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PRÓLOGO. 
Non minorem esse virtutem 

scire deeinere, quám ecire dice* 
re,—SCAÜEO. 

$ ¿ ^ 0 más difícil para publicar una obra cualquiera, 
es saber lo que en ella se lia de consignar y lo que 
debe reservarse para la viva voz del Profesor: di
choso yo, si acierto á dar con el justo medio. Otra 
de las dificultades consiste en arreglar un trabajo 
que fácilmente pueda ser aprendido por la mayor ía 
de los alumnos, y que á la vez llene los deseos de 
los muy aplicados, siquiera sea esta una pequeña 
parte, la de un cinco por ciento. L a verdad es que 
los libros voluminosos acobardan hasta á los más 
dispuestos para el estudio; pero t ambién es cierto 
que el que por compendio estudia, en compendio nada sabe; 
aparte de que los buenos estudiantes no quedan 
satisfechos. Nuestra obrita va á ver la luz públ ica 
con el solo objeto de remediar estas dificultades. 

No puedo aceptar el nuevo sistema que de pocos 
años á esta parte se ha introducido en E s p a ñ a para 
el estudio de la lengua latina. 

Confieso que acerca de tan interesante materia 
se han hecho en estos úl t imos años trabajos de la 
mayor importancia; pero creo que estos trabajos, 
que podr ían ser muy útiles en el periodo de la 
Licenciatura, en la facultad de Filosofía y Letras, 
no lo son para los alumnos de 2.a' Enseñanza , 



9 ~ 4 -
Hay quien de la mejor buena fó cree que las reglas 

que se dán para el estudio de los géneros y pretéritos 
son infructuosas. Pero, ¿es posible declinar y conjugar 
bien sin aquellas reglas? No, y mil veces no. Pero aun 
suponiendo que asi no fuera, ¿no queda bien recompen
sado el trabajo que se emplea con el inmenso caudal de 
voces que alli se aprenden? Una gramática sin voces se 
parece á un carro sin ruedas. 



Gramática latina es un libro que auxiliado por el 
Diccionario, enseña á hablar, escribir y comprender la 
lengua latina. Estas tres cosas se consiguen estudiando 
bien las dos partes esenciales de la misma, la lexicología 
y la sintaxis; porque si la primera nos enseña separada
mente el conocimiento exacto de todas las palabras con 
todos sus accidentes y propiedades, y la segunda nos 
enseña cá unirlas convenientemente, dicho se está que 
nada más nos hace falta, toda vez que entre los accidentes 
y propiedades de las palabras deben contarse su cuanti
dad (prosodia) y su escritura (ortografía). 

Las partes de la oración en latín son nueve: nombre, 
adjetivo, articulo, pronombre, verbo, preposición, adver
bio, conjunción ó interjección: las cinco primeras decli
nables, é indeclinables las cuatro últimas. 

Llamamos nombre á toda palabra que representa un 
sér físico, como líber, el libro; o un sér intelectual, como 
sopientia, sabiduría. Si representa un solo individuo, 
como Dur im, el Duero, se llama propio; si representa 
todos los individuos de una especie, como fíumen, el rio 
se llama común ó apelativo; y si representa una cualidad, 
como existente por sí misma, se llama abstracto. 

El nombre tiene tres accidentes: género, numero y 
declinación, Se llama género á la terminación que se da 



ai nombre para que se conozca si significa séres machoá 
ó considerados como tales, ó séres hembras ó conside
rados como tales. Los géneros son: masculino, femenino, 
neutro, ambiguo, común de dos y epiceno. 

Número es la cantidad de personas ó cosas. Los nú
meros son dos: singular y plural; está en singular cuando 
se habla de una sola cosa, y en plural cuando se habla de 
dos ó más. 

Declinación es la variedad de terminaciones que ad
mite el nombre para expresar diferentes relaciones. Las 
declinaciones del nombre son cinco: la 1.a hace el genitivo 
en ce diptongo, como Musa, ce; la 2.a en i , como Dómi-
nu§, i ; la 3.a en i§, como Sermo, ni§; la 4,a en u§, como 
senstiSj us; ó en u, como genu, genu; la 5.a en ei y el 
nominativo en e§, como Dies, ei. 

El vocativo de singular es casi siempre igual al no
minativo del mismo número; el vocativo de plural es 
siempre igual al nominativo del mismo número, así 
como el dativo al ablativo; de donde resulta que el plural 
en rigor no tiene más que cuatro terminaciones. 

La 2.a, 3.a y 4.a declinación 'tienen nombres de género 
neutro, los cuales tienen tres casos iguales: nominativo, 
acusativo y vocativo, cuyos tres casos en el plural ter
minan en a, permaneciendo indeclinable el singular de 
de los neutros de la 4.a 

MODELO BE LA PRIMERA DECLINACIÓN. 

Musa, la Musa. 

Nominativo— Musa. i Nominativo Musce. 
Oenítivo Musce. ¡Genit ivo. . . Musarum. 
Dativo. Musce. \ Dativo Musís. 
Acusativo.. Musam. ¡Acusativo Musas. 
Vocativo Musa. \ Vocativo Musce. 
Ablativo Musa. [ Ablativo M u s í s . 

ADVERTENCIAS ACERCA DE ESTA DECLINACIÓN. 

La mayor parte de los nombres de la primera deeli-
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nación tienen su nominativo en a; todos se declinan como 
el modelo, excepto r/í/ía^ la hija;/ám^te,, la criada; dea, 
la diosa; serca, la sierva; liberta, la liberta; anima, el 
alma, y eapra, la cabra, que hacen el dativo y ablativo 
de plural en ahus para distinguirse de sus correspondien
tes masculinos. 

La mayoria de los nombres de esta declinación son 
del género femenino, exceptuándose por masculinos pla
neta, el planeta; cometa, el cometa; con los terminados 
en as, como Tiaras, la Tiara: dos hay que pueden ser 
masculinos y femeninos: Dama, el gamo; y tctlpa, el topo; 
y uno que siempre es neutro, Pascha, ce, la Pascua, que 
también se declina Pascha, atis. 

Declínense por via de ensayo los nombres sigüientes: 
Agrícola, el labrador. I Fenestra, ce, la ventana. 
Catena, ce, la cadena. > Porta, ce, la puerta. 
Fábula, ce, la fábula. ! Rosa, ce, la rosa. 
Beta} ce, la acelga. ! Anima, ce, el alma. 

MODELOS m LA SEGUNDA DECLINACIÓN. 

Dóminus, el Señor. 
Singular . S F l u r n l . 

N Dóminus. Í N Dómini. 
G Dómini. \ G . . Dominorum. 
D Dómino. ¡ D <. Dóminis. 
Ac Dóminum. j Ac Dóminos. 
V Dómine. j V Dómini. 
Ab Dómino. ] Ab Dóminis, 

MODELO DE LOS NEUTROS DE LA SEGUNDA. -
Templum, i , el templo. 

Singu lar . I P l u r a l . 

N., A. y V Templum. i N., A. y V Templa. 
En los demás casos se declina como Dóminus. 



ADVERTENCIAS ACERCA DE LA SEGUNDA 
DECLINACIÓN. 

De cuatro maneras puede terminar el nominativo de 
esta declinación; en er, como jiuer, el niño; en ir , como 
pin, el varón; en como ánimus, el ánimo; y en um, 
como ¿emjô wm^ el templo. Los terminados en u§ hacen 
el vocativo de singular, en e, como Dóminus, vocativo 
Dómine. Se exceptúan Deu§} Dios; agnus, el cordero, y 
choras^ la danza, que le tienen como el nominativo: Deus 
tiene además el nominativo y dativo de plural Dei ó Di i , 
Deis ó Diis. 

Los terminados en tus forman el vocativo en i , como 
ftlius, el hijo; vocativo Jlli.'Los demás tienen el vocativo 
igual al nominativo. 

Los nombres de las segundas son por lo general mas
culinos, pero hay doce qre son femeninos; bysstts, el lino 
delgado; antidotusj, el contraveneno; halanus, la bellota; 
crystallus, el cristal; ahyssus, el abismo; pharus, el farol; 
p^joí/ms, el papel; alütis,:e\ vientre; aretos, la osa; ^cy-
thus, la aceitera; eremus, el desierto; humus, la tierra; con 
los terminados en odus como méthodus, el método. 

También se exceptúan por neutrospélogus, el piélago; 
virus, la ponzoña; mlgus, el vulgo; con todos los termi
nados en um, como peceatum, el pecado. 

Son ambiguos: jo/ias^s, la navecilla; ruhtiSj la zarza; 
bárhitos, la lira, y grossus, el higo por madurar. 

Declínense los nombres siguientes: 

CihuS) la comida. j Liher, el libro. 
ÁnntiBj el año. | Áger, el campo. 
Ludus, el juego. j Filius, el hijo. 
Nidus, el nido. ¡ Regnum, el reino. 
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MODELOS DE LA TERCERA DECLINACIÓN. 

Ser/no, la plática. 
Singular. > P l u r a l . 

N Sermo. í N Sermones. 
G Sermonis. i G Setvnonum. 
D Sermoní. j D Sermonihus. 
Ac Sermonen. i Ac Sermones. 
V Sermo. \ V Sermones. 
Ab. Sermone. ( Ab Sermonihus, 

NEUTRO. 
Tempus, el tiempo. 

N.} A. y V Tempus. ] N. A. y V Témpora, 
Los demás casos se declinan como Sermo. 

ADVERTENCIAS SOBRE EL ACUSATIVO DE SINGU-
LAR DE LA TERCERA DECLINACIÓN. 

El acusativo de singular de la tercera declinación ter
mina por regla general en em, como sermonem; pero le 
tienen en im los doce siguientes: Hispalis, Sevilla; Bcetis, 
el Guadalquivir; syntaxis, . la sintásis; vis, la fuerza; 
amussis, la regla; buris, la cama del arado; cannabis, el 
cáñamo; raois, la ronquera; sinopis, la mostaza; sitis} la 
sed; tussis, la tos; decussis, diez ases. Once le tienen en 
em ó im, y son: navis, la nave; puppis, la popa; restis, la 
soga; febris, la fiebre; lentis, la lenteja; turris, la torre; 
sementis, la semencera; aqualis, el jarro; CWÍÍS, el cutis; 
clams, la llave, y securis, el hacha. 

DEL ABLATIVO DE SINGULAR DE LA TERCERA 
DECLINACION 

El ablativo de singular de la tercera declinaciórtj que 
por regla general termina en e como sermone, termina, 
sin embargo en i en todos aquellos nombres que tienen 
el acusativo en im^ en los acabados en al como animal] 
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en los acabados en á r como ealear, la espuela; y en los 
acabados en e como altare, el altar. De los acabados en 
ar se exceptúan jar , la escanda; néctar, el néctar; hepar, 
el hígado, y juñar , el resplandor, que lo tienen en e. 
Tienen el ablativo en e ó en Í todos los que tienen el 
acusativo en em ó im, y además anguis, la culebra; amnis, 
el rio; avts, el ave; classis, la armada; /mis, el fin; fustts, 
el palo; ignis, el fuego; irriber, la lluvia; neptis, la nieta; 
postis, el marco de la puerta; unguis, la uña; veetis. Ja 
palanca; ams, el ciudadano; sodalis, el camarada; eo^í^ 
el collado, y rws^ el campo. 

OBSERVACIONES ACERCA DEL PLURAL DE LA 
TERCERA DECLINACIÓN. 

El nominativo y acusativo del plural de la tercera 
declinación se encuentra algunas veces en is ó en ets, 
como civis, cioets por eives. Los neutros terminados en 
al, ar ye tienen el nominativo, acusativo y vocativo de 
plural en ta como marta, los mares. 

El genitivo de plural, que por regla general termina 
en um como sermonum, termina en ium en los que tienen 
el ablativo de singular en i ó en e y en t como navis, 
navium; en los parisílabos terminados en es y en is como 
nubes, nubtum, vallis, valltum; excepto eanis, el perro; 
vates, el profeta, y pañis , el pan, que lo hacen en um; 
también lo hacen en ium los monosílabos acabados en 
dos consonantes como dens, mons, excepto lynoc, el 
lince; gryps, el grifo, y sphynx, la esfinge. 

Le tienen también en ium, os, oris, la boca; os, ossis, 
el hueso; eos, otis, la piedra de afilar; faux, cis, la gar
ganta; nix, tais, la nieve; noos, octis, la noche; sal, lis, la 
sal; dos, otis, la dote; cor, cordis, el corazón; caro, carnis, 
la carne; ^eTite/^ tris, el vientre; linter, tris, la chalupa,, 
cohors, tis, la compañía; quiris, tis, el Romano; uter, tris, 
el pellejo. 

Palus, udis, la laguna; frauos, dis, el engaño; jus, uris, 
el derecho; jomaos, cis, el horno; eermx, cis, la cerviz; 
radix, cis, la raiz; lar, laris, el dios lar; mus, uris, el 
ratón; apis, is, la abeja; y vólucris, is, el ave, lo hacen en 
um y en ium. Se ignora cuál es el de glos, oris, la cuñada; 
paXf cis, la paz; pioo, cis, la pez, y nex, ees, la muerte. 



REGLAS DEL GÉNERO DE LOS NOMSRES 
DE LA TERCERA DECLINACIÓN PRECEDIDAS DE 

ALGUNAS GENERALES. 
Todo nombre que signifique varón ó macho y oficios 

propios de éstos, es masculino, como homo, el hombre; 
equuSj el caballo; agrícola, el labrador. 

Todo nombre que signifique mujer ó hembra y los 
oficios propios de ella, es femenimo, como mulier, la 
mujer; dea; la diosa; o ü ¿ § , la oveja; nutrix, la nodriza. 

Los propios de meses como Aprilis; los de rios como 
Tayas, el Tajo; y los de vientos como Bóreas, el Norte; y 
Anster, el Sud, son siempre masculinos. 

Los nombres de reinos copio Hispania, España; los 
de islas como Rhodus, Rodas; los de ciudades como 
Pintia, Valladolid; y los de navios como Centaurus, el 
Centauro, son por regla general femeninos; sin embargo, 
muchas veces toman el género de su terminación, y en 
este sentido es masculino Parisü, París; y neutro Matrt-
tum, Madrid. 

Los propios de árboles son también femeninos, como 
pyrm, el peral; se exceptúan por masculinos oleaster, 
el acetauche; dumm, el jaral; spinus, el espino; pinaster, 
el pinabete; y por neutros aeer, eris, el acebo; súber, erts, 
el alcornoque; robar, oris, el roble; buxum, el boj, y siler, 
la mimbrera. 

DEL GÉNERO COMÚN DE DOS Y DEL EPICENO. 
Hay nombres que pueden convenir al hombre y á la 

mujer, y por esto se llaman común de dos; así es que 
cuando signifiquen varón serán masculinos, y significan
do mujer serán femeninos; los principales son: adolescens, 
el mozo ó la moza; auetor, el autor; artifex, el artesano; 
affinis, el pariente; auriga, el cochero; eiois, el ciudadano; 
comes, el compañero; conjux, el esposo; hceres, el herede
ro; hostis, el enemigo;ywüems, el joven; prceses, el presi
dente; patruelis, el primo; saserdos, el sacerdote; testis, 
el testigo; vates, el adivino, y verna, el esclavo ó la 
esclava nacidos en casa. 

Si se trata de séres irracionales, entonces el género 
se llama epiceno ó promiscuo, y para conocerlo se atieív 
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de á la terminación. Asi eamelm, el camello, es masculino 
por los de la segunda declinación; y vulpes, la zorra, 
femenino por los en es de la tercera. 

REGLAS DE LOS GÉNEROS DE LA TERCERA POR 
SU TERMINACIÓN. 

Los nombres acabados en a como poema, ti§, el poe
ma, y los terminados en e como mare, i§, el mar, son 
neutros sin excepción. 

Los terminados en o son masculinos, como temo, onis, 
el timón; se exceptúan por femeninos caro, carnis, la 
carne; los verbales en io, como leeíio, oni§, la lección; 
menos pugio, el puñal: los acabados en do y en go, como 
dulcedo, inis, la dulzura; imago, ints, la imagen; son no 
obstante masculinos tido, onis, la abarca; ordo, inis, el 
orden; cardo, inis, el quicio; cudo, onis, el morrión; fiar-
pago, onis, el gárflo, y ligo, onis, el azadón. Hay también 
algunos terminados en io que sin ser verbales son feme
ninos, como portio y alluüio. 

Los nombres que terminan en e como lac, tis, la leche; 
en / como mel, ellis, la miel; y en zí como capat, itis, la 
cabeza son neutros, sin más excepción que so/, solis, el 
sol; masculino. 

DE LOS ACABADOS EN N. 

Loá nombres que terminan en n son masculinos, como 
titán, niS) el sol; pectén inis) el peine; delphin, inis, el 
delfín; y eanon^ oms, la regla. Se exceptúan por femeninos 
BireU) enis, la sirena; í c o j i , onis, la imágen; sindon) onis, 
la sábana; alcioiij onii, el alción; cíedon, onis, el ruiseñor, 
y por neutros los terminados en men, como flamen, inis, 
el rio; con gluten, inis, el engrudo; inguen, inis, la ingle; 
tinguen, inisj el ungüento; y pollen, inis, la flor de la ha
rina. 

DE LOS TERMINADOS EN i?. 

Los acabados en ar y en ur son neutros, como calcar i 
üfis, la espuela; yfulgur, urí§} el rayo. Se exceptúan por 
masculinos/«r/^r, uris, el salvado; vultur^ urisj el buitre) 
turUirt uriSf la tórtola; y salarj aris^ la trucha, 



Los acabados en en y en or son masculinos, como 
career, cris, la cárcel y decor, oris, la hermosura. De los 
en er se exceptúan por neutros uber, erís, el pecho; iter, 
ineris, el camino; láser, eris, el benjuí; piper, eris, la pi
mienta; papaver, eris, la adormidera; ver, eris, la prima
vera; cicer, eris, el garbanzo; verter, eris, el azote; cada-
ver, eris, el cadáver; spinther, eris, el brazalete. De los en 
or se exceptúan también por neutros ador, oris, la es
canda; cor, dis, el corazón; marmor, oris, el mármol, y 
equor, oris} la llanura; y por femenino arbor} oris, el 
árbol 

DE LOS TERMINADOS EN AS Y EN ES. 
Los en as y en es son femeninos, como pietas, tis, la 

piedad, y james, is, el hambre. De los en as se exceptúan 
por neutros vas, asis, el vaso; artocreas, tis, el pastel; 
erysipelas, atis, la erisipela; y por masculinos los que 
hacen el genitivo en antis, como adamas, antis, el dia
mante y as, assis, el as. 

De los en es se exceptúan por masculinos los qae tie
nen el genitivo en üis, como palmes, itis, el sarmiento; y 
además parles, etis, la pared; pes, edis, el pié; vepres, is, 
la espina; acinaces, is, el alfange; leves, etis, el caldero; y 
magnes, etis, el imán: y por neutro cees, ceris, el metal 
(erario). 

DE LOS TERMINADOS EN IS Y EN YS, 

Los nombres que terminan en is y en ys son por lo 
general femeninos, como navis, la nave, y chelys, la guita-
tarra. Se exceptúan por masculinos piséis, el pez',aqualis, 
el jarro; collis, el collado; vermis, el gusano; callis, la calle; 
follis, el fuelle; ensis, la espada; mensis, el mes; vectis, la 
palanca; postis, la jamba;/ws¿ís, el palo; aosis, el eje; torris, 
el tizón; caulis, el tallo de la col; jaseis, el haz; unguis, la 
uña; orbis, el círculo; cossis, la carcoma; sentis, la espina; 
Zapí's, dí's, la piedra; sanguis, nis, la sangre; vomis, eris, 
la reja del arado; pulvis eris, el polvo; asi como también 
los terminados en m's como ignis, el fuego y pañis, el pan_, 
siendo latinos; pues siendo de origen griego son femeni
nos, como tyrannis, idis, la tiranía 
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BE LOS ACABADOS EN 0 ^ US Y EN S PRECEDIDA 
DE CONSONANTE. 

