes y los 
pueblos comarcanos empezaron á inquietarlos con 
las guerras (1). 

De las proposiciones subordinadas. 

Las proposiciones subordinadas se clasifican en 
substantivas, temporales, condicionales, causales, 
finales, concesivas, modales y relativas ó accidentales. 

PROPOSICIONES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS 

Entre las proposiciones subordinadas substantivas, 
dichas así porque equivalen á un substantivo, mere-
cen especial mención las llamadas ordinariamente 
proposiciones de infinitivo. Estas proposiciones se cla-
sifican entre las compuestas porque constan de dos 

. verbos, de los cuales el primero, ó sea el verbo prin-
cipal, se llama determinante, que es el que indica ó 

(1) Las partículas i lativas son las siguientes: eri/o, igitur é itaque. 
La primera se usa frecuentemente en la enunciación de una verdad 

eneral que sirve como de conclusión á lo que anteriormente se ha 
icho Otras veces sirve para continuar la relación de los sucesos, 

c o m o : Tres sunt viae ad Mutinam tres ergo, ut dixi: T r e s c a m i n o s h a y 
para i r á Módena.... tres en verdad, según he dicho. Igitur sirve 
para resumir, como: Id est igitur genus primum causarum: Esta es, en 
resumen, la primera, clase ele motivos. Itaque, colocándose á la cabe-
za de la proposición, indica la consecuencia de lo que anteriormente 
s e h a e n u n c i a d o ; p o r e j e m p l o : Itaque ergo erecti, suspensique in minimi 
j/ratum spectaculum animo intendun'.ur: A s í , p u e s , c o l o c a d o s e n p i e y 
pendientes del resultado, s? disponen á no pirder ni un ápice de 
aquel espectáculo, que nada tenia de grato. 



determina la forma en que debe hallarse el segundo 
verbo llamado determinado. E n estas proposiciones 
el verbo determinante se halla en el modo indicativo, 
y el determinado en cualesquiera de las formas del 
infinitivo, ya sea en presente, en pretérito ó en fu turo . 
Puede , no obstante, el inf ini t ivo, como se verá des-
pués, ser reemplazado por el modo subjuntivo pre-
cedido de alguna partícula conjuntiva. 

Análisis de las proposiciones substantivas 
de infinitivo. 

Estas proposiciones se clasifican, como las simples, 
en substantivas, atributivas y pasivas, según el 
verbo determinado sea, ó el substantivo esse, ó un 
verbo transitivo ó intransitivo, ó bien un verbo pasivo. 

Los términos ó elementos de que constan las pro-
posiciones de infinitivo completas son cuatro: 1.°, verbo 
determinante; 2.°, sujeto del infinitivo en acusativo; 
3.°, verbo determinado en infinitivo; y 4.°, atributo 
en acusativo si el verbo determinado es substantivo; 
ó término de la acción, ó sea complemento directo 
también en acusativo si el verbo determinado es 
transitivo; ó ablativo con a ó ab de persona agente si 
el verbo determinado es positivo. Si las proposiciones 
son incompletas, no constan más que de los tres pri-
meros términos, á saber: verbo determinante, sujeto 
del infinitivo en acusativo y verbo determinado. 

EJEMPLOS DE PROPOSICIONES DE INFINITIVO DE 
VERBO SUBSTANTIVO.— Cupio me esse clementem: 
Deseo ser clemente. Oportet legem esse brevem: Es 
conveniente que las leyes sean breves y concisas. 
Traditum est Homerum fuisse caecum: Se ha dicho 
que Homero fué ciego. Credo Deum esse: Creo que 
Dios existe. 

En el primer ejemplo de esta clase de proposicio-
nes, cupio me esse clementem, «deseo ser clemente», 
cupio es el verbo determinante, me el sujeto del infi-
nitivo en acusativo, esse es el verbo determinado ó 
infinitivo, y clementem es el atributo. 

EJEMPLOS DE PROPOSICIONES ATRIBUTIVAS DE 
INFINITIVO.—Dicitur Alexandrum vicisse Darium: 
Dícese que Alejandro venció á Darío. Mirar te cal 
me nihil scribere: Extraño que nada me escribas. 
Pati necesse est multa mortalem mala: Es necesario 
que el hombre sufra muchos reveses. 

En la primera proposición, dicitur Alexandrum 
vicisse Darium, dicitur es el verbo determinante, 
Alexandrum es el sujeto del infinitivo, vicisse es el 
verbo determinado, y Darium es el término de la 
acción, ó sea el complemento directo en acusativo. 

EJEMPLOS DE PROPOSICIONES PASIVAS DE INFI-
NITIVO —Dicitur Darium victum f uisse ab Alexan-
dro: Dícese que Darío fué vencido por Alejandro. 
Nuntiatur arcem ab hostibus occupatam esse: Anun-
ciase que la fortaleza había sido ocupada por los 
enemigos. Hoc fieri et oportet et opus est: Es, no sólo 
conveniente, sino hasta necesario que esto se haga. 

En el pr imer ejemplo, dicitur Darium victum 
fuisse ab Alexandro, «dícese que Darío fué vencido 
por Alejandro», dicitur es el verbo determinante, 
Darium es el sujeto del infinitivo, victum fuisse es 
el verbo determinado ó infinitivo en la voz pasiva, y 
ab Alexandro es el ablativo de persona agente. 

Proposiciones concertadas. — Una variedad de las 
proposiciones de infinitivo son las proposiciones con-
certadas. Han recibido esta denominación porque 
tanto en la voz activa como en la pasiva conciertan 
el verbo determinante y el determinado, y, por lo 
tanto, el sujeto de los dos verbos es uno mismo; de 
modo que estas proposiciones se diferencian única-
mente de las no concertadas en que el sujeto del 
infinitivo no se halla en acusativo, sino en nomina-
tivo, como sucede en las proposiciones simples. Los 
verbos determinantes que principalmente reciben el 
nombre de concertados son los siguientes: possum y 
queo, poder; debeo, deber; soleo, suesco y consuesco, 
acostumbrarse, y algunos otros usados con menos 
frecuencia. 

Los términos de que constan las proposiciones 
1*5 



concertadas son cuatro: 1.", sujeto ó nominativo de 
persona agente; 2.°, verbo determinante; 3.°, verbo 
determinativo ó infinitivo; y 4.°, término de la ac-
ción ó acusativo de persona paciente si el verbo de-
terminado es transitivo, ó ablativo de persona agente 
si el verbo es pasivo. Ejemplos: Themistocles som-
num capere non poterat: Temístocles no podía con-
ciliar el sueño. Monitio acerbitate cürere debed: La 
reprensión debe carecer de aspereza. Pompeius sia-
tuerat decertare praelio-. Pompeyo había resuelto 
tomar parte en la lucha. En la primera proposi-
ción, Themistocles somnum capere non poterat, The-
mistocles es el sujeto, poterat es el verbo determi-
nante, capere es el verbo determinado, y somnum 
es el término de la acción ó acusativo de persona 
paciente. 

Conversión de las proposiciones infinitivas y con-
certadas.—De la misma manera que se pueden con-
vertir entre sí las proposiciones simples, también las 
de infinitivo y las concertadas se pueden convertir 
de activa en" pasiva, y viceversa. Para convertir 
una proposición completa de infinitivo activa en 
pasiva se repiten el verbo determinante y el término 
de la acción ó acusativo paciente: el infinitivo se 
convierte en la voz pasiva, y el acusativo ó sujeto 
del infinitivo se pone en ablativo. Así, por ejemplo: 
Dicitur Alexandrum vicisse Dariurh: Dícese que 
Alejandro venció á Darío, se convertirá en pasiva 
diciendo: Dicitur Dar i um victum fuisse ab Alexan-
dro: Dícese que Darío fué vencido por Alejandro. 

Para convertir la proposición pasiva de infinitivo, 
nuntiatur arcem ab hostibus occupatam esse, en pro-
posición activa de infinitivo, se repite el verbo de-
terminante nuntiatur: el ablativo de persona agente, 
ab hostibus, se pone en acusativo, diciendo hostes; el 
infinitivo pasivo se convierte en activo, y será occu-
pavisse; y el acusativo arcem, sujeto del infinitivo, se 
queda en su propio caso, resultando: Nuntiatur 
hostes occupavisse arcem: Anunciase que los enemi-
gos habían ocupado la fortaleza. 

Por último, la proposición concertada activa The-
mistocles somnum capere non poterat, se convertirá 
en pasiva poniendo el acusativo en nominativo: con 
éste se concierta el verbo determinante; el determi-
nado se pone en pasiva, y el sujeto ó nominativo se 
cambia en ablativo, resultando somnum non poterat 
capi a Themistocle: El sueño no podía ser con ciliado 
por Temístocles (1). 

Verbos determinantes que se construyen 
con infinitivo 

Los verbos determinantes que se construyen con 
infinitivo son los siguientes: 

1." Los que expresan actos relativos á nuestra in-
teligencia, como averiguar, creer, conocer, ignorar, 
juzgar, pensar, saber, etc., y las expresiones ó locu-
ciones credibile est, es de creer; est mihi animus, 
tengo la confianza; fiacinus est, es una infamia; opi-
mo est, se cree; venio in opinionem, estoy en la creen-
cia, etc. 

EJEMPLOS. — Creditur Pythagorae auditorem 

(1) Acusativo con el tnfinitioo.—To.nto en la lengua griega como en la 
latina, el infinitivo se halla frecuentemente acompañado de un acu-
sativo que no es ni su complemento ni el del verbo principal ó de-
terminante , y forma con Ó1 la construcción llamada proposición 
infinitiva. Do aquí proviene el que se haya sentado por principio 
que el sujeto del müni t ivo se pone en acusativo. Extraña es, en 
verdad, esta construcción; porque ¿cómo el acusativo, que desdo 
luego designa el termino u objeto del verbo, ó bien la idea de ten-
dencia o de dirección, ha podido cambiar de naturaleza y de obje-
tivo, ha pasado a subjetivo? He aquí en resumen la explicación quo 
<lail sobre esta importantísima cuestión Guardia y Wierzeyski en 
su Gramaticalatina, París, 1876, pág. 633: «No se puedo Hogar á es-
clarecer la dificultad que presenta la construcción del acusativo 
con el infinitivo mas que considerando al infinitivo por lo que es 
en realidad: por un verdadero nombre verbal.» Al citar Bopp 
(trnduc. íranc. de Mr. Broal, t. iv, párrafo 880, pág. 193) la frase 
g riega: « LuXPTOTepo|A Sé ¿CR-I TÓV oOpavov xaí TÉV Y VI irapéX8eiv Í¡ TOV 
mi t °a l ? f V ' / £ 'a '-aV , "£>e . t v : H 3 fóoil os recorrer el ciclo y la t ierra 
I t L ; ® u n S0J? ápice de la ley. , se expresa ol citado autor en 

no H A ^ T X 0 * , E . a í r a S e S g l ' l > a S d e e s t e S é n e r o 01 acusativo 
„. } ' . l a d a d e extraño, porque denota la misma relación que en 

nooa; wxu;, ligero do pies, y que en o¡j.|j.ata xa),ó;, hermoso de vista.» 
i w a S , u t e ' e n ' a misma pág. 196, sigue diciendo el mismo 
»opp: «í,n la una y en la otra lengua, en la griega y en la gótica, 



fuisse Nutnani: Créese que Ñama asistió á las con-
ferencias de Pitágora?. Non spero te istia iucunde 
hiemare: No espero que pases aquí el invierno á 
gusto. Speremus nostrum nomen volitare et vagari 
latissime: Confiemos en que nuestro nombre se ha 
de extender y propagar por todo el mundo. Fariñas 
est vincire civem romanum, scelus verberare, prope 
parricidium necare: Es una infamia atar codo con 
codo ó poner preso á un ciudadano romano; un cri-
men el azotarle, y casi un parricidio darle muerte. 

2.° Los verbos llamados de lengua y de sentido 
(verba dicendi et sentiendi), esto es, los que sirven 
para dar á conocer los actos relativos á los sentidos 
y á la locución ó al modo de expresarse, como afir-
mar, anunciar, asegurar, atestiguar, contar, decir, 
referir, etc., y las expresiones fama est, se cuenta; 
nuntius perfer'tur, dase la noticia; rumor pervadit, 
corre la voz, etc. 

EJEMPLOS.—Dicitur Alexandrum vicisse Darium: 
Dícese que Alejandro venció á Darío. Traditum est 
Homerum caecum fuisse: Se ha dicho por unos y por 
otros que Homero fué ciego. Nuntiatur arcem ab hos-

considero al infinitivo como un sujeto, y, por lo tanto, como un 
nominativo.» — «En la construcción latina idéntica á la construc-
ción griega en cuestión, el infinitivo se explica de la misma ma-
nera, y el acusativo no es otra cosa más que un nombro do parte sin 
elipsis de preposición alguna, como en las construcciones poéticas: 
Oculos detecta decoros; indu tus exuoias Achitlis, e t c . A s í , l a f r a s e d e T i t o 
L i v i o : Ipsum consulem Romax r.utiure o, timum visur.t est, se e x p l i c a d e 
este modo : manere Romae, permanecer en Roma; ipsum consulem, en lo 
que concierne al cónsul; optimum oisut.i est, parecióle lo más acer-
tado. Ahora bien: s.i se emplea este mismo infinitivo como comple-
mento de un vorbo transitivo, en lugar de nominativo será acusa-
tivo, y el acusativo del nombre ó del pronombre construido con 
este infinitivo se hallará en la misma relación que en el ejemplo 
c i t a d o a n t e r i o r m e n t e . L a f r a s e : Fore me quideni in discrimine video, se 
explica, pues, así : video, veo ( to. artic. gr.), fore (acusativo) in discri-
mine, que he do estar en peligro ó en disidencia, me, en lo que à mí 
concierne. »—Por último, Guardia termina la cuestión del infinitivo 
con estas palabras: «Bien que nous ne considérions pas comme 
sujet réel de l'infinitif l'accusatif avec lequel il est construit, que 
nous donnions surtout une valeur nominale à cet infinitif, et qu'il 
n'y ait pas, a la rigueur, de proposition grammaticalement formu-
lée dans cette construction, elle contient néanmoins une énoncia-
tion, et quello que soit la forme de cette énonciation, elle équivaut 
a une proposition.» 

Ubus occupalam esse: Anunciase que la fortaleza ha-
bía sido ocupada por los enemigos. Fama erat atlie-
nienses indixisse bellum lacedaemoniis: Se contaba 
que los atenienses habían declarado la guerra á los 
lacedemonios. 

3.° Los verbos que sirven para expresar los actos 
relativos á nuestra voluntad, como voto, querer, y sus 
compuestos nolo, no querer, y malo, querer más; iu-
beo, mandar; cupio, desear; veto, prohibir, etc. 

EJEMPLOS.— Vellem nescire litteras: Quisiera no 
saber escribir. Sena,tus iussit pacem eum carthagi-
niensibus fteri: Decretó el Senado que se hiciese la 
paz con los cartagineses. Cupio me esse elementem; 
cupio non dissolutum videri: Deseo ser clemente; 
deseo no aparecer negligente. 

4.° Los verbos que expresan los afectos de nuestro 
ánimo, como agrado y admiración, alegría, pesar y 
tristeza, etc. 

EJEMPLOS.—Gaudeo id te mihi suadere quod ego 
mea sponte feceram: Me alegro que me aconsejes lo 
mismo que yo espontáneamente había pensado hacer. 
Miror te ad me nihil scribere: Extraño que nada me 
escribas. 

5.° Los verbos unipersonales, como convenit, con-
viene; expedit, importa; licet, es lícito; oportet, es con-
veniente ; interest y refert, importa y conviene, etc., 
y muchas locuciones en las cuales el verbo ser se 
emplea con nombres adjetivos, como necesse y opus 
est, es necesario; iustum est, es justo, etc. 

EJEMPLOS.—Oportet legem esse brevem: Es conve-
niente que las leyes sean breves ó concisas. Patrem 
familiae villam rusticam bene aedificatam liabere ex-
pedit: Es conveniente que un padre de familia posea 
una casa de campo sólidamente construida. Pati ne-
cesse est multa mortalem mala: Es necesario que el 
hombre sufra muchos reveses. Hoc fieri et oportet et 
opus est: No sólo es conveniente, sino hasta necesario 
que esto se haga. 



USO DE LOS MODOS Y DE LOS TIEMPOS EX LAS 
PROPOSICIONES SUBORDINADAS 

El empleo de los modos y de los tiempos en las 
proposiciones subordinadas es una de las cuestiones 
más importantes y á la vez más difíciles de exponer. 
En la sección primera, ó sea en la proposición simple, 
se han dado ya á conocer algunos de los usos princi-
pales de los modos y de los tiempos, y aquí deberá 
exponerse el empleo del indicativo y del subjuntivo 
en las proposiciones subordinadas. Sobre este punto, 
sin embargo, no se pueden dar reglas en absoluto. Es 
verdad que el verbo de la proposición subordinada 
está, descle el punto de vista del modo y del tiempo, 
más sometido á la influencia de la proposición prin-
cipal en la lengua latina que en las modernas; pero 
también es cierto que el modo depende únicamente 
del pensamiento, y que cada idioma se vale de un 
medio especial para enunciar este pensamiento. No 
es la conjugación en manera alguna la que rige y 
determina el modo, sino que éste es completamente 
independiente de aquélla. 

Hase expuesto que el indicativo es el modo de la 
afirmación, y que el subjuntivo, por el contrario, es 
el modo de la incertidumbre y de la condicionalidad. 
El primero predominará en toda clase de proposicio-
ses que se enuncien de una manera independiente, y 
el segundo se empleará en las proposiciones que de-
pendan de otra acción, cuyas circunstancias especia-
les exijan cierta realización y cumplimiento (1). 

(1) Efectivamente, el indicativo, según podrá observarse en los 
capítulos siguientes, cuando se t ra te de cada una de las proposicio-
nes en particular, se halla: 1.° En las proposiciones temporales cons-
truidas principalmente con las conjunciones di,m, doñee, priutquum, 
quoad, etc.; v. gr.: Dum tu sectaria aprr.s, ego retía servo: Mientras tú per-
s igues los j aba l í e s , yo g u a r d o l a m a j a d a . Doñee eris feliz, multas nunu -
raotsamicos: Mientras seas dichoso contarás muchos amibos Prius-
quam decáeteos rebus responden, de amicitia pática dicamus: Antes de con-
testar a las demás preguntas, digamos algo de la amistad Quoadvixit 
Cato, virtutum laude creo,t: Mientras Catón vivió, sus virtudes fueron 

Respecto al empleo de los tiempos en las proposi-
ciones subordinadas, el tiempo en que se coloca el 
verbo de la proposición principal influye indudable-
mente en la accesoria y subordinada, tanto que, en 
proposiciones substantivas de infinitivo, el verbo de-
terminado se somete á la influencia sobre él ejercida 
por el tiempo en que se baila el verbo determinante; 
y lo propio que sucede con estas proposiciones subs-
tantivas de infinitivo se verifica también cuando en 
estas mismas se emplea el subjuntivo precedido de 
alguna conjugación, é igualmente en todas las demás 
proposiciones subordinadas (1). 

en aumento.—2° En las projjosiciones condicionales, cuando la con-
dición no os dudosa n i hipotética para el que habla; v. gr.: Si vis me 
flere, dolendur.i est primum ipsi tibí: S i q u i e r e s q u e y o l l o r e , e s n e c e s a r i o 
que tú llores primero.— 3." En las proposiciones causales, como: 
Gratular tibí cuín tantum vales apud Dolabellam: T e d o y e l p a r a b i é n p o r -
que tanta influencia tienes con Dolabela.—4.° En las proposiciones 
c o n c e s i v a s , c o m o : Erat inter eos dignitate regia, quamvis carebat nomine. 
Gozaba entre todos de las consideraciones de rey, aun cuando care-
ciera del nombre.—El subjuntivo predomina: 1.° En las proposiciones 
substantivas construidas con ut después de los verbos unipersona-
les , e t c , v. g r : Accidit ut athenienses Cliersoiíessum colonos vellent mitteri: 
Sucedió que los atenienses, queriendo enviar colonias al Querso-
neso....—2." En las proposiciones temporales, cuando no so t r a t a do 
la simultaneidad do dos acciones, sino de la relación que guarda la 
una con la otra; v. gr.: Quum es Europa in Asiam redisset: Habiendo 
vuelto Darlo desdo la Europa al Asia.—3.° En las proposiciones con-
dicionales, cuando la acción so presenta como posible, imposible ó 
dudosa; v. gr . : Tu si lite sis, alíter sentías.—4." E n las propos ic iones 
causales; v.gr.: (¿um ¿mus praesidia interfecissent: Porque losjonios ha-
blan pasado á cuchillo á la guarnición.—5.° En las proposiciones tí-
ñales , como: Esse opurtet ut vivas, non oivere ut edas: Conviene c o m e r pa i a 
vivir, no vivir para comer.—6.° En las concesivas, como: Quid turpe 
tst, id, quamvis occultetur, tomen honestum fieri nullo modo potest: U n a a c -
ción infame, por más que se oculte, no puede hacerse recomendable. 
7." E n l a s p r o p o s i c i o n e s m o d a l e s ; v . g r . : Epaminondas adeo fuit veritatis 
dilígens, ut ne toco quidem mentiretur: T a n a m a n t e de l a v e r d a d f u é E p a -
minondas, que ni aun en broma mentia.—8." En las proposiciones 
r e l a t i v a s ó i n c i d e n t a l e s ; v . gr . : Xullum est animalpraeter hominem quod 
habeat notitiam aliquam Dei: N o h a y n i n g ú n s é r , á e x c e p c i ó n d e l h o m -
bre, que tonga conocimiento alguno de Dios —Puede hallarse ade-
más el modo subjuntivo en otras varias proposiciones, como en ol 
caso en que el escritor exponga el pensamiento de cualquiera y no 
el suyo propio; ó también cuando, por la simple atracción de los 
modos, el indicativo pueda ser reemplazado por el subjuntivo. 

(1) Sóbrela concordancia ó correspondencia de los tiempos, conse-
cutio temporum, en las proposiciones subordinadas, deben tenerse 
presentes las siguientes roblas: 1.a Si el verbo de laproposición prin-
cipal está en presentí, en fu turo imperíecto ó en futuro perfecto de 
indicativo, el verbo de la proposición subordinada se pone en pre-



PROPOSICIONES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS 
CONSTRUIDAS CON SUBJUNTIVO 

A. las proposiciones subordinadas substantivas cons-
truidas con subjuntivo mediante alguna conjugación 
s J les dió antiguamente la denominación de oracio-
nes de partículas, porque contiene efectivamente ai-
gana partícula conjuntiva; v. gr.: ut, ne, quominus, 
quin y quocl, etc. A estas partículas latinas reemplaza 
en nuestro idioma castellano la conjunción que, cuyo 
usóles tan frecuente que, ya sola, ya acompañada de 
algún adverbio ó de alguna proposición, viene á sus-
tituir á la mayor parte de las conjunciones latinas (1). 

Subjuntivo cotí ut ó ne.—Los verbos que se cons-
truyen en latín con subjuntivo, con ut, y si hay ne-
gación en el determinante con ne, son los siguientes: 

l.° Algunos de entendimiento y de lengu"a,y ade-
más los que significan ruego y petición, como: rogo, 
peto y postulo; curare y daré operam, procurar; opto, 
desear, etc.—Ejemplos: Roe te rogo ne demittas ani-
mum, neve te obrui magHitadme negotii sinos: Te 
ruego que no te desanimes ni te dejes abatir por la 

s ¡n te o en preterito perfecto de subjuntivo Así, se dirá: Audio, audiam, 
a '/atiero quid facías,quifeceris y quid facturus sis.—2." S i e l v e r b o d e l a 
proposicion principal está en el presente, imperfecto ó plusquam-
perfecto do indicativo, el verbo de la proposición subordinada se 
pone en los mismos tiempos dal modo subjuntivo, como: Audiebam. 
a wltveram qutdfaceres, feciss'.s, ó b i e n facturus ess-s —3.a S i e l v e r b o d e 
la proposicion principal es u n perfecto de indicativo, en la propo-
r c i ó n subordinada se emplea el imperfecto ó el plusquam de sub-
juntivo, y muy pocas veces «1 presente ó el perfecto; v. gr.: Audivi 
qutafaceres, feetsses o facturus esses, y r a r a s v e c e s quid facías, feeeris, 
o bien facturus sts. ' 

(1) Nuestra part ícula conjuntiva que se halla después do los verbos 
latinos llamados determinantes de entendimiento, de lengua y de 
sentido; como: creo, afirmo y siento que; después de los de voluntad v 
t le a c o n t e c i m i e n t o , c o m o : quiero que, acontece y es necesario que; d e s -
pués d? los verbos afectivos, como: siento que. Acompaña también la 
par t ícula conjuntiva que á las proposiciones temporales, como: antes, 
nespues, luego y mientras que; á l a s p r o p o s i c i o n e s c a u s a l e s , c o m o : pwqus, 
puesto que; á las Imales para que, á fin de que; á las proposiciones con-
,lr n)yF'n?0r?0:?UnqUe' b'"<"<«> !><">o gue; i l a s m o d a l e s , c o m o : asi que, 
c i ó n l ^ i f l ' - r ^ y ' P ^ úl timo, el que da nombre á las proposi-
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importancia de los asuntos. Quare a vobis peto pri-
mum, ut consilium probetis meum: Por lo tanto, os 
suplico ante todo que aprobéis mi resolución. Postu-
lat ut tradant sibi urbem: Pide que le entreguen la 
ciudad. Themistóeles dedit operam utquam longissime 
tempus duceret: Temístocles procuró dar largas al 
asunto. 

2.° Algunos verbos de voluntad, y también muchos 
unipersonales, como accidit, contingit, evenit; y ade-
más ciertas locuciones, como:prope est, á punto está; 
longe abest, hay una distancia inmensa; mos est, es 
costumbre, etc. — Ejemplos: Themistocles persuasit 
populo ut ea pecunia, classis centum navium aedifi-
caretur: Temístocles decidió al pueblo á que con 
aquel dinero construyese una escuadra de cien bu-
ques. Accidit ut atlienienses Chersonessum, colonos vel-
lent mittere: Sucedió que, queriendo los atenienses 
enviar colonias al Quersoneso. Temporibns persaepe 
evenit ut utilitas cum honéstate certet: En los nego-
cios ocurre frecuentemente que la utilidad está en 
oposición con el deber. Vetus est le.r illa iustae ve-
raeque amicitiae ut Ídem amici semper velint: Es una 
antigua prueba de verdadera y recíproca amistad la 
de que los amigos quieran siempre unas mismas 
cosas. 

3." Los verbos de temor y de recelo, como metuo, 
timeo y vereor; caneo, evitar, guardarse; terreo, apar-
tar; deterreo, arredrar; y las locuciones metas vel ti-
mar est, hay el temor; periculum est, se corre el peli-
gro, etc., se construyen con subjuntivo con ut cuando 
se desea que suceda lo que pide el verbo determi-
nante, y cuando no se desea se construyen con ne.— 
Ejemplos: Timébam ne evenirent ea. quae acciderunt: 
Temía que acaeciera lo que sucedió. Non vereor ne 
tua virtus opinioni hominum non respondeat: No 
temo que tu valor 110 corresponda á tu fama. Cave ne 
cui suspieionem des: Evita in fundi r sospechas. Pavor 
ceperat milites ne mortiferum esset vulnus Scipionis: 
Se había apoderado de las tropas el temor de que 
fuese mortal la herida de Escipión. 



Subjuntivo con ne ó con quominus.—Los verbos 
impedio, impedir; obsto, oponerse; prohibeo, prohibir; 
recuso, rehusar; teneo, contenerse, y deteneo, dete-
nerse, etc., se construyen con subjuntivo con ne, y á 
veces con quominus.—Ejemplos: Histiaeus Miles i us, 
'ne res_ conficéretur, obstitit: Histieo de Mileto se 
opuso á que se llevara á cabo el proyecto. Aetcis non 
impedit quominus agri colendi studia teneamus usque 
ad ultimum tempus senectutis: No nos impide la edad 
que tengamos afición á la agricultura hasta en los úl-
timos momentos de la vejez. 

Subjuntivo con quin.—Los verbos de dudar, los de 
impedir, oponerse y prohibir; algunos de entendi-
miento y de lengua cuando tienen negación, como: 
no digo, no ignoro, no niego; y las locuciones non 
possum, ó facere non possum, no podemos hacer; 
praetermittere non possum, no podemos omitir; pa-
rum abfuit, faltó poco;nihü abfuit, nada faltó; nema 
est, no hay nadie; niliil est, no hay nada; con algunos 
otros verbos y expresiones análogas, se construyen 
con subjuntivo con quin.—Ejemplos: Non dubitu 
quin admiratus sis: No dudo que te hayas quedado 
absorto. Non dubito quin hanc salutem anteponas illi 
victoriae: No dudo que preferirás el bienestar actual 
á aquella victoria. Non possumus recusare quin aln 
a ?iobis dissentiant: No podemos evitar que otros di-
sientan de nuestra opinión. Facere non possum quin 
quotidie liiteras ad te mittam-. No puedo menos de 
escribirte diariamente. Non multum abfuit quin hos-
tes etiam castris expelierenlu/r: Faltó poco para que 
los enemigos fuesen arrojados del campamento. Est 
fere nemo, quin acutius atque acrius vitia in dicente 
quam recta videat: Casi no hay nadie que no vea en 
el orador con más agudeza y acritud lo malo que lo 
bueno. 

Subjuntivo ó indicativo con quod.—Los verbos afec-
tivos que significa» alegría, dolor, indignación, etc., 
como gaudeo, gozarse; laetor, alegrarse; cloleo, sen-
t ir ; queror, quejarse; irascor é indignar, enojarse 
e indignarse; mvror, extrañarse: los de alabanza y 

felicitación, como laudo, gratulor; gralias ago: los 
que significan acusar, condenar y vituperar, como 
accuso, damno, reprehendo y vitupero; y las locucio-
nes accedit, añádase á esto; bene ó mede fado, hacer 
bien ó mal: aegre ó moleste fero, llevar á mal; iucun-
dum ó molestum est, es grato ó molesto, y algunos 
otros verbos y análogas expresiones, se construyen 
muy pocas veces con subjuntivo con quod, y ordina-
riamente con indicativo.—Ejemplos: Accusatus fuit 
Themistocles quod societalem cum Rege persarum ad 
Graeciam opprimendam fecisset: Acusaron á Temís-
tocles de que había hecho alianza con el Rey de los 
persas para subyugar á la Grecia. Rlum poenitebat 
quod commisisset praelium: Estaba arrepentido de 
haber dado la batalla. Gaudeo quod te interpellavi: 
Me alegro de haberte interrumpido. Quod spiratis, 
quod vocem mittitis, indignantur: Llevan á mal que 
respiréis y que habléis. Gratulor tibi quod te ex pro-
vincia salvum te ad tuos recepisti: Te felicito de que 
hayas vuelto sin novedad al seno de tu familia. 
Magna diis immortalibus habenda est gratia quod 
hanc pestem effugimus: Gracias debemos dar á los 
dioses inmortales de que nos hayan librado de esta 
calamidad. 