Los acabados en os son masculinos^ como mos, ork, 
la costumbre: se exceptúan por femeninos dos, otis, la 
dote; eos, otis, la piedra de afilar; arbos, oris, el árbol, y 
por neutros, os, oris, la boca y os OSSÍ'S, el hueso. 

Los en us son neutros, como pecas, oris, el rebaño: 
son masculinos por excepción lepus, oris, la liebre; mus, 
uris, el ratón; con los compuestos de pus como tripus, 
odis, la mesa de tres pies; excepto lagopus, una yerba 
que es femenino; también son femeninos tellus, uris, la tie
rra; y los que hacen el genitivo. en audis, udis y utis, 
como latís, audis, la alabanza; palus, udis, la laguna, y 
salus, utis, la salud. 

Los acabados en s precedida de consonante son feme
ninos, como sors, tis, la suerte; son no obstante masculi
nos fons, tis, la fuente; pons, tis, el puente; mons, tis, el 
monte; dens, tis, el diente, con sus compuestos; gryphs, 
phis, el grifo; ehalyhs, bis, el acero; torrens, tis, el torrente; 
con los acabados en jos de más de una silaba, como hy-
drops, pis, la hidropesía. 

DE LOS ACABADOS EN X. 
( Las palabras monosílabas terminadas en oc son del 

género femenino, como paoo, eis; vox, eis; y nuoG, eis, la 
nuez; solo se exceptúa por masculino greoo, gis, el rebaño. 

Los disílabos acabados en aoc y en ex son masculinos, 
como thorax, aeis, el jubón; ypollex, icis, el dedo pulgar; 
se exceptúan por femeninos smilax, eis, el tejo; fornax, 
eis, el horno; carex, icis, el carrizo; halex, ecis, la sardi
na; vibes, icis, el cardenal del golpe, forfex, icis, la tijera; 
supellex, etilis, la alhaja; phalanx, gis, la falange. 

Los terminados en i x son femeninos como radix, cis, 
la raiz; son masculinos por excepción fornix, la bóveda; 
ccdix, el cáliz; calyx, el cáliz de las flores; oryx, una 
cabra; sp«d¿a?, el racimo de dátiles, p/icema?, el fénix, cóc
cix, el cuclillo. Por último, de los acabados en ox se 
halla masculino volvox el gusano revoltón; y femeninos 
solox, lana basta, y celox, bergantín. 
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GÉNERO DE LOS NOMBRES QUE SOLO TIENEN 
PLURAL. 

Los nombres que solo tienen plural son masculinos 
cuando terminan en i como fasti, los fastos; eaneelli, los 
canceles. Si terminan en ce, femeninos, como calendce, las 
calendas; son no obstante masculinos joandeeíce, las pan
dectas, y belgce, los flamencos. Y neutros cuando terminan 
en a, como arma, orum, las armas, y castra, orum, los 
campamentos. 

Cuando terminan en es y en us no tienen regla flja, 
pues los hay masculinos como antes, tium, las hileras; 
anuales, ium, los anales; artas, uum, los miembros; lé
mures, um, las fantasmas; y los hay también femeninos 
como opes, las riquezas; grates, las gracias, ó idus, los 
idus. 

NOMBRES DE GÉNERO AMBÍGUO Ó DUDOSO. 
Pueden ser masculinos y femeninos: adeps, ipts, la 

grasa; torquis, is, el collar; scrobs, bis, el hoyo; rumesc, 
icis, la romaza; tradux, ucis, el mugrón; corbis, is, el 
cesto; canalis, is, la canal; fínis, is, el fin; obeas, icis, el 
obstáculo; imbrex, icis, la teja; fórceps ipis, la tenaza; 
varioc, eis, la vena gruesa; rudens, tis, la maroma; cinis, 
eris, la ceniza; cortea?, icis, la corteza; pumex, icis, la 
piedra pómez; silex, icis, el pedernal; margo inis, la 
margen; linter, tris, la chalupa; onys, chis, la piedra onique; 
sardonys, ichis, piedra preciosa; clunis, is, la nalga; cu
pido, inis, la codicia. 

Se han omitido Umax, el caracol; anguis, la culebra; 
pa lambes, la torcaz; lynx, el lince; ales, el ave; gras, la 
grulla; y algunos otros, porque siendo animales irracio
nales están comprendidos entre los epicenos. Pueden ser 
masculinos y neutros sal, la sal; valgas, el vulgo, y siser, 
la raiz de la chirivia. 

NOMBRES QUE VARÍAN DE GÉNERO AL VARIAR 
DE NÚMERO. 

Hay nombres que en el singular son masculinos y en 
el plural neutros, tales son: balteas, i , baltea, oram, el 
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dnturón; tdrtctt*u§, e, tártara, orwn, eMnAerno; hótis, f, 
loca ó loei, orum, el lagar; amrnus, i , averna, orum, el 
averno; eventu§, us,eventa, orum, el suceso;/oe?^, ij'oei, 
ó joca, orum, la chanza. 

Hay otros por el contrario que son neutros en el sin
gular y en plural masculinos, como ecBlum, i , eoeli, orum, 
el cielo; froenum, i,frcem,6Jroena,orum,eUceno; rastrum, 
i , rastfi ó rastra, orum,'el rastrillo. Los hay también 
femeninos en singular y neutros en plural: v. g. cárbastis, 
i , earbasa, orum, velo; supellex, ctílis, supelleetilia, ium, 
la alhaja; Pérgamm, i , Pergama, orum, la ciudad de Per-
gamo y las murallas de Troya: Finalmente los hay neutros 
en singular y en el plural femeninos, como son: delieium, 
i , idelieice, arum, las delicias; epulum, i , epulce, arum, 
banquete; nundiaum, i , nundince, arum, la feria. 

NOMBRES QUE MUDAN DE GÉNERO MUDANDO DE 
SIGNIFICACIÓN. 

Adria, por el mar Adriático, masculino; por la ciudad de 
Venecia femenino. 

Bidens, por el azadón, masculino; por la oveja femenino. 
Bombyx, por el gusano de seda, masculino; por la seda 

femenino. 
Calx, por la cal, femenino; por el talón ambiguo. 
Cupido, inis, por Cupido, masculino; por la codicia am

biguo. 
Ficus, u§ ó i , por la higuera, femenino; por la llaga mas

culino. 
Flamen, Sacerdote, masculino; por el soplo neutro. 
Malus,])or el mástil, masculino; por el manzano femenino. 
Pópulus, por el pueblo, masculino; por el álamo feme

nino. 
Seps, pis, por la culebra, masculino; el vallado femenino. 
Stirps,pis, por el linaje, femenino; por la planta ambiguo. 
Scoaoa, por el zurdo, masculino; por la mano izquierda 

femenino. 
Phaselus, por el guisante, masculino; por el barco am

biguo. 
Tigris, por el rio, masculino; por la tigre femenino. 
Juba, por el rey Yuba, masculino; por la melena femenino. 
Tuber, cris, por el acerolo, femenino; por la acerola mas

culino, y por el tumor neutro, 
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Unio, por la perla, masculino; por la unión femenino. 

Declínense por los modelos: 
Leo, onis, el león. > Amor, oris, el amor. 
Ordo, ints, el orden. s Corpus, oris, el cuerpo. 
Cónsul, lis, el Cónsul. \ Flamen, inis, el rio 

MODELOS DE LA CUARTA DECLINACIÓN. 

Sensus, el sentido. 
Singular . { P l u r a l . 

N Sensus. i N Suns'us. 
G Sensus. i G Sensuum. 
D . . . Sensui. j D Sensibus. 
Ac Sensum. í A c Sensus. 
V Sensus. ? V Sensus. 
Ab Sensu. ] Ab. Sensibus. 

NEÜTRO. 
Genu, la rodilla. 

Singular . 

N. genu, G. genu, D. genu, Ac. ^en^ V. genu, A. pmw. 
P l u r a l . 

N.j A. y V. genua; todo lo demás como Sensus. 

ADVERTENCIAS ACERCA DE LA CUARTA 
DECLINACIÓN. 

La mayor parte de los nombres de la cuarta se decli
nan como los modelos; sin embargo: aeus, la aguja; ar-
cus, el arco; artus, los miembros; lacus, el lago; partus, 
el parto; quercus, la encina; specus, la cueva; tribus, la 
tribu; y peeu, el rebaño, tienen el D. y Ab. de plural en 
ubus: portus, el puerto; qumtus, la ganancia, y vertí, el 
asador, tienen estos dos mismos casos en ibus ó en ubus. 

Los nombres de esta declinación son por regla gene
ral masculinos; sin embargo, son femeninos acus, la 
aguja; manas, la mano; porticus, el pórtico; vannus, la 
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criba; tnhuB, la tribu, y domus, la casa. Son del género 
ambiguo: speeus, la cueva; y colas, us, ó i , la rueca, 
siendo neutros todos los que terminan en u. 

Declínense como los modelos: 

Gradas, el paso. J Fra tás , el fruto. 
Manas, la mano. j Gela, el hielo. 

MODELO DE LA QUINTA DEOLILACIÓN. 

Dies3 el dia. 

Singular . > IMural, 

N Dtes. | N Dies. 
G — Diei. > G Dieram. 
D Diei. S D Diehas. 
Ac Diem. \ Ac Dies. 
V Dies. j V Dies. 
Ab Die. í Ab Diehas. 

ADVERTENCIAS. 

De esta declinación solamente dies, el dia, y res, la 
cosa, tienen todos los casos. Los demás nombres carecen 
de G., D. y Ab. de plural; esto no obstante, suelen ha
llarse completos; aeies, el ejército;/acie^ el rostro; joro-
genies, la descendencia; species, la'apariencia, y alguno 
que otro. 

Los nombres de la quinta son femeninos, excepto 
meridies, el medio dia, que es masculino, y dies, que en 
singular puede ser masculino y femenino, y masculino 
siempre en el plural. 

Declínense como el modelo: 

Res, la cosa. j Acies, el ejército. 
Facies, el rostro. j Species, la apariencia. 
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NOMBRES I R R E G U L A R E S , 

Donius, la CcXSEl. 
Singular . i 

N Domas. l N . . 
G Domus ó Domi. j G. . 
D Domtd ó Domo, j D . . 
Ac Domum. \ Ac. 
V Domus. j V . . 
Ab Domu ó Domo. ) Ab. 

P l u r a l . 

Domus. 
Domuumó Domorum. 
Domihus. 
Domus ó Domos. 
Domüs. 
Domihus. 

Vis, la fuerza. 

N . . 
Gr. • 
D . . 
Ac. 
V . 
Ab 

Vis. 
Vis. 
Vi. 
Vim. 
Vis. 
Vi. 

Jesús, Jesús. 
N Jesús. 
G Jesu. 
D Jesu. 
Ac Jesum. 
V Jesu. 
Ab Jesu. 

N Vires. 
G Virium. 
D Viribus. 
Ac Vires. 
V Vires. 
Ab Viribus. 

Júpiter, Júpiter. 
N Júpiter. 
G Jovis. 
D Jovi. 
Ac Jovem. 
V Júpiter. 
Ab Jbüe. 

(Carecen de plural.) 
NOMBRES DEFECTIVOS. 

Los nombres propios individuales de cualquier signi
ficación que sean no tienen plural: como tampoco los 
nombres de ciencias, como Philosophia; de virtudes, 
como prudentia; de vicios, como avaritia; de edades, 
como infantia; y además muchos que significan cosas 
que se pesan ó miden como triticum, oleum, aurum, 
ferrum etc. y nemo. 

Hay otros muchos que carecen de singular, como 
cani, orum. las canas; penátes, atíum, los Dioses lares; 
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eadm, orum, los campamentos; ealendce, amm, las ca
lendas. 

Los siguientes sólo tienen los casos que aqui se ex
presan: 

Spontis. Sponte. G. y Ab. de singular, espontaneidad. 
Iré infidas, Ac. de plural, negar. 
Macte, V. de singular, y Maeti, de plural, buen ánimo. 
Nauei, G. de singular, nada. 
Fas y Nefas, N., Ac. y V. de singular, lo licito, lo ilí

cito. 
Singular, N. Tantumdem. G. Tantidem. Ac. Tantum-

dem, otro tanto. 
Singular, N. Lúes. Ac. Luem. V. Lúes. Ab. á Lúe, la 

peste. 
Singular, G. Opis, Ac. Opem. Ab. ab Ope, En el plural 

Opes, un, tiene todos los casos, auxilio. 
Plural, N. y Ac. Grates, gracias. 
Plural, N. Inferüs Ac. Inferías, exéquias. 
Plural, N. Suppetim Ac. Suppettas, socorro. 
Plural, G. Repetundarum, Ab. á Repetundis, cohecho. 

Injussu] sin orden; rogatu, á ruego; natu, en edad; y 
promptu, Ab., por el pronto. 

DE LOS QUE MUDAN DE DECLINACIÓN. 

Vas, asís, en el singular es de la tercera, y en el plural 
de la segunda. Vasa orum; Júgerum, i , en el singular es 
de la segunda y en el plural de la tercera. Júgerajüge-
rum, jugérihus, la yugada y asi otros. 

DEL ADJETIVO. 

Llamamos adjetivos á las palabras que modifican la 
comprensión de un nombre. 

En latin hay adjetivos de tres terminaciones, de dos 
y de una. Cuando el adjetivo tiene tres terminaciones, la 
primera sirve para nombres de género masculino, la 
segunda para femeninos y la tercera para los neutros. 
Cuando tiene dos, la primera sirve para masculinos y 
femeninos y la segunda para los neutros. Cuando tiene 
una sola terminación, ésta sirve para los tres géneros. 
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MODELO DE LOS ADJETIVOS DE TRES TERMINACIONES. 
Bonus, a, um, cosa buena. 

Singular . ¡ 

N . . Bonus, bona, bonum. \ 
G.. Boni, bonce, boni. \ 
D . . Bono, bonce. bono. 
Ac. Bonum,Bonam,Bonum' 
V . . Bone, bona, bonum. \ 
Ab. á Bono, bona, bono. 

P l u r a l . 

N . . Boni. bonce, bona. 
G.. Bonorum, bonarum, 

bonorum. 
D . . Bonts. 
A c Bonos, bonas, bona. 
V . . Boni, bonce, bona. 
Ab. á Bonis. 

MODELO DE LOS ADJETIVOS DE DOS TERMINACIONES. 
Breots, e, cosa breve. 

N — . . . Breois, breve. 
G Brevts. 
D Breoi. 
Ac Brevem.breoe. 
V Brevts, breve. 
Ab á Brevt. 

P l u r a l . 

N Breves, brevta. 
G Brevium. 
D Brévibu9. 
Ac Breves, brevia. 
V . . . . . . , Breves, brevia. 
Ab á Brévibus. 

MODELO DE LOS DE UNA TERMINACIÓN. 
Prudens, cosa prudente. 

Singular. 

N . . Prudens. ! N . . 
G.. Prudentis, j G.. 
D . . Prudenti. j D. 
A c Prudentem, Prudens. \ Ac 
V . . Prudens. \ V . 

P l u r a l . 

Prudentes, Prudentia. 
Prudentium, Prudentum. 
Prudóntibus. 
Prudentes, Prudentia. 
Prudentes, Prudentia. 

Ab. á Prudente, ó Prudenti. ¡ Ab. á Prudéntibus. 

DE LOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. 
Cuando el adjetivo enuncia simplemente una cualidad, 

se dice que está en grado positivo; cuando la enuncia 
comparándola con otra, en grado comparativo; y cuando 
la enuncia en el mayor grado posible, está en grado su» 
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perlativo, ya absoluto, ya relativo; absoluto, como Cicero 
fuit sapientissimus, Cicerón fué muy sabio ó sapientísimo; 
relativo como Cicero fuit sapientissimus Romanorum, 
Cicerón fué el más sabio de los Romanos. 

Los comparativos y superlativos se forman del primer 
caso acabado en i del positivo, añadiendo para el com
parativo or y us, y para el superlativo ssimus, a, um: 
v. gr. earus, a, um, genitivo cari, añado or y us y resulta 
carior, us, que se declinará por brevior, us, añado des
pués ssimus, a, um y resultará earissimus, a, um, que se 
declinará por honus, a, um, y asi los demás. 

IRREGULARES EN EL SUPERLATIVO. 

Los que acaban en er, como tener tierno, forman el 
superlativo en rimus como tenerrimu*; de asper, asperrí-
mus; de pulcher, pulcherrimus. Agilis, faetlis, húmilis, 
símilis, grácilis, delgado, é imbéeillis tienen por sincopa el 
superlativo en ¿imus, como imbecillimus, aunque éste 
suele hacer también imbeeillisdmus. 

Citer, hacer cítimus, de la parte de acá. 
Vlter, ültimus, el de la parte de allá. 
Dexter, Dextimus, diestro. 
Sinister, sinutimus, siniestro. 
Exterus, extremus, ó extimus, extraño. 
Jnferus, infimus, ó imus, inferior. 
Pósterus, postremus, posterior. 
Próperus, propérrimus, diligente. 
Súperus, supremus ó sumus, excelso, 
Vetus, veterrimus, antiguo. 
Nequam, nequissimus, perverso. 
Maturus, matúrrimus ó maturrissimus, maduro. 

IRREGULARES EN EL COMPARATIVO 
Y SUPERLATIVO. 

Los compuestos de faeios dieo y úolo, acabados en 
ficus, dicus y volus, como magnífícus, malódicus, benó-
volus, forman su comparativo en entior, y el superlativo 
en entissimus, como si se formaran del participio de pre
sente, á saber; magnifícentior, magniflcentíssimus; ma-
fadicentior, maledicenU§$imm\ benevolentio/% benevolen* 
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tisslmus. Siendo los más dignos de llamar la atención 
por su gran irregularidad los siguientes: 

Bonus Meliar Optimas. 
Malas Pejor Pésstmas. 
Magnas.... Major . . . . . . Máximas. 
Parvas Minor Mínimas. 
Mal tas . . . . P ías Plúr imas. 

DEFECTIVOS EN LOS TRES GRADOS. 
Carecen de positivo: oeyor, ocymas, veloz; potior, 

potissimas, poderoso; deterwr, deterrimas, inicuo; pro-
perior, próximas , cercano; interior, intimusj interno; 
prior, primas, anterior. 

Carecen de comparativo: falsas, falso; inelytus, ilus
tre; pias, piadoso; inmotas, indomable; novas, nuevo; 
invitas, contra su voluntad; saeer, sagrado; núperas, 
reciente; diversas, apartado; / l i t o , leal; invisas, odioso; 
eonsaltas, docto; y persaasas, persuadido. 

Carecen de superlativo: adolescens, el joven; sablimis, 
altanero; vieinus, vecino; doeilis, dócil; salataris, saluda
ble; ytíüems, joven; seneoo, anciano; diatar ñus, durable; 
longinqaas, lejano; proelivis, inclinado; satar, harto; taci
turnas, taciturno; y dives, rico. 

Carecen de comparativo y superlativo los nombres 
nacionales, como hispanas] los posesivos, como pater
nas; los de número, peso y medida, como seeundus, an-
cialis y cubitalis; los de materia y tiempo, como áureas 
y diurnas; los correlativos, como talis, qaalis; los dimi
nutivos, como pdrvulus; los yerbales en dus, hundas y 
tivus, como reverendus, mirabandas, fugitivas; con 
Otros muchos que seria difícil enumerar, y'todos aquellos 
que no pueden aumentar su significación, como omnipo-
tens, únicas, i/nmortalis. 

MODELO PARA DÉCLINAR, LOS COMPARATIVOS. 
Brevior, más breve. 

Singular . ? P l u r a l . 

N Brevior, as. í N y V . . . . Breviores, ora. 
G Brevioris. \ G Breviorum. 
D Breviori. J D y A b . . . Brevioríhus. 
Ac Breviorem, us. s Ac Breviores, ora. 
V Brevior, us. \ 
Ab, Breviore ó orí» [ 
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ADJETIVOS IRREGULARES. 
Singular. i P l u r a l . 

N Acer, aeris, o,ere. í N Aeres, ta. 
G Aeris. G Aerium. 
D Aeri. ! D Aeribus. 
Ac Kerem, e. í Ac Aeres, ta. 
V Acer, aeris, aere. ¡ V Aeres, ta. 
Ab Aeri. í Ab Aeribus. 

ADVERTENCIA ACERCA DE ACER. 
Hay quince nombres que siguen la declinación de 

Aeer: Alaeer, pronto; pedester, de á pie; eeleber, célebre; 
saluber, saludable; eampester, campestre; silvester, sil
vestre; terrester, terrestre; paluster, pantanoso; eeler, 
acelerado; volueer, lo que vuela; equester, de á caballo; 
con september, oetober, november y deeember. Las dos 
primeras terminaciones conciertan indistintamente con 
masculinos y femeninos, la tercera siempre concierta con 
nombres de género neutro. 

DE LOS DIMINUTIVOS. 

Estos pueden ser nombres y adjetivos, como pusillus, 
pequeñito. Si pertenecen á la primera y segunda declina
ción terminan en ellus, ella, ellum; si á la tercera y 
cuarta en culus, a, um como tabella, fabulita; fratereu-
lus, hermanito. En la quinta sólo se halla recula, cosita., 
de res, ei. 

DEL ARTICULO. 

Llámanse artículos todas las palabras que modifican 
la extensión del nombre apelativo, pues á la manera que 
los adjetivos modifican la comprensión de un nombre, 
los artículos modifican su extensión: más claro, los ar
tículos tienen la propiedad de convertir en nombres pro
pios los nombres apelativos. Se divividen en numerales, 
posesivos, demostrativos, relativos é indefinidos. 
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ARTÍCULOS NUMERALES. 

Son de esta clase aquellas palabras que se unen al 
nombre apelativo para determinarle por medio de la can
tidad. Se dividen en cardinales y ordinales. Son cardina
les los que expresan un numero fijo de individuos, y 
ordinales los que expresan la misma idea, pero con la 
accesoria de anterioridad y posterioridad. Los cardinales 
son los siguientes: 

CARDINALES. 

1 Unus. 
2 Dúo. 
3 Tres. 
4 Quatuor. 
5 Quinqué. 
6 Sex. 
7 Septem. 
8 Octo. 
9 Novem. 

10 Decem. 
11 Undecim. 
12 Duódecim. 
13 Trédecim. 
14 Quatuórdecim. 
15 Quindecim. 
16 Séxdecim. 
16 Décem et septem. 
18 Décem et octo. 
19 Décem et novem. 
gO Viginti. 

21 Viginti unus. 
22 Viginti dúo, etc. 
30 Triginta. 
40 Quadraginta. 
*50 Quinquaginta. 
60 Sexaginta. 
70 Septuaginta. 
80 Octoginta. 
90 Nonaginta. 

100 Centum. 
200 Ducenti, se, a, etc. 
300 Trecenti. 
400 Quadringenti. 
500 Quingenti. 
600 Sexcenti. 
700 Septingenti. 
800 Octingenti. 
900 Nongenti. 

1000 Mille. 
2000 Dúo Millia. 

ORDINALES. 

Primus, a, un. 
Secundus. 
Tertius. 
Quartus. 
Quintus. 
Sextus. 
Séptimas. 

Vicésimus ó Vigésimus 
Trigésimus. 
Quadragésimus. 
Quinquagésimus. 
Sexagésimus. 
Septuagésimus. 
Octogésimas, 
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Octavus. 
Nonas. 
Décimas. 
Undécimas. 
Daodécimus. 
Décimas tertias. 
Décimas qaartas. 
Décimas qaintas. 
Décimas sextas. 
Décimas séptimas. 
Décimas octavas. 
Décimas nonas. 

Nonagésimas. 
Centésimas. 
Dacentésimas. 
Trecentésimas. 
Qaadringentésirnas. 
Qaingentésimas. 
Sexcentésimas. 
Septingentésimas. 
Octingentésimas. 
Nongentésimas. 
Millésimas. 

Todos los ordinales se declinan por bornes; de los 
cardinales sólo se declinan los tres primeros de la ma
nera sigaiente: 

Singalar, unus, ano. 
N . . Unus, a, um. 
G.. Unius. 
D . . Um. 
A c Unum, am, um. 
Ab. Uno, a, uno. 
Elplaralcomodo^ws, a, um. 
tres, tria como el plaral de brevts, e. 

Daal, dúo, dos. 
N . . Dúo, duce, dúo. 
G.. Duorum, arum, orum. 
D . . Duohus, abus, obús. 
Ac. Dúos ó dúo, duas^duo. 
Ab. Duobus, abus, obús. 
Ambo se declina como dúo 

Hay también distribativos qae señalan el número de 
individaos en qae está dividido un todo; y son singuli, ce, 
a, de ano en uno, bini, ierni, quaternt, quiñi, seni, septeni, 
oetoni, noveni, deni. 

Se dividen asimismo en maltiplicativos qae indican 
las veces qae ana cosa es mayor que otra, y terminan 
en plex, ó en plus, v. gr. simplex, dúplex^ triplex, qua-
druplex, quintuplex, séxtuplex séptuplex, óetuplex, nón-
euplex, décuplex, ó también simplusl duplus, etc. 

Hay otros qae denotan cierto número de años, como 
biennis, de dos años; triennis, quadriennis, quinquennis, 
sexennis, septennis, oetennis, novennis, deeennis. Y por 
ültinw hay otros qae señalan tiempo, peso ó número y 
son: binarius, ternarius, quaternarius, quinarius, sena-
fiuSf septenariasf octonarius, novenarius, denarius, 
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DE LOS NÚMEROS ROMANOS. 

La I . vale 1; la V, 5; la X. 10; la L, 50; la C, 100; la D, 
500; la M, 1.000; IOO, 5.000; CCiOO, 10.000; IQQO, 50.000; 
CCCIOOO, 100.000. El número inferior puesto delante de 
otro mayor le hace perder á éste, cuanto aquél vale; 
v. gr. XC, 90. 

Llamamos articules posesivos á las palabras que 
expresan posesión ó pertenencia y son los siguientes: 

Singular . 

N. Mem, a, um} mió. 
G. Mei, mecBy mei. 
D. Meo, mece, meo. 
Ac. Meum, meam, meum. 
V. Meus, ó mi, meam, meum. 
Ab. Meo, mea, meo. 

Singular . 

N. luus, tua, tuum; tuyo. 
G. Tui, tua, tui. 
D. Tuo, tuce, tuo. 
Ac. Tuum, tuam, tuum. 
V. Carece. 
Ab. Tuo, tua, tuo. 

Singular . 

N. SUUÉ, §ua, suum; suyo. 
G. Sui, suce, sui. 
D. Suo, suce, suo. 
Ac. Suum, suam, suum. 
V. Carece. 
Ab. Suo, sm, evo, 
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Sinsu lar . 

N. Noster, nostra, nostrum; nuestro. 
G. Nostri, nostra, nostri. 
D. Nostro, nostrce, nostro. 
Ac. Nostrum, nostram, nostrum. 
V. Noster, nostra, nostrum. 
Ab. Nostro, nostra, nostro. 

Singular . 

N. Vester, vestra, vestrum; vuestro. 
G. Vestrt, vestrce, mstri. 
D. Vestro, vestrce, üestro. 
Ac. Vestrum, vestram, vestrum. 
V. Carece. 

Ab. Vestro, vestra, vestro. 

En el plural se declinan como Bonus. 

Nostras; de nuestra pátria. 
Singular. ? P l u r a l . 

N . . Nostras. j N. y V. Nostrates, tia. 
G.. Nostratis. ¡ G. Nostratium6 tum. 
D . . Nostrati. ÍD .yAb . Nostratihus. 
A c Nostratem, nostras. > Ac. Nostrates} tia. 
V . . Nostras. \ 
Ab. Nostrate ó ¿. [ 

Lo mismo se declina Vestras, de vuestra pátria, pero 
sin vocativo. 

Entendemos por artículos demostrativos ciertas pala
bras que nos ponen á la vista los nombres á que van uni
dos, tales son los siguientes: 
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Singular . 

N . . Hiey hcee, hoe. 
G.. HVJUB. 
D . . Bvic. 
A c Hunc, harte, hoe, 
V . . Carece. 
Ab. Hoe, hae} hoc. 

Bte, este. 
P l u r a l . 

N. H i , hce, hcec. 
G. Horum, harum, horwn. 
D. y Ab His. 
Ac. Ho§, has, hae. 

Me, ese. 

Singular . 

N. Me, ista, istud. 
G. Istius. 
D. M i . 
Ac. Mum, istam, istud. 
V. Carece. 
Ab. Mo, ista, isto. 

Ule, aquél. 

Singular . 

N. Ule, i l la, illud. 
G. Illius. 
D. l i l i : 
Ac. Illum, illam, illud. 
V. Carece. 
Ab. Illo, illa, i lio. 

Jpse, el mismo. 

Singular . 

N. Ipse, ipsa, ipsum. 
G. Ipsius. 
D. Jpse. 
Ac. Ipsum, ipsam, ipsum. 
V. Carece. 
Ab. Ipso, Ipsa, Jpso. 
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En el plural se declinan estos tres por Bonus. 

Is, este. 

Singular . 

N . . Is, ea, 'id. 
G.. Ejus. 
D . . EL 
Ac. Eum, eam, id. 
V . . Carece. 
Ab. Eo, ea, eo. 

P l u r a l . 

N. JÍ, ó eij ece, ea. 
G. Eorum, earum, eorum. 
D. y Ab. Eis ó üs. 
Ac. Eos, eos, ea. 

Idem, el mismo. 

Singular . 

N.. Idem, eadem, ídem. 
G.. EJusdem. 
D.. Eidem. 
Ac. Eumdem, eamdem, idem, 
V.. Carece. 
Ab. Eodem, eadem, eodem. 

P l u r a l . 

N. lidem, ecedem, éadem. 
G. Eorumdem, earumdem. 

eorumdem. 
D. y Ab. Eisdem ó iisdem. 
Ac. Eosdem, easdem, éadem 

Llamamos articulo relativo á una palabra que á la vez 
representa dos ideas, la de una conjunción~y la de otro 
artículo demostrativo, y es la siguiente: 

Singular . P l u r a l . 

N.. Quis ó qui, quce, quod ó ! N. . Qui, quce, qvoe. 
quid. 

G.. Cv/us. 
D.. Cui. 
Ac. Quem, quam, quod ó 

quid. 
V.. Carece. 
Ab. Quo, qua, quo ó qui. 

G.. Quorum, quarum, quo
rum. 

D. y Ab. Queis, quis ó qui-
bu.f. 

Ac. Quos, quas, quce. 
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P l u r a l . 

N.. Quisnam, qimnam, quod- \ N.. Qtdnam, qU'Tnam}qucB' 
nam ó quidnam. 

G.. Cufusnam. 
D.. Cuinam. 
Ac. Quemnam, quamnam, 

quodnamo quidnam. 
V.. Carece. 
Ab. Quonam, quanam^ 

quonam ó quinam. 

Lo mismo se declinan Quispiam, Qyisqtiamy Quisque 
y Quisquís. 

nan. 
G.. Quorumnam, quaram-

nam} quorumnam. 
D. y Ab. Queisnam, quis-

nam, ó quihusnam. 
Ac. Quosnam, quasnam, 

qumnam. 

SinEis lar , P l u r a l . 

N.. Aliqui§,aUqua,aliquod \ N. . Aliqui, aliquce, aliqua. 
ó aliquid. ) G.. Aliquorum, cdiquarum, 

G.. Alieujus. \ aliquorum. 
D.. Alieui. < D. yAb. Aliguéis, aliquis b 
Ac. Aliquem, aliquam, ali- í aliquibus 

quod ó aliquid. S Ac. Aliquos, al iquas, ali-
V.. Carece. S gwa. 
Ab. Aliquo, aliqua, aliquo j 

ó aliqui. \ 

Lo mismo se declinan Eequis, NequU, Nunquis, y 
SiquU, 

Singular . 

N. Quidam, qucedam, quoddam, ó quiddam, 
G. Cujusdam. 
D. Cuidam. 
Ac. Quemdam, quamdam, quoddam, quiddam. 
V. Carece. 
Ab. Quodam, quadam, quodam ó quídam. 

El plnral como el de QI/ÍS añadiendo dam. Lo mismo 
se declinan Quwis, Quilihet y Quieumque. 

Se llaman artículos partitivos indefinidos aquellas 
palabras que indican una parte de los individuos, pero 
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sin ninguna idea accesoria que los determine. Estos, que 
se declinan como um*, son: unu*, uno; solus, solo; totu.% 
todo; ullus, alguno; nullus, ninguno; alius. otro; alter, el 
otro; uter, cuál de los dos; neuter, ni uno ni otro; uterque, 
uno y otro; alteruter, el uno y el otro de los dos; y uter-

cualquiera de los dos. 

ADVERTENCIAS GENERALES ACERCA DE LOS 
ARTÍCULOS. 

Al demostrativo /¿ze se le juntan las partículas ee y 
etne; ésta en los casos que terminan en c, y aquélla en 
los terminados en s. Al genitivo de hie^ iste, é tile se le 
puede añadir el genitivo modi. A la terminación femenina 
de los posesivos también les suele añadir la partícula 
•pte, como meapte, tuapte, suapte. Alguna vez se unen 
iste é hie: v. gr. isthie, isthcee, isthoe. 

Quts tiene doce compuestos; en cinco se antepone 
quisj y son quisnam, quispiam, quisquam, quisque y 
quisquís. En otros cinco el yuis se pospone, y son ali-
quiSj ecquiSj nequis, nunquis y siquis. En estos cinco 
últimos la terminación femenina del nominativo de sin-
gular^ y la terminación neutra del nominativo y acusa
tivo del plural terminan en a. En dos compuestos el quis 
se interpone, y son unusquisque y eequisnam. 

Qui tiene solamente cuatro compuestos, á saber: quí
dam, qulvlSj qullibet y qulcumque. 

DE LOS PRONOMBBES. 

Entendemos por pronombre ciertas palabras destina
das á representar las personas que intervienen en una 
conversación, y como éstas no pueden menos de ser 
tres, una .que habla, otra que escucha y otra de quien se 
habla, de aquí que los pronombres sean también tres; á 
saber: ego, tu y sul, teniendo, ó al menos pudiendo tener 
los accidentes de número, género y declinación. 
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Ego> yo. 
Singular . 

N.. Eqo. 
G Mei. 
D Miki ó mi. 
Ac Me. 
V Carece. 
Ab Me. 

P l u r a l . 

N- Nos. 
G Nostrum ó nostri, 
D. y Ab. Nobis, 
Ac Nos, • 

Tu, tu. 

N . . . 
G... 
D. . . 
A c 
V . . 
Ab. 

Singular. 

Tu. 
Tui. 
Tihi. 
Te. 
Tu. 
Te. 

P l u r a l . 

N. y V.. Vos. 
G Vestmm ó vestrt, 
D.yAb. Vobis. 
Ac Vos. 

Singular y P l u r a l . 

G. Sut; D. Sibi; Ac. Se; Ab. Se. 
Además de su declinación hay que saber que a los 

tres se les puede juntar la partícula met, tanto en singu
lar como en plural, como egomet, msmet, suimet. 

Á veces se juntan hasta tres elementos, como egome-
tipse, tumetipse. A tú se le junta la partícula te en el 
N., Ac. y Abv como tute, tete, á tete. Y por último, sui, se 
halla repetido en el Ac. y Ab., en las oraciones recípro
cas: Petrus amat sese; Petras amatur á sese. Tu es la 
única palabra que tiene vocativo por causa propia. 

DEL VERBO Y PRINCIPALES DIVISIONES. 

Verbo es una parte de la oración que representa el 
atributo del juicio; más claro; una parte de la oración que 
representa ía existencia, el estado, movimiento y accio
nes del sujeto. Se divide en sustantivo y adjetivo; el sus-
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tantivo expresa la existencia como sum, yo soy; el adje
tivo á la vez que expresa la existencia, representa tam
bién el modo de existir, como omhulo, yo paseo, que 
indica que yo existo paseando. El verbo abjetivo se sub-
divide en transitivo é intransitivo; transitivo es aquel 
cuya acción pasa á un objeto que la recibe, como ego, 
amo, yo amo; porque sobre alguno ha de recaer la ac
ción, esto es, el amor; é intransitivo aquel cuya acción 
no sale del mismo sugeto que la ejecuta, como ego re-
quiesco, yo descanso, cuya acción no sale de mí, 

SUBDIVISIONES DEL VERBO. 

Se subdivide el verbo en primitivo y derivado como 
cano, is, y canto, as: en simple y Compuesto, como lego, 
ypérlego: en incoativos que indican el principio de una 
acción^ como senesco, empiezo á envejecer: en desidera-
tivos que expresan deseo, como esurio, tengo ganas de 
comer: en frecuentativos que denotan repetición de actos,, 
como cursito, corretear: en diminutivos que disminuyen 
la intensidad de la acción, como cantillo, cantar bajito: 
en defecttvos que carecen de alguna cosa,, como ajo, 
decir: en personal y tercio-personal, como moneo, e§: y 
tonat, abat: en deponentes activos que con terminación 
pasiva significan acción, como venor, cazo: en deponen
tes pasivos, que con terminación activa significan pa
sión, como vápulo, soy azotado; y por último en regula
res é irregulares. 

ACCIDENTES DEL VERBO. 

Los accidentes del verbo están comprendidos en su 
conjugación, que no es otra cosa que la série de termi
naciones que tiene el verbo para expresar todas las 
ideas accesorias. Las conjugaciones de los verbos regu
lares en la lengua latina son cuatro: los de la primera 
tienen la segunda persona del presente de indicativo en 
as y el infinitivo en are como amo, as are: los de segun
da en es y el infinitivo en ere, como moneo, es ere: la ter
cera en is y el infinitivo en ere (breve), como lego, is ere, 
y la cuarta en is y el infinitivo en iré, como audio, is, iré. 



BE LAS VOCES, MODOS, TIEMPOS, NÚMEROS. 
Y PERSONAS DEL VERBO. 

Voz en el verbo es la variedad de terminaciones que 
nos dice, si el sujeto ejecuta ó recibe la acción del verbo. 
Las voces son dos, activa y pasiva; si el sujeto ejecuta 
la acción, se dice que el verbo está en la voz activa, como 
ego amo: cuando el sugeto recibe la acción está en pasi
va, ego amor. 

Entendemos por modo la diferente manera con que 
el verbo expresa sus accidentes: éstos son cuatro, á sa
ber; indicativo, imperativo, subjuntivo é infinitivo: el in
dicativo enuncia su significación de una manera absolu
ta; el imperativo mandando ó exhortando; el subjuntivo 
con cierta dependencia, y el infinitivo de una manera 
general y haciendo veces de nombre. 

Tiempos son las épocas en que se ejecuta la acción; 
son seis, presente, pretérito imperfecto, etc. 

Número es la terminación que nos dice si el sujeto 
es uno ó más; los números son dos, singular y plural. 
Persona es una modificación que sufre el verbo para 
representar los pronombres: son tres en cada número, 
ego, tu, Ule en singular; y nos, vos, i l l t en plural. 

DEL PARTICIPIO. 

Asi como el infinitivo pudiera llamarse modo nominal 
porque es un verdadero nombre, asi también el participio 
podría llamarse modo adjetivo por representar una cua
lidad que puede convenir á un sujeto. Participio es un 
adjetivo verbal que participa del adjetivo y del verbo: son 
cuatro, dos activos, que son el de presente y futuro en 
urus, y dos pasivos, que son el de pretérito y el de futuro 
en dus. 

El participio de pretérito de los verbos deponentes 
significa acción, como venatus, el que cazó. 

El participio de algunos verbos llamados comunes, 
significa acción y pasión, como adepta libértate, conse
guida la libertad. 

Los verbos deponentes pasivos vapulo, soy azotado; 
¿¿culo, soy desterrado; véneo, soy vendido; liceo, soy 
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puesto en precio; solamente tienen participio de presente 
y de futuro en urm, pero con significación pasiva. 