PROPOSICIONES SUBORDINADAS TEMPORALES 

Las conjunciones temporales que se emplean con 
esta clase de proposiciones son las siguientes: cum, 
cómo ó cuándo; dum, mientras; antequam, prius-
quam, antes de ó que; postquam, después que; ubi, 
ut, luego que, desde que; simul, al mismo tiempo; 
doñee, mientras; quocid, hasta que. 

El principio general que regula el empleo de los 
modos con estas conjunciones es el siguiente: ó estas 
conjunciones sirven para presentar acciones indepen-
dientes y coordinadas en su relación temporal, y en 
este caso se construirán, naturalmente, con el modo 
indicativo; ó denotan la relación, no de dos acciones 
coordinadas, sino de una acción subordinada con una 



acción principal, relación que no puede ser expresada 
m i s que por los tiempos relativos imperfecto y plus-
quamperfecto, y en este caso aquellas conjunciones 
se construirán con el modo de la subordinación, que 
es el subjuntivo. 

Indicativo en las proposiciones temporales 

Cum.—Esta partícula sirve para indicar la unión 
temporal de dos acciones. Cuando estas dos acciones 
coinciden en el tiempo ó son simultáneas, esto es, 
cuando el momento del cumplimiento de la una es 
también el momento del cumplimiento de la otra y 
están presentadas bajo forma independiente, el cum 
se construye entonces con el modo indicativo, v. gr.: 
Cum hciec in Hispania gerébantur, comitiorum iam 
appetebat dies: Cuando esto ocurría en España, estaba 
ya próximo el día de los comicios (1). 

Dum, significando mientras que, en tanto que, 
hasta que, se construye con los tiempos principales 
presente, pretérito perfecto y fu turo imperfecto, v. g.: 
Gandío afficior, dum lego: Estoy lleno de gozo mien-
tras leo. Ausa est tale nihil, silvis dum vixit in áltis: 
Nunca se atrevió á otro tanto mientras vagó libre por 
las selvas. 

(1) Desde el punto de vista ortográfico, la forma conjunt iva quilín, 
igual á cum, fué desconocida de la ant igüedad. Respecto al empleo 
de los t iempos con estas conjunciones, no se pueden dar reglas fijas. 
Tanto el t iempo de la proposicióil conjunt iva como el do la pr inci-
p a l . p u e d e n s e r : 1." L o s d o s p r e s e n t e s , v . g r . : Cum subiit illius tristis-
sima noctis imago cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui, labitur ex 
o culis nunc quoque gutlameis: C u a n d o s e m e r e p r e s e n t a l a t r i s t í s i m a 
imagen de aquella noch.e, cuando recuerdo aquella noche en que 
tuve que abandonar seres tan queridos para m í , sal tan las lágr i -
mas de mis ojos aun en este mismo instante.—2.° Pre té r i to imper-
fecto con dos sujetos diferentos ó con un mismo snjeto en las dos 
p r o p o s i c i o n e s ; p o r e j e m p l o : Cum haec in Macedonia lipiroquegesta sunt, 
legati.... in Asiam perveiienmt: Cuando sucedió esto en la Macedonia y 
en el Epi ro , los legados llegaron al Asia. Cum exhauriebas aerarium 
cum nutre vastissimum hieme transibas.... quae te cupiditas tam caeca ra-
piebatt: Cuando dejabas exhausto el tesoro, cuando recorr ías el di-
latado mar, ¿qué sed devoradora de riquezas se hab ía apoderado de 
ti?—3." Pre té r i to perfecto en las dos proposiciones, v. gr.: Cum me con-
su/em.. . . interficere voluisti, compressi conatus Utos nefarios: A t a j é t u s i n -
fames proyectos cuando quisiste asesinarme siendo cónsul.—4.° Plus-

Las demás conjunciones temporales construidas con 
el modo indicativo se pueden emplear ya en unos, ya 
en otros tiempos, según lo demuestran los siguientes 
ejemplos, y sin que para ello se puedan dar reglas 
fijas: 

Achaei non antea ausi capessere bellum, quam ab 
Roma revertissent legati: Antes de que los legados 
hubiesen vuelto de Roma, los aquéos no se atrevieron 
á emprender la guerra. Prius respondes qucun rogo: 
Contestas antes de preguntarte. Ñeque prius fugere 
destiterunt, quam, ad Jlumen Rhenum pervenerunt: 
Y no dejaron de correr hasta tanto que llegaron al 
Rhin. Postquam Ínter nos est, plus feritatis habet: 
Desde que vive entre nosotros tiene más fiereza. Post-
quam autem audierunt muros instruí, legatos Athe-
nas miserunt: En cuanto oyeron decir que se cons-
truían las murallas, enviaron á Atenas embajadores. 
Haec ubi Romae comperta sunt, Sencitus Catilinam 
et Manlium hostes iudicat: Desde el momento en que 
esto se supo en Roma, el Senado declara reos de Es-
tado á Catilina y á Manlio. Post ubi eorum famam 
atque pudorem attríverat, maiora alia imperabat: 
Después que les hacía perder el crédito y la ver-
güenza, pretendía aún cosas mayores. Themistodes 
autem, ut Lacedaemonem venit, adíre ad magistra-

quamperfecto en la proposición conjunt iva y el imperfecto en la 
principal, y entonces se designa que la acción se repi te ó se renueva, 

So r e j e m p l o : Yerres cum rosam viderut, tum incipere ver arbitrabatur: 
uando Verres había visto una rosa, era cuando creía que empe-

zaba la primavera.—5." Fu tu ro en las dos proposiciones, v. gr.: Cum • 
Ror.tam venero, statim ad tescribam: Cuando llegue á Roma, te escri-
b i ré al momento.—Cum, después de la proposición pr inc ipa l , t iene 
además un carácter explicativo y se corresponde con tum ó tune, 
v. g : Tune flesse decuit, cum aitempta sunt nobis arma: C u a n d o se n o s d e s -
pojó del a rmamento , entonces fueron oportunas las lágrimas.— 
Cuando la proposición temporal ac lara , restr inge ó expresa oposi-
c i ó n , cum s e j u n t a c o n interea y quidem, v . g r . : Eoque ad te tardius scripsi, 
quod quotidie te ipsum exspectabam; cum interea ne litteras quidem ullas ac-
cepi: He tardado en escribirte porque te estaba esperando todos los 
días, y durante ese t iempo no he recibido en verdad n inguna ca r ta 
tuya . Por ú l t imo, cum puede enunciar un hecho cuyas principales 
circunstancias pueden estar sometidas á otras accesorias, por e jem-
p l o : Iamque hocfacere noctli apparabant, cum matres familiae repente in pu-
blicum procurreruut: Ya se preparaban á hacerlo du ran .e la noebe, 
cuando las madres se presentaron en público repent inamente . 



tus noluit: En seguida de que Temístocles llegó á 
Lacedemonia, no quiso presentarse á los magistrados. 
Simul in silvant ventura est et nox appropinqua-
bat vio, devert.it: En cuanto llegaron al bosque y 
se vino encima la noche, se apartó del camino. Si-
mal ac Verri occasio visa est, consulem deseruit: E n 
cuanto á Yerres se le presentó ocasión, abandonó al 
cónsul. Doñee gratas eram tibi: Mientras te era sim-
pático. Doñee eris felix, multes numerabis amicos: 
Tendrás muchos amigos mientras seas afortunado (1). 
Hostes populi romani primum fuimus Quoad nos-
tra arma nos tutaripoterant: Fuimos en un princi-
pio enemigos del pueblo romano, mientras podíamos 
defendernos con nuestras propias armas. Ferrum 
usque eo retinuit, quoad renuntiatum est vicisse boeo-
tios: Epaminondas tuvo clavada en su cuerpo la punta 
de la lanza hasta el momento mismo en que le lleva-
ron el parte de que habían vencido los beocios (2). 

Subjuntivo en las proposiciones temporales 

En muchas proposiciones temporales en donde pri-
meramente se hizo uso del modo indicativo, se ha 
empleado después el subjuntivo; pero esto sólo ha te-
nido lugar caando el idioma latino llegó á adquir i r 
la convicción profunda ele las infinitas variedades de 
las relaciones sintáxicas, ó sea cuando la lengua fué 
corrigiéndose y perfeccionándose. Hecha esta adver-
tencia, el subjuntivo se emplea: 1.° Cuando la acción 
de la proposición subordinada y la de la principal no 
son acciones simultáneas, sino que se verifican en 
tiempos diferentes. 2." En las narraciones históricas 
la construcción subjuntiva domina porque precisa 

(1) La partícula conjuntiva temporal doñee so construye con el 
modo indicativo cuando la acción que sirve de l ímite á la duración 
de otra cualquiera es una acción real que dura todavía y que segu-
ramente debe cumplirse. 

(2) Quoad, significando mientras, se construye con indicativo, y 
sirve para designar con toda precisión que la acción se continúa 
liasta el momento mismo que se señala. 

con exactitud el momento en que ha tenido lugar la 
acción principal que el escritor pone en relación con 
otros hechos anteriores ó simultáneos; sin embargo, 
la mayor ó menor duración expresada por el verbo 
de la proposición temporal en nada influye sobre la 
elección del modo, puesto que lo que verdaderamente 
le determina y caracteriza es la intención del escritor. 

EJEMPLOS. — Darius autem, cum ex Europa in 
As ¿a m redisset classem quingentarum navium 
comparavit: Darío en verdad, habiendo vuelto de la 
Europa al Asia, aprestó una escuadra de quinientos 
barcos (1). Ne exspectetis, dum domurn redeam: No 
me aguardéis hasta que vuelva á casa. Dum conderet 
urbem, inferretque déos Latió: Mientras fundara la 
ciudad y tributara culto á los dioses en el Lacio (2). 
Tempestas minatur antequam surgat: La tormenta 
amenaza antes de estallar. Asdrubal, iam antequam 
dimicaret acl Pgrenaeum tendit: Asdrúbal se diri-
gió á los Pirineos antes de dar principio á la lucha. 
Priusquam semen maturum sit, secato: Coged la se-
milla antes de que haya madurado. Priusquam lace-
daemonii subsidio venirent, dimicare titile arbitraba-
tur: Creía útil el pelear antes de que los lacedemonios 
viniesen en su auxilio. Mithridates posteaquam maxi-
mas aedificasset ornassetque classes..... exivit: Mitrí-
dates salió, después de haber construido y equipado 
grandes escuadras. Id ubi dixisset (fetialis), hastam 
in finis eorum mittebat: Después de haber pronun-
ciado la fórmula solemne, el fecial arrojaba una lanza 
sobre el territorio del pueblo (á quien Roma iba á 
declarar la guerra). 

Las conjunciones temporales ut, simul, doñee y 

(1) Cum ó quum con el subjuntivo, designa el momento en que ha 
tenido lugar la acción principal, ó el tiempo durante el cual la ac-
ción se ha cumplido y verificado; v. gr.: Cum templum illud ardere, in 
medios seseinietit ignes: Cuando el templo estaba ardiendo, se arrojo 
en medio de las llamas. 

(2) La partícula dum, significando hasta que, se empica cuando se 
pone por límite á una acción el principio de otra, como en el ejem-
plo c i t ado m á s a r r i b a : Ne exspectetis, dum domum redeam: No m e a g u a r -
déis hasta que vuelva á casa. 



quoad son sumamente raras con el modo subjuntivo; 
hállanse, sin embargo, los siguientes ejemplos de las 
dos úl t imas: Doñee cantor tvos plaudites dicat: Hasta 
que e l actor termine diciendo: «aplaudid.» Itaque 
exercebatur plurimum currendo et luctando (Epami-
nondas), ad eum jinem, quoad stans eomplecti posset 
atque contendere: Epaminondas se ejercitaba frecuen-
temente en la carrera y en la lucha, con la mira de 
llegar á adquir ir la destreza necesaria para asir á su 
contrario y luchar con él á pie firme. 

Proposiciones subordinad?^ condicionales 

Estas proposiciones se enuncian mediante las par-
tículas condicionales si, ni, nisi, etc., ya con el modo 
indicativo, ya con el subjuntivo. 

Empléanse con el modo indicativo: 1.° Cuando la 
proposición condicional enuncia un hecho que se 
considera como real y positivo, y la condición está 
ya acordada; por ejemplo: S'I principes Greciae esse 
vultis, castris est vobis utendum, non palaestra: Si 
queréis llegar á ser dueños de Grecia, debéis ejercita-
ros en las maniobras militares, no en las luchas atlé-
ticas. Si fato omnia fiunt, nihil nos admonere potest 
ut cautiores simus.- Si todo es debido al acaso, nin-
guna precaución será suficiente para que podamos ser 
más cautos. 

2.° Cuando la proposición condicional expresa una 
acción habitual ó que se repite; v. gr . : Si iratus est, 
de/ñus illi spatium: Si está irri tado, concedámosle 
tiempo. Stomachabatur senex, si quid paulo asperius 
dixeram: Se incomodaba el buen señor si yo le ha-
blaba con un poco de aspereza. 

3.° Cuando el verbo de la proposición principal es 
fu turo imperfecto de indicativo, el de la condicional 
se expresa comúnmente por el mismo tiempo ó por 
el futuro perfecto; por ejemplo: Rex eris, aiunt, si 
recte facies: Rey serás, afirman, si obras con rectitud 
y justicia. Si patriam prodere conabitur pater, silt-
bitne filius?: Si el padre se empeña en hacer traición 

á la patria, ¿ ha de callar el hijo? Si feceris id quod 
ostendis, rnagnam habebo gratiam: si non feceris, 
ignoscam: Si hicieres lo que indicas, quedaré muy 
agradecido; si no lo hicieres, te perdonaré. 

4.° El empleo del modo indicativo con la conjun-
ción si es muy frecuente en la poesía; v. g r . : Sed si 
tantus amor casus cognoscere noslros: Si tanto deseo 
tienes ele saber nuestras desgracias. Quod spiro et 
placeo, si placeo, tuum est: El tener yo inspiración y 
agrado, si es que agrado, á ti es debido. Si vis me 
flere, dolendum est primum ipsi tibi: Si quieres que 
yo llore, es necesario que llores tú primero. 

_ 5." Las conjunciones ni y nisi con indicativo enun-
cian hechos hipotéticos más bien que hechos reales 
y positivos; por ejemplo : Moriar ni puto: Muera yo 
si no creo. Nisi id confestim facis, ego te tradam ma-
gistratui: Si al momento no lo ejecutas así, te dela-
taré ante la magistratura. 

Por regla general, se emplea el subjuntivo en esta 
clase de proposiciones cuando la acción que se enun-
cia en la proposición conjuntiva se presenta como po-
sible, incierta ó hipotética. Los tiempos más usados 
son el presente, el pretérito imperfecto y el plus-
quamperfecto para indicar que la condición enun-
ciada es sumamente difícil ó casi imposible de reali-
zarse. 

EJEMPLOS DEL PRESENTE DE SUBJUNTIVO.—Ego 
si _ Scipionis desiderio me moveri negem, mentiar 
Miento si digo que no echo de menos á Escipión ó 
que no deseo verlo. Si fractus illabatur orbis, impa-
vidum ferient ruinae: Si el orbe entero se desqui-
ciase, hecho añicos, se vería envuelto entre sus ruinas 
con la mayor imperturbabilidad. Nisi ames, non ha-
beam tibi fidem lantam-. Si no me amaras, no te ten-
dría tanto respeto. 

EJEMPLOS DEL PRETÉRITO IMPERFECTO. —Mihi 
ignoscere non déberetis, si tacerem: No debierais per-
donarme si callara. Si vocem haberes, nulla prior ales 
foret: Si cantases, n inguna otra ave te aventajaría. 
Annibal peto pacem, qui non peterem nisi utilem 



crederem: Yo, Aníbal, pido la paz; que no la pediría, 
en verdad, si no la creyera conveniente. 

EJEMPLOS DEL PLUSCUAMPERFECTO.— Circumve-
niebatur, ni prima legio sese oppomisset: Hubiera 
sido envuelto, á no haberlo impedido la primera le-
gión. Si Roscius has inimicitias caverepotuisset, vive-
ret: Roscio viviría si hubiese podido evitar aquellas 
enemistades. 

Proposiciones subordínales causales 

Conjunciones quod, quia, quoniam, cum, etc.— 
Las proposiciones causales se hallan construidas con 
el modo indicativo cuando el escritor expresa, ade-
más de su propia opinión, la causa ó el verdadero 
motivo de una acción. 

EJEMPLOS.—Hanc pecuniam quod solvere ¡n prae-
sentia non poterat (MilHades), in vincula publica 
coniectus est: Milcíades fué reducido á prisión poí-
no poder pagar en el acto la multa que se le había 
impuesto. Ego primam tollo, nominor quici, leo: Yo 
me llevo la primera parte porque me llamo león. 
Bis peccat: prímum, quoniam indignos adiuvat; 
impune deinde abire quia iam non potest: Comete 
•los faltas: la primera porque ayuda á los malvados, 
y la segunda porque ya no puede dejar de salir es-
carmentado. Tibi maximas gratias ago, cum tantum 
litterae meae poluerunt: Te doy las más encarecidas 
gracias por haber tenido mi carta para ti tanta im-
portancia. Quandoquidem apud te nec auctoritas 
Senatus nec aetas mea valet, tribunos plebis appello: 
Puesto que ni la autoridad del Senado ni mis años 
ejercen influencia alguna sobre ti, voy á apelar á los 
tr ibunos de la plebe. 

Empléase el modo subjuntivo en esta clase de pro-
posiciones cuando el que habla alega por razón ó 
motivo la apreciación hecha por otro, y no la hecha 
por uno mismo; é igualmente se hace uso del sub-
juntivo cuando el motivo ó la causa que se alega es 
de tal naturaleza que á ninguno pudiera ocurrírsele 

una idea semejante, como: Nemo oratorem admira-
tus est quod latine loqueretur: A nadie ha causado 
jamás admiración un orador porque se expresara 
en latín. 

EJEMPLOS DE LAS VARIAS CONJUNCIONES— ̂ IRÁ-
tides nonne ob eam causcun expulsus est patria, 
quod praeter modum iustus esset?: ¿Acaso no fué 
Arístides expulsado de su patria por haber sido ex-
traordinariamente justo? Bene enim maiores nostri 
uccubitionem epularem amicorum, quia vitae con-
¡unctionem haberet, convivium nominarunt: Con 
razón nuestros antepasados, á la reunión de algunos 
amigos á la mesa, denominaron convite, porque se 
vivía en la más estrecha amistad. Quoniam ipse 
(Mütiades) pro se dicere non jmset, verba pro eo 
fecit frater eius Tisagoras-, No pudiendo Milcíades 
defenderse por sí propio, habló en defensa suya su 
hermano Tiságoras. Quae cum ita sint, Gatilina, 
perge quo coepisti: Puesto que así te portas, continúa, 
Catilina, como empezaste. Mihi usque quaque loqui-
tur nec recte, pater, quia tibi aurum reddidi et quia 
non te defraudaverim: Hasta qué extremo, mi que-
rido padre, me habla aquél con aspereza por haber 
devuelto tus intereses y no haberlos querido defrau-
dar.— Una prueba de que la conjunción no influye 
e n el empleo de los modos es el hallarse en esta 
última frase empleados juntamente el indicativo y 
el subjuntivo, y esto mismo pudiera demostrarse con 
otros ejemplos de igual naturaleza. 

Proposicionas subor i ina ias finales 

Las conjunciones ut, ne y quo indican el fin ó la 
intención, y no se pueden construir con otro modo 
que con el subjuntivo. A la conjunción ut afirmativa 
corresponde la conjunción ne negativa. 

EJEMPLOS.—Esse oportet, ut vivas, non vivere ut 
edas: Conviene comer para vivir, no vivir para co-
mer. Glassem septuaginta navium athenienses eidem 
MUtiadi dederunt, ut Ínsulas quae barbaros adiuve-



rant, bello persequeretur: Los atenienses dieron á 
Milcíades el mando de una escuadra de setenta bu-
ques para que redujese á la obediencia á las islas que 
habían auxiliado á los bárbaros (á los persas). Anni-
bcil suos continuit, ne tumultum cic trepidationem 
augeret: Aníbal contuvo á sus tropas para no aumen-
tar el tumulto y el desorden. Adiuta me, quo id fiat 
facilius: Ayúdame para bacer esto más fácilmente. 

Proposiciones subordinadas concesivas 

Las partículas conjuntivas pertenecientes á esta 
clase de proposiciones son las siguientes: quanquam, 
quamvis, etsi, etiamsi y tcimetsi. 

La conjunción quanquam, aunque, se construye 
ordinariamente con el modo indicativo; v. gr.: Quan-
quam Aristides excellebat ábstinentia, tamen exilio 
multatus est: Aunque Aristides se distinguía por su 
integridad, fué , sin embargo, condenado á destierro. 
Romani quanquam itinere et praelio fessi erant, la-
men : Aunque los romanos estaban cansados de 
andar y de batirse, sin embargo 

Quamvis se construye, por regla general, con el 
moclo indicativo en la poesía, y con el subjuntivo en 
la prosa; v. gr.: Pollio arnat nostram, quamvis est 
rustica, musam: Polión aprecia nuestros versos aun-
que son vulgares. Senectus enim, quamvis non sit 
grcivis: La vejez ciertamente, aunque no sea pe-
sada 

También es muy frecuente el modo subjuntivo 
con las conjunciones etsi, etiamsi y tametsi, y, sin 
embargo, algunos autores las emplean de la misma 
manera en el modo indicativo; v. gr.: Ouius ratio 
etsi non valuit, lamen magnopere est laudanda: Cuya 
opinión, aunque no prevaleciera, es ciertamente digna 
del mayor elogio. Etiamsi tacent, satis dicunt: Aun-
que callan, dicen mucho. 

Proposiciones subordinadas modales 

Estas proposiciones, llamadas así porque expresan 
e l modo ó manera de enunciarse la acción en los 
diversos miembros que las constituyen, indican com-
paración y consecuencia, y pueden clasificarse, por 
lo tanto, en proposiciones modales comparativas y 
consecutivas. 

Proposiciones modales comparativas.—Las partí-
culas adverbiales y conjuntivas que caracterizan 
principalmente á las proposiciones modales que ex-
presan semejanza y comparación, son las siguientes: 
ut, como; ita, así; sic y quomodo, así, como; quemad-
modum, á la manera que; tantas y quantus, tanto, 
cuanto, etc. Estas proposiciones se construyen con 
el modo indicativo cuando los hechos se consideran 
como reales y positivos. 

EJEMPLOS.—Ut sementem feceris, ita metes: Como 
hubieres sembrado recogerás. Solebat sic coenare 
quomodo rex: Acostumbraba á comer como un rey. 
Nuestro lenguaje familiar dice (quizás parodiando 
la anterior frase de Petronio) «tratarse á lo rey» y 
«tratarse á cuerpo de rey». Nec hoc tanti laboris est, 
quanti videtur.- Esto no es de tanta importancia como 
parece. Videre enim mihi videor tantam dimicatio-
nem sed tantam, quanta nunquam fuit: Me pa-
rece estar presenciando una lucha tal y tan terrible, 
como nunca jamás la hubo. 

Las proposiciones modales comparativas se cons-
t ruyen con el subjuntivo cuando los hechos que se 
comparan son hipotéticos; por ejemplo: Alloquar 
quasi nesciam: Hablaré como si lo ignorase. Perinde 
agere ac si hostis ingrueret: Procura obrar de la mis-
ma manera que si los enemigos estuvieran acome-
tiendo. 

Proposiciones modales consecutivas. — La conjun-
ción ut, después de las palabras adeo, ita, i's, ea lege, 
eo pacta, tam, tantus, talis, tantopere, etc., es la que 
da nombre á esta clase de proposiciones, llamadas 



también, por las partículas que las constituyen, de 
adeo, ¡ta. El uso de estas proposiciones es sumamente 
frecuente en la lengua latina. Construyese la conjun-
ción ut sólo con el modo subjuntivo, estando natu-
ralmente subordinada á la causa la consecuencia, 

EJEMPLOS.—Epaminondas adeo fuit veritatis dili-
gens, ut ne ioco quidem mentiretur: Tan amante de 
la verdad era Epaminondas, que ni aun en broma 
mentía. De que Epaminondas fuese tan amante de 
la verdad se sigue naturalmente que nunca quisiera 
mentir . Hic ¡ta vixit, ut univei's¡s atheniensibus mé-
rito esset carissimus: De tal modo vivió éste (Atico),, 
que con justicia fué sumamente apreciado de todos 
los atenienses. Aristides in tanta paupertate decessit, 
ut qu¡ efferretur, vix reliquerit: Aristides murió en 
tal estado de pobreza que apenas dejó para gastos-
de entierro. 

Proposiciones re lat ivas ó incidentales 

Llámanse así estas proposiciones porque contienen 
al relativo qui, quae, quod, ó á alguno de sus com-
puestos, y porque se hallan además algunas veces-
intercaladas ó interpuestas entre otras proposiciones. 
Toda proposición relativa es, por lo tanto, una pro-
posición compuesta que está subordinada á otra lla-
mada principal ó de antecedente, así diclia porque, 
por regla general, antecede al relativo el nombre ó 
pronombre á quien el relativo hace referencia; de 
aquí el llamarse al nombre y á la proposición ante-
cedente, así como se llama también consiguiente á ese 
mismo nombre cuando se pospone al relativo, v. gr.: 
Deus quem veneramur, est iustus: Dios, á quien ve-
neramos, es justo. Este ejemplo, que si 110 es clásico 
es sumamente sencillo, contiene una proposición com-
puesta, la cual consta dedos proposiciones: la primera,. 
Deus est iustus, es la proposición principal porque 
forma por sí sola sentido perfecto; la segunda, quem 
veneramur, es la proposición de relativo porque con-
tiene el relativo quem. Esta proposición de re la t iva 

se llama además incidental porque viene como cor-
tando y se halla intercalada ó interpuesta entre el 
sujeto Deus y el verbo est de la proposición princi-
pal. A ésta se le denomina también proposición ante-
cedente porque es la que contiene la palabra antece-
dente Deus, á quien el pronombre relativo quem hace 
referencia. Si se hubiera dicho Deus quem Deum ve-
neramur, est iustus; en este caso, además de tener el 
relativo expreso el antedente Deus, tendría también 
expresa la palabra Deum, que es su consiguiente. 

Respecto al modo de concordar entre sí estas pala-
bras, el relativo concierta con el antecedente en gé-
nero y en número, como sucede con las palabras quem 
y Deus; el caso del relativo depende del oficio que 
desempeña en la proposición de que forma parte; y 
si en el ejemplo citado se halla en el acusativo, en 
otra proposición puede estar en otro caso cualquiera. 
El relativo y su consiguiente, como que se hallan 
desempeñando el mismo oficio dentro de una misma 
proposición, están sujetos á las mismas leyes de con-
cordancia que el adjetivo y el substantivo, y concer-
tarán, por lo tanto, en género, en número y en caso; 
y esto es lo que se verifica con el relativo quem y con 
su consiguiente Deum. Si en alguna ocasión se falta, 
al parecer, á las leyes de la concordancia, será porque 
se atienda á la idea capital que el pensamiento encie-
r ra , y no á lo que las palabras indican bajo el simple 
punto de vista material (1). 