DE LAS RAICES DE LOS VERBOS. 
Tres son las raices de las que forman todos los tiem

pos, á saber: la primera persona del singular del presente 
de indicativo de activa; la primera del pretérito perfecto 
de la misma voz y modo; y el supino: las dos últimas 
son ya secundarias por formarse ellas también de la 
primera. 

De la primesa raiz se forman cinco presentes, dos 
pretéritos imperfectos, el futuro imperfecto, el participio 
de futuro en dus y los gerundios. De la segunda dos 
pretéritos perfectos, dos pluscuamperfectos, dos futuros 
perfectos y la segunda voz de infinitivo. Y del supino en 
um se forma el supino en u, el participio de pretérito y 
el futuro en iwus. 

Hay que saber que en cuanto á la segunda y tercera 
raiz, lo que se dice de un verbo es aplicable á todos, cosa 
que no sucede en la primera. 

NOTA. Se omiten de intento las reglas de formación, 
porque los niños una vez aprendidas las conjugaciones 
y oyendo la voz del profesor las sacan de los mismos 
verbos sin gran trabajo. 

Asimismo se omiten las reglas para conocer los tiem
pos, porque ya las traen aprendidas. 

CONOCIMIENTO DE LOS TIEMPOS CON D E Ó DE 
OBLIGACIÓN. 

El presente de indicativo se conoce en he de ó tengo que, 
como he de leer ó tengo que leer. 

El pretérito imperfecto en había de. 
El pretérito perfecto en hube de ó hube de haber. 
El pluscuamperfecto en había de haber. 
El futuro imperfecto en habré de. 
El futuro perfecto en habré de haber. 
El presente de subiuntivo en haya de. 
El pretérito imperfecto en hubiera, habría y hubiese de. 
El pretérito perfecto en haya de haber. 
El pluscuamperfecto en hubiera, habría y hubiese de 

haber. 
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El futuro de subjuntivo en hubiere de ó hubiere de haber. 

Estos tiempos se resuelven en activa por futuro en 
urus, y en pasiva por futuro en du§ y tiempos corres
pondientes del verbo Sum. 

DEL VERBO SUM Y SUS COMPUESTOS. 

Uno de los más irregulares es el verbo Sum, por 
haberse formado de dos verbos griegos muy diferentes. 
No tiene participio de presente, porque la palabra ens, 
ÜS) es un verdadero sustantivo neutro. Tiene participio en 
urus, formado del antiguo supino futum. 

Tiene doce compuestos, á saber: absum, estar ausen
te; adsum, estar presente; de§um, faltar; insum, estar en; 
intersum, intervenir; obsum, dañar; possum, poder; pro-
sum, aprovechar; prcesum, presidir; subsum, estar deba
jo; supersum, estar encima; y postsum, ser inferior. Se 
conjugan como su simple; excepto possum y prosum. 
Possum é insum carecen de futuro de urus y en impera
tivo. AbsenSj, prcesens y potens que parecen participios 
de absum, prcesum y possum, son más bien nombres 
verbales que participios por no representar ia idea del 
tiempo. 
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CONJUGACIÓN DEL VERBO S U M . 

MODO INDICATIVO. 

Presente. 

Yo soy. Ego sum.—eres.—Tu es.~Aquel e§. Ule 
est.—A^osb^os somos. Nos sumus.—Vosotros sois. Vos 
estis.—Aquellos son. l i l i suiit. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo era. Eram.—-7^ eras. Ems.~-Aquel era. Erat.— 
Nosotros éramos. Eramus.—Fosólos emís. Eratis. Aque
llos eran. Erant. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo fui ó he sido.—Füij fuisti, fuit.—Fuimus, fuistis, 
fuerunt ó fuere. 

P r e t é r i t o pluscuamperfecto. 

Yo hahia sido.—¥\iQVdm} fueras, fuerat.—Fueramus, 
fueratis, fuerant. 

Futuro imperfecto. 

Yo seré. Ero, eris, erit.—Erimus, eritis, erunt. 

Futuro perfecto. 

Yo habré SÍ^O.—Fuero, fueris, fuerit.—Fuerimus, fue* 
ritis, fuerint. 

Imperativo, 

Se tu, es vel esto tu; sea aquel, esto ille; sed vosotroé) 
este vel estote vos; sean aquellos, sunto lili. 



SUBJUNTIVO. 

Presente. 

Yo sea.—Sim, sis, sit.—Simus, sitis, sint. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo juera, sería y fuese.—Essem, esses, esset.—Esse-
mus, essetis, essent. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo haya sido.—Fuerim, faeris, fuerit.—Fuerimus, fue-
ritis, faerint. 

P r e t é r i t o pluscuamperfecto. 

Yo hubiera, habría y hubiese sido.—Fuissem, faisses, 
fuisset.—Fuissemus, fuissetis, fuissent. 

Futuro de subjuntivo. 

Yo fuere ó hubiere sí'cto.—Fuero, fueris, fuerit.—Fue
rimus/fueritis, fuerint. 

INFINITIVO. 

Presente. 

Ser.—Esse. 
P r e t é r i t o . 

Haber tóo.—Fuisse. 
Futuro pri í t iéro. 

Haber de ser.—Fore ó futurum, am, um, esse. 

Futuro segundo. 

Que yo fuera ó hubiera sido.—Futurum, am, um, 
fuisse, 

Pnrticiclpio de futuro en aras. 
El que será ó ha de se^.—Futurus^ a, um» 
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MODELO DE L A P R I M E R A CONJUGACIÓN. 

Amo, amas, amare, amávi, amátum, amar. 

Voz ©.ctiva-

MODOS PERSONALES. 

INDICATIVO. 

Presen íe. 

Yo amo, etc. 
Amo, amas, amat, amámus, amátis, amant. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo amaba,, etc. 
Amabant, amabas, amabat, amabámus, amabátis, 

amabant. 

P r e t é r i t o perfeeto. 

Yo amé ó he amado., etc. 
Amávi, amávistl, amávit, amávimus, amavistis, 

amavérunt ó ere. 
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MODELO DE L A P R I M E R A CONJUGACIÓN. 

Amor, amaris, amatus, ser amado. 

Vos pasiTra-

MODOS P E R S O N A L E S . 

INDICATIVO. 

Presente . 

Yo soy amado, etc. 
Amor, amáris ó are, amátur, amámur, amámini, 

amantar. 

P r e t é r i t o ¡mperfeeto . 

Yo era amado, etc. 
Amábar, amabáris ó abare, amabátur, amabámur, 

amabámini, amabantur. 

P r e t é r i t o perfecto» 

Yo fui ó he sido amado, etc. 
Amátus, ta, tum sum ó fui. 
Amátus, ta, tum es ó fuisti. 
Amátus, ta, tum est ó fuit. 
Amáti, tee, ta sumus ó fuimus. 
Amáti, se, ta estis ó fuistis. 
Amáti, se, ta sunt ó fuérunt ó füére» 
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VOS activa-

P r e t é r i t o pluscuamperfecto. 

Yo había amado, etc. 

Amáveram, amáveras, amáverat, amaverámus, 
amaverátis, amáverant. 

Futuro imperfecto 

Yo amaré, eta 
Amábo, amábis, amábit, amábimus, amábitis, amabunt. 

Futuro perfecto. 

Yo habré amado, etc. 
Amávero, amáveris, amáverit, amavérimus, amavéritis, 

amáverint. 

Imperativo. 

Ama tú Amaóá to . 
Ame él Amato. 
Amad vosotros Amáte ó atóte. 

• Amen ellos ;. Amanto. 



Vos pasiva-

P r e í c r i t o pluscuamperfecto 

Yo habia sido amado, etc. 
Amátus, ta, tum eram ó fueram. 
AmatuS; ta, tum eras ó fuéras. 
Amatas, ta, tum erat, ó fuerat. 
Amati, tae, ta eramus ó fueramus. 
Amati, tse, ta erátis ó fuerátis. 
Amáti, tse, ta erant ó fuérant. 

Futuro imperfecto. 

Yo seré amado, etc. 
Amabor, amáberis ó abere, amábitur, amábimur, 

amabímini, amabuntur. 

Futuro per íec to . 

Yo habré sido amado, etc. 
Ama tus, ta, tum fuero. 
Amatus, ta, tum fueris. 
Amatus, ta, tum fuerit. 
Amati, se, ta fuerimus. 
Amati, ee, ta fueritis. 
Amati, se, ta fuerint. 

imperativo. 

Sé tú amado Amare ó átor. 
Sea él amado ! Amátor. 
Sed vosotros amados Amámini ó áminor. 
Sean ellos amados Amantor. 
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Vos activa-

SUBJUNTIVO. 

Presente. 

Yo ame, etc. 
Amem, ames, amet, arriémus, amétis, ament. 

P r e í é r i t o imperfecto. 

Yo amara, amaría y amase, etc. 
Amárem, amares,, amáret, amarémus^ amaretis^ amárent. 

P r e t é r i t o perfeeto. 

Yo haya amado., etc. 

Amáverim, amáveris^ amáverii, Amavérimus, 
amavéritis, amaverint. 

P r e t é r i t o pluscuamperfecto 

Yo hubiera., habría y hubiese amado., etc. 
Amavissem, amavisses, amavisset. 
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V o s pasiva. 

SUBJUNTIVO. 

Presente . 

Yo sea amado, etc. 
Amer,, améris ó ere, amétur, amémur, amémini, 

amarenoir. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo fuera, seria y fuese amado, etc. 
Amárer, amaréris ó arére, amarétur, amaremur, 

amarémini, amarentur. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo haya sido amado, etc. 
Ámátus, ta, tum sim ó fuerim. 
Amatus, ta, tum sis ó fueris. 
Amatus, ta, tum sit ó fuerit. 
Amáti, tse, ta simus ó fuerimus. 
Amati, tee, ta sitis ó fueritis. 
Amati, tse, ta sint ó fuerint. 

P r e t é r i t o plascuaniperfecto. 

Yo hubiera, habria y hubiese sido amado> etc. 
Amátm, ta, tum essem ó fuissem. 
Amátus, ta, tum esses ófuisscs. 
Amátus, ta, tum esset ó futsset. 
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V o z actíva-

Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos 
amado, etc. 

Amavissémus, amavissétis, amavissent. 

Futuro. 

Yo amare, ó hubiere amado, etc. 
Amávero, amáveris, amáverit, amavérimus, 

amavéritis, amáverint. 

MODOS IMPERSONALES. 

INFINITIVO. 

PRESENTE. Amar Amare. 
PRETÉRITO. Haber amado.. Amavisse. 
FUTURO. I.0 Haber de amar. Amaturum, ram, rum esse. 
FUTURO 2.° Que amara, ama

rla ó hubiera amado... Amaturum, ram, rumfuisse. 



Vos pasiva 

Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos sido 
amados, etc. 

Amatas, toe, ta essémus ó fuissémus. 
Amati, ice, ta essétis ó fuissétis. 
Amatiy tce} ta essent ó fuissent. 

Futuro. 

Yo fuere ó hubiere sido amado, etc. 
Amatus, ta, tum ero ó juero. 
Amatus, ta, tum eris ó fueris. 
Amatus ta, tum erit ó fuerit. 
Amati, ice, ta erimus ó fuerimus. 
Amati, tce, ta eritis b fueritis. 
Amati, tce, ta erunt ó fuerint. 

MODOS .IMPERSONALES. 

INFINITIVO. 

PRESENTE. Ser amado Aman. 
PRETÉRITO. Haber sido amado. Amatum, tam tum esse ó 

fuisse. 
FuTüRol.0Haberdeseramado. Amandum, dam,dumesse 
FUTURO 2.° Que fuera, seria ó 

hubiera sido amado. . A m a n d u m , dam, dum 
fuisse. 

I 



Vos activa. 

Gerundios sustantivos. 

GEN. De amar Amandi. 
DAT. Para amar. Amando. 
Acus. A amar. Amandum. 
ABL. Por amar ó amando Amando, 

Supino. 

A amar Amatum, 

Participios. 

DE PRESENTE Amante: el que ama, amaba ó 
amando Amans, antis. 

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

Adjetivos llamados gerundios. 

GEN. De ser amado Amandi, doe, di. 
DAT. Para ser amado Amando, dce, do. 
Acus. A ser amado Amandum, dam, dum. 
ABL. Por ser ó siendo amado. Amándo, da, do, 

Supino. 

De ser amado Amatu. 

Participios . 

DE PRETÉRITO Amado, amada Amátm, ta, um. 
DE FUTURO EN d u § . . . El que será, ha de ser amado ó 

para ser amado Amandu§, da}dum, 
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M 0 D E L 0 DE L A SEGUNDA CONJUGACIÓN, 

Moneo, mones, monére, monui, monitum. Avisar, 

J É b a a c t i v a -

•M6D0S PERSONALES. 

INDICATIVO. 

Presente. 

Yo aviso, etc. 
Moneo, mones, monet, monémus, monétis, monent. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo avisaba, etc. 
Monébam, monébas, monébat, monebámus, monebátis, 

monébant. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo avisé ó he avisado, etc. 
Monui, monuisti, Monuit. 



MODELO DE L A SEGUNDA C O N J U G A C I Ó N . 

Moneor, monéris, moneri, mónitas. Ser avisado. 

Vos pasiva-

MODOS PERSONAL 

INDICATIVO. 

Presente. 

Yo soy avisado, etc. 
Moneor, monéris ó ére, monétur, monémur, monemini, 

monéntur. 

I f re tér i lo imperfecto. 

Yo era avisado, etc. 
Monébar, monebáris ó ebáre, monebátur, bonebámur, 

monebamini^ monebantur. 

P r e t é r i t o perfeeto. 

Yo fui ó he sido avisado, etc. 
Mónitas, ta, tum sum ó fu i . 
Mónitas, ta, tum es ó fuisti. 
Mónitas, ta, tum est ó fuit. 
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Voz a c t i v a -

Nosotros avisamos ó hemos amgado, etc. 
Monuimus, monuistis, monuérunt ó ére. 

I*reíéri ío p luses íamperfec ío . 

Yo había misado, etc. 
Monueram^ monúeras, monúerat, monuerámus, 

monuerátiSj monuérant. 

Futuro imperfocto. 

Yo avisaré, etc. 
Monebo, monebis, monebit, monébimus, monébitis, 

monebunt. 

Futuro perfecto. 

Yo habré avisado, etc. 
Monúero, monúeris^ monúerit, monúerimus, monúeritis, 

monúerint. 
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V o s p a s i v a . 

Nosotros fuimos, ó hemos sido avisados, etc. 
Móniti, tce, ta sumas o juímus. 
Múniti, tce, ta cstis ó juistis. 
Móniti, tce, ta sunt, juerunt ó fuere. 

P r e t é r i t o pluscnamperfecto. 

Yo había sido avisado, etc. 
Mónitus^ ta. tum eram ó fueram; mónitus, ta, turn eras ó 
fueras; mónitus, ta, tum erat ó fuerat; móniti, tse ta 
erámus ó fuerámus; móniti, tae, ta erátis ó fueratis; móniti, 

tee, ta erant ó fuerant. 

Ftifuro imperfecto. 

Yo seré avisado, etc. 
Monébor, monéberis ó ébere, monébitur, monébimu^ 

monebímini, monebuntur. 

Fieluro perfecto. 

Yo habré sido avisado, etc. 
Mónitus, ta, tum fuero; mónitus ta tum fueris; mónitus, 

ta tum fuerit; móniti, tae, ta fuerimus; móniti, tee, ta 
fueritis; móniti, t6e, ta fuerint. 
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Vos activa. 

imperativo. 

Avisa tü Mone ó éto. 
Avise él Monéto. 
Avisad vosotros Monéie ó etóte. 
Avisen ellos Monento. 

SUBJUNTIVO. 

Presente. 

Yo avise, etc. 
Moneam, moneas, moneat, moneámus, moneatis, 

moneant. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo avisara, avisarla y avisase, etc. 
Monérem, monéres, monéret, moneremus, moneretis, 

monérent. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo haya avisado, etc. 
Monüerim, monúeris, monüerit. 
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Voz paeiva-

Imperativo. 

Sé tu avisado Monóre ó étor. 
Sea él avisado Monétor. 
Sed vosotros avisados.. Monémini ó éminor. 
Sean ellos avisados Monentor. 

SUBJUNTIVO. 

Présenle. 
Yo sea avisado, etc. 

Monear, moneáris ó eáre, moneátur, móneamur, 
moneámini, moneantur. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo fuera, seria y fuese avisado, etc. 
Monérer, moneréris ó erére, monerétur, monerémur, 

monerémini, monerentur. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo haya sido avisado, etc. 
Mónitas, ta, tum sim ó fuerim; mónitus, ta, tum sis ó 

fueris; mónitus, ta, tum sit ó fuerit. 
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Voz activa. 

Nosotros hayamos avisado, etc. 

Monuerimus, monueritis, monuerint. 

P r e l é r i l o p luscuai i íperfec ío . 

Yo hubiera; habría y hubiese avisado, etc. 

Monuissem, monuisses, monuisset, monuissémus, 
monuissétis^ monuissent. 

Futuro. 

Yo avisare,, ó hubiere avisado, etc. 

Monúero^ monúeris, monúerit^ monúerimus, monuéritis, 
monuerint. 
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Voz pasiva-

Nosotros hayamos sido avisados, etc. 
Móniti, tse, ta simus ó fuerimus; móniti, tse, ta sitis ó 

fueritis; móniti, tse, ta sint ó faerint. 

P r e t é r i t o pluscuamperfecto. 

Yo hubiera, habría y hubiese sido avisado, etc. 
Mónitas, ta, tum essem 6 fuissem. 
Mónitas, ta, tum esses ójaisses. 
Mónitas, ta, tam esset ó jaisset. 
Móniti, ice, ta essémas ó fuissémas. 
Móniti, tce, ta essétis ófuissétis. 
Móniti, tce, ta essent ó fuisent. 

Futuro. 

Yo fuere ó hubiere sido avisado, etc. 
Mónitas, ta, tam ero ó fuero. 
Mónitas, ta, tam eris ófueris. 
Mónitas, ta, tam erit ó faerit. 
Móniti, ice, ta erimus ó fuerimus. 
Móniti, tes, ta eritis ó fueritis. 
Móniti, tce, ta erunt ó fuerint, 
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Voz activa-

MODOS IMPERSONALES. 

INFINITIVO. 

PRESENTE. Avisar Monére. 
PRETÉRITO. Haber avisado. Monuisse. 
FUTURO 1.° Haber de avisar. Monitúrum, rain, ruin esse. 
FUTURO. 2.° Que avisara, avi

saría ó hubiera avisado. Monitúrum,ram}rumfui§§e. 

Gerundios sustantivos, 

G. De avisar Monendi. 
D. Para avisar Monendo. 
Ac. A avisar Monendum. 
Ab. Por avisar ó avisando Monendo, 

Supino. 

A avisar Mónitum, 

Participios. 

DE PRESENTE. El que avisa, avisaba 
ó avisando Monens, entts. 

DE FUTURO EN urus. El que avisará, 
ha de avisar ó para avisar Monitúrus, ra, rum. 
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Voa pasiva. 

MODOS IMPERSONALES. 

INFINITIVO. 

PRESENTE. Ser avisado Moneri. 
PRETÉRITO. Haber sido avisado. Mónitum, tam, tum ene, 

ó fuiste. 
FUTURO 1.° Haberdeseravisado. Monendum, am, um esse. 
FUTURO 2.° Que fuera,, seria ó 

hubiera sido avisado Monendum, am, um 
Juisse. 

Adjetivos llamados gerundios. 

G. De ser avisado Monendi, dce, di. 
D. Para ser avisado Monendo, dce, do. 
Ac. A ser avisado Monendum, dam} dum, 
Ab. Por ser ó siendo avisado... Monendo, da, do. 

Supino. 

De ser avisado Mónitu, 

Participios, 

DE PRETÉRITO. Avisado, avisada.. Mónitas, ta, tum. 
DE FUTURO EN dus. El que será, ha 

de ser avisado, ó para ser avi
sado Monendus, da, dumt 



— G O -

MODELO DE L A TERCERA CONJUGACIÓN. 

Lego, legis; légere, legi, lectam. Leer. 

Vos acti-wa. 

MODOS P E R S O N A L E S . 

INDICATIVO. 

Presente. 

Yo leo, etc. 
Lego, legis, legit, légimus, légitis, legunt. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo leía, etc. 
Legebam, legebas, legebat, legebamas, legebatis, 

legebant. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo leí, ó he leído, etc. 
Legi, legistij legit, légimus. 
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MODELO DE L A T E R C E R A C O N J U G A C I Ó N . 

Legor, légeris, legi^ lectus. Ser leído, 

MODOS PERSONALES. 

INDICATIVO. 

P r e s é i s íe. 

Yo soy leido^ etc. 
Legofj légeris ó ere, légitur, légimur, legimini^ 

leguntur. 

P r e l ^ r i l o Imperfec lo . 

Yo era leído, etc. 
Legebar, legebaris ó ebáre, legebátar, legebámur, 

legebámini, legebantur. 

•Pretérito perfecto. 

Yo fui, ó he sido leido. 
Lectusj ta, tum sum ó fui. 
Lectus, ta, tum es ó fuisti. 
Lectus, ta, tum est ó jutt . 
Lecti, tce, ta su mus 6 fuiinus. 
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V o s a c t i v a -

Vosotros leísteis, ó habéis leido, etc. 
Legistis, legerunt ó ere. 

P r e t é r i t o plnscuamperfecto 

Yo había leido, etc. 
Légeram, légeras, légerat, legerámus, legerátis, légerant. 

Futuro imperfecto. 

Yo leeré^ etc. 
Legam, leges leget, legemus, legetis, legent. 

Futuro perfecto. 

Yo habré leido, etc. 
Légero, légeris^ légerit^ legérimus, legéritis, légerint. 

Imperativo. 

Lee tü Lege ó ito. 
Lea él Lógito. 
Leed vosotros Légite ó itote. 
Lean ellos i Legunto. 



. - e s -

Voz pasiva. 

Vosotros fuisteis, ó habéis sido leídos, etc. 
Leeti, ta, ta estís 6 juistis. 
Lecti, tce, ta §unt} fuerunt ó fuere. 

P r e t é r i t o pluscuamperfecto. 

Yo habia sido leído, etc. 
Lectus, ta, tum eram ó fueram; lectus, ta, tum eras ó 
fueras; lectus, ta, tum erat ó fuerat; lecti toe, ta erámus 

ó fuerámus; lecti, tse, ta erátis ó fuerátis; lecti, tse, ta 
erant ó fuerant. 

Futuro imperfecto. 

Yo seré leído, etc. 
Legar, legeris ó ere, legetur, legemur, legémini, legentur. 

Futuro perfecto. 

Yo habré sido leído, etc. 
Lectus, ta, tum fuero; lectus, ta tum fueris; lectus? ta, tum 
fuerit; lecti, tse, ta fuerimus; lecti, tse, ta fueriüs; lecti, 

tse, ta fuerint. 

Imperativo. 

Sé tú leído Légere ó ítor. 
Sea él leído. Légítor. 
Sed vosotros leídos Legimíní ó ímínor 
Sean ellos leídos Leguntor. 
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Voz a c t i v a -

SUBJUNTÍVO. 

Presente, 

Yo lea, etc. 

Legam, legas, legat, legamus, legatis, legant. 

P r e í é r l t o ímperfee to . 

Yo leyera, leerla y leyese, etc. 
Légerem, légeres, légeret, legeremus, legeretis, légerent. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo haya leído, etc. 
Légerim, légeris, légerit, legérimus, legéritis, légerint. 

P r e t é r i t o pluseu^mperfeeio. 

Yo hubiera, habría y hubiese leído, etc. 
Legissem, legisses, legisset. 
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Vos pasiva-

SUBJUNTIVO. 

Presente . 

Yo sea leído, etc. 
Legar, legaris ó áre, legátur^ legámur, legámini, legantur. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo fuera, sería y fuese leído, etc. 
Légerer, legereris ó erere, legeretür, legeremur, 

legerémini, legerentur. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo haya sido leído, etc. 
Lectus, ta, tum sim ó fuerim; lectus, ta, tum sis ó fueris; 
lectus, ta, tum sit ó fuerit; lecti, tee, ta simus ó fuerimus; 

lecti, tse, ta sitis ó fueritis; lecti, tse, ta sint ó fuerint. 

P r e t é r i t o pluscuamperfecto. 

Yo hubiera, habría y hubiese sido leído. 
Lectus, ta, tum essem ó fuíssem. 
Lectus, ta, tum esses ó fuísses. 
Lectus, ta, tum esset ó fuisset. 
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V o s a c t i v a . 

Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos 
leído, etc. 

Legissemus, legissetis, legissent. 

Futuro. 

Yo leyere, ó hubiere leído, etc. 

Légero, légeris, légerit, legérimus, legéritis, légerint. 

MODOS IMPERSONALES. 

INFINITIVO. 

PRESENTE. Leer Légere. • 
PRETÉRITO. Haber leido Legísse. 
FUTURO 1.° Haber de leer Leeturum, mm, rum 

' ' '. ' • esse. 
FUTURO 2.° Que leyera, leerla ó hu

biera leido Leeturum, ram, rum 
faísse. 



V o s pasiva-

Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos sido 
leídos, etc. 

Lecti, tce, ta essemus ó fuissemus. 
Leeti, tce, ta essetis ó fuissetts. 
Lecti, tce, ta essent ó fuissent. 

Futuro . 

Yo fuere, ó hubiere sido leído, etc. 

Leetus, ta, tum ero ó fuero. 
Leetus, ta, tum erís ófuerís. 
Leetus, ta, tum erít ó fuerit. 
Leeti, tce, ta erímus ó fuerímus. 
Leeti, tce, ta eritís ó fueritís. 
Leeti, tce, ta erunt ó fuerint. 

MODOS IMPERSONALES. 

INFINITIVO. 

PRESENTE. Ser leido Legí. 
PRETÉRITO. Haber sido leido. Leetum, tam, tum esse ó 

fuisse. 
FUTURO 1.° Haber de ser leido. Legendum, dam, dum esse. 
FUTURO 2.° Que fuera, sería y 

hubiera sido leído Legendum, dam, dum 
fuisse. 
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V o s a c t i v a -

Oerundtos sustantivos. 

G. De leer Legendi. 
D. Para leer Legenda. 
Ac. A leer Legendum. 
Ab. Por leer ó leyendo Legenda. 

Supino. 

A leer Leetum. 

Participios. 

DE PRESENTE. Leyente: el que lee, leía, 
ó leyendo Legens, entis. 

DE FUTURO EN urus. El que leerá, ha de 
leer, ó para leer Lectúrus, ra. rum. 
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V o z p a s i v a -

Adjetivos llamados gerundios. 

G. De ser leido Legendi, dce, di. 
D. Para ser leido Legeado, dce, do. 
Ac. A ser leido Legendum, dam} dum. 
Ab. Por ser ó siendo leido Legendo, da, do. 

Supino. 

De ser leido Lectu. 

Partic ipios . 

DE PRETÉRITO. Leido, leida Leetus, ta, tum. 
DE FUTURO EN du§. El que será, ha 

de ser leido ó para ser leido — Legendas, da, dum. 

ADVERTENCIA. 

Los verbos de la tercera conjugación acabados en el pre
sente en ¿o, como fugio, eapio, cupio, etc., pierden la Í en 
el presente de infinitivo, imperativo é. imperfecto de sub
juntivo. Asi, de fugio formaremos fugére, fuge, fugórem; 
pero la conservan en la tercera persona de plural del 
imperativo, haciendo/í^íVm^ capiunto, etc. 
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M 0 D E L 0 DE L A C U A R T A CONJUGACIÓN. 

Audio, audis, audire, audivi, auditum. OÍ>. 

Vos activa- ^ 

MODOS PERSONALES. 

INDICATIVO. 

Presente. 

Yo oigo, etc. 
Audio, audis, audit, audimus, auditis, audiunt. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo oia, etc. 
Audiebam, audiebas, audiebat, audiebámus, audiebátis, 

audiebant. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo oí, ó he oido, etc. 
Audivi, audivisti, audivit. 

Nosotros oimos, ó hemos oido, etc. 
Audivimus, audivistis, audivérunt ó ere. 
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MODELO DE L A C U A R T A C O N J U G A C I Ó N . 

Audior, audiris ,̂ audiri, auditus. Ser oído. 

"Vos p a s i v a -

MODOS PERSONALES. 

INDICATIVO. 

P r e s e n t é . 

Yo soy o ídOj etc. 

Audior, audiris ó iré, auditur, audimur, audimini, 
audiuntur. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo era oído, etc. 
Audiebar, audiebáris ó iebáre, audiebátur, audiebámur, 

audiebámini, audiebántur. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo fui, ó he sido oido, etc. 
Auditus, ta, turn sum ó fu i . 
Auditus, ta, tum es ó fuisH. 
Auditus, ta, tum est ófuit. 

Nosotros fuimos, ó hemos sido oidos, etc. 
Auditi, tce, ta sumus ófuimus. 
Auditi, tce, ta estis ó fúistis. 
Auditi) tce, ta sunt, fuerunt ó fuere. 
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Vos activa-

P r e t é r i t o pluscuamperfecto. 

Yo había oído, etc. 

Audiveram^ audiveras, audíverat, audiverámus, 
audiveratis; audíverant. 

Futuro ¡mpcrfeeto . 

Yo oiré, etc. 
Audiam, audies, audiet, audiémus, audiétis, audient. 

Futuro perfecto. 

Yo habré oido, etc. 
Audi ver o, audí veris, audiverit, audivérimus, audivéritis, 

audíverint. 

Imperativo. 

Oye tú Audi ó ito. 
Oiga él Andito. 
Oid vosotros Audite ó (tote. 
Oigan ellos Audiunto, 

SUBJUNTIVO. 

Presente. 

Yo oiga, etc. 
Audiam, audias, audiat, audiamus, audiatis, audiant. 
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Voz pasiva. 

P r e t é r i t o pluscuamperfecto. 

Yo había sido oido, etc. 
Auditus^ ta, tum eram ó fueram; auditus, ta, tum eras ó 
fueras; auditus, ta, tum erat ó fuerat; auditi, tse, ta erámus 
ó fueramus; auditi, tee, ta erátis ó fueratis; auditi, tae, ta 

erant ó fuerant. 

Futuro imperfecto. 

Yo seré, oido, etc. 
Audiar, audiéris ó iére, audiétur, audiémur, audiemini, 

audientur. 

Futuro perfecto. 

Yo habré sido oido, etc. 
Auditus, ta, tum fuero; auditus ta, tum fueris; auditus, ta, 
tum fuerit; auditi, tae, ta fuérimus; auditi, tae, ta fuéritis; 

auditi, tse, ta fuerint. 

Imperativo. 

Sé tu oído Audire 6 itor. 
Sea él oido — Auditor. 
Sed vosotros oidos Audimini ó iminof* 
Sean ellos oidos Audiuntor, 

SUBJUNTIVO. 

Presente . 

Yo sea oido, etc. 
Audiar, audiárís ó iáre, audiátur, audiámur, audiámini, 

audiantur. 
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Voz activa-

P r c t é r i l o imperfecto. 

Yo oyera, oiría y oyese, etc. 
Audírem, audíres, audiret, audirémus, audirétis, 

audírent. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo haya oido, etc. 
Audiverim, audiveris, audiverit. 

Nosotros hayamos ozcto., etc. 
Audivérimus, audivéritis, audiverint. 

P r e t é r i t o pluscuamperfecto. 

Yo hubiera, habría y hubiese oido, etc. 
Audivissem, audivisses, audivisset, audivissemus, 

audivissetis, audivissent. 

Futuro. 

Yo oyere, ó hubiere oido, etc. 

Audivero, audiveris, audiverit, audivérimus, audivéritis, 
audiverint. 
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Vos pasiva. 

P r e t é r i t o imperfecto. 

Yo fuera, seria y fuese oido, etc. 

Audirer, audiréris ó irére, audirétur, audirémur, 
audirémini, audirentur. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo haya sido oidOy etc. 
Auditus, ta, tum sim ó fuerim; auditus, ta, tum sis ó 

fueris; auditus, ta., tum sit ó fuerit. 

Nosotros hayamos sido oidos, etc. 
Auditi, tee, ta simus ó fuerimus; auditi, tse, ta sitis ó fueri-

tis, auditi, tee, ta sint ó fuerint. 

P r e t é r i t o pluscuamperfecto. 

Yo hubiera, habria y hubiese sido o¿do} etc. 
Auditus, ta, tum essem ó fmssem. 
Auditus, ta, tum eses ófuisses. 
Auditus, ta, tum esset o fuiset. 
Auditi, tce, ta essémus 6 fuissómus. 
Auditi, tce, ta essétis ó füissétis. 
Auditi, tce, ta essent ó fuissent. 

Futuro. 

Yo fuere, ó hubiere sido oído, etc. 
Auditus, ta, tum ero ó fuero. 
Auditus, ta, tum eris ó fueris. 
Auditus, ta, tum erit ó fuerit. 
Auditi, tce, ta erimus ó fuerimus, 
Auditi, tce, ta eritis ó fueritis. 
Auditi, tce, ta erunt ó fuerint. 
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V o z a c t i v a -

MODOS IMPERSONALES. 

INFINITIVO. 

PRESENTE. Oir Audire. 
PRETÉRITO. Haber oido. v Audwisse. 
FUTURO 1.° Haber de oir. Auditúrum, ram) ruin 

esse. 
FUTURO 2.° Que oyera, ó hubiera 

oido Audítúmm, ram, rum 
^ fuisse. 

Gerundios sustantivos. 

G. De oir Audíendi. 
D. Para oir .í , Audiendo. 
Ac. A oir | . Audiendum. 
Ab. Por oir ú oyendo.. .> Audiendo. 

Supino. 

A o i r . . . . r Auditum. 

Participios. 

BE PRESENTE. Oyente; el que oye, oia 
ú oyendo Audiens, entis. 

DE FUTURO EN um§. El que oirá, ha 
de oir ó para oir AudtticniSj m , rum 
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V o s p a s i v a . 

MODOS IMPERSONALES. 

INFINITIVO. 

PRESENTE. Ser oido Audif i . 
PRETÉRITO. Haber sido oido.... Audttumjam^tumesse, 

ó fuisse. 
FUTURO. I.0 Haber de ser oido.. Audiendum, am} um 

C esse. 
FUTURO 2.° Que fuera, seria ó hu

biera sido oido.. . v A j Audiendum, am} um 
fuisse. 

/tdjetivos llamados gerundios. 

G. De ser oido Audiendi, dce, di . 
D. Para ser oido Audiendo, dce, do. 
Ac. A ser oido Audiendum,damsdum. 
Ab. Por ser ó siendo oido Audiendo, da, do. 

Supino. 

De ser oido Auditu. 

Participios. 

DE PRETÉRITO. Oido, oida Auditus, ta, tum. 
DE FUTURO EN dus. El que será, ha 

de ser oido, ó para ser oido... Audiendus, da, dum. 



Los verbos depor-r-; activos como solón, solarikj 
solatus, consolar, f,r. c i . i'i.-ran poniendo en activa el cas
tellano/y el latín en pes iv^^gr . ; yo consuelo *§olor, et
cétera. vn ^ f ^ ' m ^ . - , • -

^Tienen los cuatro participios; pero el de pretérito 
significa acción; solatus, el que consoló ó ha consolado. 

Los verbos semideponentes como gaudeo, gaudes, 
gaudere, gaütsus, alegrarse, se conjugan en los tiempos 
derivados de la primera raiz como los verbos no depo
nentes, y en los derivados de la segunda como los depo
nentes: v. gr.; yo me alegro, etc., gaudeo, gaudes, gaudet, 
gaudemus, gaudetis, gaudent: yo me alegré, gavisus sum 
ó fu i , gavisus es ó fuisti, etc. 

Los deponentes pasivos como vápulo, spy azotado, 
se conjugan poniendo el castellano en la voz pasiva, y el 
latinen la voz activa-:.v. gr.; yo soy azotado, vápulo, 
vapulas, vápulat, vapulamus, vapulatis, vapulant, sola
mente tienen participio de presente ^ de futuro en urus, 
pero con significación pasiva. 

NOTA. De intento vamos á omitir lo que fácilmente podrán suplir los 
alumnos. 

Possum,potes, posse,potui, poder. 
TIEMPOS DE LA PRIMERA RAIZ. 

Yo puedo, possum, potes, potest, póssumus, potestis, 
possunt: yo ^oúm, póteram, p ó p r a s : yo podré, joófero, 
póteris: yo pueda, possim, possis: yo pudiera, podría y 
pudiese, possem, posses: poder, posse: el que puede ó 
podia, potens, potentts. 

TIEMPOS DE LA SEGUNDA RAIZ. 
Yo pude ó he podido, pótui, potuisti: potuemm, po-

tueras: potuero, potueris: potuerim, potuerís: potuissem, 
potuisies: potuero, potuens: poiutsse. y 

Prosum, prodes, prodesse, projui, aprovechar. 

TIEMPOS DE LA PRIMERA RAIZ. 
Yo aprovecho, prosum, prodes, prodest, prósumus, 



pwde§t¿§/pi*o§unt: yo aprovechaba^ pródemm: yo apro-
vécliar'é, pródero: aprovecha tú, prodes ó prodesto: pro-
desto, prodeste ó prodestote,;prosunto: yo aproveche, 
pmdm: yo aprovechara, proaesem: aprovechar, pro-
desse. 

' TIEMPOS DE L A SEGUNDA RAIZ. 

f O aproveché ó he aprovechado, profui, profueram, 
profnePo, profmrim, profuismn, profuero, profutsse. 

TIEMPOS DE X A TERCERA RAIZ. 

Haber de aprovechar, profore ó profuturum, ram, 
rum esse: que yo hubier^ aprovechado, profuturum, 
ram, rumjuisse: el que aprovechará ó ha de aprovechar, 
profuturus, ra, rum. 

, Voló, vis, nelle, mlui , querer. 

TIEMPOS DE L A PRIMERA RAIZ' 

Yo quiero, mío, m§, mdt, vólumus, vuH*. rolunt: yo 
quería, volebam: yo querré, miam, voles: yo quiera, ce--
lim: yo quisiera, mllem: querer,, ücíle: el oue üuie^e ó 
quería, volens, mlentis. 

TIEMPOS DE L A S.^QllXDA RAIZ, 

Yo quise ó he que;ido, volut, ron.ifti: ; ol'teram, üo 
luero, -ooluerin > r< It;^ "un, voliiero, nA \> >. 

Nolo, ítonvis, nolle, nolui, no querer. 

TIEMPOS DE L A PRIMERA RAIZ. 

Yo no quiero, nolo, nonvis, noncult, nólumus, non-
vultis, nolunt: yo-'/no g^eria, nolebam: yo no querré, 
Molam, notes: no quieras Üú, noli ó nolíto, nolito, nolite ó 
nolitote, nolunto: |t>'no quiera, nolim, nolis: yo no qui
siera, nollem: no querer,''//o/fe; el que no quiere ó no 
quería, nolens, nolentís. 
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TIEMPOS DE LA SEGUNDA RAIZ. 

Yo no quise, nolui, noluisti: nolueram, noluéro, no-
luerim, noluissem, noluero, noluisse. 

Malo, mavis, malle, malut, querer más. 

TIEMPOS DE LA PRIMERA RAIZ. 

Yo quiero más, malo, mavis, mamtt, málumus, ma-
vultis, malunt: yo quería más, malebam: yo querré más, 
malam, males: yo quiera más, malim, malis: yo quisiera 
más, mallem, malíes: querer más, malle: el que quiere ó 
quería más, malens, malentis. 

TIEMPOS DE LA SEGUNDA RAIZ. 

Yo quise más; malui, maluisli: malueram, maluero, 
maluerim, maluissem, maluero, maluisse. 

Fero, fers, ferré, tuli tatam, llevar. 