(1) Sobre la concordancia del pronombre relativo conviene tener 
presentes las siguientes observaciones: 1.a El relativo, colocado 
entre dos nombres substantivos, de los cuales el uno es sujeto y el 
otro atributo ó predicado, puede concertar en género y en número 
lo mismo con el primero que con el segundo. Concierta, sin embar-
go, con el a t r ibuto ó predicado, formando una especie de aposición, 
en los s igu ien tes e j emplos : Peroratio, qui epilogus dieitur: L a pe ro ra -
c ión , que t a m b i é n se l l a m a epilogo. Decem tabularum lenes, qui..... fons 
omnis est iuris: Las leyes de las Diez Tablas, que por sí constituyen 
t o d a l a f u e n t e d e l D e r e c h o Est in carcere lucus, quod Tuüianum apptl-
latur: Hay en la cárcel un calabozo que llaman el Tuliano..... Antual 
hoc plenum ralionis et consilii quem vocumus hominem: E s t e a n i m a l d o -
tado de razón y de reflexión, que llamamos hombre. Tebae ipsae quod 
Boeotiae caput est, in magno tumultu erat: L a m i s m a T e b a s , q u e es l a 
capital de la Beocia, estaba muy alborotada.—2." En otras ocasio-



Puede ocurrir además en la manera de enunciarse 
esta clase de proposiciones: 1.°, que el antecedente 
se halle expreso y el consiguiente oculto, como en el 
ejemplo citado anteriormente: Deus quem veneramur, 
est iustus: Dios, á quien veneramos, es justo; 2.°, con 
menos frecuencia se callan el antecedente y el consi-
guiente; v. gr.: Qui praetium meriti ab improbis de-

nos parece que se fal ta á las leyes (le la concordancia, como sucede 
cuando el pronombre relativo no concierta en género y en número 
con el nombre al cual se refiere en otra proposición distinta. Esta 
especie de concordancia es l lamada por los gramáticos construc-
ción ad sensuia, ó sea concordancia de concepto, porque no se atiende 
á 10 que las palabras indican materialmente, sino á los conceptos 
qua con ellas se quieren expresar. Es bastante frecuente esta cons-
trucción ad sensum en los antiguos poetas cómicos, y fué después 
imitada por los escritores del siglo de Augusto. A los poetas anti-
guos portenecen los siguientes ejemplos: Ubi illic est scclus qui1: ¿En 
ilónde está aquel malvado que ? Vel virtus tua vel vicinitas quod 
ego : O t u v i r t u d , ó l a a f i n i d a d q u e y o Dominus lapidem, ligna ad 
ftrnacem, quod opus siet, praebet: S u m i n i s t r e el dueño p i e d r a , m a d e r a 
para el horno, lo que baga fal ta .En los clásicos se notan también 
e s t o s o t r o s e j e m p l o s : Fortunam nenio ab inconstantia et temeritate seiun-
get, quae digna certe non sunt Veo: No habrá nadie que confunda la 
for tuna con la inconstancia y la temeridad, cosas que ciertamente 
110 s o n d i g n a s d e D i o s . Otium atque dim'tiae, quae prima mortales putant: 
l^a tranquilidad y las riquezas, que son los bienes que tienen los 
h o m b r e s e n m a y o r e s t i m a . Audacia, largitio, avaritia vigebant; quae 
tametsi animus aspernabatur: La a u d a c i a , el soborno y l a a v a r i c i a 
estaban en auge, y aunque lo desdeñase la conciencia Pecuniae 
jiartem, quod fuerat nactus: Parte del capital que había atesorado 
listas construcciones latinas tienen su precedente en la construc-
ción del relativo griego; asi pudo decirlo Celso, imitando á los clá-
s i c o s g r i e g o s : Abscessus, quae apostémala qraeci nominant: E l t u m o r , q u e 
los griegos l laman apostema Is morbus est, quam elephantiasim 
graeci vocant: Esta es la enfermedad que los griegos llaman elefan-
tiasis ( e s p e c i e d e l e p r a ) . Morbus maioris intestini, quod graeci colon no-
minant: La enfermedad del intestino grueso, que ios griegos llaman 
colon —Existen además otras muchas construcciones del relativo 
•de igual naturaleza que las indicadas anteriormente. —3.a La ter-
minación neutra quod, y algunas veces quae res, pueden hacer refe-
r e n c i a á u n a p r o p o s i c i ó n e n t e r a ; v . g r . : Multae civitates a Cyro defece-
raut, quae res multorum bellorum causa fuit: M u c h a s c i u d a d e s se h a b í a n 
rebelado contra Ciro, lo cual dió origen á muchas guerras. El 
relativo quod t.iene además el valor de quod ad id attinet en ciertas 
l o c u c i o n e s , c o m o quod si, quod ni, quod utinam, e t c . , v . g r . : Ad id quod 
ud me Scribis : Y r e s p e c t o á lo q u e m e e s c r i b e s Quod utinam minus 
vitae cupidifuissemu*: Y por lo que á eso se refiere, ojalá hubiéramos 
sido menos apegados a la vida. —4.a Atracción del antecedente. 
Esta construcción, en virtud de la cual el nombre déla proposición 
principal ó de antecedente es atraído por el verbo de la proposición 
relat iva, es frecuente en la lengua lat ina; por ejemplo: Urbem quam 
siatuo, vestra est: e n vez d e urbs quam st ituo ó quam urbem statuo: V u e s -
t ra es la ciudad qne estoy levantando. 

siderat, bis pecc'at: El que espera (conseguir) de los 
malvados la recompensa de su trabajo, comete dos 
faltas; 3.", algunas veces se expresan el antecedente y 
el consiguiente; por ejemplo: Leges paratae sunt, 
quibus legibus exilium damnatis permissum est: Pro-
mulgáronse leyes, en virtud de las cuales se permitía 
á los condenados salir al destierro; 4.", muy pocas ve-
ces suele callarse el antecedente y expresarse el con-
siguiente; v. gr.: Quam quisque norit artem, in hac 
-seexerceat: Ejercítese cada uno en el arte que conoce. 
Estos giros son, por regla general, comunes á los dos 
idiomas, y apenas si hay necesidad para comprobar 
esta doctrina de aducir más ejemplos que los ante-
riormente indicados. 

MODOS ENT LAS PROPOSICIONES RELATIVAS Ó 
INCIDENTALES 

Indicativo.—Las proposiciones relativas que tienen 
un sentido colectivo y general se construyen princi-
palmente con el modo indicativo. 

EJEMPLOS.—Quipraetium meriti ab improbis desi-
derat, bis peccat: El que espera (conseguir) de los 
malvados la recompensa de su trabajo, comete dos 
faltas. Quidquid rogabatur, religiose promittebat: 
Cumplía religiosamente cuanto se le pedía. Quacum-
que ratione potui, placavi-. Traté de aplacarle por 
cuantos medios hallé á mano. Quidquid est, ubicumque 
est, quodcumque agit, renidet: Ríese por cualquiera 
tontería, hállese donde quiera y hágase lo que se 
quiera (1). 

Modo subjuntivo.—Las proposiciones relativas se 
construyen con el modo subjuntivo cuando expresan 
causa, motivo y consecuencia, y sirven par» explicar 
el fin ó intención de la proposición principal. Hállase, 

(1) También se emplea el modo indicativo cuando la proposicion 
relativa no viene á ser otra cosa más que la perífrasis de una sim-
ple palabra; v. gr.: ii quiaudiunt, porau ditores; ti quipraesunt, por los 
p r e s i d e n t e s ; ta quae exportantur, p o r l a e x p o r t a c i ó n ; ea quae scimus, p o r 
los conocimientos. 



por lo tanto, empleado el subjuntivo en los casos si-
guientes: 1.° Después de las palabras adeo, ita, tara, 
tantum, talis, etc.; v. gr.: Aristides in tanta pauper-
tate decessit, ut, qui efferretur, vix reliquerit: Aristi-
des murió en tal estado de pobreza, que apenas dejó 
para gastos de entierro. 2." Después de dignus, in-
di gnus, aptus é idoneus; por ejemplo: Nulla mili i 
videbatur aptior persona, quae de senectute loqueretur, 
quam Catonis: Me parecía que nadie era más á propó-
sito para hablar de la vejez que Catón. 3." Después 
de ut qui, utpote qui, quippe qui,praeserivm qui, etc.; 
v. gr.: Solis candor ¡llustrior est quam ullius ignis, 
quippe qui immenso mundo colluceat: La luz del 
sol es más brillante que la de los demás astros, como 
que ilumina á todo el mundo (1) . 4.° Después de las 
locuciones sunt qui, inveniuntur ó reperiuntur qui; 
por ejemplo: Sunt qui una animum et corpus occi 
dere censeant: Hay quienes creen que el alma y el 
cuerpo perecen juntamente. Erant eo tempore qui 
existimarent : Había en aquel tiempo quienes opi-
naban Fuere tamen cives, qui seque, remque pu -
blicum obstinatis animis perditum irent. Hubo, sin 
embargo, ciudadanos que buscaban obstinados su 
ruina y la de la república. Philosophi inventi sunt 
qui summum malum dolorem dicerent: Se han encon-
trado filósofos que han dicho que el dolor era el mal 
supremo (2) . 5.° Cuando la proposición principal es 
interrogativa ó negativa, como quis est, quae est, nemo 
est, nullum est; v. gr.: Quis est, qui non oderit pro-
tervam adolescentiam? ¿Quién hay que no odie á un 

(1) Salustio empleó, sin embargo, en la Guerra Catilinaria el indica-
tivo en vez del subjuntivo en la siguiente frase: incendium vero ent-
ílele, immoderatum, ac sibi máxime cal'amitosum putabat; quippe cui omite* 
copine in uso quotidiuno et cultu corporis erant. 

(2) Empléase el modo indicativo con estas locuciones, cuando se 
enuncia la acción como real, ó afirmándola de una manera indepen-
diente. Así pudo decir Horacio: (Carmín, liber I, od. 1.a): Sunt quos etir-
riculo puherem Olym¡.icum coll gisse iuvut: h a y á q u i e n e s g u s t a c u b r i r s e 
de polvo en el circo Olímpico.—A veces con la misma proposición 
principal se hallan empleados los dos modos, el indicativo y el sub-

Í" a n t i v o ; p o r e j e m p l o : Sunt multi qui eripiunt aliis, quod aliis largiantur: 
lay muchos que quitan á unos lo que dan á otros. 

joven petulante? Quae latebra est in quam non in-
tret metus mortis?: ¿Qué escondrijo hay en el cual no 
penetre el miedo á la muerte? Nemo est orator, qui 
se Demosthenis similem esse nolit: No hay orador al-
guno que no quiera parecerse á Demóstenes. Nulluni 
est animalpraeter Iwminem, quod habeat notitiam ali-
quam Dei: Ningún sér existe, á excepción del hom-
bre , que tenga conocimiento alguno de Dios. 6.° En 
las proposiciones en las cuales el relativo se puede 
resolver por una conjunción casual, ó por la conjun-
ción final ut con algún pronombre demostrativo; 
v. gr.: Ingrata es, inquit (lupus); orequae nostro ca-
put incólume abstuleris, et mercedem postules: Eres 
una ingrata, dijo el lobo, pues que has sacado sana la 
cabeza "de nuestra boca, y todavía pides recompensa. 
El quae de este ejemplo vale tanto como cum abstu-
leris ó quia abstulisti. Sed civiles semper essent (cón-
sules ), qui se post annum scirent futuros esse priva-
tos: Sino que los cónsules fuesen siempre bondadosos, 
porque sabían que, al cabo de un año, habían de con-
vertirse en unos simples particulares. El qui scirent, 
en este caso, es equivalente á cum, conjunción cau-
sal. Centum ex senioribus elegit, quorum consiho 
omnia ageret: Eligió á ciento de los más ancianos 
para proceder en todo según su consejo. El quorum 
ele esta frase equivale á ut eorum. Innocentia est affec-
tio talis animi quae noceat nemini: La inocencia es 
una disposición del ánimo tal, que á nadie causa da-
ño. El quae noceat de este ejemplo es equivalente á la 
conjunción ut con un pronombre demostrativo: ut ea 
nemini noceat. 

Proposiciones abreviadas 

Las proposiciones subordinadas resueltas por par-
ticipio reciben el nombre de proposiciones abrevia-
das porque, al suprimirse en ellas las conjunciones y 
el relativo, quedan efectivamente convertidas en pro-
posiciones más breves y sencillas. 

La mayor parte de las proposiciones subordinadas 



pueden resolverse por participios, y para que e¿to se 
verifique es necesario que el sujeto agente ó paciente 
de la proposición subordinada se lialle incluido en la 
principal, y si no se halla incluido se hace uso del 
participio llamado ablativo absoluto. 

EJEMPLOS DE PARTICIPIOS DE PRESENTE QUE 
PUEDEN EQUIVALER Á PROPOSICIONES SUBORDINA-
DAS.— Rex animi huius magnitudinem admirans, 
veniam dedit: Admirando el rey la grandeza de alma 
de Temístocles, le perdonó. La proposición abre-
viada rex admirans podría convertirse en una propo-
sición temporal diciendo: cum rex admiraretur, ubi 
rex admirabatur-, ó en la proposición causal: rex guia 
admirabatur; ó en la de relativo: rexqui admiraba-
tur animi huius magnitudinem, venicim dedit. En 
castellano la proposición indicada puede traducirse, 
por el gerundio simple, ó sea el gerundio de presente: 
admirando el rey la grandeza de alma de Temísto-
cles; ó por otra proposición conjuntiva; v. gr. : como 
el rey admirase, al admirar el rey, porque el rey ad-
miraba, ó por relativo: el rey, que admiraba la gran-
deza de alma de Temístocles, le perdonó. 

E J E M P L O S ESPECIALES DE PARTICIPIOS DE PRE-
SENTE QUE EQUIVALEN Á PROPOSICIONES CONDICIO-
NALES, CAUSALES, CONCESIVAS Y RELATIVAS Ó INCI-
DENTALES: 1.° Non potestis, voluptate omnia dirigen-
tes, retiñere virtutem: No podéis conservar la virtud 
dejándoos llevar en todas las cosas del capricho. El 
participo dirigentes de este ejemplo equivale á la pro-
posición condicional si dirigitis, etc. 2." Dionysius 
tyranus, cultros metuens tonsorios, candente carbone 
sibi adurebat capillum: Teniendo miedo el tirano 
Dionisio á las navajas de afeitar, se quemaba la barba 
con un tizón encendido. El participio metuens podría 
convertirse en la proposición causal quia metuébat. 
3.° Risus interdum ita repente erumpit, ut eum cu-
pientes tenere, nequeamus: Algunas veces estalla la 
risa tan de repente, que no podemos contenerla aun-
que queramos. El participio cupientes de este ejem-
plo equivale á la proposición subordinada concesiva 

quamms cupiamus. 4.° Fletus edentem graves, pas-
ser obiurgabat leporem: Un pájaro reprendía á una 
liebre que se quejaba amargamente. La proposición 
abreviada fletus edentem graves podría convertirse en 
la de relativo qui edebat fletus graves, y para variarla 
de este modo es necesario que el relativo sea persona 
agente y que el tiempo de la misma proposición de 
relativo sea presente ó pretérito imperfecto, como en 
este caso sucede. 

Participio de pretérito equivalente á una proposi-
ción subordinada.—Ejemplo: Annibal victus a Sci-
pione, petivit pacem: Aníbal, vencido por Escipión, pi-
dió la paz. La proposición abreviada Annibal victus a, 
Scipione puede convertirse en una subordinada tem-
poral, diciendo: cuín Annibal victus esset a Scipione; 
postquam Annibal victus fuerat; ó en la proposición 
causal: quia victus fuerat-, ó por relativo: Annibal 
qui victus fuerat a Scipione; ó en la voz activa: Anni-
bal quem vicerat Scipio, pacem petivit. En castellano 
puede traducirse la proposición abreviada latina por 
el gerundio compuesto, ó mediante conjunciones tem-
porales, causales, y también por el relativo. Así se dirá: 
habiendo sido vencido Aníbal por Escipión; como hu-
biese sido vencido; después de haber sido vencido; por 
haber sido vencido; ó Aníbal, que habla sido vencido 
por Escipión, pidió la paz. 

El participio de pretérito latino puede equivaler, 
como el de presente, á una proposición de relativo; 
v. gr.: Oppressum ab aquila leporem obiurgabat 
passer: Un pájaro reprendía á una liebre, sorprendida 
por un águila. El participio oppressum puede conver-
tirse en la proposición relativa quem aquila oppresse-
rat, porque el relativo es persona paciente y el tiempo 
pretérito perfecto ó plusquamperfecto, y en el ejem-
plo propuesto se llenan cumplidamente esas condi-
ciones. 

Participio de futuro. — El participio de futuro 
puede convertirse también en proposición subordi-
nada. Ejemplo: Alexander ducem misit commeatus 
paraturum: Alejandro mandó á un jefe para que sa-



case raciones. El participio paraturum de este ejem-
plo equivale á una proposición final, que puede enun-
ciarse en esta forma: ut vel qui commeatus pararet. 
Puede además el participio de fu turo convertirse en 
proposición incidental, v. gr.: Imperaturus ómnibus, 
esto es, qui imperaturus sit, ó qui imperaturus est 
ómnibus, eligí debet ex ómnibus: El que haya de man-
dar á todos, debe ser elegido por todos. 

Participio de futuro en -ndus. — Este participio, 
como los anteriores, pueden equivaler á una proposi-
ción subordinada, v. gr.: Muros dirutus á LySan-
dro reficiendos curat: Hace que se levanten de 
nuevo las murallas, derruidas por Lisandro. El par-
ticipio reficiendos puede convertirse en una proposi-
ción final enunciada de este modo: Curat ut refi-
ciantur muri diruti a Lysaadro. 

Ablativo absoluto 

La proposición resuelta por participio, cuando es in-
dependiente de la proposición principal, recibe el 
nombre de ablativo absoluto. Estos ablativos absolutos 
pueden formarse con los participios de presente ó de 
pretérito, y muy pocas veces con los participios de 
futuro. Tanto unos como otros son equivalentes á pro-
posiciones subordinadas. 

Ablativo absoluto formado con un participio de pre-
sente—Ejemplo: Tarquín ¿o regnante, Pytagoras in 
Italiam venit: Reinando Tarquino, fué Pitágoras á 
Italia. La proposición abreviada Tarquinio regnante 
puede resolverse en la proposición temporal cum 
Tarquinius regnaret, dum Tarquinius regnabat; y 
como el sujeto de esta proposición subordinada, que 
es Tarquinius, no se halla incluido en la principal, 
Pytagoras in Italiam venit, se ba resuelto por el 
ablativo absoluto, Tarquinio regnante. Para traducir 
esta proposición, en lugar del participio de presente 
en sentido absoluto, usado solamente en el período 
primitivo de nuestro idioma, se empleará el gerundio 
simple ó una proposición temporal, y se dirá: rei-

nando Tarquino, cuando reinaba, mientras reinaba', 
ó durante el reinado de Tarquino, fué Pitágoras á 
Italia. 

Ablativo absoluto formado con un participo de 
pretérito.—Ejemplo: Chersoneso tali modo constituía, 
Lemnum revertitur: Arreglado el Quersoneso de este 
modo, (Milcíades) volvió á Lemnos. El ablativo ab-
soluto, Chersoneso constituía, equivale á la proposi-
ción temporal cum Chersonesus constituta esset, post-
quam Chersonesus constituta erat a Miltiade; y 
convirtiendo en activa esta proposición, se dirá: Cum 
Miltiades constituísset, postquam Miltiades constitue-
rat Chersonesum tali modo, Lemnum revertitur. Por 
último, como el sujeto paciente, Chersonesus, de la 
proposición subordinada no se halla incluido en la 
principal , Lemnum revertitur, se ha hecho uso del 
ablativo absoluto diciendo: Chersoneso tali modo 
constituta, etc. El participio de pretérito en sentido 
absoluto se emplea en castellano de la misma manera 
que en latín; por lo tanto, la proposición enunciada 
se traducirá á nuestro idioma de la siguiente manera: 
Arreglado de este modo el Quersoneso, habiendo sido 
arreglado, después de haber sido arreglado de este 
modo el Quersoneso, Milcíades volvió á Lemnos. 

Otras formas de ablativos absolutos.—En vez del 
participio latino, adoptan formas análogas á la del 
ablativo absoluto : 1.°, los substantivos verbales que 
designan un sujeto agente, como dux, comes, adiutor, 
auctor, etc.; por ejemplo: Natura duce, esto es, cum 
natura dux est: Cuando la Naturaleza nos sirve de 
guía, con ayuda de la Naturaleza; patre comité: en 
compañía del padre; Deo adiutore: con la ayuda de 
Dios; auctore Caesare: por consejo de César; 2.°, los 
substantivos que denotan edad, dignidad ú oficio, 
como puer, iuvenis, senex, rex, cónsul, praetor, dicta-
tor; por ejemplo: me puero, esto es, cum ego puer 
essem: en mi infancia , cuando yo era n iño ; te adoles-
cente: en tu adolescencia, siendo tú joven; Cicero con-
sule, ó cum Cicerone cónsul esset: cuando era cónsul 
Cicerón, mientras Cicerón era cónsul, durante el con-



solado de Cicerón; Romulo rege: durante el reinado 
de Rómulo; 3.°, algunos adjetivos, como Deo propitio, 
ó sea: si Deus propitius est: si Dios nos protege, si nos 
es propicio, con el favor divino; invita Minerva: á 
despecho de Minerva ó contra la voluntad de Minerva, 

Además de los participios de" presente y de preté-
rito pueden reemplazar también á las proposiciones 
subordinadas, y con especialidad á las finales, los 
gerundios, y algunas veces los supinos. Efectivamente: 
en los autores latinos se hallan las proposiciones fina-
les resueltas con el gerundio y el supino, además de 
otras varias partículas conjuntivas. Aunque algunas 
de las formas que se emplean en es'̂ as proposiciones 
han sido ya indicadas al tratar del participio de fu-
turo, conviene, sin embargo, exponerlas á continua-
ción. Las formas ó giros que admiten las proposicio-
nes finales son las siguientes: 1.a, ut ó qui; 2.a, parti-
cipio de futuro; 3.a, genitivo del gerundio regido de 
los ablativos causa, gratia, y además erg o-, 4.a, acusa-
tivo del gerundio con la preposición ad; 5.a, supino 
en -tum, cuando el verbo de la proposición principal 
designa movimiento. Ejemplo: Fueron á Delfos á 
consultar el oráculo de Apolo: 1.°, Delphos missisunt 
ut o qui consulerent Apolhneni; 2.°, raras veces con-
sulturi; 3.°, causa ó gratia consulendi y consulendi 
ergo; 4.°, ad consulendum; 5.°, consultum Apollinem. 

LENGUAJE INDIRECTO 

La diferencia que existe entre el lenguaje directo 
é indirecto es tan notable, que conviene distinguir 
desde luego una y otra manera de expresarse para 
emplear convenientemente los modos y los tiempos, 
ya en una, ya en otra forma de locución. 

Dícese que es directo el lenguaje cuando se repro-
ducen simplemente las palabras de un escritor tal 
y como se suponen que fueron pronunciadas; por el 
contrario, el lenguaje será indirecto cuando referimos 
lo que otro ha dicho, empleando para ello la forma 

que creemos más conveniente para expresar nuestro 
pensamiento. 

Las reglas que deben tenerse presentes para el em-
pleo de los modos y de los tiempos en uno y otro len-
guaje, son las siguientes: 1.a Las proposiciones princi-
pales que expresan afirmación, ó sirven para contar y 
referir los sucesos, en el lenguaje directo se constru-
yen con el modo indicativo, y en el indirecto se em-
plea la proposición de infinitivo con el acusativo como 
sujeto. 2:' Las proposiciones principales que en el 
lenguaje directo se enuncian con el modo imperativo 
para expresar la idea de ruego, mandato ó interroga-
ción, se construyen en el lenguaje indirecto con el 
pretérito imperfecto ó con el plusquamperfecto de 
subjuntivo. 3.a Las proposiciones subordinadas que 
en el lenguaje directo se enuncian con el modo indi-
cativo, en el lenguaje indirecto se construyen con el 
subjuntivo, salvo algunas raras excepciones. 

Ejemplos de lenguaje directo.—Al presentarse los 
cónsules a Cesar é intimarle las órdenes de Pompeyo 
se expresan en estos términos: Caesar, in Galliam 
revertere, Arimino excede, exercitus dimitte: Vuelve á 
la (jralia, Cesar; sal de Rímini; licencia á las tropas 

En el lenguaje indirecto, usado principalmente por 
los historiadores, se da cuenta en estos términos de 
aquella entrevista: Cónsules scripta ad Caesarem 
mandata remittunt, quorum haec erat summa: Cae-
sar m (ralltam reverteretur, Arimino excederet, exer-
citus dimitteret: Los Cónsules envían á César las ins-
trucciones por escrito, reducidas á lo siguiente: que 
Cesar vuelva a la Galia, que salga de Rímini y que 
licencie sus tropas. H 

Otro ejemplo de lenguaje indirecto, tomado de Sé-
neca: Aon is solum reipublicae prodest, qui tuetur 
reos et de pace belloque censet, sed qui ¡uvenlutem ex-
hortatur, qui %n tanta bonorumpraeceptorum inopia 
vrrlute mstruit ánimos: No es el único hombre útil 
al Estado el que tiene á su cargo la defensa de los 
reos y forma planes para la paz y para la guerra, sino 
el que educa a los jóvenes; el que, cuando tanto esca-
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sean los buenos ejemplos, inclina sus ánimos á la 
virtud. 

Los verbos que en el lenguaje directo se hallan ex-
presados en el modo indicativo, pasan al subjuntivo 
en el lenguaje indirecto, subordinados todos ellos á 
la primera proposición construida en infinitivo y con 
el acusativo como sujeto. Así, en el lenguaje indirecto 
se enunciará dicho pensamiento en la forma siguiente: 
Seneca testatur non eum solum reipublicae prodesse 
qui tueatur reos, el de pace belloque censeat; sed qui 
iuventutem exhortelur, qui in tanta bonorum prae-
ceptorum inopia, virtute instruat ánimos. 

LIBRO I I I 

P E 0 8 0 D I A 

PRAELECTIO 

1. PROSODIA a graecis vocibus (ad) et ¿Sij 
(cantus), originem traxit, ideoque quid unum et 
idem quod accentus olim fui t , ut ex priscorum scri-
p t s satis compertum habemus. Nunc autem isto no-
mine intelligitur ars quaedam syllabarum quantita-
tem et verborum accentum docens. 

2. Quantitatcm vero appellamus temporis spatium 
quo syllaba proffertur et est modo simplex, et turn 
breins aut correpta, modo duplex, et turn longa seu 
producta syllaba dicitur. Anceps sive communis ea 
demum syllaba est, quae in versu ad nutum tamquam 
brevis aut longa ab exspeetatae doctrinae poetis assu-
mitur. 

3. Accentus (ab accinendo dictus quod sit quasi 
quidam syllabae cantus), a quibusdam vocum anima 
vel moderamen apellatur; est namque, si loquela spe-
ctetur, ratio syllabam elevandi aut deprimendi, ejus-
dem enim potestate syllaba vel attollitur vel deiici-
tur, vel partim attollitur partimque cleiicitur. 

4. Syllaba est vox unius integri soni, et una vel 
pluribus litteris in scripto figuratur. 

5. Litterae tres et viginti sunt: A, Be, Ce, De, E, 
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eF, (re, Ha, I , ATappa, GL, eM, eN, 0, Pe, Qu, eF, 
eS, Te, U, LY, F p s i l o n , Zeta.—Quae in vocales e t 
consonantes dividuntur. Vocales (quasi per se voca-
les) sunt sex: a, e, i , o , u , y . 

Ceterae appellantur consonantes (id est, cum aliis 
sonantes). E quibus, aliae sine vocalium adiumento 
pronuntiari nequeunt, et ideo mutae dicuntur, scili-
cet, b, c, d, g, kyp, q, t ( e t / a n t e I, r), et aliae semi-
vocales, quod per se, quamvis non aperte ut vocales, 
obscuro tamen ipsae sonant, n i m i r u m , / , I, m, n, r, 
S,z> p. 

Ex bis, quatuor, mutis percussae hquidae fiunt (id 
est, quasi dissolvuntur quod vim et robur amittunt), 
videlicet: I, m, n, r. E quibus, m et n nonnisi in 
gra'ecis dictionibus liquescunt, ut Tecmessa, cygnus. 

U quoque post q litteram semper liquescit, id est, 
quantitatem amittit.— Quod etiam accidit in prima 
verbi persona et in primo acliectivi casu incipiente a 
sua vel sue, ut suavis, suesco; necnon g antecedents 
vocalique subsequente, dummodo non sit altera n. 
Ex. gr.: Lingua, sanguis. 

Yocales i, u, plerumque in consonantium dictione 
transeunt, cum aut ipsae inter se copulantur ut iu-
mentum, vinum; aut cum vocalibus iunguntur ut 
iecur, ianua, iocus, vanitas, Veritas, volatus. 

Litterae x, z (et i inter duas vocales posita), dupli-
ces sunt, id est, duarum consonantium potestatem 
obtinent. 

Num H littera sit, an adspirationis tantum nota, 
controversum est. 

6. Syllaba ex duabus vocalibus facta, diphthongus 
vocatur. 

Sex olim diplithongi fuere: at, oi, ei, ciu, ou, eu; 
seel nunc tres supersunt: ae pro ai, oe pro oi, et au; 
ut praetor (olim praitor), moenia (olim moinia), et 
laurus. 

Ei diphthongus est solum in hei; ui in huic (et cui 
aliquando); eu in propriis ut Leucetius, in lieu, heus, 
neu, seu, cen, neuter, neutiquam, ncutique et in mul-
tis graecis vocabulis, ut Eurotas. 

r A R S PRIMA 

ODE Q X J A N T I T A T E 

C O D E X P R A E C E P T O R U M 

I 

N'ocalem breWant alia subeunte Latini. 
Produc, ni sequitur r, fio et nomina quintae, 
Quae geminos casus e longo assumit in ci; 
Verum e corripiunt fidi-ique, speiqoe, m 'que . 
Jus commune est vati : )>roducito aliun; 
Alterili* brevia. Pompei et talia proluc. 
J'.hev produces Semper, variabitur ohe. 

I I 

Nomina griecorum certa sine lege vagantur: 
Quaedam etenim brevi bus, veluti sympbmia, gaudeat 
At quaedam longis, ceu dia, eh/rea, Thalia, 
Darma, Cytherea, aer, elegia, platea, 
Atque alia. At cliorram breviat plateamque poeta. 
Nolvit et in geminas, velati Cythereia, longam. 

I I I 

Omnia dipbthongas, contractaque sillaba longa; 
l'rae rape praepjsitam vocali, i l icquepraeustus. 

IV 

Vocalis longa est , si consona bina sequatur 
Aut duplex, aut i vocali bin interiectum. 
Quadriiugus rap i tur , biivgm coniuogitur illi. 

V 

Contraili orator. variant in Carmine vates, 
.Si mutam liquidamque simul brevis una praeibit: 
At mutam et liquidam quoties ab origine longa 
Praecedit, producta manet ceu matris, arativm. 
Utraque vocalem si consona iuncta sequentem 
Non feri t , aateieus breyis est, velut obruo, nuuquam. 



VI 

Praeterita assumunt primam dissyllaba loDgam : 
Sto, do, scindo, fero, rapiunt bibo, /indo, priores. 
Abscidit, abscidit, modulaiur utrumque poeta. 

V I I 

Praeteritum geminans primam breviabit utramque, 
Ut pano peperi: vetet id nisi consona bina. 

V i l i 

Cuncta supina volunt primam dissyllaba longam: 
At reor et cieo, sera et ire, sinnqie li/uiqae, 
Do, queo, et orta ruo, breviabunt rite priores. 

I X 

Utum atumqae t rahunt polysyllaba cuncta supina. 
De vi praeterito semper producilur itimi. 
Cetera corripies in iturn quaecumque supina. 

X 

Derivata patris naturam verba sequuntur. 
Mobilis et fontes, Interna ac regniti, sede*, 
Quamquam orta e brevibjs , gaucient producere primam. 
Corri pi untur arista, vaaum, soj?or, atque lucerna, 
Nata licet longis: usus te plura docebit. 

X I 

Legem simplicium retinent composta suorum, 
Vocalem licet aut diphthongum si l laba mutet. 
Didero sed turo da t peicroque- innuba, nubo, 
Pronubaque; atque Uhm. niliilum; da t semisopitus 
Sopio;fatidicun fratresque a dico creantur. 
Participale ambitum ad itum inter longa repone. 

X I I 

Longa a, de, e, se, di, praeter dirimo atque disertus. 
Sit re breve; a t refert, a rcs. producito semper. 
Corripe prò graecum, produces lite iatinum. 
Contraile quae fundus, fvgw, neptisqwn «pasque , 
E t festus, fari, fateor,funumque crearunt. 
Hisce prof ceto addes, pariterque procella, protervus. 