Indicativo, tiempo presente; activa y pasiva: yo llevo, 
fero: yo soy llevado,/eror; tú l l evas , /^ ; tü eres llevado, 
ferris ó ferré; aquel lleva, fert; aquel es llevado, fertur; 
nosotros llevamos, férimus; nosotros somos llevados, 
férimur; vosotros lleváis, fertis; vosotros sois llevados, 
ferímini; aquellos llevan, ferunt; aquellos son llevados, 
feruntur. . 

Imperativo lleva tú, fer ó ferto. * 
Sé tú llevado,-Ierre ó fertor; lleve aquel, ferto; sea 

aquel llevado,/ertor; llevad vosotros,/erte ó ferióte; sed 
vosotros llevados,/m'mmí" ó feríminor; lleven aquellos, 
ferunto; sean aquellos llevados, feruntor. 

Pretérito imperfecto de subjuntivo, yo llevara, etc. 

Ferrem, jerres, ferret, ferremus, Jerretís, ferrent: yo 
fuera llevado, ferrer, ferrerts ó fer rere, ferretur, ferré-
mur, ferrémim, ferrentur: todo lo demás como lego. 



i^'o, fís,flefi} factus mm, ser hecho. 
Yo soy hecho, /!o, /^, flmus, fltis, flunt: yo era 

hecho, fieham; seré hecho, fies; sea hecho^ /?am, 
/!CÍS; fuera hecho, fLerem, fieres. 

En los demás tiempos, juega la pasiva de faeio. 

Eo, i§, iré, wi, itum, ir, tiempos de la primera raíz. 

Yo voy, eo, i§, it, imus, üi§, eunt: yo iba, iham, ibas: 
yo iré, iho, ibis, ibit, ibimus, ibitis, ibunt; vé tú, i ó üo; 
vaya él, ito; id vosotros, ite o itote; vayan ellos, eunto: yo 
vaya, e^m, eas: yo fuera, irem, ires; gerundios, de ir, 
eundi; para ir, eundo; á ir, eundum; por ir ó yendo, eun-
do. Participios: el que va ó iba, iens, euntis; se ha de ir, 
eundum est. Los tiempos de la segunda y tercera raiz, se 
forman de wi , itum; advirtiendo que en las terceras per
sonas del singular, se halla la voz pasiva. 

Los tres verbos siguientes: mémini, acordarse; nom, 
conocer; y odi, aborrecer, se conjugan del modo siguien
te: yo conozco y conocí, nom, nomsti: yo conocía y había 
conocido, nóüeram, nóveras: yo conoceré y habré cono
cido, nóvero, nóveris: yo conozca y haya conocido, nóve-
rim, nóüeris: yo conociera y hubiera conocido, novissem, 
novisses: yo conociere y hubiere conocido, nóvero, nóve
ris;- conocer y haber conocido, novisse: debiendo advertir 
que mémini, tiene imperativo: acuérdate tú, memento; 
acordaos vosotros, memenMie. 

Ccepiy Coeptthn, comenzar. 
Este verbo tiene activa y "pasiva, es completo y regu

lar en todos los tiempos y formas que se derivan de la 
segunda y tercera raiz; pero carece de Éfe que se forman 
de la primera. *k 

Este verbo es compicM; pe' v acné las irregularidades 
siguientes: tú comes, 6s;:áq il I < orne,, est; aquel es comi
do, estur; come tú, ̂ p f í m ó ; coma aquel, esto; yo coma, 
edim: yo comiera, esmiq% esses, esset, essemus, essetis, 
essent; comer, esse. . 
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VERBOS DEFECTIVOS. 

Inquam. decir. 

Yo digo, inquam, inquis, iríquit, inquimm, inqtdunt; 
aquel decía, inquiehat; tú dijiste, inquisti; tú _ dirás, m-
quies; aquel dirá, inquiet; di tú, inque ó inquito; el que 
dice ó decía, inquiens, inqutentis. 

Ajo] decir. 

Yo digo, ojo, ais, ait, ojunt: yo decía, ajebam, ajabas, 
ajebat, ajehamus, ajebatis, ojebant; di tú, ai; tú digas, 
ajas; aquel diga, ajat; el que dice ó decía, ajens, ajentis. 

Fore, haber de ser. 

Yo fuera, Jorem, fores, foret, Jorent. 

Faúco, yo haré. 

Yo haga, faocim, faxis, faxit^dxitis , faocint. 

Ave, saludar. 

Dios te guarde, am; Dios os guarde; avete; que Dios 
os guarde., avere. 

Salve, saludar. 

Tú recibirás memorias; salvebis; recibe tú memorias, 
salve; vosotros, sálvete; que recibáis memorias, salvere. 

Cedo y cédite. 

Da tú ó di tú; dad vosotros ó decid vosotros. 

Aquel comienza ó aquel dice, 
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Omt. 

Aquel triunfa; el que triunfa ó triunfaba^ ovans, 
ovaritis. 

Defit, faltar. 
Aquel falta, deflt; aquel falte, deflat; faltar, defieri. 

Ausim, atreverse. 
Yo me atreva, ausim, ausis, ausit. 

Fari, decir. 
Tú dices, jaris; aquel dice, fatur: yo dije, fatus sum, 

fatas fueram, etc.: yo diré, fobor; aquel dirá. c /«6^r ; di 
tú, fare; de decir, fandi; por decir,/ando; de decirse, fatu; 
el que dice, fans, /antis; lo que no puede decirse, ne-
fandus. 

El imperativo de dico, duco, fació y fero, es dio, due, 
fac fer. 

DE LOS PRETÉRITOS Y SUPINOS: REGLAS 
GENERALES. 

El verbo compuesto se conjuga como su simple, y 
tiene igual pretérito y supino; si lego hace legi leetum, 
pérlego hará perlegi perleetum. Sin embargo, cuando el 
simple repite la primera silaba ó parte de ella en el pre
térito, como mordeo, momordi, su compuesto la pierde^ 
asi remordeo hace remordi y no remomordi. De esta 
excepción se apartan y siguen la regla general los com
puestos de do, disco, poseo y sto, como se ve en cóndidi, 
condídici, repoposei y proes 'titi. 

Délos compuestos de curro y pungo se hablará en 
su lugar. 

Si el compuesto muda la a de su simple en i , en el 
supino la convierte en e, asi es que si fació hace jeci, 
factum; pérfido hará perfeci, perfectum. De esta regla se 
apartan los compuestos de haheo y statuo, con los aca
bados en do y en go, (menos los compuestos de spargo,) 
como se irá viendo en sus respectivas reglas, 
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PRIMERA CONJUGACIÓN. 
Los verbos de la primera conjugación hacen por regla 

general el pretérito en am y el supino en atum) como 
laudo, as, are, avi, atum, alabar. 

EXCEPCIONES. 

Do, das, daré, dedi, datum, dar. 
Ñeco, as, are, avi, atum, ó neeui, nedum, matar. 
PUco, as, are, avi, atum, 6 plicui, plicitum, plegar. 
Poto, as, are, avi, atum, ó potum beber. 
Lavo, as, are, lavi, lotum, lautum ó lavatum, lavar. 
Juvo, as, are, juvi, jutum, ayudar. . 
Sto, as, are, steti, statum, estar en pie. 
Frico, as, are, fricui,frictum, fregar. 
Seco, as, are, secui, sectum, cortar. 

Los seis verbos siguientes: domo, domar; sonó, sonar; 
crepo, hacer ruido; veto, vedar; tono, tronar; y cubo, 
acostarse, hacen el pretérito en ui, y el supino en itum; 
pero el futuro en urus lo hacen en aturus, como doma-
tur u§: mico, mtcui, resplandecer, carece de supino; y 
labo, as, resbalar; disto, as, distar; neoso, as, enlazar; y 
según algunos, cestuo, as, abrasarse, carecen de pretérito 
y supino. 

ADICIONES A LOS VERBOS DE LA PRIMERA 
CONJUGACIÓN. 

De los compuestos de do, as, cuatro son de la prime-
mera, á saber: circundo, rodear; pessundo, hundir; satis-
do, dar fianza, y venundo, vender, y siguen en todo al 
simple; los demás son de la tercera, y hacen en didi y 
ditum, como credo, crédidi, créditum, creer; formado de 
cretum, do. 

Si los compuestos de plico lo son de preposición, 
siguen al simple, asi explico hace eocplicam, explicatum, 
ó explicui, explícitum, explicar; si lo son de nombre, 
como duplico, duplicar, sólo hacen en avi, atum, á estos 
últimos siguen súpphco, aunque compuesto de preposi
ción, 1 
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Los de §to liacen en stiti y el supino en itum ó atunt, 

como consto, constiti, eonstitum ó constatum, constar. 
De los compuestos de Juro unos conservan la u como 

abjuro, negar con juramento^ otros la mudan en e, como 
déjero y pé/ero, jurar en falso. 

Los'de CÍ^O, que van por la primera, como eatcubo, 
estar alerta, hacen como él; incubo, as hace avi atum ó 
ui itum; los que son de la tercera, como incumbo, recos
tarse, reciben en el presente una m que pierden en el 
pretérito y supino, como incubui, incúbitum. 

Dimico, pelear, compuesto de mico, hace dimicui ó 
dimicam, dimieatum. 

PRETÉRITOS Y SUPINOS DE LOS VERBOS DE LA 
SEGUNDA CONJUGACIÓN. 

Los verbos de la segunda conjugación acaban todos 
en eo, y tienen el pretérito en ui y el supino en itum, 
como habeo, habui, liabitum, tener, y moneo, monui, mó-
nitum, avisar. 

Siguen la regla en el pretérito, pero varían en el 
supino: 

Censeo, censui, censum, juzgar. 
Doceo, docui, doctum, enseñar. 
Misceo, miscui, mistum, ó mtsctum, mezclar. 
Sorbeo, sorbui, ó sorpsi, sorptum, sorber. 
Teneo, tenui, tentum, tener. 
Torreo, torrui, tostum, tostar. 
Frendeo, frendui, fressum, crugir los dientes. 

Sileo, silui, callar; timeo, timui, temer, y arceo, arcui, 
apartar, carecen de supino. 

Asimismo carecen de supino los intransitivos de la 
segunda, conservando su pretérito en ui, como se ve en 
studeo, studui, estudiar; floreo, fíorui, florecer; sin em
bargo de ser neutros hacen en w¿ y en itum, cdreo, care
cer; cáleo. tener calor; /áceo, estar echado; nóceo dañar; 
páreo, obedecer; dóleo, doler; váleo, poder; placeo, agra
dar; coáleo, crecer, y óleo, oler. 



ADICIONES. 
Los compuestos de haheo son de tres maneras; unos 

le siguen en todo, como posthabeo, posponer; otros mu
dan la a en i , como prohibeo, prohibir, y otros pierden la 
/1 y la a, como prcebeo, dar, y debeo, deber; pero todos 
hacen en ut y en itum, como debut, débitum. 

Los de taeeo mudan la a en i y carecen de supino, 
como retieeo, retieui, callar. Los de areeo mudan la a en 
e, y hacen en ui y en itum, como eoeerceo, exereui y 
exéreitum, ejercitar. Los de teneo mudan la e en i , como 
contineo, contínui, eontentum, contener. 

Los áepláceo hacen como él̂  excepto displieeo, dis-
plieui, displieitum, desagradar. 

Cuando los compuestos de oleo significan oler̂  le 
siguen en todo, como redoleo, redolui, redólitum, oler 
mucho; pero cuando significan otra cosa hacen en evi y 
etum, como exoleo, exolem, exoletum, desusarse; sin 
embargo^ abóleo, abolir, hace abolem, abolitum, y adó-
leo, crecer, adolevi, adultum. 

EN V I Y EL SUPINO EN TUM. 

Cáveo, 
Fáveo, 
-Fóüeo, 
Móoeo, 
Vóüeo, 
Déleo, 
Fleo, 
Neo, 
Vteo, 
Cieo, 

cam, 
faoi, 
JOÜt, 
movt, 
vovi, 
delem, 
fíevi, 
nevi, 
mevi, 
cioi. 

cautum, 
fautum, 
jotum, 
motum, 
votum, 
deletum, 
fíetum, 
netum, 
vietum, 
citum, 

guardarse. 
fevorecer. 
fomentar. 
mover. 
ofrecer. 
borrar. 
llorar. 
hilar. 
atar. 
mover. 

Con los compuestos del antiguo pleo, como repleo, 
replem, repletum, llenar. 

EN D I Ó SI Y EL SUPINO EN SÜM. 
Prdndeo, prandi, pramum, comer. 
Video, vidi, mmm, ver. 
¿jedeo, sedi, sessum, sentarse, 
MórdeOf jnomordi, moruun, morder. 



Péndeó, 
Spóndeo, 
Tóndeo, 
Ardeo, 
Hcereo, 
Juheo, 
Máneo, 
Múlceo, 
Múlgeo, 
Rideo, 
SuádeOj 
TergeOj 

pependt, 
spopondi, 
totohdi, 
ar¿i, 
hcesi, 
/ussi, 
mami, 
mulsí, 
mulxi , 
risi, 
suasi, 
tersij 
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peamm, 
sponsum, 
tonsum, 
arsum, 
hcesum, 
jmsum, 
mansu/n, 
mulsum, 
mulsum, 
risum, 
suasum, 
tersvm, 

estar colgado, 
prometer, 
trasquilar, 
arder. 
estar pegado. 
mandar. 
permanecer. 
halagar. 
ordeñar. 
reírse. 
aconsejar. 
limpiar. 

VERBOS DE LA SEGUNDA, SIN REGLA FIJA EN EL 
PRETÉRITO Y SUPINO. 

Indúlgeo, 
Terqueo, 
Avgeo, 
Lúgeo, 
Algeo, 
Conniüeo, 
Fülgeo, 
Frigeo, 
PáveOy 
Turgeo, 
Urgeo, 
Lüceo, 
Decet} 
Pcenüet, 
Oportet, 
Liquet, 
Lihet, 
Lidet, 
Audeo, 
Gaudeo, 
Sóleo, 
St rideo, 

iñdulsi, 
torsi, 
auosi, 
luoci, 
alii, 
Conniví, 
fulst, 
friosiy 
pam^ 
tursi, 
ursi, 
lux i^ 
decuit, 
pcenitutt, 
oportuit, 
Itcuit, 
libutt, 
licuit, 
ausus, 
gaotsus, 
sólitus, 
stridi, 

indultum, 
tortum, 
auetum, 
luetum, 

ó eonnixiy 

ó Uhitum est, 
ó líeitum est, 

sum, 
sum, 
sum. 

indultar. 
atormentar. 
aumentar, 
llorar. 
estar frió. 
hacer de ojo. 
resplandecer. 
enfriarse. 
tener miedo. 
estar hinchado. 
ser urgente. 
lucir. 
está bien. 
arrepentirse. 
convenir. 
está claro. 
agrada. 
es lícito. 
atreverse. 
alegrarse. 
acostumbrarse. 
rechinar. 

ADICIONES. 

Los compuestos de sédeo son de dos maneras, unos 
le siguen, como supersédeo, sentarse encima; otros mu-
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dan la e en i , como assideo, sentarse junto á otro. Los 
de maneo también son de dos maneras, unos conservan 
la a, como permáneo, y hacen como él; otros la mudan 
en t, y tienen el pretérito en ui, sin supino, como e/nineo, 
eminui, sobresalir. 

Amo, codiciar; Iweo, estar livido; mareo, estar triste; 
pólleo, poder; mtoeo, estar calvo; ftáveo, ponerse amari
llo; renideo, resplandecer; dijjíiteor, negar, y médeor, 
curar, carecen de pretérito y supino. 

Férveo, hervir, hace ferhui; reor, pensar, ratm; já-
teor, confesar, Jassus y sus compuestos_ confíteor, pro/i-
teor, confessug, profesas; y misereor, misertus ó miséri-
tus, compadecerse. 

PRETÉRITO Y SUPINO DE LOS VERBOS DE LA 
TERCERA CONJUGACIÓN ACABADOS 

EN BO Y CO. 
No habiendo una regla general para los verbos de la 

tercera, debemos atenernos á su característica, que es la 
letra que precede á la o del presente de indicativo. 

Los acabados en bo hacen el pretérito en bt y el supino 
en itum, como btbo, is, ere, bibt, bíbitum, beber. Se apar
tan de esta regla: 

Scrtbo, 
Nubo, 
Lambo, 
ScabOj 

scnpsi, 
nupsi, 
lambi, 
scabi, 

seriptiim, 
nuptum, 

escribir. 
casarse la mujer. 
lamer. 
rascar. 

Deglubo, mondar, que hace deglubi, deglúbitum, ó 
degluptum, y labor, lapsus, resbalar. 

Cinco verbos hay que terminan en eo sin regla ñja: 
Dico, dioei, dictum, 
Duco, duxi, ductum, 
leo. i d . ietum, 
Parco, peperci, ó parsi, 
Vinco, vtct, victum, 

parsum. 

decir. 
guiar. 
herir. 
perdonar. 
vencer. 

DE LOS ACABADOS EN SCO. 
Los acabados en seo hacen el pretérito en evl y el 
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supino en etum, como eresco, i§, ere, erevt, eretum, cre
cer; quieseo, quievi, quietum, descansar. 

Se exceptúan: 

Nosco, 
Pasco, 
Seisco, 
Disco, 
Poseo, 
Conquiniseo, 

nom, 
paüi, 
sciüi, 
didicí, 
poposci, 
conquexi, 

notum, 
pastum, 
seítum, 

conocer. 
apacentar. 
decretar. 
aprender. 
pedir. 
agacharse. 

Fatisco, abrirse la tierra; hisco, bostezar; í^seo, en
gordar; con los incoativos formados de nombre, como 
mitesco, irse amansando; con vescor, comer, y reminis-
cor, acordarse, carecen de pretérito y sapino. 

También se apartan de la regla diez verbos deponen
tes que son: 

Adipiseor, 
Comminiscor, 
Expergiseor, 
Naneiscor, 
Naseor, 
Ohlimscor, 
Paciscor, 
Proflctscor, 
Ulciseor, 
Jrascor, 

adeptus, 
commentus, 
experrectus, 
naetus, 
natus, 

. oblitus, 
pactus, 
profectus, 
ultus, 
íratus, 

alcanzar. 
fingir. 
despertar. 
alcanzar. 
nacer. 
olvidarse. 
pactar. 
partir, 
vengarse. 
irritarse. 

ADICIONES A LOS ACABADOS EN SCO. 

Los compuestos de nosco siguen al simple, como 
ignosco, ignooi, ignotum, perdonar; excepto agnosco, 
agnoúi, ágnitum, reconocer, y cognosco^ cógnoúi, cógni-
tum, conocer bien; lo mismo el simple que los compues
tos tienen el participio de futuro en urus, en iturus, como 
nosciturus, agnósciturus. 

Los de pascOj cuando conservan la a, como depasco, 
se conjugan como su simple; pero cuando la mudan en 
e, hacen en úi y carecen de supino, como compesco, com-
peseuí, refrenar. Algunos gramáticos dan supino á eom-
pesco, disco y po§GO, Na§cort naUcs¿ nacer y morioi^ 
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moHum, morir tienen el participio de futuro en uni§, en 
iturus, como naseiturus, moriturus, oriturus. 

PRETÉRITO Y SUPINOS DE LOS ACABADOS EN DO. 

Los verbos de la tercera conjugación acabados en do 
hacen el pretérito en di y el supino en §um, como scando, 
i§} ere, seandi, seansum, subir. Se apartan de la regla: 

Gado, eéeidi, casum, caer. 
Coedo, ccieeidi, cmsum, herir. 
Tendo, tetendi, tensum, ó tentum, caminar. 
Tundo, tútudi, tunsum, tundir. 
Pendo, pependi, pensum, pagar. 
Cedo, rendirse; claudo, cerrar; divido, dividir; loedo, 

dañar; ludo, jugar; plaudo, aplaudir; rado, raer; rodo, 
roer, y trudo, empujar, hacen en si y §um. Edo, edi, 
e§um ó estum, comer; findo, Jidi, físsum, hender; fundo, 
fudi, fuuim, derramar; pando, pandi, pansum ópassumy 
abrir; Jido, Jisus, sum, confiar; rudo, rudi, rebuznar; 
sido, sidi, hacer asiento; strido, stridi, rechinar, carecen 
de supino; y vado, caminar, de pretérito y supino. 