Atque propago genus; propago protrahe vitis. 
Corripe a i et reliquas, obstet nisi consona bina: 
Quae sunt ad vel in, ob,per, sub, super, ante que, circum, 

X I I I 

l'roduc a semper composti parte priore : 
At simul e, simul i, crebo breviare memento, 
Nequidquam, produc, nequando, vinifica , nequam, 
Nequaquam, nequis sociosque, videlicet addes. 
Idem masculeum produc et siquis, ibidem, 
Scilicet et bigae, tibieen, ubique, quadrigae, 
Bimus, tantidem, quidam, et composta diti. 
Compositi o breviant graeci : Samotrhacia testis; 
Sed ìli notour us pariterque geometra longum est. 
O latium variat, producere namque alioquin, 
E t quandoqw : at quandoquidem breviaie solemus. 

X I V 

Cum rectum saperat genitivus syllaba in una , 
Tunc ea, quae fuerit patrii penultima casus, 
Crementum primum est : numerus quod e t unus et alter 
Eespicit, atque gradu mensuram amplectitur aequo. 
Est plurale incrementum penultima casus, 
Qui patrium superat pr imum, rectumque secundum. 

X V 

Casi bus obliquis vix crescit prima : secunda 
Corripit incrementa : tamen prodneit Ih cri. 

X V I 

Nomen in a crescens, quod flectit tcr t ia , longum. 
Masculacorripie3 al et ar finita; simulque 
Pa- cum compositis, herpa cum baccare, nectar, 
Cum vadc, mas et am as, queis iunge m re« que iuba rque. 
A quoque et as graecum breve postulat incrementum 
Squoque finitura, si consona ponitur ante; 
E t drupa.?, anthrax, Atrax cum smilace, climax. 
His Atacem,panacem, eolacem, sti/racemquefacemque, 
Atque abacem, coraccm, philacem compostaque necte. 

X V I I 

E crescens numero breviabit tertia primo: 
Verum protrahitur genitivus in e ni a, Sberqve, 
Ver, halex, locvples, haeres, mercesque, quiesque, 
Lex, vertex, halec, seps.plebs, rex: insuper adde 
J'Jl peregrinum : er et es graecum. aether e et aere demptis. 



X v 111 

Corripiet pariter crescens i tert ia primo 
In numero : a t graecum patri um producit in ini», 
Grypx ribex. A'ens, li.*, Din, giù, addito Simnis. 
ix pro-lue : breviato hixtrix cum fornire, varix, 
Coxendix. choeni.rque C'ilix, nat'rixque valixqué; 
Adde et Eryx et onyr, nix, pixque saiixawfilxqw, 
birdonyrhu, calyeis, larici*.• sit liebrycix ancep3, 
Sei brevibus ìunges. in gin cum patrius exit. 
Mastix, maxtigis; coccyx, coccygis amabit. 

X I X 
0 crescens numero producimus usque priore. 
0 parvum in graecis brevia. producito magnum. 
Corripitur genitivus ori.», quem neutra dedere: 
Os, orix, mediique gradus sed protraile casus, 
u t melivs. Brevibus dantur memor, immemor, arbor. 
ET lepvs et TÌOÓ; pompositum. box, compox, et impnx: 
Ad le his Cappadncem, Allobrcgem, cum praecocc, xerobs onx 
Verum produces Cercops, hydropsque, Cyclopxque. 

X X 

/^brevia incrementa feret, sed casus in vdis, 
Un$ et utis, ab ux recto produci tur, et far, 
Lux,friu•; sed brevis intcrcusque ^trwjque L'V/«vque. 

X X I 

Pluralis casus, si crescit, protrahet a, e, 
Atque o ; corripie3 i,u; verum cxcipe Imbuii. 

X X I I 

Personam primi prae-entis verba secundam 
Si numero v incunt , dicas crementa tenere : 
Creme atun, verbi primum die, quod posituram 
Aequat : bis superans dicatur habere secundnm -
yuod si ter vincit , tria tunc crementa notabis. 
JNam prò incremento numeranda est ultima nunquam 
Activa cum verba carent, fìngemus eamdem. 

X X I I I 

A crescens produc: do incremento excipe primo. 

X X I V 

E quoque producunt verba increscentia. Verum 
Corripiunt e ante r, ternae duo tempora prima : 
Sed rerix vel rere da tar penultima longis. 
Sit brevis e, quando ram, ri-m , ro, adiuncta sequuntur; 
E t beris atque bere in verbis breviato futuris , 
Corripit interdum steterunt ded erti n/que poiita. 

X X V 

Corripit i crescens verbum: producitur ivi 
Praeteritum ; sed itivx breviatur. Derne velini«.?, 
Nolimtx, simiis, quaeque hinc composta dabuntur, 
E t quodvis quartae incrementum i protrahe primum. 
Ri coniunctivi possunt variare poiitae. 

X X V I 

0 incrementum produc ; u corripe Semper. 
Cuncta sed « longum reddent tibi verba futuri . 

X X V I I 

-4 finita dato longis: ita corri pe sem per, 
Eia, quia, et casus omne*. sed protrahe sextum, 
Productis graecos casus adi unge vocandi. 

X X V I I I 

i 'orripe e; sed primae quintaeque vocabula produc, 
Atque fame, cete, tempe, fermeque, / e m p i e : 
Adde doce similemque modum et monosyllaba. praeter 
Enclitica« ac syllabicas. Bene < um male demptis, 
Cetera produces adverbia cuncta secundae. 

X X I X 

J produc: brevia nixi cum quasi, graecaque iunge. 
Iure mihi variare, ¿/¿/que sibique solemus. 
Corripie3 ibi, ubi. m lius, dissyllabon et cui. 

X X X 

O datur ambiguis: giacca et monosvllaba longis, 
Ergo, vero, imm >, ternus sestusque secundae, 
Atque odeo, atque ideo, atque aiverbia nomine nata. 
Dant brevibus modo cum s,ciis, ego et octo, pocitae. 



X X X I 

U semper produce: J , d, t , corripe semper. 

X X X I I 

6'longum est: varium hie pronomen: corripe donee 
E t nee: fac pariter malunt breviare poetae. 

X X X I I I 

Corripe I ; at prodac sal, sol, nil, multaque hebraea. 

X X X I V 

M vorat. ecthlipsis,—prisci breviare solebant, 

X X X V 

JV longum est graecis parifer pariterque latinis. 
En hrevia quod format inis breve: gtaeca secundae. 
lungimus et quartum, si sit brevis ultima recti. 
Forsitan, in, for san, tarn en, an, videnadiice curtis. 

X X X V I 

R breve: sed longum est far, par cum pignore ver, Nar, 
Cur, fur. cum graecis quibus est genitivus in eri»; 
Addito lber; sed cor melius breve, Celtiber anceps. 

X X X V I I 

As proiuc: breve anas-, graecorum tertia quartum 
Corri pit, et rectum per ad is si patrius exit. 

X X X V I I I 

Es quoque produces: breviat sed ter t ia rectum, 
Cum patrii brevis estcrescens penult ima:pes hinc 
Excipitur, paries, arie», abiesqne Cere*que. 
Corripe et es de sum, et penes, et pluralia graeca. 

X X X I X 

Corripias is et ys: plurales excipe casus ; 
Glis, sis, vis, verbum ac nomen, nolisque velisque; 
Audis cum sociis; quorum et genitivus in inis, 
Entisve, aut. it is longum, producito semper. 

X I, 

Vult os produci: compos breviatur et impos, 
Osque, ossis; graecorum et neutra, et cuncta secundae 
Addicta ausonidum, graecu.s genitivus et omnis. 

X L I 

Us breve ponatur: produc mono«yllaba, quaeque 
Casibusincrescunt longis, et nomina quartae, 
Excepto recto et quinto, et quibus exit in vntis 
Patrius, et con flat a e tow:, contractaque graeca 
In recto ac patrio, et venerandum nomen IESCS. 

X L 1 1 

Et diphthongus et vocalis ionga communes fiunt., cum vocalem 
diversae dictionis praecedunt, 

X L I I I 

Monosyllaba brevia interdum a poetis more graecorum produ-
cuntur. 

X L IV 

Syllaba brevis, post quatuor primos pedes, praesertim secundum 
et tert ium relicta, nonnunquam a poetis producitur, quam gram-
matici caesuram vocant. 

X L V 

Ultima versus syllaba communis est, siquidem brevis pro longa 
aut longa pro brevi ponitur. 

X L VI 

Vocalis suapte natura brevis ante mutam et liquidam eiusdem 
dictionis, communis est in carmine, quamvis in soluta oratione 
semper conipiatur, u t Atlas, volucris, Cleopatra, Patroclus, lugu-
bri»,funebris, Celebris. Quae vero natura sua longa est, nunqu'am 
corripitur, u t antea diximus. 

X L V 11 

Uiimur exemplo, enm regula deficit, omnis; 
Est tamen electi carmine vatis opus. 

Si exemplo careas, exempla simillima quaere, 
£ed caute analogi sit tibi nonna soni. 



P A R S A L T E R A 

I D E A C O E N T U 

CODEX P R A E C E P T O R U M 

I 

In dissyllabis (nam in monosyllabis accentua hodie non agnjs-
citur), prior acuitur sive longa sit sive brevis. u t llama, more», ar-
ma, tir um. 

! * 

I I 

In polysyllabis penultima, si longa est, acuitur, u t mortalis, aol-
hcitudo: quod si penultima brevis est. acuitur aatepenul t ima, u t 
gemitìi*, sollicitus. 

I I I 

Verba plane graeca. graeco accenti! pronunciantur, ut paralipo-
menon (penultima acuta), lithostroto» (acuta antepenul t ima) ; sin 
vero latine ìnflectantur, ad latinorum norma dirigenda sunt. I ta-
que, rhetor ice, grammatico et alia huiusmodi, antepenult imam 
acuunt, quia penultima brevis est ; Tkessalonica,. idolvm et alia 
huiusmodi, acuunt penultimam, quia longa est. 

I V 

Quae hebraea omnino sunt neque latinitate donata, hebraeo tono 
pronuntian licet, u t amen. Jerusalem, Israel, Iacoh, cherubim, se-
raphim ultima acuta, u t pleraque hebraea pronunciantur. Verum si 
iaune fiectantur, latine pronuncianda sunt, ut Sara, Moses, Elias 
EUseus, etc., quae per casus flectuntur, nam apud heb:aeos indecli-
nabilia sunt. 

Hae tibi sint cordi (ni e3t certa exceptio), leges. 
Namque prosodiaci iuris Apollo teuax. 

Rara quoque, et raro est audenda licentia vati, 
Cernine, tyroni vix, praeunte licet. 

Nam neque sidereum nigra piuma, etsi unica, olorem, 
Aethereamve lyram dissona chorda decet. 

VERSIÓN DE LA PROSODIA 

PRELECCIÓN 

1. El nombre Prosodia trae su origen de las voces 
griegas upó? (á) y <óor¡ (canto); por esta razón etimoló-
gica, los antiguos gramáticos lo tomaban como sinó-
nimo de acento; mas hoy nos sirve para designar el 
que enseña la cuantidad de las silabas g el acento' de 
tas palabras. 

2. Llámase cuantidad el tiempo que se emplea en 
la pronunciación de una sílaba. Puede ser simple ó 
doble: si lo primero, la sílaba es breve; si lo segundo, 
larga. Comunes ó indiferentes son las sílabas que los 
buenos poetas latinos han empleado como largas ó 
breves. 

3. El acento (voz que se deriva de accinendo, por-
que es una especie de canto de la sílaba) ha recibido 
los nombres de alma ó regulador de los vocablos; por 
él, en efecto, se eleva ó baja respectivamente el tono 
de cada sílaba, ó en una misma se eleva y se deprime. 

4. Silaba es la voz que tiene sonido completo, y 
puede constar de una ó más letras. 

5. El alfabeto latino consta de 23 letras: A, Be, Ce, 
Be, E , eF, Ge, H a , I , Kappa, eL, eM, eN, O, Pe, Qu, 
eR, eS, Te, U, /X, Ypsilon, Z (1). 

Se dividen en vocales y consonantes. Vocales son 
a, e, i, o,u, y; las demás se llaman consonantes por-
que suenan con las vocales. Se subdividen en mudas, 
es decir, que carecen de todo sonido independiente, 
y son b, c, d, g, k, p, q, t,x (y / antes de la l y /•), y 

(1) Véase el apéndice sobre el origen y pronunciación de las letras, 
pág. 314. 



semivocales, que tienen sonido propio, aunque no tan 
claro como el de las vocales, y son f , l, m, n, r, x, z. 

L a i l , r m y n , si son heridas por las mudas, se ha-
cen liquidas (esto es, como que se disuelven porque 
no les queda valor prosódico). La m y la n no se li-
quidan sino en dicciones griegas, como Tecmesa, 
c i/gnus. 

La u después de la q pierde la cuantidad (aunque 
no el sonido) (L). Lo propio sucede en la primera per-
sona de los verbos y en el primer caso de los adieti-
vos que comienzan con sua ó sue, como en suavis 
suesco. Es liquida igualmente la u cuando la precede 
g y la sigue vocal que no sea otra u, como en / i ñaua 
sanguis. J ' 

Las vocales i , u , se consideran como consonantes 
cuando se unen entre sí como en ¡umentum, uinum, 
y con otras vocales, como en iecur, ¡anua, iocus, nani-
tas, neritas, uolatus (1). 

La y la z, así como la i entre dos vocales, son do-
bles, es decir, para el efecto de la cuantidad tienen 
valor de dos consonantes. 

/ Es discutible entre los gramáticos si la h sea letra 

l V s i g í e 6 S l g n ° q U 6 d e n ° t a a s p i r a c i ó n d e l a v o c ^ q u e 
6 Diptongo es la sílaba compuesta de dos vocales. 
Li latín contaba en su origen muchos diptongos; 

entre ellos seis de uso más general, que fueron ai, oi, 
et, au, ou, eu; posteriormente quedaron tres: ae por ai 
oe por oí j au; como en praetor (que antes se escri-
bía praitor), moenia (antes minia) y laurus 

La combinación e¡. sólo es diptongo en hei, u¡ en 
liuxc, y a veces en el dativo cui; eu en nombres propios 
como Leucetius; en algunas dicciones donde es fija la 
u como heu, heus, neu, seu, ceu, neuter, neuüauam 
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PRIMERA PARTE 

TJ E L A . C U A N T I D A D 

REGLAS GENERALES 

1 

Vocal ante vocal. 

Es breve la vocal seguida de otra en la misma palabra latina 
cuando no forma diptongo y aunque se encuentre h entre las dos, 
v. gr.: Antonias, mihi. 

EXCEPCIONES.—1.a Es larga la e de los casos en ei de la quinta 
declinación, v. gr.: (liei, aciei. Sin embargo, reí y spei la tienen 
breve. 

2.a El verbo fio y sus compuestos tienen la i antes de vocal larga 
eu los tiempos que no tuvieren r después de las dos vocales, v. gr.: 
fiebam, defio, cale fio; mas teniendo r es breve la i, v. gr.: fieri, con-
fieri. 

3.a La i de los genitivos en iws es larga en prosa y común en 
verso; v. gr.: unius, ipsius. Sácase el genitivo alterivs, que t iene 
breve la i así en prosa como en verso, y el genitivo alius, que la 
tiene larga. 

4." De la interjección elieu, la primera vocal es larga; es indife-
rente en io, ohe y Dia na. 

5.a Tienen la penúltima larga los vocativos Pompci, Cai y otros 
de nombres propios que hacen el nominativo en eiv.s ó aius'. 

11 

Vocal ante vocal en palabras griegas. 

No hay regla fija para los nombres griegos usados en la t ín , en 
cuanto al concurro de dos vocales. A veces es larga la vocal ante 
vocal, como en día, chorea, Tlialia, Darius, Cytherea, aer, elegía, 
platea; á veces breve, como symphotiia, como'dia, tragoedia. En 
María y Lucia la i es común en verso, lo mismo que la e de chorea 
y platea. I os poetas suelen disolver los diptongos griegos, haciendo 
larga la primera vocal, v. gr.: Exigit, iudinii memore,m, Cythcr&a 
poenam. 
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Idea, A ndreas, sopliia, pMlosophia, symphonia, etymologia, or-
thographia, etc., tiene breve la vocal ante vocal; mas pueden pro-
nunciarse, según el uso de los griegos, haciendo larga la penúltima. 

III 

Diptongos y contracciones. 

Es larga toda silaba compuesta de diptongo, como praemium, 
laus, ó de una contracción, como en cogo por coago, iunior por 
iuvenior, fieram por fleveram. 

EXCEPCIÓX.—El diptongo d é l a proposición prae, siguiéndose 
vocal en composición, es breve, como praeo, praeuro, praeacutus. 

I V 

Posición. 

Toda vocal ante dos consonantes ó una doble es larga; v. gr.: 
geni, di,ti. gaza, maior.—En biiugus y ¡¿uadriiugus es breve lfi 
primera i. 

NOTA.—Si una de las consonantes se encontrare al fin de la pa-
labra precedente y otra al princ pió de la que tigue, la vocal será 
igualmente larga, v. g.: at regina; mas si las dos consonantes ó 
una doble se encuentran al principio de la palabra siguiente, no 
se verificará la regla. Por ejemplo, la a final de nemorosa eí breve 
en el siguiente exámetro de Virgilio: Tam medio apparet Jiuctu 
nemorosa Zacyntkvs. 

V 

Muda y líquida. 

Toda vocal breve, seguida en una misma dicción de dos conso-
nantes, la primera muda y la segunda líquida, como en volucris, te-
nebrae, recludo, es indiferente en verso y breve en prosa.—Necesi-
tase para que se verifique la regla que ambas letras formen sílaba 
con la vocal que les sigue, como en petra, reflecto, refringe, reclu-
do, reprimo; por lo cual en ablw>, obruo, sublevo, adrepo, no puede 
ser breve la primera porque la muda corresponde á la vocal p r é n -
dente. 

V I 

Pretéritos de dos silabas. 

Los pretéritos de dos sílabas tienen la primera larga, como reni. 
vidi, vici. 

EXCEPCIÓN.—Es breve la primera en los pretéritos de sto, do, 
»rindo, fero, bibo, Jindo. 

J S PI e t / r i , t 0 ah'c>fot en verno tiene común la penúltima, por lo 
ó grave D e c e s i d s d d e l m e t r o - f e P'ommciará como esdrújulo 

VII 

Pretéritos que duplican. 

S ^ l
q u l d u l ' , i e a n . la primera> ccmo cecini. tienen ambas silabas breves no siguiíndosedos consonantes. ("Como 

V x c v v c ^ ' ' " Î ' ? U e t Í r e i 1 l a T I a Penúltima por la regla IV.) 
o X y p ^ S p T d f ^ P t D Ú U l m a - 108 P rCtélÍ t0S d* 

V I I I 

Supinos de dos silabas. 

J Z B ü p i n o s d e d o s s i l a b a s , i e D e n ] a p r i m e r a larSa ' c o m o v i m m> 
EXCEPCIÓN - E S breve la primera en los pretéritos de reor cico 

"«• Z t Z 

I X 

Supinos de varias silabas. 

Los supinos polisílabos en atum, etum y utum tienen la pemil-
tima larga, como amatum, deletum, solutum. L o s e n t u m sólo 
cuando son de verbos que hacen el pretérito en ivi'cZocZitum, 
gvaesitum, servitum. ' 

X 

Palabras derivadas. 

EXCEPCTON-VS6 1 '1!^^,1^"6^^ l a C n a n t i d a d las primitivas. 
/ • J t f S S ° ? ) a r g a s l a s P"meras silabas en mobilis, 

Tda> \ e d e * 1 ' i e s e 'Erivan de morco, foveo, lateo 
regó sedeo, que tienen la primera breve. ' ' 
o n t t S i t e ; a U n q " C derivadas de areo, vado, sopio y luceo 

se abrevia ia misma síiaba — w 
dèf£:x \ i j iZ f i d e s r l a r g a 6,1 ios d ™ d o s ^ -
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XI 

Palabras compuestas. 

Los compuestos conservan, por lo general, las cuantidades de 
sus simples, aunque en éstos se hubiere cambiado alguna vocal ó 
diptongo al formarse el compuesto, como la a de ratus en el adje-
tivo irritus. 

EXCEPCIONES.—1.a La vocal larga de los simples se liace breve 
en los compuesto! deiero, peiero, de inni; innuba y pronuba, de 
nubo; agnitum y cognitum, de notum; nihilum, de hilum; cau-
sidicns,fatidicùs, veridicus, de dico.—En connubium es breve la 
antepenúltima. 

2.a Ambitus, cuando es participio, tiene le penúltima larga, y 
breve cuando es substantivo, así como ambitio y am.bitio.ius. 

3.a En oblitus, de obliviscor, es larga la penúltima, y en oblitus, 
de oblino, breve. 

X I I 

Preposiciones en composición. 

Las preposiciones a, de, e, se, di, son laTgas en composición, 
v. gr.: amitto, deduco, erompo, sepono, dimitió. 

EXCEPCIÓN.—Di es breve en dirimo y disertus. 
He es por su naturaleza breve, como en refero, revoco, redux. 
EXCEPCIÓN.—Es larga en el verbo impersonal referí, compuesto 

de res, porque en éste es larga la e. También es larga la silaba re 
cuando le siguen dos consonantes ó una doble, como en resto, res-
cribo, reiicio. Es común cuando sigue muda y líquida, v. gr.: re-
fringe, redudo. 

P'ro en composición es breve en palabras griegas (promoteus, 
prologas), y larga eu las voces latinas ( p r o m i t t o, propano). 

EXCEPCIÓN.—Pro es breve en procella, profari, profano, pro-
fanus, profiteor, proficiscor, profectus, profecía, profugus, pro-
fughi, profundus, pronepos y proneptis. Es común en propino y 
en propago, bien sea cuando es nombre (y significa lo mismo que 
gemís ó viiis, l inaje, origen), ó cuando es verbo. 

E n ab, ad, in, ob, per, sub, super, ante y cireum, es breve la 
última en composición (cuando no lo impida el concurso de dos 
consonantes), como adoro, ineo, perimeo. 

X I I I 

Primera parte de los compuestos. 

La a , cuando termina la primera parte de un compuesto de dic-
ciones latinas (sin que ninguna sea preposición), es larga, como 
malo, is, compuesto de magis y volo. 

EXCEPCIONES — E s b r e v e l a a : 
1.° En el adverbio quasi. 

p % a ^ r p u e s t 0 s d e d i c c i 0 ™ g r i < * a s ' c o m o 

^ d o s l o s casf>3> menos el ablativo de los nombres en que 

S 2 S 3 ¡ a i S ea o ta l e"'-como - — • S E E 
r coni,™sto -tee™' 

« i 5 ? E P C I 0 N , E S - E s lar"a en neve> nedum, nenio (de ne y homo) 
/TIL?"1111*?' neq

J
Uam' ncquidquam nequanao 

T ¡ t t L ^ f i C a ' S e d e c i ' n > s e M e s t r i ° ' S f a r t i , otro3 compues^ tos defacto, vecors y vesanus. 1 c 

hrevM y , ! : C X d ° terminan la primera parte del compuesto, son 
l EuryPylus, Polydorus. P 

i i S E ® - 1 ' E - S , I a r g a J a ¿ e n l a terminación masculina 
ídem (en ídem, terminación neutra , es breve), en sinuis ibidem 

cunfaJ t Z ' J ^ Z ' .f"adn"tu* > tantiden, qwntivh, quanti 
S T m t l t l u , : : * a ü w > l o s compuestos de diel como 
biduum, tridum, prtdie, postridie, meridies, quotidie. 

¿. Es común en ubivis, nbilibet, ubicumque v ubinain 
™ i q u e t e r m , n a ^ P r i m e r a parte de los compuestos es unas 

c°mo en alioquin, ceteroquin, quandoque, ¡uZuZ 

c o n ^ e Ì d ^ o I d S ' 1 g r Í e g 0 z ' k " 6 3 l a r ^ a c u a n d 0 s e e s c r i b < * 
breve o n . n r t í . I c o m o laH°Pus < geometra, Minotauro*; es 
& 2 S Í 7 4 S S S . S S A Z S L A r " ™ u t ' * * * * * 
fcS^1 PMloxemus, la « es larga por pos ic ión . -En 
S d ^ f t . " m * * 0 C r e n ° > e s indiferente po'r el 'concurso de 

brev aeMoomnn
p

dn°r e r m Í n a ^ P r i i n e r a l ) a r t e d e los compuestos, es 
breve, como en Trowgena, quadrupes; pero es breve en Iunlter 
tudex, ludicium ; indiferente en quad'ruplcx,locuples 1 

X I V 

INCREMENTOS EN LOS NOMBRES 

Cuando alguno de los casos oblicuos excede al nominativo en el 
5 d e , 8 ' 1 3 ^ ' 8t6 d ¡ C e T h f V ' n c r e m e n t o en ™ m b r s s En 
Z f ^ ' S , r m : U a t ' T O m Ü e s > h a J ' u n incremento de singular, y 
n L a T / n V ^ f ' 8 6 d°,S ' l ) 0 r < l u e l o s ¡ncremeutos em' 
tándose ^ r l f q U f lg*Ual- C 0 Q l a , U t i r a a d e l nominativo, con-
aímentadas v ^ ^ " t o s incrementos cuantas son las sílabas 
aumentadas; v. gr. : en sermonibw hay dos incrementos- uno do 
singular en mo, y otro de plural en ni. Para losTncrementos de 



plural es término de comparación el nominativo del mismo número. 
E n ningún caso puede considerarse como incremento la úl t ima 

silaba. . 
No hay incremento cuando el genitivo es irregular, y por esta 

causa excede en sílabas al nominativo, como sucede en el genitivo 
diei y otros nombres de la quinta declinación. (El genitivo regular 
de que usaban los antiguos terminaba en es, ei ó ii, y decían dtes. 
die ó dii.) 

X V 

INCREMENTO DE SINGULAR 

Primera y segunda declinación 

En la primera declinación no hay incremento de singular, si no 
es entre los poetas, que usan á veces terminaciones arcaicas en ai 
en casos que terminan ahora en ae, como aulai por aulae.—Los 
incrementos de singular de la segunda declinación son breves, 
como viri, miseri, satvri. 

EXCEPCIÓN.—En Iber y Celtíber es largo el incremento de sin-
gular. 

X V I 

TERCERA DECLINACIÓN 

Incremento en A 

La a en el incremento de singular de los nombres de la tercera 
declinación es larga, como paeis, vectigalis. 

Es breve la a del incremento: 
1.° E n los nombres propios masculinos acabados en al y ar, 

como en Caesaris, Hannibalis. 
2.° E n par, parís y sus compuestos compar, dispar, impar. 
8.° E n sal, vas (cuando hace vadis), mas, anas, liepar, lar, iubar, 

bacar y néctar. 
4.° É n palabras griegas que tienen el nominativo en a ó as, como 

en thematis, de tliema: Pallad is, de Pallas. 
5.° E n voces que terminan en s y otra consonante antepuesta, 

como en trabis, de trabs. 
6.° E n / a f » , climaxabax, Atar, colar, corax, dropax, panax, 

antrhax, Athrax, smilax, styrax y Aretophylax. 

X V I I 

Incremento en E 

Es breve la e en el incremento de singular de los nombres de la 
tercera declinación, como en gregis, pulveris. 

EXCEPCIONES —lis larga la e del incremento : 
1.° En Iber, Iberis, y en palabras que hacen el genitivo en enis, 

como en reñís, sirenis. 
2.° E n ver, locuples, haeres, merees, quies, lex, rex, plebs, 

vervex, seps y halec. 
3.° En nombres extranjeros que tienen el nominativo en el, como 

en Raphaélis, Israelis. 
4.° En voces griegas terminadas en es y er, como magues, cráter; 

pero es breve la e del incremento en aether y aer. 

X V I I I 

Incremento en I ú en Y 

La i ó la y del incremento de singular en los nombres de la ter-
cera declinación son breves, como en itineris, chlamydis. 

EXCEPCIONES.—La i ó la y del incremento son laigas: 
1." E n los genitivos inis ó ynis de palabras griegas, como en 

delpliinis, Phorcynis. 
2.° E n yryps, du, lis, glis, vibex, Netis, Samnis y Quiris. 
3.° E n las palabras que tienen el nominativo en ix ó yx, como 

felix, bombyx.—Pero es breve en las siguientes: hixtrix, formix, 
•carite, coxendix, choerdx, Cilix, natrix, calix, Erix, onyx, nix, 
pix, salix, filix, sardonyx, calyx, larix, y en los que hacen el 
genitivo en gis, exceptuándose mastr-ix, coccyx. 

Ks indiferente en JJebryx. 

X I X 

Incremento en O 

La o del incremento de singular en los nombres de la tercera 
declinación es larga, como en solis, dotis, nepotis. 

Es breve el incremento en o : 
1.° E n las palabras mentor, immemor, arbor, lepus, bos. compos 

é impos; en los compuestos deitoÚT, como tripus, polypus, Aedipus; 
en Cappadoc, Allobrox, praecox, y en los nombres cuyo nomi-
nativo termina en s precedida de consonante, como crops, ops, 
inops; pero Cyclops, liydrops y Car crops t ienen larga la o del 
incremento. 

2.° En los genitivos en oris de nombres que tienen género neutro, 
como pe&as, decus, ebur; pero en os, oris y en los comparativos, 
la o es larga, como en melioris. 

3." En los nombres de origen griego que hacen el genitivo en 

) 



omicron, como canon, Agamemnon.—Los que hacen el genitivo 
en omega tienen larga la o del incremento, como agón, Platón. 

4.° E n los nombres propios griegos que tienen el nominativo 
en or, como Castor, Héctor. (A los que debe añadirse rhetor.) 

X X 

Incremento en o 

Es breve la u de los incrementos de singular en la tercera decli-
nación, v. gr.: ducis, crucis. 

Es larga de w : 
1.° E n los genitivos en uris, udis y utis, de nombres que tengan 

el nominativo en us, v. gr.: tellus, incus, virtus. ( E s breve en 
pecus, intercus y Ligus.) 

2.° En las palabras/«?-, lux, Polux y frux. 

X X I 

Incrementos de plural 

Los incrementos de plural en a, e y o son largos; los en i y u son 
breves, como quarum, rerum, horum, quibus, tribubus. Es larga la 
primera u de bubus, contracción de bobibus. 

X X I I 

INCREMENTOS EN LOS VERBOS 

Se dice que hay incremento en los verbos cuando alguna de sus 
formas tiene más silabas que la segunda persona del presente de 
indicativo. 

E l número de los incrementos es igual al de sílabas aumentadas 
exceptuando la última. 

Para encontrar los incrementos en verbos deponentes se finge la 
activa, v. gr.: E n niteremini, de nitor, hay tres incrementos por-
que se supone la forma nitis como término de comparación 

Si la segunda persona fuese irregular, se pone otra que no lo sea, 
v. gr.: En volimus hay sólo un incremento porque se supone que 
la segunda persona del presente de indicativo es volis y no vis 

Incremento en A 

La a del incremento de los verbos es larga, como en regamur, 
audiebamini. 

EXCEPCIÓN.—Es breve la « en el primer incremento del verbo 
do, das, daré, como en dabamur, dabamus. 

X X I V 

Incremento en E 

Es larga la e de los incrementos de verbo, como en monerem, mo-
neremini. 

E X C E P C I O N E S . — E s b r e v e : 
1.° Antes de r en el presente é imperfecto de la tercera conjuga-

ción, en activa y pasiva, como en regere, regerem, regerix, regerer, 
regeremur. ( Pero es larga la e antes de r en las terminaciones ve-
ris y rere, como regereris, loquereris.) 

2.° Antes de las terminaciones rain , rim, ro, como veneram, ve-
nerim, venero. (Pero es larga en las contracciones, como en Jleram, 
fierim, fiero.) 

3.° En los futuros terminados en herís y bere, como amaberis, 
moncbere. 

NOTA.— Los poetas suelen abreviar la penúltima e en las terce-
ras personas de plural del presente de indicativo, como en stete-
runt, dcderunt. 

X X V 

Incremento en i 

La i del incremento verbal es breve, como en regimus, legitis. 
Es larga: 
1.° E n la penúltima de los pretéritos en ivi, como en quaesivi, 

audivi; pero es breve en la terminación ¿mus del mismo tiempo, 
como en quaesivimus, audivimus. 

2.° E n el primer incremento de la cuarta conjugación (excep-
tuándose las terminaciones imus del pretéri to), como ite, ibitis. 

3.° E n nolito, nolite, nolimus, nolitis, velimus, velitis, malimus. 
malitis, simus, sitis,possimus,possitis,prosimus,prositis, etc. 

NOTA.— Es común en verso la i en las terminaciones rimus y 
ritis del perfecto de subjuntivo y del futuro perfecto, y, por lo 
mismo, según lo exija el metro, se dirá, v. gr.: fecérimus ó feceri-
mus, fecéritis ó feceritis. 



X X V I 

Incrementos en O y U 

L a o en el incremento de los verbas es la rga ; la u breve. E j e m -
plos: hibetote, stote, sumus, possumus, volumus. 

EXCEPCIÓN.— Es larga la u del incremento en los participios en 
urus, como en ventúrus, periturus. 

X X V I I 

SÍLABAS FINALES 

En A 

La a en fin de dicción es larga, como en contra, ama, cirea. 
E X C E P C I O N E S . — E s b r e v e : 
1.° E n eia, ita, postea, quia y en los nombres de las letras, como 

alpha, gamma. 
2.° En todos los casos, menos el ablativo de singular en palabras 

la t inas , como regna, rosa, y el vocativo eu voces de origen griego 
que t ienen nominat ivo en as y genitivo en ae ó antis, como O Ae-
noa. O Palla! En los vocativos griegos de nombres que tienen no-
minativo en es la a es breve, como en Atrida. 

X X V I I I 

En E 

La e en fin d e dicción es breve, como en fuge, egere. 
E X C E P C I O N E S . — E s l a r g a : 
1.° E n los casos de la primera y quinta declinación, como epi-

tome, re, de, y los compuestos quare, hodie,pridie. 
2.° E n fame, fere, olie, cete. niele, tempe. 
3.° E n los imperativos de activa de la segunda conjugación, 

como en salce, vale. (La e final es común en el imperat ivo cave.) 
4. En los monosílabos me, te, se y ne (cuando es conjunción).— 

Es breve en las conjunciones enclíticas que, ve, nt, y en las adicio-
nes silábicas pte, ce, te, como en suapte, liisce, tute. 

°'°A a , * 7 e r b Í 0 3 derivados de los adjetivos de la segunda decli-
nación. como late, longe, prob¿.-Pero t ienen larga la e final los 
adverbiosi bcne, male, inferné, supernc, y los adjet ivos de la tercera 
declinación usados a iverb ia lmente , como difficile, suave, sublime. 

En I 

I-a i en fin de dicción es larga, como en nti, mercuri, Jieri. 
EXCEPCIONES.—Es b r e v e : 
1." E n nisi y quasi. 
2.° E n los griegos neutros, como gummi, sinapi, rnoly; en los da-

tivos y vocativos griegos, como Thetidi, Daphnidi, Alc.ci, Ama-
rilli; en los dativos griegos de plural en si, como troasi, heroisi. 

NOTA.—La i final es común en niihi, tibí, sibi, ubi, cui (cuando 
e3 disílabo) y nti cuando equivale á ut. 

Para los compuestos de ibi, ubi, uti no hay regla general: unos 
t ienen larga la i , como veluti, ibidem, ubique; otros breve, como 
necubi, sicubi, ibutinam, ubique, ubinam; otros común, como ubi-
euvique. 

X X X 

En o 

La o en fin de dicción es común, como en lwmo, turbo. 
EXCEPCIÓN 1 . a —Es larga: 
1." E n los monosílabos, como pro, o,sto. 
2.° E n voces que en griego se escriben con co, como echo, Clio, 

¿no. 
3.° E n los dativos y ablativos de singular de la segunda declina-

ción , como so ni no, laeto. 
4." E n adeo, ideo, y en los adverbios derivados de adjetivos, como 

falso, raro. 
EXCEPCIÓN 2. a—Es breve la o final en cito, ego, octo, modo 

dummodo, quommodo, postmodo, y las más veces en dúo, illico 
mimo, scio, nescio, y en cedo cuando equivale á dic ó da. 

X X X I 
» 

En U , B , D Y T 

L a en fin de dicción es larga, como en manu, cornu, di.u. 
La silaba final terminada en b, d , t es breve, como en amat, 

lUud; exceptuanse los casos en que se deben aplicar reglas inva^ 
nable? en cont ra , c , m o en ast ( largo por concurso de dos conso-
2 f o b i i t ) t ° P ° r S e r d í p t ü U g 0 ) ' oUt O 1 ' contracción en 



X X X I I 

En c 

Es larga la silaba final en c, como en illuc, sic, duc. 
EXCEPCIÓN.—Es breve en nec, doñee y fac; es común en el pro-

nombre Me. 

X X X I I I 

En L 

Es breve la silaba final en l, como en cónsul, semel, simul. 
EXCEPCIÓN.—Es larga en sal, sol, nil, y en palabras hebreas 

como Israel, Nabal. 

X X X I V 

En M 

Los antiguos consideraban como breve la silaba final en m, como 
en el «guíente verso de Ennio: Insignita fere tum millia millitum, 
acto. Esto se observa todavía en palabras compuestas, v. gr.: Quo 
te cireumagas ? quae prima aut ultima ponas ? \Iuven.) 

Los poetas del siglo de Augusto acostumbraron quitar la cuanti-
dad y aun la pronunciación á la sílaba final en m cuando le sigue 
otra palabra que empieza por vocal; v. gr., en lo siguiente de 
Virgilio: Momtrum Iwrrendum ingens, pronunciaban mostr' lio-
rrend ingens. 

Este proceder de los clásicos se ha convertido en regla de cuan-
tidad , y algunos la colocan en el número de las figuras con el 
nombre de ecthlipsis. 

X X X V 

En N 

La silaba final en n es larga en voces griegas y latinas, v. °r. • ren 
sin, non, agón, Anckisen. 

EXCEPCIONES.—Es b r e v e : 
K í? n s u b s t a n t i v o s e n e»> como Humen, lumen. 

E n las palabras an, in, forsan, forsitan, attamen, viden, 
(por videsne?). ' ' 

« " ^ n a t i v o s S r i e g ° s en on de la segunda declinación, 
como feiion, Alion; en les acusativos griegos de todas las decli-
naciones cuando es breve la última del nominativo, como MaAan, 
Uelpkinan; en los dativos griegos del plural en in, como Troasw, 

X X X V I 

En R 

Es breve la silaba final en r, como en vir, semper, Héctor. 
EXCEPCIONES.—Es larga la final en r: 
1.° E n cur, fur, far, par, j los compuestos compar, dispar, 

impar; en ver, Iber, nar y lar. 
,„2 ,°. P a I a bras griegas en er, eris, como cráter, aer, aether. 
(Es indiferente en cor y celtiber, aunque el primero se usa más 
como breve.) 

XXXVII 

En AS 

La sílaba final en as e3 larga, como en terras, nefas, Aeneas. 
EXCEPCIONES.—Es breve : 
1.° E n anas y en voces griegas terminadas en as, adis, como 

Pallas, lampas. 
2.a E n los acusativos griegos de plural de la tercera declinación, 

como lieroas, delphinas. 

X X X V I I I 

En ES 

La sílaba final en es es larga, como en vides, loeuples, spes. 
EXCEPCIONES.—Es b r e v e : 
1.° E n los nombres en es de la tercera declinación que tengan 

breve el incremento del genitivo, como hospes, sedes, miles; pero 
es larga la última en C'eres, aries,paries, pes, y sus compuestos 
hipes, tripes, sonipes, quadrupes. 

2.° E n penes y es de su m con sus compuestos potes, prodes, 
abes, obes, subes. 

3.° E n los griegos neutros, como Mppomanes, cacoethes, y en 
los nominativos y vocativos griegos de la tercera declinación, como 
rhetores, Amazones. 

X X X I X 

En i s é YS 

Es breve la sílaba final en is é ys, como en inquis, apis, Tethys. 
EXCEPCIONES.—Es l a r g a : 
1.° E n todos los casos de plural, como rosis ,viris, vobis. 
2.° E n la segunda persona de singular del presente de indica-

tivo, en los verbos de la cuarta conjugación, como audis, nescis, 
fis, subís. 



3.° E n nombres que t ienen larga la penúl t ima del genitivo en 
init, itis ó entis, como Salamis, Szmnis, lis. 

4.° E n las palabras ¡/lis, vis (verbo y nombre) , velis, sis, con 
sus compuestos quamvis, quivis, utervis; en nolis, milis, adsis, 
absis, prosis, possis, e tc . ; y en los adverbios foris, gratis, ingratis, 
imprimís. 

NOTA.—Es común la terminación ris en el fu tu ro perfecto y en 
el pretéri to perfecto de subjuntivo, como en dederis, feceris. 

X L 

En os 

Es larga la silaba final en os, como en viros, nepos, os (cuando 
hace el genitivo en oris), heros, Minos. 

E X C E P C I O N E S . — E s b r e v e : 
1.° E n ex os, compos, impos, os (cuando hace ossis), y en los 

griegos neutros Argos, chaos melos, epos. 
2." E n los nominativos griegos de la segunda declinación que 

se escriben con omicron. como Délo», Tiros, llhodos; en los geni-
tivos griegos de la tercera declinación, como Orpheos, Arcados. 

X L I 

En us 

Es breve la sílaba final en us, como en improbus, intus. 
E X C E P C I O N E S . — E s l a r g a : 
1.° E n los monosílabos, como mus, thus, rus, y en las pala-

bras que t ienen largo el incremento del genitivo, como palus, 
tellus. salus. 

2.° E n el genitivo de singular y en el nominat ivo, acusativo y 
vocativo de plural de la cua r t a decl inación; pero el nominat ivo 
y vocativo de singular son breves. 

3.° E n los compuestos de TTOO;, como tripus, Melampusy 
cuando la sílaba us es contracción de ou;, como en Panthus, echu's, 
aapphut. 

4.° E n el dulce Nombre de JESÚS. 

S Í L A B A S COMUNES 

X L I T 

DIPTONGOS 

Los diptongos y vocales largas por naturaleza suelen ser comu-
n e s en verso si preceden á otra dicción que empiece por vocal. 

X L I I I 

MONOSÍLABOS 

Los poetas abrevian á menudo los monosílabos, según el uso de 
los griegos. 

X L I Y 

CESURA 

Algunas veces los poetas a largan la s í laba breve que queda a l 
fin de dicción contados los cuatros primeros pies, pr incipalmente 
el segundo y el te rcero; d icha silaba t iene el nombre de cesura. 

NOTA.—Las tres anteriores reglas servirán para medir debida-
mente los versos clásicos, y no para componerlos, porque en los 
principiantes no sentar ían bien estas licencias. 

XLV 

SÍLABA F I N A L 

L a sílaba final de todo verso es común : según lo exija (el me-
t r o ) , podrá tomarse ima sílaba larga como breve, y al contrario. 

X L V I 

P O S I C I Ó N 

TJna vocal breve por naturaleza, antes de muda y l iquida, es 
común en verso, aunque en prosa se debe abreviar, como en Atlas, 
volucris, tleopatra, l'atroclus, lugubris, funebris, celebris. La 
silaba larga por na tura leza , aunque esté antes de muda y liquida, 
nunca se abrevia , como queda dicho. 



X L V I I 

E J E M P L O 

Cuando no exista regla aplicable en un caso determinado, debe 
recurrirse á un ejemplo, es decir , á la autoridad de los clásicos-

f ® es breve enpater y larga en frater, porque asi la em-
plearon Virgilio, Ovidio y otros poetas de nota. 

l a v o z d e que se t r a t a no se bailase de pronto en algún clásico 
m n o w emplear otra palabra semejante; pero ha de precederse 
con cautela, porque no es raro que estas analogías induzcan á mu-
ciios errores. 

SEGUNDA PARTE 
D E L A Q E N T O 

REGLAS GENERALES 

I 

DISÍLABOS 

En voces de dos sílabas debe acentuarse la pronunciación de la 
1 Zt? yT S6a br6Ve Ó c?mo Roma, mores, armTvtum 

NOTA.—Ignoramos por completo el acento es decir la entona 
«on musical de cada silaba; sabemos tan sólo que en e l S m a 
latino existieron tres especies de acentos: agudo? graveY c i r c u T 
flejo; el primero producía una elevación del fomdo ^l segando un 
descenso y por el tercero se daban á la silaba dos n o t l l a u n a 
ascendente y la otra descendente ' 

I I 

POLISÍLABOS 

/ 

I I I 

VOCES G R I E G A S 

Las palabras griegas que no han sufrido variación alguna con-
servan el acento propio, como paralipoménon, lithóstrotos ; mas 
si t ienen inflexión latina siguen las reglas anteriores. Por tanto, 
rhetorice, grammatice y otras semejantes, t ienen el acento en la 
an tepenúl t ima , porque la penúl t ima es breve ; Tliessalonica, ido-
lum y otras, en la penúl t ima porque es larga. 

IV 

VOCES H E B R E A S 

Se pronuncian con acento hebreo las palabras cuya estructura 
no se ha modificado ; por ejemplo : el acento debería recaer sobre 
la últ ima en las palabras amen, lerusalem, Israel, lacob, cheru-
bim, seraphim, según las reglas d é l a pronunciación hebrea. En vo-
ces griegas que han adquirido forma latina, el acento se suje ta á las 
reglas de este id ioma, como acontece en los vocablos Sara, Moses, 
Elias, Eliseus, que I03 latinos suelen declinar, y no los hebreos. 



A P E N D I C E P R I M E R O 

Cuantidad de las penúltimas 

1. Los patronímicos en cides é ides, excepto los en 
/des de EV; y T,;, abrevian la penúl t ima, como Aenea-
des, Seipiades, Priamides, Héctor ¡des.—Yero Atrides, 
Pelides, Heraclides (de Atreus, Peleus y Hercules) la 
alargan. 

Los patronímicos en ais, eis y o'is comúnmente 
alargan la penúltima, como Ptolomais, Aeneis; The-
bais la tiene breve, y Nereis común. 

2. La mayor parte de los substantivos en ¡na tie-
nen larga la penúltima, como carina, culma, fariña, 
gallina, medicina, piscina, resina, sagina, vagina, 
etcétera. La tienen breve: fiscina, fusána, femina, 
lamina, machina,pagina, sarcinci, trutina. 

3. Es larga por lo general la penúltima en los subs-
tantivos terminados en acci, ¡ca y uca, como cloaca, 
fórmica, lectíca, lorica, vesica, festuca, verruca, lac-
tuca, etc. Es breve en brassica, fabrica,pedica, man-
tica, pertica, sea,tica, túnica. 

4. Tienen breve la penúlt ima los adjetivos en acus, 
¡cus, dus, como Aegyptkccus, aromaticus, malecUcus, 
cupidus, calidas, pérfidas, finitimus, legitimus, etc. 
La tienen larga: opacas, amicus. apricus, inimicus, 
menclicus, pudicus, fidus, infidus, opimus, ¡mus y 
primus. 

5. Los adjetivos en ulus abrevian la penúlt ima, 
como bibulus, crédulas, garrulus, patulus, querulus. 

6. Los adjetivos en ¡lis, derivados de verbo, abre-
vian la penúltima, como agilis, dociUs, flebüis, nobi-
lis, etc. Los que se derivan de nombre la tienen larga, 
como anilis, civilis, lieriUs, hostilis, pueriUs, juveni-
lis, virilis, venilis. A éstos se agregan exilis, subtWs, 
Aprüis, QuintiUs, Sextilis. 

7. Los adjetivos en inus alargan la penúlt ima, 

— 8(Í.J — 

como camnus, asininus, tciurinus, equinas, matuti-
nas, vespertmus, fest inus, etc. Los siguientes la abre-
vian : cedrinas, faginus, olea g inus, crocinas, hyacin-
thinas, adamantinas, smaragdinus, coral!inus, crus-
talltnus, bombyctnus, elephuntinus, craétinus, diuti-
nus, pristmus, serótinas, perendinus. 

APÉNDICE II 

De metrica 

METRICA est ars praebens versificandi rationem 
VERSUS, seu carmen, harmonica quaedam et poe-

tic^ numeri affectata pedum dispositio. 
PES, pars versus certo syliabarum genere, numero 

atque ordine definita. 

§ I . — D E D I V E R S I S PEDUM GEXERIBUS 

Duarum syliabarum pedes 

Spondeis constai ex duabus syllabis longis, ut possimi 
Pymchms ex duabus brevi bus, ut ruit 
Choreus, si ve trochaeus, ex longa et brevi , ut annus. 
/anibus ex brevi et longa, ut an.ant. 

Trium syliabarum pedes 

Molossus constat ex ti ¡bus longis, ut cernebant 
Jrybrarhys ex tribus brevibus, ut capere. 
Dactylus ex longa et duabus brevibus, ut tempora 
Anapaestus ex duabus brevibus et lunga, ut capiunt 
Jlacc/nus ex brevi et duabus longis, ut avuibant. 
Antibacchtvs ex duabus longis ec brevi, ut avdisse. 
< retwus, si ve amp/nmocer ex longa. brevi et longa, u t dicerent 
Amplubrachy* ex brevi, longa et brevi, ut amemus. 



Quatuor syllabarum pedes 

Dispondeus constai ex duobus spondeis, ut cnmmiscebant. 
Proceleusmaticus ex duobus pyrrhicliiis, ut abiete. 
Diclioreus ex duobus choréis, ut pertinere. 
Diiambux ex duobus ianibis ut relinquerent. 
Choriamhus ex choreo, et iambo, ut movilitas. 
Antispastus ex iambo et choreo, ut retardare. 
Innicus a majare ex spondeo et pyrrhichio, u t deccrnimua 
Ionicus a minore ex pyrrhichio et spondeo, u t ctipiebant. 

Quinqué syllabarum pedes 

Quinqué syllabarum pedes inusitati sunt , praeter 
dochimum, oratoriae compositioni maxime apposi -
tum, constat ex iambo, et crético, ut perhorrescerent. 

§ II.—DE CARMINIBUS 

H e x á m e t r o , sive h e r o i c o 

Hexametrum carmen constat sex pedibus, quorum 
quintus dactylus est, sextus spondeus, reliqui vel dac-
tyl i , vel spondei, vel mixti.—Virg., Aeneid., II: 

Urbs antiqua ruit inultos dominata per annos. 

Quintus pes nonnumquam spondeus est; unde ver-
sus spondiacus appellatur: quo vel rei alicuius gravi-
tas, et amplitudo, vel ingens moeror, animique angor 
vel aliud declaratur.—Virg. : 

Chara Deum soboles, niagnum Jovis incrementum. 

Fentametrum carmen 

Pentametrum carmen, quod cum hexámetro fere 
couiungitur, quinqué habet pedes: quorum duo primi 
vel dactyli, vel spondei esse possunt, syllaba longa 
adiuncta, quae caesura vel semipes dicitur ; duo reli-

qu i , perpetuo sunt dactyli, quibus semipes i t idem 
adiungitur, ut ex utroque semipede quintus fiat ; vel 
tertio loco spondeus, deinde duo anapaesti.—Ovid.: 

Omnia sunt hominum tenui pendentia filo, 
Et subitu casu, quae valuere ruunt. 

Senarius iambicus, 
sive trimeter iambicus acatalecticus 

Senarius iambicus sex pedibus constat, qui cum 
purus est, et integer, omnibus in locis iambos habet. 
Horat., Epod., od. II: 

Beatus ille qui procul negotiis. 

Potestautem primo, tertio, et quinto loco spondeum, 
et dactylum, et anapaestum accipere: omnibus etiam 
locis, praeterquam sexto, tr ibrachym.—Horat. : 

Pavidumque leporem, et advenam laqueo gruem. 

Dimetrum iambicum, quatuor recipit pedes; se-
cundo et quarto loco iambos; primo et tertio iambum, 
spondeum, dactylum, vel anapaestum. Potest etiam 
in omnibus, j>raeter quartum, tribrachym accipere. 
Subscribitur in terdum hic versus eleganter senario 
iambico.—Martial : 

Vir celtiberis non tacende gentibus, 
Nostraeque laus Hispaniae. 

Scazon, sive choriambus 

Scazon semper quinto loco habet iambum, sexto 
vero spondeum: caeteris omnibus cum senario iam-
bico consentit.—Martial : 

Extemporalis factus est meus Rhetor. 



Anapaesticum carmen, quo frequenter in choris 
ut i tur Seneca, constat quatuor pedibus, qui fere sunt 
dactili, vel spondei, permixtis anapaestis: ita tamen, 
ut secundo et quarto loco absit dactylus. Secundus 
pes dictionem terminet, qui plerumque est spondeus: 

Lugeat aether, magnusque parens 
Aeiheris alti, tellusque ferax, 
E t vaga Ponti mob: lis unda. 

Glyconium 

Glymilium carmen constat spondeo et duobus dac-
tylis, quo Seneca interdum choros scribit. 

Tandem regia uobilis, 
Anti<pii genus inachi. 

Asclepiadeum 

Asclepiadeum carmen constat spondeo, duobus 
ckoriambis, et pyrrhichio; vel spondeo, dactylo, ad-
juncta syllaba longa, deinde duobus dactylis.— 
Carm., I, Horat.: 

Moecenas atavis adite regibus. 

Phaleucum sive hendecasyllabum 

Phaleucum carmen quinque pedibus constat: spon-
deo, dactylo, deinde tribus choreis.—Horat.: 

Commendo tibi, Quintiane nostras, 
Nostras dicere si tamen libellos 
Possum, quos récitât tu us poëta. 

Sunt qui in primo pede nulla lege adstringantur, 
ut saepe fecit Flaminius, aliquando Catullus. 

Saphicum carmén 

Arersus saphicus quinque pedes hoc ordine admit i t : 
choreum, spondeum, dactylum, deinde duoschoreos: 
tertio cuique carmini fere nectitur adonius qui ex 
dactylo et spondeo constat.—Horatius: 

Integer vitae. scelerisque purus 
Non eget Mauri jaculis nec arcu, 
Nec venenatis gravida sagittis, 

Fusce pharetra. 

§ I I I . — D E CAEMINUM FIGURIS 

Synaloepha 

Synaloepha figura est cum vocalis, aut diphthon-
gus praecedentis dictionis a sequenti excipitur, et 
quodammodo absorbetur. Yirgil.: 

Conticuere omnes intentique ora, tenebant, 

ln te rdum hanc figuram prò sua licentia omittunt 
poetae, maxime cum vocalis est longa, aut diphthon-
gus. Yirg., Aeneid., I: 

Posthabita coluisse Samo: liic illius arma. 

Idem Georg., i : 

Glauco, et l 'anopeae et Inoo Helicertae. 

0! et Heu! non el iduntur per synaloepham. Yirg., 
Aeneid.: 

0 pater, o hominum, divumque aeterna potestas ! 

Stat., Th. V: 

Heu! ubi sidera vultus. 



Fit in terdum synaloepJia in diversis carminibus. 
Virg., Georg., II: 

Inseritur vero, ex foetu nucis arbutus horrida, 
Et sterilis platani malos gessere valentes. 

Ecthlipsis 

Ecthlipsis est, cum m litera simul cum vocali prae-
cedenti eliditur propter sequentem vocalem alterius 
dictionis. Virg., Aeneid., i l l : 

I tali am. Italiam primus conclamat Achates. 

Prisci m l iteram cum vocali correpta interdum ser-
vabant. Ennius , Ann., X: 

Insignita fere turn millia militum octo. 

Reperitur etiam ecthlipsis in diversis carminibus. 
Virg.: 

Aut dulcis musti Vulcano decoquit humorem: 
E t foliis undam tepidi despumat alieni. 

Prisci poëtae s literam passim elidebant; quod si 
deinde concurrerent vocales, prior a posteriore per 
synaloepham exipiebatur. Enn. : 

Doctus, fidelis, homo suavis, iucundus, suoque 
Contentus, atque beatus, scitus secunda loquens in 
Tempore, commodus, et verborum vir paucorum. 

Doctufi, cundu su, in primo carmine, dactyli sunt ; 
in secundo, ex primo verbo exeri tur s, deinde fit, si-
naloepha sic: content-at que be. 

Synaeresis 

Synaeresis quae episynabepha appellatur, est syl-
laba, una ex duabus facta: quocl fit, cum duae voca-
les in imam contrahuntur, ut alvearia, eadem, alveo, 

eosdem, denariis. Virg., iv, Gear..- Seu lento fuerint, 
alvearia, vimine texta. Idem accidit genitivis Oilei, 
Achillei, Ulyssei; dativis et ablativis Thereo, Typhoeo, 
et similibus, in terdum et accusativos Typhoea. Sed 
in eorum contractione, delectu et auctoritate uti ne-
cesse est. Omnibus vero uti licet istis: cui, huic, dii, 
diis, Us, iisdem, dein, deinde, deinceps, dehinc, et con-
tractione verbi dees, deeram, deerit, deerunt, deesse, 
et eorum quae ex semi componuntur ut semianimis, 
semihora. Hue etiam spectant anteambulo, antehac, 
anteire, et si qua praeter ea sunt. 

D i a e r e s i s , sive d i a l y s i s 

Diaeresis est cum syllaba una in duas dividitur, 
ut aurai pro aurae, silvai pro silvae. Virg., VI, Ae-
neid.: Aetereum sensum, atque aurai simplicis ignem. 

Aut cum i et v consonantes mutantur in vocales: 

Plant. Hoc agite, stulti spectatores, nunc iam. 
Ovid. Ne temere in mediis dissolvantur aquis. 

Iam iambus est et dissolu dactylus; mutantur enim 
consonantes in vocales. 

Systole 

Systole est cum syllaba natura longa, aut positione 
corripitur, sed altera consonante strictà." Virg., VI, 
Aeneid.: 

llle au tem, paribus quas fulgere cernis in armis. 
Odd. Turpe putas abici, quia sit miserandus, amicum. 

Ubi fulgere longa pro brevi, abici pro abiici po-
nitur. 

E c t a s i s , sive d i a s t o l e 

Ectasis, sive diastole est, cum aut syllaba natura 
brevis simpliciter producitur. Virg., Aeneid.: 

Italiam facto profugus, Lavinaque venit. 



Ant cum eadem consona gsminatur. Virg., Aeneid.: 

Relligione patrum multos servata per anuos. 

Aut cum i et u vocales in consonantes t ransenni— 
V ìrg., Aeneid., XI: Adversi longa transverberat abiete 

pectus.—Aeneid., v : Genua labant, vastus quatit cie-
ger anhehtus arlus. 

Abiete et genua la dactyli sunt, mutantur enim 
vocales in consonantes, quemadmodum consonantes 
per diaeresim, in vocales mutari diximus. Sunt autem 
qui existiment proceleusmaticos il los esse pedes. 

Be Caesura 

b e n t d p 7 Í n l i V e r S U ' m a x i m ° h e r o i c o ' i t a collocar! de-
S n L f

C 0 l l l ^ a r 1 ' u t complexu alii ex aliis 
Q U O S H ' J f T / S i n g U l i 6 S i n g u l i s v e i ' b i s c«»«tent quo nihil est deformius et msuavius. Simile est illud-
OuanTo UrrUit nni'i!,er Hannibal «rmis'. 
guanto illa pulchriora et suaviora, ubi verba ipsa ad 
pedum structuram conciduntur. 

%>?'v r e V 0 C a n t v i r e 3 : f u 5 ¡ q"e Per herbam. 
JM., y. Semper hon->s, npmenque tuum, laidesque manebunt. 

v i f n S q U f 6 e * ? i c t i o ™ caeditur, nec post quam-
I Z ^ t j l m T t n r ¿ V ü l 8 ° C a e m m dicitur: cuius 
ca?ní ? U t b e n f f i C 1 0 e i u s b r e v i s s3dlaba produ-S l ; , m m q U ° , d a m 111 ^ divisione verborum 
simns n r d U m m ° r a m u r ' ^ a d «Ha tran-sirnus, mtervallum u n u m , spatiumque lucramur. 

Omnia vincit amor, et nos cedamus amori. 

Anapaestici versus optimi putantur, si pedes sin-
gul i e singulis fiant verbis. 1 

' t T ' ^ertia misit buccina signum 
•item. Xondum serae nuntius liorae. 

De Metaplasmo 

Metaplasmus dicitur, cum verborum vetus, et usi-
tata forma necessitate metr i , vel ordinandi poèmatis 
causa, a poètis in novam figuram, faciemque sermo-
nis mutatur, vel additione, vel detractione, vel per-
mutatione, vel translatione literarum. Sunt autem 
metaplasmi aliquot species. 