ADICIONES Á LOS ACABADOS EN DO. 

Los de seando mudan la a en e, como ascendo, ascen
dí, ascensum, subir; superscando conserva la a. 

Los de cado mudan la a en i breve y carecen de su
pino, como decido, dócidi, caer; sin embargo, incido, 
óccido, y récido, hacen incasum, ocasum, y recasum. 

Los de tendo siguen al tentum, menos eoctendo y os-
tendo que hacen extensum y ostensum. 

Los de tundo pierden la n en el supino, como obtundo, 
obtudi, obtusum, embotar. 

Los de /ostío mudan el diptongo en i larga, como 
colíido, collist, collisum, chocar. 

Los de plaudo mudan el diptongo en o, como explodo, 
explosi, expíosum, estallar; applaudo no muda nada. 

Los de claudo pierden la a y alargan la u, como con-
eludo, conclusi, conclusum, concluir. 

Los de ccedo mudan el diptongo en i larga, como 
óccido, occidif occisum, matar, 
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Los de vado hacen en vaú y vasum, como invado, 

invasi, invasum, invadir. 

PRETÉRITOS Y SUPINOS DE LOS ACABADOS EN GO. 
Los acabados en go hacen en x í y en etüm, como 

rego/is, ere, rexi, rectum, gobernar. Se exceptúan de 
esta regla: 
Ago, 
Frango, 
Lego¡ 
Pango, 
Tango, 
Sargo, 
Pergo, 
Pingo, 
Pingo, 
Siringo, 
Mingo, 
Figo, 
Frigo, 
Pango, 
Pango, 
Mergo, 
Spargo, 
Tergo, 
Fangor, 

egt, 
frec/ty 
legt, 
punxi , c 
tétigi, 
sur rexi, 
perrexi, 
p inx i , 
f ínxi , 
strinxi, 
minxi, 
f i x i , 
f r i x i , 
panxi, ( 
pepegi, 
mersi, 
sparsi, 
tersi, 
fanctas, 

actum, 
fractam, 
lectum, 
púpugi, 
tactam, 
surreetam, 
perrectam, 
pictum, 
fictum, 
ürietam, 
mietum, 

fixum, 
frixam, 

paetam, 
mersam, 
sparsum, 
tersum, 

punctam. 

ó frictam, 
paetam, 

hacer. 
quebrar. 
leer. 
punzar. 
tocar. 
levantarse. ' 
caminar. 
pintar. 
fingir. 
apretar. 
orinar. 
fijar. 
freir. 
clavar. 
pactar. 
sumergir. 
rociar. 
limpiar. 
desempeñar. 

Ango, anxi, angustiar; ningo, ninxi, nevar, y clango, 
clanxi, resonar, carecen de supino. Ambigo, dudar; rin-
gor, reñir, y vergo, inclinarse, de pretérito y supino. 

ADICIONES Á LOS ACABADOS EN GO. 

Los de regó mudan la e en i breve, como dirigo, di-
rexi, direetum, dirigir. 

Los de ago son de cuatro maneras, unos hacen como 
él, como pérago, peregi, peraetam, acabar; otros mudan 
la a en i breve, como súhigo, subegi, sabactum, sujetar; 
otros pierden la a del presente, como cogo, coegi, coac-
tam, obligar; entre estos pródigo, gastar mucho, y dego, 
pasar la vida, carecen de supino; otros se componen de 
nombre y van por la primera, como navigo, navegar, 
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Los de fmngo mudan la a en i breve, como eonfringo, 

eonfregi, confractum, quebrantar. 
Los de lego son de dos maneras, unos le siguen como 

pérlego, perlegíj perlectum, leer hasta el fin;" otros mudan 
la e en t breve, como dóligo, delegi, delectum, escoger; de 
estos, diligo, amar, íntélligg, entender y négligo, despre
ciar, hacen en eoci, eetum. 

Los áepungo varían en el pretérito siguiendo unos á 
pupugi y otros alpunxi . 

Los de tango mudan la a en i , como contingo, contigi, 
contactum, tocar. 

Los de spargo mudan la a en e, como conspergo, cons-
persi, conspersum, rociar. 

Los de pango que conservan la a, unos siguen al pegi 
y otros al panxi; los que la mudan en i hacen en pegi, 
como impingo, impegi, impaetum, sacudir. 

VERBOS TERMINADOS EN GUO, HO, JO, SPECIO, 
LACIO Y EN 10. 

No se conoce ningún verbo que termine en Jb; uno 
solo hay que termine en guo, stinguo, stinoci, stinctum, 
apagar: dos en ho, traho, t raxi , traetum, arrastrar y 
veho, mx i , -oeetum, llevar; otro en jo, mejo, que de mingo 
toma minxi, mietum, orinar. 

Antiguamente existieron dos verbos, á saber: specio, 
ver, y lacio, atraer, de los cuales se conservan algunos 
compuestos que hacen en exi y ectum, como asptcio, 
aspexi, aspectum, mirar, y allicio, allexi, allectum, atraer; 
solamente elido hace elieui, elicitum, sacar. 

No hay regla para los terminados en ¿o, hédlanse: 

Capio, cepi, t eaptum, tomar. 
Cupio, capwi, cupitum, desear. 
Fugio, fugi, fúgitum, huir. 
Jacio, jeci, jaetüm, arrojar. 
P a ñ o , péperi, partum, ó pári tum, parir. 
Bapio, rapui, raptum, arrebatar. 
Fodio, fodi, fossum, cavar. 
Fació, feci, factum, hacer. 
Quatio, quassi, quassam, sacudir. 

y sapio, tener sabor, que hace s a p m ó sapioi, sin supino; 
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Qmdiofy gresus, andar; monor, mortum, morir, ypaUof\ 
passus, padecer, 

ADICIONES Á LOS VERBOS ACABADOS EN /0 . 

De los de eapio unos le siguen, como anteeapio, tomar 
antes; otros mudan la a en i breve, como aecipio, aeeepi, 
aeeeptum, recibir. 

Los jacio y rapio mudan la a en i breve, como 
dejieio, dejeei, dejeetum, derribar, y arripio, arripui, 
arreptum, arrebatar. 

Los de faeio son de cuatro maneras, unos se compo
nen de adverbios y le siguen en todo, como benefacio, 
hacer bien; otros de verbos y también le siguen, como 
calefacio, calentar; otros de preposición, que mudan la a 
en i breve, tienen la pasiva en or y el imperativo en e, 
como conficio, confeei, confectum, acabar; otros, en fin, 
de nombres y van por la primera, como mntifÍGO, san
tificar. 

Los de quatio acaban en cutio, como percutió, per-
cussi, percmsum, herir. 

Los de patior mudan la a en e, como perpetior, sufrir. 

VERBOS ACABADOS EN LO Y MO. 

Los verbos acabados en lo hacen el pretérito en ui, 
y el supino en ultum, como coló, i§, ere, eolui, cultum, 
cultivar. Se apartan de esta regla: 

Alo, 
Molo, 
Sallo, 
Vello, 
Fallo, 

alui, 
molui, 
salsi, 
mi l i , 
fejelli. 

Pello, pépuli, 
Tollo, sustuli. 

áltum, 
mólitum, 
salsum, 

ó vulsi, 
jaUum, 
pulsum, 
suhlatum. 

ó alitum, 

vulsum, 

alimentar. 
moler. 
salar. 
arrancar. 
engañar. 
repeler. 
quitar. 

Voló, volui, querer; nolo, nolui, no querer; malo^ 
malui, querer más, y psallo, psalli, cantar, carecen de 
supino. 

Los acabados en mo hacen el pretérito en ui y el 
supino en itum, como fremo, is, ere, fremui, frómitum, 
bramar. No siguen la regla: 



Como, 
Demo, 
Promo, 
Sumo, 
Emo, 
Premo, 
Tremo, 

eompst, 
dempsi, _ 
prompsi, 
sumpsi, 
emi, 
pressi, 
tremui. 

eomptum, 
demptum, 
promptum, 
sumptum, 
emptum, 
pressum, 

pemar. 
quitar. 
sacar. 
tomar. 
comprar. 
apretar. 
temblar. 

ADICIONES Á LOS ACABADOS EN LO Y MO, 

Hubo en lo antiguo un verbo que era cello, que hoy 
no existe, pero que ha dejado á excello, ui, aventajarse, 
proecello, prcecellui, exceder, y pereello, que haceperculi, 
pereuhum, herir. 

De fallo solo se halla refello, refelli, rechazar. 
De los de tollo, unos hacen en tuli y latum, como 

exotollo, éxtuli, elatum, ensalzar; otros carecen de preté
rito y supino como attollo, levantar. 

De los compuestos de emo unos le siguen como 
eoemo, coemí, coemptum, comprar con alguno; otros mu
dan la a en i , como rédimo, redemi, redemptum, redimir. 

Los de premo también mudan la e en i breve, como 
opprimo, opressi, oprestm,, oprimir; asimismo cómprimo, 
imprimo, réprimo y süpprimo. 

VERBOS ACABADOS EN NO, PO Y QUO. 

Los verbos en no no tienen regla, y son: 

Cano, cécini, Cantum, 
Cerno, crem, cretum, 
Contemno, contempgi, contemptum. 
Gtgno, 
Lino, 
Pono, 
Sino, 
Sperno, 
Sterno, 

genm. 
Uní, 
posui, 
sivi, 
sprevi, 
stravi. 

génitum, 
Iwi , 
pósitum, 
situm, 
spretum, 
stratum. 

leoi, litum, 

cantar, 
mirar, 
despreciar, 
engendrar, 
untar, 
poner, 
dejar, 
despreciar, 
allanar. 

Los acabados en po hacen en psi y en ptum, como 
carpo, carpsí, carptum, tomar. Se exceptúan: rumpo, 
rupi, ruptum, romper, y strepo, strepui, strópitum, hacer 
ruido. 
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Cuatro verbos hay acabados en quo, coquo, eoxi, 

eoetum, cocer; linquo, liqui, dejar; liquor, eri§} i , derre
tirse; y loquorj loquutus, hablar. 

ADICIONES Á LOS ACABADOS EN iVO, PO Y QUO. 

Los compuestos de cano mudan la a en i breve y 
hacen en cinui y en eentum, como cóncino, concinui, 
eoncentum, cantar con otro; aeeino, aeeinui, accentum, 
acompañar cantando, de aquí acento. 

Dédno, compuesto de sino, hace deswi, ó desii, dési-
tum, dejar. 

Los compuestos de carpo mudan la a en e, como dis-
cerpo, discerpsi, diseerptuin, despedazar. 

Los de scalpo mudan la a en u, como exculpo, exculpsi, 
exeulptum, exculpir. 

Los de linquo hacen el supino en lictum, como relin' 
quo, reliqui, relictum, dejar. 

VERBOS EN RO. 

Tampoco tienen regla los en ro y son: 

Curro, 
Fero, 
Gero, 
Quoero, 
Sero, 
Tero, 
Uro, 
Verro, 

cucurn, 
ttili, 
gessi, 
guoeswi, 
sevi, 
triüi, 

verri, 

cursum, 
latum; 
gestum, 
quoesttum, 
satum, 
tritum, 
ustum, 
versum, 

correr. 
llevar. 
tratar. 
buscar. 
sembrar. 
trillar. 
quemar. 
barrer. 

Furo, is, ere, estar furioso, carecen de pretérito y 
supino, y queror, questus, quejarse. 

ADICIONES A LOS ACABADOS EN RO. 

Los de quoero mudan el diptongo en i larga^ como 
inquiro, inquiswi, inquisitum, inquirir. 

Los de sero hacen en evi, itum cuando significan cosas 
de agricultura, como ínsero, insem, insitum, ingertar; 
pero cuando significan otra cosa hacen en erui, ertum, 
corno dissero, disserui, dissertum, disputar. 



Los de etirro unos pierden la daplícación, como oeeti* 
rro, salir al encuentro; otros pueden conservarla y per
derla como excurro, salir corriendo, y otros, como proe-
curro, la conservan siempre. 

Los de fero se hallan comprendidos en la palabra 
cordappetis, y los de gero en la palabra deiscar. 

VERBOS ACABADOS EN SO Y TO. 

Los verbos terminados en so hacen en sivi y situm, 
como lacesso, i§, ere, lacessivt, lacessitum, provocar. 

Se exceptúan: 

Viso, visi, visum,' visitar. 
Pinso, pinsui, pinsüum, pinsum, ópis tum, majar. 
Incesso, incessi, acometer. 
Depso, depsui, sobar. 
Quceso, qiioesumus, rogar. 

No hay regla general para los terminados en to, há-
llanse: 

Meto, 
Mitto, 
Peto, 
Sisto, 
Verto, 
Flecto, 
Plecto, 
Peeto, 
Necio, 
Sterto, 

messm 
wisi, 
petwi, 
stiti, 
vertí, 
flexi, 
plexi 
pexi, 
nexi. 
stertui, 

messum, 
missum, 
petitum, 
statum, 
ver su m, 
flexil m, 
plexum, 

ó .pexui. 
ó nexui, 

pexum, 
nexum, 

segar, 
enviar. 
pedir ó caminar. 
hacer alto. 
volver. 
doblegar. 
castigar. 
peinar. 
enlazar. 
roncar. 

Hay dos deponentes nitor, nixus ó ni§u§, estribar; 
utor, usiis, usar. 
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VERBOS EN UO, VO Y Xü. 
Los terminados en vo hacen en ni, utum, como aeuo, 

aeui, aeutum, aguzar. Excepciones: 
F lm , 
Séruo, 
Ruó, 
Annuo, 
Batuo, 
Congruo, 
Ingruo, 
Métuo, 
Pluo, 
Bespuo, 
Luo, 
Cluo, 
Fmor, 

Jluxi, 
struxi, 
rui , 
annui, 
batut, 
eongrui, 
ingrui, 
wetui, 
plui, 
respui, 
luí, 
clui, 
fruitus, 

fíuoeum,, 
structum, 
ruitum. 

correr lo liquido. 
amontonar. 
caer. 
condescender. 
golpear. 
convenir. 
acometer. 
temer. 
llover. 
despreciar. 
pagar. 
purgar. 
gozar. 

De los en vo se hallan solm, solví, solutum, pagar; 
volvo, volví, volutum, revolver; vivo, víxí, víctum, vivir, y 
calvo, ealví, encubrir. 

De los en oco, nexo, nexuí, nexum, enlazar; y texo, 
texuí, textum, tejer. 

ADICIONES Á LOS ACABADOS EN TO Y EN UO. 

Los compuestos de §í§to hacen el pretérito en stiti y 
el supino en stítum, como consisto, cónstítí, constitum, 
pararse. 

Los de statuo mudan la a en i , como constítuo, consti
tuí, constítutum, constituir; ínstituo, instituir; restítuo, 
restituir; suhstituo, sustituir. 

Los de ruó y luo hacen el supino en utum, como diruo, 
díruí, durutum, demoler; y diluo, diluí, dílutum, lavar. 



CUARTA CONJÜGACIÓN. 

Los verbos de la cuarta conjugación hacen en ivi, 
itum, como audio, i§, iré, aud'wi, auditum, oir. 

Se apartan de la regla: 
Vénio, veni, ventum, 
Sepelio, sepelivi, sepultum, 
Singultio, singultivi, singultum, 
Fardo, 
Fidcio, 
Sardo, 
Sentio, 
Raudo, 
Sepio, 
Amido, 
Vindo, 
Salió, 
Sando, 
JELaurio, 

farsi, 
fulsi, 
sarsi, 
sensi 
rausi, 
sepsi, 
amicui, 
vinxi, 
salui, 
sanxi, 
ausi, 

far tum, 
fultum, 
sartum, 
sensum, 
rausum, 
septum, 

ó amixi, 
vinctum, 
salhm, 

amidum, 

venir. 
sepultar. 
sollozar. 
embutir. 
sustentar. 
coser. 
sentir. 
enronquecer. 
cercar, 
cubrir, 
amarrar, 
saltar. 

sanctum, ó sandvi, sandtum, establecer 
austum, ó aurivi, auritum, agotar. 

ADICIONES Á LOS DE LA CUARTA. 
Veneo, mnü ó mnwi, ser vendido; ccecutio, ececutim, 

es^ar ciego; gestio, gestivi, saltar de gozo; ineptio, ineptivi, 
decir necedades; cambio, campsi, cambiar, carecen de 
supino; ferio, herir, y mutio, hablar bajo; carecen de pre
térito y supino, con los terminados en urio, menos emrio, 
tener hambre; y parturio, estar de parto, que hacen en 
im y en itum. 

Los de partió, mudan la a en e como impertió, imper-
tim, impertitiim, repartir. 

Los de parió mudan la a en e y hacen en erui, ertum 
como aperio, aperui, apertum, abrir; se exceptúan eom-
perio, saber de cierto, y reperio, encontrar, que hacen en 
r i y en ertum. 

Los de mlio mudan la a en i breve, y hacen el supino 
en sultum, como insilio, insilui, insultum, saltar. 
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Los de jarcio mudan la a en e como refercio, refersi, 

fefeftum, embutir. 

. VERBOS CON DOBLE FORMA. 

Apello, as, llamar; apello, i§, arribar; coló, as, colar; 
coló, ts, cultivar; dieo, as. consagrar; dico, is, decir; lego, 
as, comisionar; lego, is, leer, etc. 

VERBOS CON IGUAL PRETÉRITO. 

Frigeo, estar frió; y/nV/o, freir; luceo, brillar, y lugeo, 
llorar; paseo, pastar y paveo, temblar, etc. 

VERBOS CON IGUAL SUPINO. 

Mando, is, mascar , y maneo, permanecer; verro, ba
rrer, y verto, volver, etc. 

VERBOS CON EL MISMO PRETERITO Y SUPINO. 
Cerno, mirar, y cresco, crecer, etc. 

VERBOS QUE UNAS VECES SON DEPONENTES 
Y OTRAS NO. 

Verso, as, revolver, y versor, aris, estar versado. 

DE LA PREPOSICIÓN. 

Preposición, del verbo proepono, poner delante, es una 
parte indeclinable de la oración que expresa la relación 
que existe entre dos palabras. De aquí se desprende que 
toda preposición debe tener un término antecedente y 
otro consiguiente, colocándose ella en medio para indicar 
la relación que hay entre las dos. Asimismo se desprende 
que la preposición no debia regir caso alguno, puesto que 
caso y preposición sirven para representar una misma 
cosa. 

Sin embargo, vemos que la lengua latina tiene prepo
siciones de acusativo, de ablativo, variables y de compo
sición ó inseparables. 
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U S DE ACUSATIVO SON LAS SIGUIENTES*. 

Ad Ahulam, á Avila. 
Apud Alonem, á presencia de Alicante. 
Ante Bareinonem, delante de Barcelona. 
Adversas Ccesaragus-tam, contra Zaragoza. 
Cis ó citra Cluniam, de la parte de acá de la Coruña. 
Cirea Cordubam, cerca de Córdoba. 
Circum Elionam, alrededor de León. 
Contra Flabiohrigam, contra Bilbao. 
Erga Gerundam, para con Gerona. 
Extra Ilerdam, fuerdi de Lérida. 
Jntra Jultobrigam, dentro de Logroño. 
Inter Ulysipponem, entre Lisboa. 
Infra Veliam, debajo de Vitoria. 
Justa Arriaeam, junto á GuadaJajara. * 
Oh Torpulam, por Teruel. 
Penes Toletum, en poder de Toledo. 
Per Tarraconem, por Tarragona. 
Pone Sentican, detrás de Zamora. 
Post Segtwiam, después de Segovia. 
Proeter Salmanticam, excepto Salamanca. 
Prope Vaíentiam, cerca de Valencia. 
Propter Pintiam, por Valladolid. 
Seeundum Oseam, según Huesca. 
Seeus Pallantiam, junto á Falencia. 
Sapra Mencariam, más allá de Murcia. 
Trans Istrum, al otro lado del Danubio. 
Isuruni versas, hacia San Sebastian. 