Prothesis vocatur litera, vel syllaba principio die-
tionis addita, ut gnat us pro natus; tetulissem pro tu-
lissem. 

Epenthesis est, cum medio dictionis litera aut syl-
laba interi icitur, ut rei ligio pro religio; mayors pro 
•mars; navita pro nauta, etc. 

Paragoge, seu pro par alerts is dicitur, cum extremae 
syllabae aliquid adiungitur, ut deludier pro deludi-
admittier pro admit ti. 

Aphaeresis est, cum litera vel syllaba principio dic-
tionis substrahitur, u t ruo pro eruo. 

Syncope est, cum litera vel syllaba e medio dictio-
nis substrahitur, ut gubernado pro gubernaculo- pe-
riclis pro periculis. 

Apocojie in fine dictionis aliquid detrahit, ut tuquri 
pro tugurii; oti pro otii. 

Tmesis est, cum dietio dividitur, in terpos ta altera 
dictione integra, ut circum Dea fudit, pro Dea cir-
cumf udit; Septem subiecta trioni, pro subiecta Septen-
trioni. 

Antithesis est literae cominutatio, ut olii pro illi. 
Metathesis est l i terarum ordo immutatus, ut tim-

bre pro timber. 

l 



APÉNDICE III 

SOBRE EL ABECEDARIO LATINO <l) 

I 

N ú m e r o d e l a s l e t r a s 

El abecedario latino se deriva del alfabeto dorio, 
usado por los griegos de Cumas y de Sicilia, como se 
demuestra por la semejanza de los signos, por la 
constante dirección de izquierda á derecha en la es-
critura, y por otras razones que no sería oportuno des-
arrollar en este compendio (2). 

En las más antiguas inscripciones (208-202 años 
antes de Jesucristo) sólo se empleaban veinte letras, 

R^fr,AV,£YC' a e ' k h ' t ' k > a m > n > ^ & 
Posteriormente se introdujo la G, y se usó de la Y 

y la Z en transcripciones de vocablos griegos. 
Los romanos concedieron igual valor á los signos 

V y U, de los que se servían indistintamente para el 
sonido vocal de nuestra u y el semivocal de la v. 

Fué absolutamente ignorado el signo J, introdu-

(1) Damos la preferencia á la voz abecedario porque nos parece im-
FatTo°s l a ^ « 0 - ? 6 ^ 0 a / C a , t á l 0 g ° d e l o s S o m a s 
t r a s v ' ^ r - q i o t e S t ° e m P l e a r p r imeras le-
t r a s , y. gr . . los hebreos dicen alefato, por ser alef su p r imera letra-
Ios griegos, de alfa, b, ta formaron alfabeto, y los l a t inos"Ta b cd 
mas se'emnlea sirf ^ ** « T S ^ de- ^ l e t r a s ^ » . f e mas , se emplea, sm embargo, la denominación griega alfabeto 

M d , 7 r r n y no etrusoo consta 
p o r e i m o n o ele 1 a c i t o (Ann„ SI, 14): Forma ett litterü latiniscune neterri-

d T ^ n r e o í r o T S ^ Í e m ° S t r a d * « C f f i t -

cido en la escritura latina moderna para distinguir 
el sonido vocal de la i del semivocal que expresa hoy 
la 7 (1) . 

I I 

Pronunciación de las vocales 

A.—De los cuatro diversos sonidos que tenía esta 
* letra sólo podemos apreciar los dos que han pasado 

á nuestro idioma, y pueden percibirse comparando la 
pronunciación de la primera con la segunda y tercera 
sílabas en las voces castellanas lámpara, máxima, y 
las primeras con las últimas en los vocablos latinos 
machina, carmina y otras semejantes. 

E. —Del mismo modo se empleaba para expresar, 
como la anterior, los dos sonidos que tienen en nues-
tro idioma las vocales, estando ó no acentuadas; suena 
por tanto la e de manera distinta en témpora, lectulum 
y en amice, delectabile. 

Aun siendo breve, tenía además diverso sonido en 
el medio y al fin de dicción: en el primer caso solía 
pronunciarse casi como i; por eso las formas antiguas 
tempestatebus, mereto, Menerva, leber, mcigestes, ame-
<-i, etc., fueron sustituidas por tempestatibus, mérito, 
Minerva, líber, magister, amici, etc. Al fin de dicción 
l a e breve se pronunciaba con claridad, como en las 
voces pater, inter. 

La e larga se aproximaba en su pronunciación ya 
al diptongo ae, ya al en oe, ó bien á nuestra i; lo pri-
mero puede demostrarse por las inscripciones de los 
últimos tiempos de la República romana, en las cua-
les se observa la e sustituida por ae y por oe; lo se-
gundo se apoya en el dicho de Quintiliano, quien 

(1) Los romanos usaban a veces de la I mayúscula cuando dicha 
letra es consonante. Hasta el siglo x v n no se inventó el signo j, que 
no se emplea en los escritos que proceden de la Curia romana ni en 
las ediciones más correctas. Apoyados en esto, prescindimos de ese 
signo en la par te la t ina de este opúsculo. 



asegura que en la e final de hciere, «ñeque e plañe, 
ñeque i auditur». En la época de Augusto, este so-
nido medio entre e, i, se expresaba por ei. 

I. Fuera de los dos sonidos que se perciben, como 
hemos dicho, en toda vocal, según el acento que lleve 
en la palabra, la i, siendo breve, entre los doctos so-
lía pronunciarse como en nuestro idioma; mas en la 
lengua vulgar á veces se aproximaba á la e. 

Llegó también á confundirse con la u así en la 
pronunciación como en la escritura, como lo indican 
antiguas inscripciones, en las que se encuentra es-
crito, v. gr.: maxumus ó maximus, lubido ó libido. 

0. Además del sonido doble explicado arriba, los 
romanos pronunciaban la o, larga ó breve, ya como 
suena entre nosotros, lo que era más frecuente, ó bien 
con sonido obscuro semejante al de nuestra u. 
, u- Se pronunciaba como en español, según fuese 
o no acentuada. 

Y. Como en griego, es decir, entre, i u (u f ran-
cesa). 

I I I 

Diptongos 

«De las vocales, una es fundamental , la a; dos son 
derivadas extremas, i, u; dos intermedias, e, o. La e 
originariamente es igual á a más i, la o igual á a 
mas u. Otra veces la e y la o no son más que repre-
sentantes débiles de a primitiva. Ahora bien, si las 
vocales extremas i, u se refuerzan con la fundamen-
tal a antepuesta, tendremos los diptongos fundamen-
tales ai, au; y si la a es reemplazada por sus re-
presentantes débiles e, o, tendremos los diptongos 
derivados ei, eu; oi, ou. Hay otro diptongo, al que 
nosotros llamamos accidental porque su formación 
obedece simplemente al encuentro accidental de las 
dos vocales extremas, ui. Previas estas ligeras indi-
caciones, pasemos á estudiar el valor fonético de cada 

uno de dichos diptongos y sus sucesivas modifica-
ciones. 

y Al. Este diptongo fundamenta l aparece en los 
tiempos más antiguos; pero también en época muy 
remota se le ve reemplazado por ae. En el decreto 
sobre las bacanales se lee aedem.- en los documentos 
públicos posteriores á la época de los Gracos preva-
lece exclusivamente ae, y sólo una vez se encuentra 
ai en literaive. (Guardia, Gramm. de la langue la-
tine.)— De donde debe inferirse que en los tiempos 
más remotos del lat ín, de los cuales nos han que-
dado inscripciones, ai debió escribirse y pronun-
ciarse como tal diptongo; que éste empezó luego á 
obscurecerse en ae, prevaleciendo exclusivamente 
este último en tiempo de los Gracos.—Del mismo 
modo que ai se redujo á ae, éste se debilitó y obscu-
reció á su vez en e, así en la pronunciación como en 
la ortografía. Ya en tiempo de Lucilio, el ae derivado 
de ai sonaba como e en algunas palabras en la pro-
nunciación de los habitantes de la campaña de Roma: 
Cecilius, pretor, por Caecilius,praetor; y el dialecto 
vulgar latino de la Campania presenta ya en el siglo 
primero de la era vulgar, 3egún lo revelan las inscrip-
ciones, e por ae, no sólo en sílabas radicales, como el 
de la campiña de Roma, sino en desinencias de casos: 
queres, etati, presta, tabule, que (por quae). Asi-
mismo, inscripciones de los siglos ll l y IV de Jesu-
cristo no3 prueban que en aquella época, si bien ae 
se conservaba en la escritura de los libros y de los 
documentos legales, se había obscurecido, sin em-
bargo, en e aun en la pronunciación culta, por ejem-
plo : prefectus, secuto, aque, patrie, Cesar, nostre. En 
inscripciones sepulcrales del siglo l l l preséntanse á 
veces seguidamente dos formas del mismo caso es-
critas una con ae y otra con e, y viceversa; por ejem-
plo: en los genitivos Cocceiae, se veré, mire, sapien-
tiae; en los tiempos dativos Enniae Prisce, memoriae 
aeterne. Añádese á esto que ya en los tiempos de la 
República, la /) griega era representada en latín con 
ae ó e: scciena y serna — ayrrf. DE todo lo cual se 



infiere la redacción del sonido ae al de e.—En resu-
men: el diptongo ae es originario de ai, pronuncián-
dose e ya en los tiempos del Imperio. 

»AU. Este es el único diptongo que ha podido 
conservarse' sin alteración desde los primeros á los 
últimos tiempos de la lengua latina. Sin embargo, se 
obscureció también en la pronunciación, convirtién-
dose en o, á veces en u, y algunas, aunque raras, 
en a—El obscurecimiento en o, que tuvo origen ya 
en tiempo de la República, particularmente en la 
lengua rústica, aparece en inscripciones de la época 
imperial. Existen palabras en que se encuentra la o 
paralelamente al diptongo au. La pronunciación de 
estas palabras era incierta; pues, según Suetonio, en 
tiempos de Yespasiano los doctos pronunciaban au, 
y el pueblo o, en las palabras claustra y clostra, cauda 
y coda— El obscurecimiento de au en u es también 
antiquísimo: raudus y radus, fraus y /rude.—Res-
pecto á la condensación de au en a, nótase ya en los 
tres primeros siglos del cristianismo en algunos nom-
bres propios: Agustus, Cladius, Agustinas, por Au-
gustus, Claudius, Augustinus. Esta ortografía se 
extendió en el siglo IV á algunas otras palabras: as-
cultare, clastro.—Este fenómeno no tuvo nunca lugar 
en la lengua vulgar, de lo cual son buena prueba las 
lenguas romances, que traducen generalmente poro 
ó por ti el au latino. En español se prefiere la o: pau-
per (pobre), aurum (oro), audire (oir) , gaudium 
(gozo). 

»El. En la época más remota del latín, ei se pro-
nunciaba como tal diptongo, ora: 1.°, en sílabas radi-
cales, v. gr.: deiva, leiber, deicere; ora: 2.°, en las de-
sinencias en eis del dativo y ablativo plurales de los 
temas en o, v. gr .-.populéis, domneis, serveis, heisce.— 
Desde la época de los Gracos hasta César va se nota 
obscurecida la pronunciación del diptongo ei hasta en 
los casos antedichos; y en una misma inscripción se 
ve escrita la misma palabra en su sílaba radical ya 
con ei, ya con i: dxcetur y deicere; ibunt y eire; lite-
ram y leiteras; y el hecho de proponer Lucilio que 
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se adoptase el signo ei para representar la i llena en 
la desinencia del nominativo plural de los temas en o 
y en el dativo singular de los temas en consonante 
(Jurei), á fin de distinguirla de la otra i más débil, es 
buena prueba de que en su tiempo el diptongo ei so-
naba como dicha i llena. 

»01. Este diptongo (analógicamente al diptongo ai) 
aparece inalterado en las sílabas temáticas, en los 
tiempos más antiguos de que han quedado inscrip-
ciones : oino, foideratoi, se lee en el senadoconsulto 
sobre las bacanales. En los tiempos de la primera 
guerra púnica, oi comenzó á debilitarse y obscure-
cerse en oe, y los manuscritos de Plauto ya sólo pre-
sentan oe. En tiempo de los Gracos, la pronunciación 
oscila entre oe y oi; mas en la época de la primera 
guerra civil entre Mario y Sila oe prevalece, así en 
la escritura como en la lengua hablada.—A su vez oe 
se obscurece en e en la edad imperial, y esta e preva-
lece, así en la escritura como en la pronunciación: 
obsenus, obedire, amenus, federato, pena; y alguna 
vez sucede que oe es usado erróneamente en vez de e; 
por ejemplo: en focmina, foecundus, foelix, poena-
tes.— Oi se obscureció también en u ya en tiempo de 
los Gracos en sílabas radicales. Así es que en dicha 
época, paralelamente al diptongo oi, aparece u: Zu-
dere, i m u s , nvanus, municipiuni; y loidus, oina (que 
también se escribían loedos, oenos), moinera, moinici-
piurn.—En la desinencia de ciertos casos, oi también 
se debilitó y convirtió en ei é i: encontramos las si-
guientes formas de nominativo plural del tema viro: 
virei, vire, viri, derivadas probablemente de viroi, 
forma más antigua. 

»EU. Este diptongo se obscureció muy pronto, 
transformándose en u. En un fragmento de los versos 
salios se halla Lucetium paralelamente á Leucesie, y 
son conocidísimas las fomas nullus, nunquam, por 
ne-ullus, ne-unquam. Este diptongo sólo se conservó 
en algunos compuestos latinos, á saber: ceu, neu, 
seu, neuter, neutiquam; en las interjecciones heu, 
eheu, heus, euge (traducida del griego esta última), 



y en palabras griegas: Orpheus, Eurus, Euboca 
»GU. Sólo se eneuenta en inscripciones anteriores 

á la época de la guerra social : poublicom, loumen, in-
doucere, plourima. E n los monumentos que pertene-
cen á los tiempos de la primera guerra púnica ya se 
encuentra u en vez de ou. En la época de los Gracos 
la pronunciación oscila entre ou y u: Iousitj Iusit, 
loudices y Indices. En el siglo de oro, ou se había 
perdido por completo. Pero debe tenerse en cuenta 
que no siempre ou se obscureció en u, si que también 
alguna vez en o, y no es raro encontrar una misma 
palabra con esta triple ortografía: poublicom, Pnblio, 
poplicod; nountios, nuntius, nontiata. 

»Ul. Esta combinación sólo es diptongo en huí 
( in ter jección) , excepcionalmente en huic, cui, en 
los poetas. Su pronunciación nada ofrece digno de 
notarse».—(Calatayud y Bonmaty, Ortología Latina.) 

OBSERVACIÓN.—Nuestra pronunciación, por tanto, 
así de las vocales simples como de los diptongos lati-
nos, es la misma que la de los romanos. Sólo que 
nosotros pronunciamos unas y otros uniformemente 
en todos los casos, mientras aquéllos, según hemos 
visto, solían dar á las vocales, en determinadas cir-
cunstancias, un sonido más ó menos abierto ó cerrado, 
claro ú obscuro, delicadezas de pronunciación hoy 
de tocio punto inapreciables. 

IV 

Consonantes 

B.—Pronunciábase en los tiempos primitivos y en 
la edad de oro con sonido semejante al de nuestra p, 
y se escribía indiferentemente Pgrrus ó Byrrus. Des-
pués de la época clásica fué debilitándose hasta obte-
ner la pronunciación que tiene en castellano. 

C.—En tiempo de los romanos se pronunciaba con 
el sonido fuerte de la k delante de todas las vocales, 
como lo demuestran las inscripciones de todos tiem-

pos. Hasta el siglo v i l de nuestra era empezó á dár-
sele el sonido suave antes de e y de i. 

D.—Llegó á confundirse con la t, y se escribía, por 
ejemplo, Alexanter, Cassantra, aput, por Alexandre, 
Cassandra, cipud. Los antiguos solían agregarla á las 
vocales que terminan dicción. En la columna rostrada 
de Duilio se lee: In altod marid pugnandod cepet, 
por In alto mari pugnando cepit. De aquí proviene 
la incertidumbre sobre el sonido que le daban anti-
guamente los romanos; mas parece que ya en los úl-
timos tiempos de la República tuvo el sonido que 
hoy conserva. 

F.—Es probable que su pronunciación fué, en tiempo 
de los romanos, muy parecida á la nuestra, aunque 
más dura y sibilante. Faene non humana voce, dice 
Quintiliano, ínter discrimina dentium efflandct. 

G.—Tenía un sonido duro, como en gamma, y se-
gún indicamos en la escritura se confundió por mu-
cho tiempo con la c. C et g, sono proximcie, dice Vic-
toriano (p. 2134 P). Muy posteriormente se le dió el 
sonido de nuestra g. En la combinación qu, seguida 
de vocal y precedida de n (nqu) , sonaba la u: como 
en sanguis, sanguinis, languor, anguis. 

H.—Como insinuamos en el texto, los gramáticos 
no están acordes en considerarla como letra. Aun 
los mismos clásicos la escribían y aspiraban capri-
chosamente en sus libros. Se halla, por ejemplo, 
harundo y cirundo, lieres y eres, haerus y erus. 
Así se explica cómo desapareció paulatinamente su 
sonido. 

K.— Expresaba antes el sonido fuerte de la c; cuando 
ésta adquirió este sonido, f ué desapareciendo la k, y 
sólo se empleaba para escribir en abreviatura algún 
vocablo; por ejemplo, Kal. por Kalendas. 

L.—Según Plinio, sonaba de tres modos distintos, 
según su posición; mas hoy nadie puede apreciar esas 
diferencias. 

M.—Siendo inicial de palabra, sonaba fuer te ; al fin, 
de un modo obscuro; en medio de dicción y delante 
de una labial, apenas se percibía su sonido : etiamsi 



scribitur, dice Quintiliano, turnen, purum, sprimitur 
(Lib. IX, cap. rv.)] 

N.—Acerca de ella dice Prisciano (lib. i): Nplenior 
in primis sonat et in ultimis partibus syllabarum, 
ut nomen , tamen; exiliar in mediis, ul contemnis, 
damnum. 

P.—Se pronunciaba en todo como la nuestra. 
Q.—«Esta letra, dice D. Vicente Calatayud y Bon-

maty en el opúsculo citado, se halla siempre vocali-
zada en u, la cual acompaña constantemente á aquélla 
en la escritura la qu debe siempre vocalizarse de 
manera que se perciba el sonido de la u.» 

En la excelente Gramática de la lengua latina 
para uso de los que hablan castellano, escrita por los 
Sres. Caro y Cuervo, individuos de la Academia Es-
pañola, se lee lo siguiente respecto de la q: 

«No se usa (su nombre lo indica) sino antes de u 
la cual sonaba y debería sonar siempre, cualquiera 
que sea la vocal siguiente. La u que acompaña á la q 
se considera como líquida, esto es, como que su valor 
prosódico se pierde, pero no su pronunciación, cosa 
que también sucede con la u después de s y g, como 
ensuavis , lingua; con la l y l a r , como patris, assecla-
voces que a nadie se le ocurriría pronunciar savis 
¿mya, paüs, asseca, haciendo mudas las letras líqui-
das. En los versos latinos, para el efecto de la medida 
lo mismo vale cuatis que talis,quoque que bone,quid 
que quod,lo cual prueba que no había la inconsecuen-
cia en que hoy incurren algunos pronunciándola en 
una? partes y no en otras. Pero la u l íquida recobraba 
a veces su valor de vocal, lo mismo que la r de patris 
el de consonante; así es que en Lucrecio se halla re-
Uquasj de cuatro sílabas (iv, 963) y süadent de tres 
(IV, 1UU), por donde se ve que la u entonces no era 
murta. 

»Comparando el latín con otras lenguas de la misma 
familia, se observa en él la tendencia á acompañar las 
gu urales de una u; asi, cuando el sánscrito dice ahis 
y el griego e^tí, en latín es anguis; cuando en sánscrito 
es saohami, en latín es sequor, en lo cual coincide con 

el gotico; de suerte que quot, que en el sánscrito védico 
es kat y en zencl kad, aparece allá hvata. Sucede en 
ocasiones que desaparece la gutural y queda sólo la v, 
como en ver mis, que originariamente hubo de ser 
quermis, en sánscrito lcrímis; persistencia de la u que 
prueba no haber sido ociosa en un principio; y así 
como el vacilar las formas del alto alemán medió entre 
gu y k, v. gr . : en qult y kít, no es argumento contra 
la pronunciación del gótico qvithan (en inglés quoth), 
ni la del alemán moderno kommen contra la de la raíz' 
también gótica qvam, así tampoco lo es la nuestra 
contra la antigua latina; con tanta más razón que en 
castellano omitimos la u en casos en que nadie lo 
haría en latín, como en escama (squama), nunca 
(nunquam), cantidad {quan titas). 

»En favor de la pronunciación de la u después de 
la q está también el modo como los griegos represen-
taban en su lengua los vocablos latinos en que ocurre 
esa combinación: Quintus se decía Kout-no; (Polibio, 
Plutarco, etc.); Quirites, KoucptT» (Dio Casio) y más' 
comunmente KUÍITM; ¡nquilinus, IYJUOIAUOC (Apiano 
Bell. Civ., II, 104).» 

Del célebre gramático Velio Longo traducimos lo 
que sigue: «Se disputó sobre la letra q, y algunos in-
tentaron suprimirla; no es otra cosa que c y u, y no 
menos se puede escribir equis con c, u, i, s, que con q, 
t, S; por eso algunos escribieron quis, quae, quod. su-
primiendo la u (qis, qae, qid), porque en la q están 
incluidas la c y la u.y> 

Donato (in Andr., act. I, se. I ) dice: «Los antiguos 
escribieron con q el dativo cui, porque entre qui y cui 
no hay diferencia alguna, sino que el último es á 
veces diptongo.» 

De estas y otras muchas autoridades que podríamos 
citar, así de antiguos como de modernos autores, se 
desprende que cuando el latín era lengua viva sonaba 
siempre la u después de la q, y creemos que este uso 
debería restablecerse. 

Los que no opinan como nosotros alegan en contra 
el uso que prevalece en algunas provincias de España 



y de América; mas si esto tuviese fuerza probativa, 
los que tal dicen, para ser consecuentes, tendrían que. 
conservar otros innumerables defectos en que casi 
todos se deslizan, y que el uso general autorizaría 
según ellos. En latín, v. gr., se atiende muy poco á la 
Etimología, á la Analogía de los vocablos; la Sintaxis 
se quebranta con frecuencia, así en el régimen como 
principalmente en la colocación de las voces, en la 
que se prescinde por completo del hipérbaton, que es 
peculiar al idioma; por cuanto á la Prosodia, son tan-
tos los defectos que todos cometen, que ocuparíamos 
páginas enteras para transcribirlos. En castellano su-
cede lo propio: el uso, ó mejor dijéramos el abuso 
general, es que se diga, v. gr.: venimos por vinimos, 
pretil por petril, cabresto por cabestro, etc.; ocuparse 
de bagatelas por en bagatelas, dignarse venir por dig-
narse de venir, y otros vicios gramaticales sin nú-
mero, en que doctos é indoctos incurren con excep-
ciones rarísimas. No hay que confundir el uso con el 
abuso, porque eso produce anarquía completa. 

Por lo demás, no creemos que el uso, árbitro de las 
lenguas vivas, modificadas y perfeccionadas constan-
temente por él, extienda su dominio sobre los idiomas 
muertos; por lo contrario, todos están acordes en con-
fesar que la perfección de éstos consiste en que se 
acerquen en un todo al uso de quienes los hablaron 
en la antigüedad. 

Los que omiten el sonido de la u después de la q, 
tras de no tener sobre qué fundarse, se encuentran 
perplejos en muchos casos, y á menudo faltan á su 
regla; por ejemplo, hacen sonar dicha letra en las pa-
labras siguientes: quo, quorum, quotus, quoque, 
sequentia, etc. 

No se diga que de restablecer dicho sonido habrían 
también de pronunciarse las demás letras según el 
uso de los romanos; porque: 1.° Hay muchísimas in-
certidumbres en esa pronunciación.—2.' L03 cambios 
introducidos respecto de las otras letras obedecen á 
razones poderosas, y en ésta sólo al capricho. 

Agregaremos, para disipar alguna objeción, que el 

latín, lo dicen todos los gramáticos, debe pronun-
ciarse según la respectiva prosodia de cada lengua 
sólo cuando es desconocida la pronunciación de los 
romanos. 

R.—Lo único en que se diferenciaba de la nuestra 
es en que los latinos no solían duplicarla. Su sonido 
era más ó menos fuerte , según el lugar que tenía en 
el vocablo. 

S.—Los latinos, según la Ortología citada, pronun-
ciaban esta letra con un sonido robusto y fuerte ó ás-
pero, r,o sólo en principio de palabra, sino también 
en medio, cuando precedía ó seguía otra consonante. 
Infiérese esto: 1.°, del hecho de conservarse siempre 
delante de los sonidos explosivos sordos ó fuertes, 
formando las combinaciones se, sp, st; y 2.°, de que 
los guturales y labiales sonoros se convierten en los 
sordos correspondientes delante de esta letra; ejem-
plo: scripsi de scribo, rexi (—recsi) de regó.—Entre 
dos vocales la s debió sonar dulce ó suave, según se 
infiere de su frecuente conversión en r,- ejemplo: Pa-
pirius por Papisius; arboris por arbosis, de arbos; 
moris de mos; lares por lases —En fin de dicción, 
la s tenía un sonido sumamente débil; en los más an-
tiguos monumentos se nota ya la desaparición de esta 
letra final en gran número de formas, á saber, en el 
nominativo singular de los temas en o; ejemplo: Cor-
nelio, Fabricio, Metilio; en el acusativo singular neu-
tro; ejemplo: maio, mino, din (dius), interdiu {inter-
dius). En las inscripciones de la época de Augusto se 
nota todavía en mayor grado la falta de dicha desi-
nencia, y en los monumentos de la edad imperial, 
que sucede á la anterior, desaparece las más de las 
veces ele todas las formas de los casos que la llevan; 
así es que en el siglo IV de la era cristiana había caído 
ya completamente en desuso en la lengua vulgar.— 
Notable es el cambio en la desinencia verbal pasiva: 
ésta era primitivamente el pronominal reflexivo se; 
perdida la e final, la s se debilitó en r; ejemplo: ama-
tur por amatu-s(e); audior, legor, por audio-s(e), 
lego-s(e). También en el infinitivo tiene lugar este 



cambio de s en r: amare por amase (conf. esse, ama-
vise ...) — Ln las combinaciones prevalece general-
mente esta letra ó se asimila á la que le precede (asi-
milación regresiva); ejemplo: eos por coss-cost, misi 
por missi, de mil si. 

T.—Se pronunciaba como la nuestra, ya fuese al 
principio, medio ó terminación de las voces. Hasta 
los últimos tiempos del Imperio romano se introdujo 
el sonido sibilante de la t (semejante al de l a z ) cuando 

" a t S £ d a ^ ? 1 ° t r a V ° C a l ; so-

la n ¿ ¡ s ( t r a n d 0 6 r a c o n s o n a n t e ' s e Pronunciaba como 
a l P r i n c i P i o ^ dicción: en el 

medio y al fin tenia el sonido de es ó as; v. m- • en 
lux era lucs; en rex, regs. * 

V 

Letras dobles 

Ennio introdujo, á imitación de los griegos las 
consonantes dobles en la escritura latina ; su uso era 

S í ; ? tiempo d e P l a u t o ; Plautina aetatl, 

, 2 R íSehl f P T ' L a t Mon'> 1G)> «« gemina-
tum nec aspiralum esse memineris; pero va se em-
pleaban generalmente 120 años antes de Jesucristo 

h n n Í T Í T a d e l o s g r i e g o s , esto es, á c ó 
h con espíritu. Según Gaspar Sciopio (Grammatica 

pág-- F 0 ) > s ó l ° 1 0 3 

c o n s e j a n el verdadero sonido de esta letra Ese so-
ndo es semejante al de la k, y, p o r consiguiente la C ^ a d f r d e 108 f Í S 6 S k h ' 1 0 s « e n e s T J y 

aproximada, porque entre nosotros, charla, chirur-
gus se.pronuncian Icaria, JcirurguL ' 

"H, TH, RH.—Equivalían respectivamente á las as-E ? l a P — i a c i ó n latina 
t iu ie ion poi algún tiempo la aspiración entre los li-

teratos; pero á poco sólo servían para conocer el ori-
gen de los vocablos. Ph equivale á p, thkt y rh á r 
fuer te (1). 

(1) Para confirmar lo que insinuamos sobre reformas en la pro-
nunciación latina, transcribimos lo que sigue de una publicación 
española de reciente fecha: 

«Sabido es que todas las naciones latinas han acomodado la pro-
nunciación del latín a la de su propia lengua, siendo aquélla tan 
diferente en cada una do ellas que, hablando la misma lengua lati-
na, no se entienden individuos de las diferentes nacionalidades, 
fc-sto evidentemente es un mal, aparte lo absurdo de introducir en 
la pronunciación del latin sonidos y entonaciones enteramente ex-
traños a los latinos. Merced á los grandes descubrimientos de la 
nueva lingüistica, la pronunciación de éstos no nos es ya completa-
mente desconocida, y la tendencia general en nuestros días es irai-

e n . ! ° Posible la pronunciación latina según la propia de los 
aquel senUdo . r a n C l a I n g l a t e r r a s e h a i n i l : i a d o ^ * « f o r m a en 



LIBRO IV 

ORTOGRAFIA 

PRELECCIÓN 

f. Ortografía, de opOió;, rectamente, y yp-iio, escribir, 
es una parte de la Gramática que da reglas para es-
cribir correctamente por el uso acertado de las letras 
y demás signos auxiliares de la escritura. 

Por lo tanto, fácilmente se distingue de la Cali-
grafía, que no pertenece á la Gramática, porque sólo 
es el art¿ de formar ó pintar letras según las leyes 
del buen gusto. 

2. La Ortografía latina moderna, introducida pol-
los eruditos del Renacimiento y generalmente adop-
tada, en poco se distingue de la española. Notaremos 
en este opúsculo las diferencias capitales. 

3. Dos son las fuentes de la Ortografía lat ina: el 
origen de las voces, y el uso de los clásicos según los 
manuscritos del tiempo de Augusto. 

Para lo último se necesita sobriedad y buen discer-
nimiento, porque del estudio de los manuscritos an-
tiguos y de los textos epigráficos se desprende que la 
Ortografía era poco precisa entre los latinos; por eso, 
los que lian intentado rectificar la Ortografía mo-
derna no tardan en convencerse de que aun los có-
dices antiguos más autorizados carecen de uniformi-
dad en el modo de escribir las palabras. La Epigrafía 



las f r í í : necesaria para cerciorarse del sonido de 

o f L w o ' Ü S C n i i C l 0 n e s c o n t emporáneas al au-

se sigan con toda exactitud; mas donde n o e x T s t a l a 
certidumbre tendremos que seguir 0 ^ 1 ! ? ? 

de la Cuna romana, autorizados aún en esta materh 
como las ediciones más elogiadas por los e r u d % s ( í ) ! 

CAPÍTULO PKIMERO 

D E L U S O D E L A S L E T R A S (2) 

I 

Mayúsculas en general 

m m m m 
carecen de coleo 

l aor to »rafia de los vo "ab!oS; , n v e ^ a c i o n e s sobre 
muy importantes para a d e l a n t é ® í 3 a c o n se.jarlamos tros eosas 
corto: 1.- Parar la iteneión s o t e ? m p ° " ' ^ i v a m e n í o 
tre manos procurando grabar n s ' -la l n o , s 1 u o Caigan en-
escnbe cada palabra y el ln " r e n a n ^ S ™ l a S l e t r a S c o n í » so 
tograficos.—2." Ejercitar la escritn™ t j ! " , p o n G r s o l o s signos or-
S S P ^ a hacer las c o r ^ r e c o ? o n i , ^ d ^ ^ á n d ^ d e 

origen de las voces; por eiemnlo • ~ N o ,P0rderde vista el 
viene .le prudenti: Vrwkntia con t poro no 
poroae se compone d X ^ - « 0 6 P " « * » audaci; hodifZTt 
a b U d a r ^ ° l a t i n ^ t ó , ' a p a r a s a b <* e lnímero, nombre y valor del 

en el siglo iv aparecen las minúsculas en un mármol 
de Roma (I). 

Actualmente, en el uso de las mayúsculas deben 
seguirse las mismas reglas que en el español. 

Se escribirán, pues, con letra inicial mayúscula: 
1.° La primera palabra de un escrito y la que vaya 

después de punto final: 
2." Todo nombre propio; v. gr.: Deus, Iesus, María, 

Petrus, Cicero, Athenae. 
3.° Los atributos divinos, como Creator, Redem-

ptor; los títulos y nombres de dignidad, como Sum-
mus Pontifex, Hispaniarum Re.v; los renombres con 
que se designa á determinadas personas, como Coeli 
Claviger, Apóstolas, Rex Propheta, y particularmente 
los dictados generales de jerarquía ó cargo importante 
cuando equivalgan á nombres propios; pero se deberá 
usar de minúsculas cuando se hable en general. 

4.° Los tratamientos, especialmente si están en abre-
viatura, como Beatissime Pater, Rime, et Rme. Do-
mine. 

5.° Los substantivos y adjetivos que compongan el 
nombre de una institución, de un cuerpo ó estableci-
miento : Sacra Rituum Congregatio, Seminarium 
Moreliense. 

6.° Los nombres y adjetivos que entraren en el ti-
tule de cualquiera obra: Tractatus de Ture etlustitia, 
Flos Latinitatis. No se observa esta regla cuando el 
título es largo; v.gr . : Ioannis Voelli, S. /., generóle 
artificium orcítionis cuiuscumquecomponendae, longe 
facillimum, etc. 

7.° En los documentos oficiales de la Curia romana 

(1) La inscripción citada en el texto se encuentra del modo si-
guiente en Mabillonio (Supplem. lib. De Re Diplomat., pág. 113): 

ANIMA.E. INNOCEN'TI. 
GrA VDEiVTIAE. 

(¿VAS. VIXIT. AN. V. M. VII. D. XXI. IN PACE 
Mercurios pater filian (f VI. id. Novsmbri!. Vrso et l'olemio coss. 

Este ejemplo demuestra que ya en el siglo iv se empleaban mi-
núsculas en la escritura, porque el consulado de Urso y Polemio fué 
el año 338 después de Jesucristo. 
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seguirse las mismas reglas que en el español. 

Se escribirán, pues, con letra inicial mayúscula: 
1.° La primera palabra de un escrito y la que vaya 

después de punto final: 
2." Todo nombre propio; v. gr.: Deus, Iesus, María, 

Petrus, Cicero, Athenae. 
3.° Los atributos divinos, como Creator, Redem-

plor; los títulos y nombres de dignidad, como Sum-
mus Pont¡fex, Hispaniarum Re.v; los renombres con 
que se designa á determinadas personas, como Coeli 
Claviger, Apostolus, Rex Propheta, y particularmente 
los dictados generales de jerarquía ó cargo importante 
cuando equivalgan á nombres propios; pero se deberá 
usar de minúsculas cuando se hable en general. 

4.° Los tratamientos, especialmente si están en abre-
viatura, como Beatissime Pater, Illme. et Rme. Do-
mine. 

5.° Los substantivos y adjetivos que compongan el 
nombre de una institución, de un cuerpo ó estableci-
miento : Sacra Rituum Congregatio, Seminarium 
Moreliense. 

6.° Los nombres y adjetivos que entraren en el ti-
tule de cualquiera obra: Tractatus de Iure etlustitia, 
Flos Latinitatis. No se observa esta regla cuando el 
título es largo; v.gr . : Ioannis Voelli, S. I., generóle 
artificium orationis cuiuscumquecomponendae, longe 
faciliimum, etc. 

7.° En los documentos oficiales de la Curia romana 

(1) La inscripción citada en el texto se encuentra del modo si-
guiente en Mabillonio (Supplem. lib. De Re Diplomat., pág. 113): 

ANIM.VE. INNOCENTE 
GrA VDEN'TIAE. 
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el año 338 después de Jesucristo. 



suelen escribirse con mayúscula todas las palabras 
que expresan poder público, dignidad ó cargo impor-
tante, como: Sanctissimus Dominus Noster, Venera-
bilis Frater Archi episcopios; Apostólica Auctoritate 
locorum Ordinariis. 

S.° Suele emplearse igualmente mayúscula á prin-
cipio de cada verso, de donde las letras de esta forma 
tomaron el nombre de versales. 

9.° Cuando hubiere de escribirse con mayúscula la 
letra inicial de voz que empiece con Ch, Ph, Th, Rh 
solo se formarán de carácter mayúsculo la G, P , T y 
R, que son primera parte de estas letras compuestas 
o dobles. Escribiremos, pues , Christus, Philippus 
1/tomas, Rhodos, y de ningún modo GHristus, PHi-
lippus, THomas, RHodos. 

I I 

Varias le tras en particular 

NOTA —Deben evitarse, principalmente en los im-
presos, las formas de que no hay ejemplo alguno en 
la antigüedad. Tales son las letras J j j por / ó i• U 
por V;sE, ce, por AE, ae, y (E, ce, por OE, oe. ' 

La L proviene de los godos; la / fué introducida 
sin necesidad alguna por los impresores; los dipton-
gos, AE, OE, aunque se ven enlazados en algunas mo-
nedas por lo reducido del espacio, no se encuentran 
asi en las inscripciones. Además, en las monedas anti-
guas se encuentran muchas veces enlazadas también 
otras letras; por e jemplo: AD. AL. ANT. AV. VAL y á 
nadie se le ocurriría por esto enlazar hoy dichas letras 

Ln los documentos de la Curia romana y en las edi-
ciones mas correctas está proscrito el uso de los 
signos J J J (que se sustituyen por I, i). 10 mismo 
que el de los diptongos enlazados: en cuanto al signo 
I por l no se ha introducido del todo; en los docu-

mentos citados sólo á veces se emplea la V por U 
principalmente cuando las palabras están escritas sólo 

con mayúsculas; pero es general la sustitución de I" 
por U en las inscripciones latinas. 

En algunas monedas y epitafios antiguos, por la 
imperfección de la forma, se ven, aunque raras veces, 
signos semejantes al de la U moderna, y los latinos, 
como queda dicho en la Prosodia, concedían en ese 
caso igual valor á los dos signos. 

La u minúscula fué introducida por los copistas de 
la Edad Media, quienes, para enlazar la v , solían 
agregarle un rasgo que terminaba en la vocal si-
guiente (1). 

Reglas: 
AE.—1.* Se escriben con ae diptongo todos los casos 

terminados en e de nombres latinos de la primera 
declinación, ya sean substantivos, ya adjetivos; v. gr.: 
mcircidae rosac. 

2.a Los adjetivos linee, qnae y sus compuestos; v. gr.: 
isthaec, aliquae. 

3.a Las palabras vete, nae, pápete; el verbo liaereo y 
sus compuestos,y la preposic iónprae en composición 
y fuera de ella; v. gr.: praeda, praedico. 

OE.—Se escriben con este diptongo oe: coelum, coepio, 
foelvs, moenia, poena, y otras que enseñará el uso (2). 

(1) Todos los preceptistas no adocenados reprueban el empleo de 
formas no autorizadas por el uso de los antiguos. Ent re los que pu-
diéramos ci tar elegimos á Heineccio, quien, en su precioso libro 
intitulado Fundamenta Stili Cultioris, se expresa de este modo: «Cavenda» 
et hic firmai litérarum a typothetis sin*, necessitate inuhtae, qualis est j pro 
i; serbendum eri/o iuvo »nujuvo, adiieere non adjicere. In diphthonguis 
a e tei oo ordinarie separatipinvntur cocales,» e t c . 

Podríamos igualmente ci tar à Gabriel Cobet, filólogo Ínter su .vrns 
maximus. quien, en su magnífica edición de Cornelio "Nepote, intro-
duce mil innovaciones muy bien fundadas, y que excitarían los ner-
v i o s d e l o s q u e é l l l a m a inepti antiquitatis admiratores. 

(2) A veces fluctúa la escritura entreoí, e; oe, i; la etimología pide 
que se escriba, por ejemplo: 

1." Raeda ó reda ( n o rlieda), caecus, maeror, caeruleus. caelum, paenitet. 
2.° Camena, seculum ( de serere), cerimonia, cena, cedrus, ceteri, frenum, he-

res, ne, ve (en lugar de nae, vae, que son, sin embargo, más cómodos 
para la distinción de los significados). 

3.° Fecundus, femina, valetwio, veneficus, benefic'is. 
4.° Clipeus, libet, aestinn, alimentum, lacrima, intimus, optimus ( en e s t i l o 

a r c a i c o luhet, aestumo, lacruma, optumus). 
6." Amoenus oboedio, foedus, foeteo, e tc . —Véase S a l o m ó n R e i n a c h , 

Grammaire L'itine, p á g . 269; G e r . I o a n n . V o s s i i , Be Yitiis Sermonii et 
Glossemafis, pass im. 
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B.—1.a Se escriben con b los dativos y ablativos 
terminados en bus¡ v. gr . : sermonibus, diebus. 

2.a Los adjetivos verbales terminados en WZ/s y en 
bundus; -v.gr.: horribilis, populabundus. 

3.a Los tiempos terminados en bam y en bo- v gr • 
amcibam, docebo. 

4.a Antes de Z y v. gr . : óblivio, tenebrosa. 
. . ; V , L o 3 v°cablos que principian con los sonidos 
biU o con las silabas bur, bus, como: bibliotheca, 
bu (jo, burgas, bustum. 

C. T.—1.a Se escriben con c, y no con los verbos 
en que se halle c en las segundas personas del pre-
sente de indicativo; v. gr .-.fació, de facis. 

2.° Se escriben con t, y no c, los verbos en que se 
Halle t en las segundas personas del singular del pre-
sente de indicativo; v. gr.: sentio, de sentís. 

3.a Los nombres que la tienen en su origen; v. m-.-. 
prudentia, de prudenti. 

4.a Por último, se escribirán con t todas las pala-
bras en cuyo origen no hay c ni t; v. gr.: amidtia. 

U.—bolo terminan en d las palabras siguientes: ad, 
alma, apud, liaud, id, illud, istud, quid, quod con sus 
compuestos, y sed; las demás terminan en t. 

H.-Respec to de ella se nota mucha variedad en 
los manuscritos é inscripciones; para su empleo no 
puede darse, por lo mismo, una regla segura, v lo 
mejor es^ consultar un buen diccionario. En fin de 
dicción solo se usa en las interjecciones ah, rali, proh 
que también se escribe pro (1). ' 

^mrnmmm 
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II.— Los nombres que acaban el nominativo en iusy 
¡a, ium, doblan la i en los casos terminados en esta 
letra; v. gr.: alii, de alíus, excepto el vocativo de 
nombres propios, como Antoni, y el apelativo füius, 
que hace fili. 

M. N.— 1.a Las palabras propiamente latinas termi-
nan en m, y no en n; v. gr: musam, dominum. 

2.a También se escribe m en medio de dicción an-
tes de b,p, m-, v. gr.: ambiguum,imperium, summum. 

EXCEPCIONES—1.a Terminan en n los nombres 
acabados en en; v. gr.: Flumen, numen. 

2.a Los greco-latinos acabados en an, in, on: Del-
phin, canon. 

3.a Las palabras siguientes: an, en, in, forsan, for-
sitan, non, sin, quin, tamen y sus compuestos. 

LL, RR, SS.— 1.a Las consonantes l, r, s se duplican 
en los superlativos terminados en limus, rimus y si-
mus; v. gr.: facillimus, tenerrimus, doctíssimus. 

2.a En todas las terminaciones de los tiempos aca-
badas en sem y se-, v. g.: mavísse, alegissem. 

3.a En los nombres diminutivos terminado en ellus 
ó en illus-, v. gr.: catellus, tantillus. 

Fallo y alguna otra doblan la l. 
S.— La s en principio de dicción no ha de estar 

precedida de e formando sílaba con ella; v. gr . : sjrirí-
tus, spes. 

Exceptúanse las personas del verbo esse, es, esto, es-
tote, y ciesca, aestimo y otras. 

U.—La u se duplica después de q cuando á la pri-
mera sigue otra u-, v. gr.: loquutus. 

Hay otras palabras en que duplica la u aunque no 
esté precedida de q; v. gr.: exiguus. 

V.— 1.a Se escribe v en todos los pretéritos en vi, 
y en los tiempos que se forman de éste: v. gr.: amavi, 
amaveram. 

Se exceptúan los que tienen b en el presente; v. gr . : 
Ubi, de bibo. 

2.a Los adjetivos terminados en auus, ava, avum; 
evis, eve y otros semejantes, como: flavas, levis, 
longevus, suavis. Exceptúanse los adjetivos com-



puestos de syllaba, como dissyllabus, trisyllabus. 
3.a Los vocablos compuestos que principian con 

vice, como vicequcieslura. 
4.a Los que terminan en vivus, como decemvirus. 
Y, Z, Ch, Ph, Th, Rh.— Estas letras sólo se usan en 

dicciones griegas; v. gr . : Tityre, zephirus, chrisma, 
phüosophus, thema, Rhea. 

NOTAS.—1.a Ninguna consonante se duplica, á no 
ser entre dos vocales; v. gr.: sufflavum, capillum (1). 

2.a Toda palabra derivada ó compuesta se escribe 
con las mismas letras que la de donde se deriva; v. gr.: 
homo se escribe con h porque se deriva de humus. 

CAPÍTULO II 

DE LOS SIGNOS ORTOGRAFICOS 

I 

Acento 

NOTAS.— 1.a Los romanos no empleaban ningún 
signo gráfico para representar el acento prosódico de 
las sílabas. Ea tiempos de Cicerón empezó á usarse 
de uno llamado ápice (apex): pero sólo para denotar 
la cuantidad larga de las sílabas. La forma más anti-
gua del ápice fué—, y sufrió varios cambios; pero al 
fin reapareció el signo primitivo. 

Quintiliano pretendió que el ápice sirviese tan sólo 

(1) La duplicación de consonantes fué muy caprichosa. En el Se-
nadoconsulto de las bacanales se leeesent, /JuisefporcílniXbL^-
hlZmlnvmTaZ Vrm; o t r " V « « . I^ella, medelia c o n d £ 
r « m l 2 , « híZ • y * r f f f l » s ' i l i c a é Mico,etc. Para todo 
í a lw^Vsid^ y c^cL'ncia? ' 1 u n ^ i c o formado con mucha 

para distinguir palabras homónimas, como malus 

esta regía!0 ' ' 8 6 g e ^ r a l S 

linil T r í r Sf e , m P l e a l ? a o t r o signo llamado ski-
licus, que tenia la forma de una c abierta por el lado 
izquierdo, y se colocaba sobre una consonante, indi-
cando que debía considerarse como duplicada En 
n n ^ V í f ^ T 1 1 6 8 f 7 e a e j e m p l ° s de tal uso, que 110 íue admitido por todos. 
' En la actualidad se han adoptado sobre este punto 
las reglas siguientes: 1 

• La En latín nunca deben emplearse los acentos 
llamados grave y agudo. 
_ 2.« El circunflejo sirve para distinguir las formas 
iguales en la declinación, como musa nominativo, de 
musa ablativo, y para señalar voces sincopadas, como 
norimjor noverxm, amarám por amaveram. 

En los libros didácticos es conveniente, como 
se practica en el día, marcar las sílabas largas con el 
apex, y las breves con una pequeña curva semejante 
al stcilicus, invertida sobre la vocal (1). 

I I 
/ 

Puntuación 

• S T A ' ~ E n l a í í n ' c o m ° en griego, el punto era lo 
unico que se empleaba; colocado en la parte de arriba, 
significaba el fin del período; en el centro, la mitad- y 

SiëÊBmsms 
reunidos todos los textos d f los V l m k ° b r a S-e c n u u e " t r n » tuación del latin. gramáticos sobre esentura y aeen-
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izquierdo, y se colocaba sobre una consonante, indi-
cando que debía considerarse como duplicada En 
n n C f a , V í f r ^ T n e S f 7 e a e Í e m P l ° s de tal uso, que no fue admitido por todos. 
' En la actualidad se han adoptado sobre este punto 
las reglas siguientes: 1 

• 1.a En latín nunca deben emplearse los acentos 
llamados grave y agudo. 
_ 2.« El circunflejo sirve para distinguir las formas 
iguales en la declinación, como musa nominativo, de 
musa ablativo, y para señalar voces sincopadas, como 
norimjor novermi, amardm por amaveram. 

En los libros didácticos es conveniente, como 
se practica en el día, marcar las sílabas largas con el 
apex y las breves con una pequeña curva semejante 
al stcilicus, invertida sobre la vocal (1). 

I I y 

Puntuación 

• S T A ' ~ E n l a í í n ' c o m ° en griego, el punto era lo 
unico que se empleaba; colocado en la parte de arriba, 
significaba el fin del período; en el centro, la mitad- y 

WÊÈmWÊmè 
reunidos todos los teíto's d f los ™ ™ V Ü U m K ° b r a S-e c n u u e " t r n » tuación del latin. gramáticos sobre esentura y acen-



en la parte inferior, un miembro. Se daba á estos 
signos el nombre general de positurae ó distinctiones, 
y los puntos, según la colocación respectiva, llamá-
bans j distinctio, subdistinctio, media distinctio ó mo-
ra, como puede verse en estas palabras de Donato 
(ed. Keil, pág. 272): a Distinctio esi ubijiaitur sen ten-
tía: huius punctum ad summam literam ponimus. 
Subdistinctio est ubi non multum saperestde sententia, 
quod lamen necessarioseparatum mox inferendumsit: 
huius punctum ai literam ponim us. Media distinctio 
est-, ubi. fere tantum de sententia superest, quantum 
iam diximus, quum tamen respirandum sit: huius 
punctum ad mediam literam ponimus.-» 

En las antiguas inscripciones latinas cada vocablo se 
encuentra ordinariamente dividido por un punto, que 
se halla á la mitad de la altura de las letras. Al fin del 
verso se acostumbraba poner un guión. A veces tam-
bién se encuentran las palabras divididas con otros 
adornos: corazones, hojas, palmas, etc. 

Adoptada hoy en la eácritura latina la ortografía 
de las lenguas actuales, se usan las mismas notas de 
puntuación que todos conocemos, y son las siguien-
tes: coma (,). punto y coma (;), dos puntos (:), punto 
final (.), puntos suspensivos (,.,..), fin de interroga-
ción (?), fin de.ad miración (!), paréntesis ( ) , diéresis 
ó crema (••) , guión (-), comillas («»), raya (—) y do-
ble raya ( = ) . 

El uso de estos signo3 debe sujetarse á las reglas 
siguientes: 

COMA.—1." El nombre, ó el equivalente al nombre 
de la persona ó entidad con quien se habla, llevará 
una coma antes y después; por ejemplo: Quidquid 

eJfr¿s> pu«r, cicceptum a Deo considera. 
2.a Siempre que en lo escrito se empleen dos ó más 

partes de la oración consecutivas y de una misma 
clase, y al leerlas deba hacerse una leve pausa porque 
haya separación de sentido, se dividirán con una 
coma, á excepción de aquellas entre las cuales media-
ren algunas de las conjunciones et, ne, ñeque, vel; 
como: Tenebrae, aerumna, conturba lio, peccalori-

accedun t. Veni, vidi et vici. Ñeque Deo ñeque ho-
minibus impudicus placel. Bonus, malus vel me-
diocris. 

3.a Divídense con ella los varios miembros de una 
cláusula independientes entre sí, vayan ó no precedi-
dos de conjunción: Commoda quibus utimur, lux qua 
fruimur, spiritus quem ducimus, dantur nobis et 
impertiuntur a Deo. 

4.a Cuando una proposición se interrumpe, ya para 
citar ó indicar el sujeto ó la obra de donde se ha to-
mado, ya porque se inserta como de paso otra cláusula 
que aclara ó amplía lo que se está diciendo, tales pa-
labras, que suspenden momentáneamente el relato 
principal ,se encierran entre dos comas; v. gr.: Pueri 
legant et discant, ait Quintilianus, non modo quae 
diserta sunt, sed magis quae honesta.—Sapiens, cor-
poris, velut oneris necessarii, non amatar sed procu-
rator est. 

5.a Cuando se invierte el orden natural de una 
proposición adelantando lo que había de ir después, 
debe ponerse una coma al fin de la parte que se an-
ticipa; v. gr . : Corpus, quianihil sine illa jiotes, majis 
necessariam rem crede, quam magnam. Pero es de 
advertirse que en las transposiciones cortas y muy 
perceptibles no se ha de poner esta señal. 

DEL PUNTO Y COMA.—1.a C u a n d o los m i e m b r o s 
de un período constan de más de una oración, por la 
cual, ó por otra causa, llevan ya alguna coma, se se-
pararán con punto y coma unos y otros; por ejemplo: 
Convenit homincm in dando magnificum esse et in 
exigendo non acerbum; in omni re contralienda, ven-
dendo, emendo, conducendo, locando, aequum etjaci-
lem se praebere; multa mullis de iure suo cedentem, 
a Utibus vero abhorrentem. 

2.a En todo período de alguna extensión se pondrá 
punto y coma antes de las conjunciones adversati-
vas; v. gr. : Habendci quidem est ratio rei familiaris, 
quam dilabi sinere Jiagitiosum est; sed ita ut illibe-
ralitatis avaritiaeque absit suspicio. Cuando la cláu-
sula sea breve, bastará simple coma después de la 



conjunción, como en sumas cid iustitiam nati, non 
opinione, sed natura. 

3.a Siempre que á una cláusula sigue, precedida 
de conjunción, otra cláusula que, en orden á la idea 
que expresa, no tiene perfecto enlace con la anterior 
hay que poner al fin de la primera punto y coma! 
según lo aclarara el ejemplo siguiente: Etsi ea per-
tur batió est omnium rerum, ut suae qnemque fortú-
nele máxime poeruteat; et nemo sit quin ubi vis, quam 
ib i ubi est, esse malit; tamen mihi dubium non est 
quinhoc tempore, bono viro Romae esse miserrimum 
sit (Cicerón). 

DE LOS DOS PUNTOS.-1.A Cuando se sienta una 
proposicion general, y en seguida se comprueba y 
explica con otras cláusulas, se la separa de éstas por 
medio de los dos puntos; como, por ejemulo: Ubi 
possedit animum nimia vis vini, quidquid mali la-
tebcit emergit: tune libidinosus, cupiditatibus suis, 
quantum petient, sine dilatione permittit; tune ne-
tutans, non lmguam,non manum continet; crescit 
in.solenti superbia, crudelitas saevo, malignitas im-

2.a Cuando á una ó varias cláusulas sigue otra que 
es consecuencia o resumen de lo que antecede, ésta 
se na de separar con dos puntos, como en el ejemplo 
que sigue: Alexander Magnas, captis Thebis, pos-
tensL indar i, poétae in ea urbe nati, pepercit, ipsius-
que domum stare incolumen voluit: tantum docti 
indoctibus praestant! 

al finffií8 d ® c r e t o s , 7 e d } c t ™ ^ ponen dos puntos 
al final de cada motivo ó fundamento de la reso-
lucion, aunque estos van en párrafos distintos y 
pnncipian con letra mayúscula. En certificaciones y 
memoria es también se ponen dos puntos antes de 
ciertos parrafos con letra inicial mayúscula. 

4.- Citando palabras textuales, se han de poner 
dos p U n os antes del primer vocablo de la cita e 
cual suele principiar con mayúscula; v. g r • S a i b t 
bat sanctissimus idemque sapientissimus Doctor Au-
gustmus: Virgüium pueri íegant, ut poeü magn s, 

omniumque praeclarissimus atque óptimas; teneris 
•inibibitus anuís, non fucile oblivione possit aboleri. 
(De Ctv. Dei, lib. i, 3.) 

Después de los dos puntos se escribe indistinta-
mente con letra mayúscula ó minúscula el vocablo 
que sigue. 

DEL PUNTO FINAL.—Se pone punto final cuando 
el periodo forma completo sentido, en términos de 
poderse pasar á otro nuevo sin quedar pendiente la 
comprensión de aquél; v. gr.: Lectio omnis generis 
voluminum habet aliquid vagum et instabile. Paucis 
libris immorari et innutriri oportet, si velis aliquid 
trcihere quod in animo fideliter haerecit. Lectio certa 
prodest, vana delectat. Qui vultper venire quo desti-
navit, unam sequatur viam, nonperplures vagetur. 

Resta advertir que en toda clase de escritos suelen 
hacerse después de punto final ciertas separaciones 
o divisiones llamadas párrafos, cada uno de los cua-
les ha de empezar en renglón distinto de aquel en 
que acabe el anterior, y más adentro que las otras 
lineas de la plana. Deben principalmente usarse tales 
divisiones cuando se va á pasar á diverso asunto, ó 
bien á considerar el mismo bajo otro aspecto. 

D E LOS PUNTOS SUSPENSIVOS. — 1 . a C u a n d o c o n -
viene al escritor dejar la cláusula incompleta y el 
sentido suspenso, lo denota con los puntos suspensi-
vos; v. gr. : Sapientia ars vivendi putcinda est, quae 
maestitiam pellit ex animis; quae exhorrescere metu 
non sinit; quae praeceptrice, in tranquilitate su-
mus Sed qui plura? Sapientia nihil est optabi-
l/us, niliil homine dignius. 

2.a Si en una cláusula de completo sentido grama-
tical se necesita pararse un poco, expresando temor 
o duda, ó para sorprender al lector con lo inesperado 
de la salida, se indicará la pausa con puntos suspen-
sivos; v. gr. : Dicamne an süeam? Nihil est sirnul 
et ruventum etperfectum. 

3.a También se usan dichos puntos cuando se copia 
algún texto o autoridad los cuales no hace al caso 
insertar íntegros, indicando así lo que se omite. 



D E LA INTERROGACIÓN Y LA ADMIRACIÓN.—1.A L o s 
signos de interrogación y de admiración se ponen 
solo al fin de la cláusula que deba llevarlos: Ubi 
eras? Ad quid venisti? Valebis in aeternum? O tem-
poral Vas mihi! 

2.a Si las cláusulas con interrogación ó admiración 
son varias, breves y seguidas, no hay necesidad de 
que. exceptuada la primera, empiecen con mayúscula-
(¿ms es tuvenum qui non sollicitior sit de capitis sui 
decore, quam. de aeterna salute? qui non comptior 
esse maht quam honestior? qui bonum veslium odo-
rem magis quam. bonae vitae diligat? O slultitia' 
O clementia! O pueri Ínter pectinem et spcculum de-
sid/ose occupati! 

, Cuando lo escrito después de la interrogación 
o la admiración fuere complemento de la pregunta 
o de la frase admirativa, no comenzará con letra 
mayúscula: Nonne etopus et mercedem iam receinstP 
responda üle.—Moriamur! omnes dixerunt. 

DEL PARÉNTESIS. 1.A Cuando se interrumpe el 
sentido y giro del discurso con una cláusula aclara-
toria o incidental, y ésta es larga ó sólo tiene cone-
xión remota con lo anterior, se la encierra dentro de 
un paréntesis, como en el siguiente ejemplo: Dioar-
nes (vir ingentts animi, qui se complicuit in dolió 
timan s divitias proiecit onus illas e.ri,-

2.a Empléase también el paréntesis curvo para en-
cerrar en el noticias ó datos aclaratorios, explicacio-
nes d e abreviaturas, etc.; y el rectangular, para 
indicar en la copia de códices ó inscripciones lo 
E j , " ? n Í ° T n a l 7 s e s u l j l e conjeturalmente. 
Ejemplo :Imp eraton) Caes(ari) [Nervae] Traían o 
[.Augf usto] p(ontifici) m(aximo), etc. 

A C ? E M A ' Suele colocarse sobre la pri-
Z l ínH 6 d 0 S q n e d e b i e r a n f o r m a r diptongo, 

sobre las palabras 
l a s c u a l e s 1 u i e r e el que escribe llamar particu-

larmente la atención del lector se subrayan en lo 
manuscrito, y en lo impreso se ponen de letra cur-
siva, y á veces con versales ú otras que resalten por 
su figura ó su tamaño. Se practica lo mismo con las 
voces ó citas en idioma extranjero, con el texto lite-
ral de citas en latín, con los títulos de libros, y con 
las dicciones y cláusulas que en las obras de ense-
ñanza y otras se ponen por ejemplo. Mas cuando las 
cláusulas de este género tienen alguna extensión ó 
llenan varias líneas, se les suelen poner comillas 
inversas al principio, y en ocasiones al fin; y , á 
veces, también comillas ordinarias al principio de 
cada uno de los renglones que ocupan. 

DEL GÜIÓN\—Cada vocablo de por sí, ya simple, 
como dictio, loquutio,- ya compuesto, como interdictio, 
elojuntio, se ha de escribir aislado ó con entera se-
paración del que le preceda ó siga. * 

En la escritura hay necesidad muchas veces de 
dividir una palabra, y entonces se ha de observar lo 
siguiente: 

1.° Cuando al fin de renglón no cupiere un voca-
blo entero, se escribirá sólo una parte, la cual siem-
pre ha de formar sílaba cabal. Así, las palabras abs-
tru-sus, ex-is-ti-mo, et-e-enim, podrán dividirse al 
fin de renglón por donde señalan las rayas que van 
interpuestas en dichas voces, mas no de otra suerte. 

2.° Como cualquier diptongo no forma sino una 
sola sílaba, no deben dividirse las letras que lo com-
ponen. Así, se escribirá prae-dic- lio, coe-li-co-li. 

3.° Cuando la primera ó la última sílaba de una 
palabra fuere una vocal, se evitará poner aquella letra 
sola en fin ó en principio de línea. 

4." Las voces derivadas y compuestas se han de di-
vidir atendiendo á su origen, como lo indica Quin-
tiliano (lib. I, cap. 7): Ita dividendos sunt voces, que-
madmodum id patitur earurn origo et compositio. 
Así, pues, dividiremos aru spex, porque viene de 
spectando; neg-otium, de nec y otium; et-iam, de et y 
•iam,, etc. 

APÓSTROFO.— Se usa para indicar, principalmente 



en el verso, que se ha suprimido alguna sílaba- como 
tánjanme cmmine? por tantone crLine?; 

Da LA RAYA.—-1.A Este signo se emplea en los diá* 

fe' 27> ^ H * V 6 r S e e U 6 1 4 i e n e : _ nem, pue> -Hera, praeceptor, quid vis?~Pone li 
mlm l s t í s a t l s M o d ü ; * a r a ¿ > Ü t 
«nf ' l E n ? P l é a f e también al principio y al fin de cláu 
sulas intercalares completamente des l i adas noí e 

Ü ü S Ü Ü 

s f s i s p g 
t e rminac ión« variables S T t a y ' " " 

A 
A.—Adiut. Adiutrix (le°-io) 
A.—Ahsolvo (juzgando)." 

A. A. V. S. P. P.—Aedilem anno-
nae urbi solemnibus publiée 
procurandis. F ««mee 

A' ? 1 -~ A s s i u m centum. 
A n £ d i t T t S 4 a a , 1 Í S aSSÍ=-

, ¿ i t m v i f S Í U d Í C a a d Í S a M ^ -
A. O. P. c.— Amico optimo fa-

ciendum curavit. 
A-, p —Antiquam (íegem) probo 
A (V

D
0fc°,en

J
l03 comicios). P 

A P~D N' ' " r ' " 6 potestatis. 
eóñditam Û Q 0 I , 0 S t l i û m a m 

Ad. P. F . -Ad iu t r i x pia fidelis 
(legio). 

Ae C.—Aero communi (siva col-
lato). 

Ani.—Aniensi (tribù). 
Arn.—Arniensi (tribù). 
Art. — Arfuerunt (= adfuerunt, 

decretos). 
Avg. N. V. - A u g u s t i nostri 

verna. 

B 
B.—Bovem (marem). 
B. Z. Beneficiarius centurio-

ni s. 
p ' ^^- -Benef ie iar ius consulis. 
p i r „ „ e n

r ? c a r e n t i posuit. 
li. li. P. N.—Bono rei publieae 

natus. 
B f e c t i ' - B e n e f i C Ì a r Ì U S s u b P r a e " 

c 
leg. . ly Se y t l , . -Centur io le-

gionis IV Scytliicae. 
0.—Coionia. 
Cos.—Consul, consules; consu-

libus. 
C.-Comitial is dies (in calenda-

rio). 
C. C. C. D.—Cum Consilio coUo-

cutus dixit. 
n ' ^ ' Alarissimi viri. 
C. C. Y. V. —Calator curiatus 

virgmum vBstalium. 
C. D.—Caesaris decreto. 
C. I. P. N. M—Colonia Iulia Pa-

terna Narbo Matius. 
C VI. F.—Carissimae memoriae 

teminae. 
C. or.—Consul ordinarius. 
C. P.—Caesaris permisu et cas-

t r a peregrina. 
C g ! i , x T e t V l t P Ì a M e l Ì S ( l 6 -
C. Q. F.—Cum qua fecit. 

^ ^ C i v i , , n i romanorum. 
^•"T1Condemno (juzgando). 
O. S. N- P. A —Condemna, si non 

paret absolve. 
V. F.—Cupiunt ut faciatis. 

Oa.—Camilla (tribù). 
Cos. ó Cens.-Censor, Censores. 
Ci.—Claudia (tribù). 
CI ust.—Clustumina (tribù). 
Coi.—Collina (tribù). 
Cor.—Cornelia (tribù). 

Cru.—Crustumina (tribu). 
Gur. R. P . -Cura to r rei publieae. 

D 

D.—Decurio. 
D.— Dedicatimi,—dedit,—dies,— 

donatus. 
D. E. R. I. C—Do ea r e i t acen -

suerunt. 
D. E. E. Q. F p D. E. R. I. C— 

De ae re quid fieri piacerei de 
ea re i ta censuerunt. 

!!'• J'-—Bare tacere (sestercios). 
M.—Den in vieto Mitrliae. 

l->es —Designatus. 
D. M.—Dolo malo. 
D. M —Dis Manibus—deae Mag-

line. 
D. M. S.—Diis Manibus sacrum. 
D. D.—Decurionum decreto. 

— Dat dedicai. 
— Dare damnas. 
— Dea dia. 

D. D. D.—Dono dedit dedicavit. 
D. D. P. P - D e d i t dedicavit pe-

cunia propria. 
D. D. P. P.—Decreto decurionum 

pecunia pubiica. 
D. D. Y. L. M.—Donavit dedica-

vit voto libens merito, 
j/- S. P.—De suo posuit. 
D. s>. P. p.—x)o s u a pecunia fe-

cit. 
D. S. P. R.—De sua pecunia res-

tituiti. 
D. S. S.—De Seiiatus senteutia. 
D. T.—Du m taxat. 
D. O.—Dare oportabit. 
D. P. D. M. —Diti pa t r i deo 

magno. 
D. R. A.—De re agitur. 
D. S. L L. AI. — De suo libens 

laotus merito. 

E 
E. E. Q. Q. R. R . - E q u i t é s ro-

mani (plural). 
E. I.—Erigi iussit, 

M- V. — Egregiae memoriao 
viro 

Esq.—Esquilia (tribu). 
Ex. S N. CC S. P. F. D. D.—Ex 

sesterciis mini mis CO sua pe-
eunia factum dono dederunt. 

Ex sta.—Ex statuto. 
Ex V.—Ex voto. 



F. F. F.—Felix fausturn fortu-
nato m. 

F .—K ili ns 
F. (in calend.).—Festus dies. 
F. B. 1). T.—Fide bona dare fa-

cere. 
F. P. (in calend).—Festus (dies) 

priore parto. 
F. S. et S.—Fecit sibi et suis, 
-rab.—Fabia (tribù). 
Fl. Fir.—Flavia Fi rma (legio). 

G 
^-—Gemina fidelis Üegio.. 

. . ' V—«emina i l a r t i a vic-
t r ix (leg. XIV"). 

U. P. K. F.—Genio populi rom. 
felici ter. 

p ó i K ' 7 . G ? m h m r f t P a x (iegio). «al.—Galena (tribù). 
Tv P\br Alexandr.-Gem. pia felix AlexanJriana. 1 

H 
H.—Heres. 
H . -Hic . 
H.—Homines, 
w' fnnetus. P - - H i s p a u i a r u m pro-

vmciarum * 
II- L —Hau lege. 

t u r N ' 1 4 ~ H a c I e g 0 n i h i l r o g a -
B S t

S - B NU S T m ° Jocns se-
t u r b e r e d e s n o n sequi-

H. M. D. A. - Hoc monumento 
dolus abesto. 

H . M . S S. E. H. N. S . - H o c m o -
r r U m S ' v e s e P u ' c r u m est neredes non sequitur. 

i?" situs est. 
H . J . E 0. T B. Q. — Hie situs 

est, os s a tua bene quiescant. 

v—Hercules victor. 
Hör.—Horatia (tribù;. 

1.1). P. - lu r i dicundo praeerit. 

In F. P.... a T. cox P.... in front* 
pedes.... a tergo coxao pedes 
(v. Hor., Sat., I, 8.) 

In- R, 1'. —(in fronte pedes) —in 
recessu pedes. 

T' N ' I R - - J '"S L I B E R O R U M babens. 
i v T

 I o v i óptimo máximo. 
1 JS• — Intercessit nemo. 
I. S.—Infra scriptum. 
I. S M. R.— luno sospita magna 

regina 
In H. D. D.—In honorem dorn us 

divmae. 
In P.—In pace. 
IuL—Iulia (tribu). 

K 
K.—Casa. 
K. K.—Kalumniae kausa (marca 

infamante). 
K. L.—Caput legis. 
K. SI.—Castrensis modius. 

L.—Libertus, liberta. 
L.—Ludos. 
L. D. 1) D. —Locus datus decu-

nonum decreto. 
L. L.—Libentissime. 
t o ' M r T L o g i o P r i m a M i n e r v i a . 
ij. ».—Jjibens solvit. 
Leg. Leg.— Le^atus legionis. 
Lern.-Lemonia (tribu). 
L (ib).—Libertus, liberta. 
Lib. ch.—Librarius coliortis. 

M 
Mag.—Magister. 
M. ^Mater-menses—modius. 
M. O.-Monumento cedit. 

I • 1 — Magnae Denm ma-
t n Idaeae. 

M-F.—Miles factus—monumen-
tum fecerunt. 

M. G—Martia gen,inn. 
Maec.—Maecia (tribu). 
Men.—Menenia (tribu). 
M. P.—Mille passuum. 

N 
N.—Nations. 
N. (in calend.) -Nefas tus dies. 

-Noster, nostri — numerus— 
nepos 

N. B . -Numerav i t biba (=yiva). 

N. D. N. — Aug. numini domini 
nostri Augusti. 

N. E. P. D I. - Nomini eins po-
nendum dicandum iusserunt. 

N. L.—Non liquet. 
N. M Q — Numini maiestatique. 
N. M. V.-Nobilis memoria viro. 
N. P. ( in calend.). — N e f a s t u s 

priore parte. 

O 
0. C. S.—Ob cives servatos. 
0. M. H. M. —Optio missus ho-

nesta missione. 
0. O.-Optitis. 
O- —Opus perfecerunt. 
O. V.—Optimus vir. 
O. V. F . - O r a t u t faciatis. 
Ouf.—Oufentina (tribu). 

P 
P—Pater,—plebs,—pondo,—po-

suit. 
P. C . -Pa t ronus civitatis,—Pisa-

norum colonia,—post consula-
tum,—patres consi-.ripti. 

P. F. —Pia fidelis (leg. VI —le-
gión VII Gemina-legión XXX 
ala Indiana). 

F .F . C. R. — Pia fidelis civium 
romanorum (ala 1"). 

P. H. C.—Provincia Hispania ci-
terior. 

r -1 - D.—Praefectus iu r i dicun-
do. 

K M.—Pontifex maximus. 
P. P.—Pater patrie. 

P. — Patrono posuit, — posne-
runt—pecunia publica,—prae-
positus, —primipi lus , — p r o 
praetor, — provincias Paiuio-
niae. 

P-, ,P- F.— Primigenia pia fidelis 
(leg. XXII) 

P. P. F C.—Pecunia publica fac-
tum. 

P. P. R —Publica (forma) populi 
romani. 

P. P. V V.—Perfectissimi viri. 
P Q—Pedes quadrati . 
P R—Populus romanus. 
P- R —Permissu reipublicae. 
1. lt. Q.—Populus romanus Qui-

ritium. 
P. V.—Pia victrix. 
P. V.—Pia vmdex (coh. I I I prae-

toria). 

P. V.—Praefectus urbietperfec-
tissimo viro. 

Pai.—Palatina (tribn). 
I'ap.—Papia (tribù). 
PI. -P lacu i t . 
Pob.-Pobli l ia (tribu). 
Poi.—Pollia (tribu). 
Pom —Pomptina (tribu). 
Pr—Praetor, praatoria. 
P r C. -Praefectus cohortis. 
Pr. P. R. E. V. - Procurator pri-

vatao rei egregius vir. 
Pr. Pr . - P r o praetore. 
Proc. ó Pro Cos.—Proconsul. 
Proc. F. C. — Procurator fisci 

Caesaris. 
Pro. pr. -Propraetor . 
Proq —Proquaestor. 
Pu.—Pupilla (tribu). 

Q 
Q. — Quaestor, — quaestorius, — 

Quiritium. 
Q. A. - Quaestor aerarii. 
Q. D A. Q. S. S. S. — Qnibus de 

agitur qui supra scripti sunt. 
Q. 1). E. R. F. P. D. E. R. I. C.— 

Quid de ea re fieri piacerei, de 
ea re ita censuerunt. 

Q. D. R . -Qua de re. 
Q. E. R. E.—Quanti ea res erit. 
Q I. S. S. — Quae infra scriptae 

sunt. 
Q. S —Quae supra. 
Q S. S. S. — Qui supra scripti 

sunt. 
Qui. - Quirina (tribù). 

R 
R.— Retuli t ,—reddidit , - resti-

tui t . 
R. C.—Restituì curavit. 
R- P.—Res publica. 
R P. P. R. Q. — Kes publica po-

puli romani Quiritium. 
R. R.—Recta regione. 
R. S.—Rursus. 

s 
S.—Sacravit.—semis,— sirems,— 

sua. 
Sor. ari. —Scribendo arfuerunt 

( = adfuerunt). 
S. C. Senatum consuluerunt,— 

senatus consulto. 
S. D M.—Sine doio malo. 
S. E.—Situs est. 



S.L. R. I . C.Q. 0. 0 . R. E . - S i -
rems lex, res, ius, causaquo 
omnibus omnium rerum esto, 

o. M.—Sesquimodius. 
h. O. V.—Sine offensa ulla. 
S. P. C. P. S. R - Sua pecunia 

constituerunt pro salute rei-
publicae. S ' A P- P — Sua pecunia dono 
dédit (danti dcdicant) 

S. P. Q. A.—Senatus populusque 
, Anagnmus. 

S. P. Q. R. —Senatus populusque 
romanus. 

S. P. P. Q. ß . —Senatus populus 
plebesque romana, 

c o ¿ ! - -¿ ' e n a t usqueconsul tum. 
o b - - S u P r a scripta sunt, 
g. ir.—becutor tribuni. 
Sab. -Sabbat ina (tribu), 
bea.—Scaptia (tribu), 
sec. H.—Secundus liores. 
ber.—Servilia (tribu). 
Ser. o S.—Servug. 
Sig. leg.-Signifer legionis. 
opr.—Subpraefectus. 
Stel.-Stellatimi (tribu). 

T . -Turmae . 
T £ ~ T e s t a m e n t o fecit. 

* i ' T e s t a m e n t o fieri iussit. 
1. M. V . -TemploMar t i s Ulto-

ri s. 
Ter.—Terentia (tribu). 
less Z.—Tesserarius centuriae. 
l i mil. — Tribunus mil i tum (Pl. 

plebis) v 

n / ' P°¡L—Tribunicia potestas. 
i ro.— Tromentina (tribu). 

u 
Uff.—Ufficiuator. 

Ulp.—Ulpia (tribu). 
U. I i . -Ut i rogas (voto en los co-

micios). 

V 
V.—Vivus o visi t . 
V. C. Q. K. - Yir clarissimus 

quaestor candidatus. 
V.C R-—Voluntariorumcivium 

romanorum. 
"V. P.—Verba fecit 
Z S.-Vivus fecit sibi. 
V. L. L. C. - Voti libens laetus 

compos. 
X" l J S —Votum libens solvit. 
V. o.—Vice sacra. 
V V~Ulpin. victrix (legio). 
V- V - V a l e r i a victrix (legio). 
v V, , - ' c t r l x salens (legio XV). 
v v D g 0 v e s t a l l s -

lix * U ) P i a victrix pia fe-
V. V. S. A. —Ulpia victrix Se-

x x x " a A l e x a n d r i a a ( leg'« 
Vex. —V oxillarms. 
Vict.—Victimarius. 
Vol —Voltinia (tribu). 
V ultin.—Vultinia (tribu). 

II-—Tterum. 
H.—Duo. 
Hi.—Triremis. 
V-T"Q'linquennalia (vota). 
VI.—Sevir. 
X.—Decimus 
X. V.—Decemvir. 

— Stli t , iudik, decemvir 
sthtilms (lit ibus) iudicandis. 
I ' • • - ' ¿HMecimbi r i sacris 
taciundis. 

X.—Denarius. 
0.—6avo>v, OavoOca. 

Abreviaturas de nombres propios (praenomina) : 

A—Aulus. 
App.—Appius. 
C—Caiusf 
O-—Gaius. Gaia. 
On.—Gnâeus. 
D.—Decimus. 
K.—Kaeso. 
L.—Lucius. 
M.—Marcus. 
¿Aj •—Manius. 

Mam.—Mamercus. 
N. ó Num.—Numerius. 
P—Publius. 
Q.—Quintus. 
S. Sex. Sextus. 
Ser.- Serviua. 
S. ó Sp. Spurius. 
T . -Ti tus . 
Ti .-Tiberius. 

Abreviaturas usadas en el estilo epistolar: 

D.—Data (est epistola). 
S. D.—Salutem dicit. 
S. P. D.—Salutem plur imam di-

cit. 
S. V. B. E. E. V . - S i vales, bene 

est: ego valeo. 

S. T. E. Q V. B. E. E. Q. V. -S i tu 
exercitusque valetis, bene est: 
ego quoque valeo. 

S V. G. V.—Si vales, gaudeo: va-
leo. 

. Abreviaturas usadas en el latin moderno para ayudar á la lec-
tura de los comentarios, diccionarios, traducciones y notas en-
latin: 

A. C.—Anno Christi. 
A. D.—Anno Domini. 
A. M.—Anno Mundi. 
a. C, n. ) ante | Christum na-

S. C. n. ) post j tum. 
.—Caput (capitulo). 

Cet.—Cetera. 
Cf.—Confer, conferatur. 
Cod. Codd.—Codex, codices. 
Coll.—Collato, collatis. 
Comp. —Com para, comparetur. 
del.—Dele, deleatur. 
D. 0. M.—Deo optimo maximo. 
ed. edd.—editio, editiones. 
e. gr.:—exempli gratia. 
h. e—hoc est. 
I. C.—Iosus Christus 
Ic tus —Iurisconsultus-
ibid.—ibidem (citaciones). 
id.—idem. 
i. e.—id est. 
i. q.—id quod. 
L. Lib, libb.—Liber, libri. 

L- B.—Lectori benevolo. 
1. c.—loco citato. 
1. 1.—loco laudato, 
leg.—lege, legatur. 
L S.—Locus sigilli. 
MS. — MSS. — Manuscriptum 6 

us (liber) —Manuscripta o i 
(libri). 

N. B.—Nota bene. 
N. T.—Novum Testamentum. 
obs. -observa, observetur. 
P. S—Post scriptum. 
Q- V.—Quod o quem vide. 
Sc.—Scilicet. 
sq. sqq.—sequenti, sequentibus. 
S. V —Sub voce (a la palabra). 
Vid.—v.—Vide. 
Viz —Videl.cet. 
V.—Versus. 
V. C.—Verbi causa. 
V. Cel.—Vir celeberrimus. 
V. 01.—Vir clarissimus. 
V. T.—Vetus Testamentum. 

NOTA.—Según aparece del anterior catálogo, los 
principales modos de abreviar que tenían los roma-
nos eran en resumen los siguientes: 

1.° Escribían la letra inicial de la palabra seguida 
de punto: P., Publius.—La letra inicial invertida in-
dicaba muje r : Q, Gaia; Filia. 

2.° Un grupo de las primeras letras de la palabra: 
Dec. conl. cent., Decurio conlegii centenariorum. 

3.° La primera letra seguida de la última: Ms., 
Minus. 

4.° La letra inicial de la palabra seguida de la ini-



« U de cada „na de las otras sílabas: M. R. T>> m e . 

Bona fortuna; F ^ o ^ Z ^ * P R " 
APÉNDICE 

MODO DE FECHAR ENTRE LOS ROMANOS 

Kalendae se deriva del verbo Kakw (llamar ó jun-
tar), porque el pueblo solia reunirse en el Capitolio 
el día 1." de cada mes para que el Pontífice Máximo 
anunciara á todos las fiestas, juegos y suplicaciones. 

Perseveró esta costumbre basta el año de 450 de la 
fundación de Roma, fecha en la que, como aseguran 
Tito Livio (Lib. vi , dec. 1), y Cicerón (Ad Att., vi , 4), 
Oneo Flavio Scriba publicó fur t ivamente los libros 
en que se arreglaban las fiestas, juegos y preces pú-
blicas, con lo que fueron ya inútiles las reuniones 
mensuales en el Capitolio. 

Nonae se llama el día 5 de cada mes—excepto en 
Marzo, Mayo, Junio y Octubre, en los cuales ese 
nombre se da al día 7 ,—ya sea de novus, porque 
desde él hasta los idus se comienza á contar de 
nuevo, ó de nonus, porque desde él hasta los idus 
transcurren nueve días (nonae sunt dies). 

Al día 15 de Marzo, Mayo, Jul io y Octubre, y al 
día 13 en los meses restantes, se da el nombre de 
idus, derivado, según uno3, del verbro etrusco iduo, 
que significa dividir, y según otros, de in-duas, por-
que divide el mes en dos partes (in duas partes). 

Cuando quiera expresarse en latín cualquiera fe-
cha, se hará del modo siguiente: si es el día de las 
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e s t e m e s , y X é d e í ? f ^ q ? e s e P i n t a n e n 
" " a q u e a ñ a 0 t ' l J ' ^ S ° n l a S n o n a s ' 4 , y 
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s a b e r c ó m o clebo d e c i r el 1R d t ! ° r U l t Í m o ' 1 a i e r o 

^ u d i r á l a s c a l e n d a s d e l í a i e n t T ™ m e S : d e b o 
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h a r é p a r a t r a d u c i r ' d e b a t í Z ¡ T ^ ' L ° m i s m ° 

' K - K > Oastoru,,^. a ^ S T * * 8 a * ™ v i . t u W K. A., O*,"-

tiene Abril van 22, y dos que se añaden, 24; luego 
YIII Kalendas Maii será el 24 de Abril, etc. 

Para saber en qué meses las nonas y los idus caen 
el 5 ó el 13, el 7 ó el 15, bastará retener en la memo-
ria los versos que siguen: 

Sex Maius nonas Octobcr, Iulius et Mars, 
Quatuor at reliqui: dabit idus quilibet octo. 

F I N 



Í N D I C E 

PRÓLOGO 

PRENOCIONES 

LIBRO PRIMERO 

A N A L O G Í A 

PRELECCIÓN 
C A P Í T U L O P R I M E R O . — D E L NOMBRE 

Accidentes del nombre 
Primera declinación 
Segunda declinación 
Tercera declinación 
Cuarta declinación 
Quinta declinación 
Tabla sinóptica de las declinaciones. . 

Observaciones generales 
Diminutivos 

C A P Í T U L O I I . — D E L A D J E T I V O . . . ! ' . ' . [ ' . 
Accidentes del adjetivo 

Primera declinación 
Segunda declinación 
Tercera declinación 

Observaciones generales 
• Comparativos y superlativos 

Diminutivos 
C A P Í T U L O I I I . — D E L PRONOMBRE '. 

Accidentes del pronombre 



Páginas. 

CAPÌTOLO I V — D E L VERBO 53 
Accidentes del verbo 515 

Conjugación del verbo substantivo 58 
Primera conjugación 64 
Segunda conjugación 74 
Tercera conjugación 84 
Cuarta conjugación 94 

Reglas para los pretéritos y supino» 112 
CAPITULO V . — D E L PARTICIPIO 118 
CAPÍTULO V I . — D E L ADVERBIO 119 
CAPÍTULO V I I . — D E LA PREPOSICIÓN 121 
CAPÍTÜLO V I I I . - D E LA CONJUNCIÓN. 124 
CAPÍTULO I X — D E LA INTERJECCIÓN 126 
Apéndice primero.—Figuras de dicción 129 
Apéndice II.—Versión de las reglas de géneros 130 
Apéndice I I I .—Traducción de las reglas para pretéritos y su-

pinos 135 

L I B R O I I 

S Y N T A X I S 

PRAELECTIO 143 
PARS PRIMA.—DE S F N TAXI R E G U L A R ! 144 
CAPUT I . — D E CONCORDIIS 144 
C A P U T I I . — D E RECTIONE 147 

§ I.—De substantivo et pronomine 147 
§ II .—De adietivis 148 
§ III .—De v e r b o . . . . . . 151 

Be rectione transitiva 154 
De rectione intransitiva 154 
De rectione omnibus verbis communi 156 
De participas, gerundiis et supini» 159 

§ IV.— De praepositione 160 
§ V — D e adverbiis et interiectionibus 161 

PARS ALTERA.—DE SZNTAXI FIGURATA 163 
§ I.—Definitio e tdivis io 163 
§ II.—De hyperbato 163 
§ III .—De pleonasmo 166 

Páginas. 

§ IV.—De ellipsi 1 6 7 

§ V.—De enallage. 1 6 8 

Appendix.—De vitiis grammaticalibus 170 

(VERSIÓN DE LA SINTAXIS) 

PRELECCLÓN 1 7 2 

PRIMERA PARTE.—SINTAXIS REGOLAR 173 
CAPÍTULO PRIMERO.—CONCORDANCIAS 173 
CAPÍTULO I I . — D E L RÉGIMEN 177 

I.—Substantivo y pronombre 1 7 ' 
I I . - A d j e t i v o s I 7 9 

III .—Del verbo 1 8 3 

Régimen transitivo I83 

Régimen intransitivo i88 

Régimen común á todos los verbos 
Participios, gerundios y supinos I97 

IV.—De la preposición 1 9 8 

V.—Adverbios é interjecciones 2011 

SEGUNDA PARTE.—SINTAXIS F I G U R A D A 202 
I.—Definición y división 2 0 2 

I I .—Hipérbato n 2 0 2 

III .—Pleonasm o 2 0 6 

IV.—Elips e 2 0 8 

V.—Enálag e 2 1 0 

Apéndice primero.—Vicios gramaticales 2 1 2 

Apéndice II.—Sobre las oraciones gramaticales 214 
SECCIÓN P R I M E R A . - D E LA PROPOSICION S I M P L E . 214 

Clasificación de las proposiciones 216 
Análisis de las proposiciones simples 2 1 0 

Conversión de las proposiciones activas en pasivas, 
y viceversa 2 * 8 

D E L USO DE LOS MODOS, DE LOS TIEMPOS Y DE LAS 
FORMAS NOMINALES DEL VERBO 2 1 8 

Modos del verbo 218 

Modo indicativo 2 1 9 

Modo imperat ivo 2 2 0 

Modo subjuntivo 2 2 1 

Uto de los tiempos 222 

Tiempos pasivos 22. 



— 3 5 8 — 

P á g i n a s . 

Formas nominales del verlo 228 
Participio 228 
Gerundio 228 
Infinit ivo 230 

.Supino 2 3 3 
SECCIÓN SEGUNDA. — D E LA PROPOSICIÓN C o £ 

I U L S T A M 

Coordinación de las proposiciones ' 235 
Subordinación de las proposiciones 235 

De la* ¡»-oposiciones coordinadas 230 
Proposiciones coordinadas copulativas . . . . . 236 
Proposiciones coordinadas disyuntivas 237 
Proposiciones coordinadas adversativas 238 
Proposiciones coordinadas causales 238 
Proposiciones coordinadas ilativas [ . [ . 239 

De las proposiciones subordinadas 239 
Proposiciones subordinadas substantivas . . ." 239 

Análisis de las proposiciones substantivas de i»} ni tiro 240 
Verbos determinantes que se construyen con infinitivo.. 213 
USO DE LOS MODOS Y DE LOS T I E M P O S E N LAS PRO-

POSICIONES SUBORDINADAS 2 4 6 
Proposiciones subordinadas substantivas' c o n s ó l i -

das con substantivo 248 
Proposiciones subordinadas temporales ' 2 5 i 
Indicati vo en las proposiciones t e m p o r a l e s . . ' . ' . ' ' 2 5 2 
Subjunt ivo en las proposiciones temporales . . . . . . 2 5 1 
Proposiciones subordinadas condicionales 256 
Proposiciones subordinadas causales ' 258 
Proposiciones subordinadas finales . . . . . 2 5 9 
Proposiciones subordinadas c o n c e s i v a s . ' ' 6 0 
Proposiciones subordinadas modales.. ." <>61 

Proposiciones relativas ó incidentales 2 62 
Modos en las proposiciones relat ivas 'ó inc id^nüü^ ' 265 

Proposiciones abreviadas 9fi-
Áblativo absoluto ' 
Lenguaje indirecto ....!.. 9-9 ••••••« ¿i ¿ 

— 359 — 

Páginas . 

L I B R O I I I 

P R O S O D I A 

P R A E L E C T I O 275 
PARS PRIMA.—DE QUANT1TATE 277 
PARS ALTERA.—DE A C E N T U 284 

(VERSIÓN DE LA PROSODIA) 

PRELECCIÓN 2 8 5 
PRIMERA PARTE.—DE LA CUANTIDAD 287 
SEGUNDA PARTE.—DEL ACENTO 302 
Apéndice primero.—Cuantidad de las penúltimas 304 
Apéndice II.— De métrica 305 

§ I.—De diversis pedum generibus 305 
§ I I .—De carminibii3 306 
§ I I I .—De carminum figuris 309 

Apéndice III.—Sobre el abecedario latino 314 
I.—Número de letras 314 
II .—Pronunciación de las vocales 315 
III .—Diptongo s 316 
IV.—Consonante s 320 
V.—Letras dobles 326 

LIBRO IY 

O R T O G R A F Í A 

PRELECCIÓN 3 2 9 

C A P Í T U L O P R I M E R O . — D E L USO D E LAS LETRAS 3 3 0 
I.—Mayúsculas en general 330 
II.—Varias letras en particular, 332 

CAPÍTULO I I . — D E LOS SIGNOS ORTOGRÁFICOS 336 
I .—Acent o 336 
II .—Puntuació n 337 

Apéndice.—Modo de fechar entie los romanos 351 