SON DE ABLATIVO LAS SIOUIENTES: 
Ab Ebellino, desde Ayerbe. 
Absque Celtiberts, sin los Aragoneses. 
Cam Pelendonibus, con los Riojanos. 
Coram Bartina, delante de Almudebar. 
De Cartesia, desde Ocaña. 
E ó eoo Eldama, desde Dueñas. 
Pro Rauda, en favor de Aranda. 
Sine Vettonihus, sin los Extremeños. 
Proa Olcadibus, á presencia de los Alcarreños. 
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SON VARIABLES. 
In Malaeam, á Málaga; in Gaita, en Francia. 
Suh msperum, á la calda de la tarde; §uh eonditione, 

bajo condición. 
Super caput, sobre la cabeza; superre, acerca de este 

asunto. 
Subter teetum, bajo el techo; subter litore, bajo la 

orilla. 
Clam Patrem ó Clam Patre, sin saberlo el Padre. 
Capite tentiSj hasta la cabeza; humerorum tenus, hasta 

los hombros. 

PREPOSICIONES INSEPARABLES. 

Las mal llamadas preposiciones inseparables son: am, 
Con, dis, re, se y ve. Estas palabras nada tienen que ver 
con las verdaderas preposiciones^ porque no expresan 
ninguna relación; tienen si mucha afinidad con la palabra 
preposición, porque siempre van delante de la voz á la 
que se juntan. Indudablemente son fragmentos de pala
bras cuya significación conservan, y que procuraremos 
analizar. 

Am del griego am/!, significa al rededor, como ampu
to, mutilar; ambigo dudar, literalmente conducir al rede
dor: en muchos compuestos cambian la m en n, como en 
anceps, de dos cabezas. 

Con de cum, y ésta del griego §un, denota compañía, 
como convenio, concurrir; algunas veces pierde la n, 
como en cogo, obligo. 

Bis, cuando esta palabra significa división, como en 
• distraho, viene del advervio griego dis, dos veces, cuando 

significa negación, como en displieeo, viene del adverbio 
griego dus> quei significa privación: muchas veces pierde 
la §, como en dirimo, dijúdieo. 

Re de retro, significa retroceso, como retrólego, cos
tear de nuevo» 

Se de dne, denota separación, como secubo, duermo 
aparte. 

Ve del griego otiai, que denota admiración, y como 
esta admiración puede provenir ya de falta, ya de exceso, 
de aquí el significar una misma palabra cosas contrarias^ 
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v. gr., vegrandis, significa muy pequeño y muy grande, 
también indica privación, como veeors, sin corazón, per
verso. 

CAMBIOS EUFÓNICOS EN LAS PREPOSICIONES. 
Es regla general que cuando una preposición termina 

en consonante y se junta á un verbo que empieza tam
bién por consonante, la última letra de la preposición se 
cambia por atracción en la primera con que el verbo 
empieza; asi escribimos áfflero, attuli, allatum, en lugar 
de escribir ádfero, ádtuli, adlatwn. 

La preposición a se cambia en ah delante de las vo
cales; en ab§ delante de c, q, t; en au delante d e / y al
guna vez en a§ delante de p ; ejemplos: á Petro, por Pe
dro; ab Antonio, por Antonio; abstuli, yo quité; aufero, 
yo quito; asporto, yo trasporto. 

La preposición e se cambia en ex delante de las voca
les y algunas veces delante de e,p, q, §> t, como en exeo, 
exeludo, expono, exquiro, escribo, extendo. 

La preposición §ub se cambia algunas veces en sus, 
como en sustineo, sostener. 

La preposición sine se cambia algunas veces en se, 
en sin y en so, como securas, sincerus, socors. 

Trans pierde á veces la n y la s, como en traduco. 

DEL VALOR DE ALGUNAS PREPOSICIONES 
EN COMPOSICIÓN. 

A 6 ab significa separación, como amoveré, alejar á 
veces es negativa, como amens, insensato; aüius, sin 
camino, extraviado. 

Ad significa lo contrario, como adire, ir á. 
E ó ex, indica alejamiento, como egredi, salir; otras 

veces significa el complemento de una acción como 
edocere, instruir plenamente. 

In denota en ó dentro, como inferre, llevar adentro; 
otras veces en negativa, como imbellis, no belicoso. 

Ob, enfrente, cara á cara, como opponere. oponerse, 
(oposición). 

Per denota perfección, como perlegere, leer hasta el 
fin; con verbos de movimiento significa por medio de, 
como perequitare, pasear á caballo; con adjetivos tiene 
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fuerza de superlativo^ como peraeutus, muy agudo; tam-
bién en castellano^ como perdurable. 

Se omiten las restantes por conservar casi siempre en 
composición la misma idea que tienen separadas. 

Añadiremos en cambio algunas raices griegas, que 
juegan con frecuencia en palabras latinas, tales son: 
amjí, que significa al rededor, como amfíteatrum; arehi, 
que significa principio ó autoridad, como archipirata, 
jefe de corsarios; hyper, sobre como hypérhole; hypo, 
bajo, como hypócrita; y para, contrario, como paradoxa, 
contrario ala opinión. 

DEL ADVERBIO. 

Esta palabra puede significar, ó bien junto al verbo, 
ó bien junto á la palabra, puesto que se compone de ad, 
que denota proximidad, y de verhum, que significa verbo 
ó palabra: de todos modos diremos que es la parte de la 
oración menos necesaria, toda vez que los adverbios 
pueden resolverse por medio de una preposición y de su 
término consiguiente; asi es que tanto vale decir aquí, 
como decir en este lugar; tanto vale decir sabiamente, 
como decir con sabiduría. Siendo esto evidente, definire
mos el adverbio diciendo que es una parte indeclinable de 
la oración que representa una preposición y á la vez su 
complemento. Hay varias ciases de adverbios, á saber: 

NUMERALES. 

Semel, una vez; his, ter, quater, quinquies, ieseies", 
septies, oeties, novies, decies, undecies, duodeeies, terde-
cies ó tredecies, quatuordecies, quindecies, sedéeles, se/> 
tendecies, oeties deeies, nooies decies, vicies, tricies, qua-
dragies, quinquagies, sexagies, septuagies, octogies, no-
nagíes, centies, ducenties, milites, bis millies, decies millies 
y centies millies. 

DE TIEMPO. 

Hodie, hoy; eras, mañana; perendie, pasado mañana^ 
heri, ayer; nudius^ tertius, antes de ayer; nudius quartusi 
ante anteayer; pridie, un día antes; postridie, el día des* 
pués; quotidie, cada dia; quotannis, cada año; nunc, abo-
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ra; tune, entonces; nuper, poco ha; olim, quondam, en 
otro tiempo; aliquando, alguna vez; semper, siempre; 
nunquam, jamas; intérea, entre tanto; Aenique, tándem, 
en fln; interdum, á veces; soepe, muchas veces; mane, 
por la mañana; véspere, á la tarde; adhuc, todavía; noctu, 
de noche; jam; ya; nondum, aun no, y mox, luego. 

De desear, útinam, ojalá. 
De preguntar, eur, quare, quamohrem, por qué. 
De afirmar^ ita, etiam, si; profeeto, _ sane, eerte, enin-

üero, ciertamente; nempe, nímirum, seilieet, mdélicet, sin 
duda; ncB, quidem, verdaderamente. 

De negar, non haud, no; haudquaquam, nequáquam, 
nullomodo, mínima, de ninguna manera. 

De dudar, forsan, fórsitan, fortassis, fortasses, quizá 
á caso. 

De exhortar, e/a, ea; age, ágedum, ágite, ea, pues, 
vamos.. 

De demostrar, en, eeee, ved aqui, ved ahi. 
De preferencia, poüus, immo, quinetiam, antes bien; 

imprimís, potíssimum, proeeipue, proesertim, máxime, 
principalmente. 

De comparar, magis, más; minus, menos. 
De juntar, simul, una, páriter, ]\xni&mQntQ. 
De separar, dwisim, segregati, separatim, seorsum, 

aparte. 
De orden, primum, primeramente; deinde, después; 

postremo, finalmente. 
De semejanza, ita, sic, asi; ceu, quasi, tamquam, ut, 

sicut, velut, como; perendi ac, vel acque, del mismo 
modo que. 

De diversidad, áliter, secus, de otra manera. 
De contrariedad,-eoním e contra, al contrario. 
De calidad, pulchre, hermosamente; türpiter, fea

mente. 
De cantidad, parum, poco; multum, mucho; satis, bas

tante; nimium, demasiado. 
De juramento, mehercle, á fe mia. 
De modo, hene, bien; male, mal: si éstos proceden de 

adjetivos de tres terminaciones se forman del vocativo, 
como reeté, justé, pareé; si proceden de los de dos termi
naciones se forman del dativo, añadiendo ter, como hu-
militer,fideliter; y si salen de adjetivos de una termina
ción, ó bien se forman del nominativo, como libenter3 
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sapienter; ó del dativo si acaban en se, como felieiter, 
feróciter. 

Es de advertir que los adverbios modales, y aun algu
nos otros, tienen grados de comparación, como lo de
muestran los ejemplos siguientes: 

Docté, doetíus, doetissime, prudenter, prudentim, 
prudentissime, scepe, scepias, scepissime, aeriter, acrius, 
aeérrime, y sánete, sanettus, sanctísstme. 

Como quiera que muchas veces las preposiciones se 
hallan sin caso y los adverbios con él, se ha creido- por 
algunos que las preposiciones se convierten en adver
bios y éstos en preposiciones. A lo que contestaremos 
que en uno y otro caso se comete una verdadera elip
sis; v. g.: cónsul aderat paulo post, donde falta, hoe 
tempus. Pugnabatur prope ripam, donde falta, prope ad 
ripam. 

DE LAS CONJUNCIONES. 

Conjunción, del verbo conjungo, juntar una cosa con 
otra, es una parte indeclinable de las oraciones que ex
presa la relación que existe entre dos. Las oraciones 
aisladas no necesitan conjunción, por eso no la llama
mos parte de la oración; pero la necesitan dos oraciones 
cuando entre ellas hay alguna dependencia; por eso la 
llamamos parte de oraciones ó de proposiciones. Más 
claro: la preposición expresa la relación que hay entre 
dos palabras, y la conjunción entredós oraciones, aunque 
muchas veces parezca que enlaza dos palabras; sin enb 
bargo, supliendo alguna se verá que no es asi. 

También conviene tener presente que una misma 
palabra puede ser adverbio y conjunción, según el papel 
que desempeñe en la oración, como sucede con ubi: y 
que una misma palabra encierra á la vez la idea de ad
verbio y de conjunción, como ego loquar, cum tu mies; 
en donde'la palabra cum indícala idea de tiempo y enlaza 
las dos proposiciones; sin olvidar que también es prepo
sición. 

Las conjunciones, atendida su significación, pueden 
ser: 

Copulativas, como ac, atqtte, et y que, que significan y, 
Disyuntivas, como atlt, vel, sitie, §eu y ve, que signifl-« 

can o; ñeque y nec, ni; nevé y no. 
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Adversativas, como sed, at, autem, vero, que signifi

can más, pero. 
Concesivas, como etsi, tametsi, qmmms, qucunquam, 

lieet, tamen, aunque. 
Racionales, como itaque; ergo, ideo, ideirco, igitur, 

por lo tanto. 
Causales, como nam, namque, enim, quod, qma, quo-

niam, porqué. 
Finales, como at, quo, para qué. 
Condicionales, como §i, modo, dummodo, con tal que; 

ni, nisi, si no. 
Temporales, como cum, dum, ubi, cuando, y ut, cuan

do ó luego que. 
Atendida su colocación pueden ser prepositivas, pos

positivas y comunes: son pospositivas las que siempre 
se posponen, como autem, enim, que, quidem, quoque, ve 
y vero. 

Son comunes las que unas veces se anteponen y 
otras se posponen, como ergo, igitur, equidem, tamem, 
itaque, quia y quoniam; siendo todas las demás preposi
tivas. 

DE LA INTERJECCIÓN. 

La interjección es un grito espontáneo, un arranque 
involuntario las más veces, con que manifestamos los 
afectos de nuestra alma. No es parte de la oración, es 
una oración completa, como completo es el sentimiento 
por ella expresado. No rige, ni puede ser regida, porque 
nada tiene que ver con las palabras que la rodean. Hálla
se, como indica su propio nombre, arrojada entre las 
demás palabras pero sin depender de ninguna, como nin
guna depende de ella. Son de ordinario, monosílabas y 
muy parecidas en todas las lenguas, porque no son sig
nos convencionales, sino que son una especie de lengua 
universal ó natural con la que pueden entenderse hasta 
cierto punto todos los hombres del mundo. 

Las principales son las siguientes: 
¡Alíferas hostis! ¡ah cruel enemigo! ¡hei misero mihi! 

¡ay desdichado de mi! ¡oh pátr iam miseram! oh pátria 
desgraciada! ¡pro dii! ¡oh dioses! ¡ohe fam satis est, bue
no, basta, ¡tíeas Petrel ¡hola Pedro! ¡papce! ¡ya! ¡huí! 
¡fuera! ha, ha, ¡ice, ¡a, ja, ja, ¡Vce victis! ¡ay de los vencí-
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dos! ¡st! ¡chitón! ¡phüi! ¡puf! ¡apagel! ¡quita allá! ¡io! 
¡bravo! ¡euge! ¡soberbio, bien! 

FIGURAS DE DICCIÓN. 
La prótesis añade letras al principio de la palabra; 

asi es que en vez de decir tali, dice tótuli. 
La epéntesis las añade en medio, como mavors por 

mars. 
La paragoge al fin, como delúdier por deludí. 
La aféresis quita letras al principio de la palabra, asi 

es que en vez de decir aliqtdd dice quid. 
La sincopa las quita al medio, como nossem por 

novissem. 
La apócope al fln, como peeuli por peGulü. 
La antitesis pone una letra por otra, como olli por üli. 
La metátesis invierte el orden, como timbre por timber. 

DE LAS KALENDAS, NONAS É IDUS. 

Los latinos tenian tres fiestas cada mes, kcdendas, 
nonas é idus, de las cuales se servían para contar. Las 
kalendas eran el primer dia de todos los meses* las nonas 
el cinco y los idus el trece, excepto en los meses de 
Marzo, Mayo, Julio y Octubre; que eran las nonas el siete, 
y los idus el quince. El dia de fiesta decían] M e n d í s , 
nonis, idibus; un dia antes, pridie kalendarum, pridie 
nonarum, prídie iduum; un dia después, postridie halen-
dartm, postridie nonarum, postridie iduum. 

Fuera de estos nueve días contaban desde el dia que 
querían hasta la primera fiesta, añadiendo una si eran 
las nonas ó idus y dos si eran las kalendas, v. g.; el tres 
de Enero decían: de tres á cinco que son las nonas van 
dos, y una que añado, tres; tertio nonas januarii, el 
veinte de Abril: de veinte á treinta van diez, y dos que 
añado por ser las kalendas de Mayo la primera tiesta, 
doce; duodécimo kalendas Maii. 

También puede sacarse la cuenta sin añadir nada, 
siempre que se incluyan el dia de la fecha y el de la fiesta; 
v. g. del veinte de Abril hasta el primero de Mayo ambos 
inclusive, van doce, duodécimo kalendas Maii. 
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PRELIMINARES. 

La palabra Sintaxis, compuesta de dos voces griegas 
que significan con orden, es la parte de la gramática que 
nos enseña á unir las palabras de modo que expresen 
fielmente el pensamiento. La constituyen tres elementos, 
concordancia, régimen y construcción. 

Concordancia de cor el corazón, es la conformidad 
que guardan entre sí las palabras declinables. 

Régimen de regó, gobernar, es la dependencia que en 
la oración tienen unas palabras de otras. 

Construcción de construo, construir, es la que se ocu
pa de la recta colocación de las palabras en la oración. 
Por lo tanto la sintaxis esta dividida en tres partes: con
cordancia, régimen y construcción. 

CONCORDANCIA DE DOS SUSTANTIVOS. 
Cuatro concordancias hay en latín: de dos sustantivos, 

de adjetivo y sustantivo^ de verbo y sujeto y de relativo y 
antecedente» 
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Dos sustantivos continuados y pertenecientes á una 

misma cosa ó persona, conciertan solamente en caso, 
aunque alguna vez concierten en género, número y caso: 
v. gr.: Filius clelieiceparentum, el hijo delicias de los pa
dres: donde se ve que filius y delieice sólo conciertan en 
caso: Urhs y Athence, la ciudad de Atenas; en este ejem
plo se ve que TJrhs y Athence ya conciertan en género y 
en caso: Miltiades filius Cimonis, Milciades hijo de Cimón, 
aqui Miltiades y filius conciertan en genero, número y 
caso. 

CONCORDANCIA DE ADJETIVO Y SUSTANTIVO. 

El adjetivo y el sustantivo (ó sea el nombre) conciertan 
en género, número y caso: v. gr.: homo bonus, el hombre 
bueno: mulier hona, la mujer buena: templum novum, 
el templo nuevo. 

Cuando un adjetivo tiene que concertar con dos ó más 
sustantivos unidos por conjunción se pondrá en plural, 
v. gr.: mater filia et fámula sunt bonce, la madre, la hija 
y la criada son buenas. 

Si los sustantivos fueran de género diferente, el adje
tivo se pondrá en la terminación masculina siendo de 
objetos animados como fámulus, fámula et mancipium 
sunt studiosi, el criado, la criada y el esclavo son aplica
dos, y en la terminación neutra si los sustantivos son de 
objetos inanimados, como ager, domtis et templum sunt 
mea, el campo, la casa y el templo son mios. 

CONCORDANCIA DEL VERBO CON SU SUJETO. 

Todo verbo personal lleva antes de sí un nominativo 
con el cual aquél concierta en número y persona, v. gr.:ea-
nis eurrit, el perro corre: también suele llevar otro des
pués de sí refiriéndose al primero, y asimilándose al 
verbo sum, como Imperator diseessit metor, el general se 
retiró vencedor. 

Sí un verbo tuviese que concertar con dos ó más no
minativos unidos por conjunción, se pondrá en plural, 
v. gr.: Petrus, Joannes et Antonius ambulant, Pedro, 
Juan y Antonio pasean. 

Si estos nominativos fueran de diferente persona, el 
verbo concertará con la más noble, que lo es la primera 
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respecto de la segunda y tercera, y la segunda respecto 
de la tercera, v. gr.: Ego, tu et amieus studemus, yo, tú y 
el amigo estudiamos. 

CONCORDANCIA DE RELATIVO Y ANTECEDENTE. 
Para comprender bien esta concordancia conviene 

tener presente que el relativo qtd, quoe, quod se halla 
siempre entre dos casos de un mismo sustantivo, de los 
cuales el primero se llama antecedente, con el cua^ con
cierta eñ género y número, y el segundo consiguiente, 
con quien concierta en género, número y caso. 

Aunque lo regular es que el antecedente esté expreso 
y oculto el consiguiente, sin embargo, en los clásicos 
íatinos hallamos los cuatro casos que pueden ocurrir: 
tácitos los dos; sunt, quos arma delectant. Expresos los 
dos, I§ habet causam quam eausam deferet ad te. Tácito 
el antecedente y expreso el consiguiente, quce pars tuce 
debetur modestice, tolle. Expreso el antecedente y callado 
el consiguiente. Habco epistolam quam tu miststt. 

LA PREGUNTA Y LA RESPUESTA. 

Generalmente hablando la pregunta y la respuesta se 
ponen en un mismo caso, v. gr. ¿Quis ventt? Petrus, 
¿quién viene? Pedro. Quem qucerebast Antonium, á quien 
buscabas? á Antonio? 

Dos excepciones admite esta regla: primera, cuando 
se pregunta con precio indeterminado, y se responde con 
precio determinado, v. gr.: quanti emisti domuml quin-
euaginta Mentís, en cuanto has comprado la casa? en 
cincuenta talentos. 

La segunda excepción se advierte siempre que en la 
respuesta tenemos necesidad de valemos de los artículos 
posesivos; v. gr.: Cujas est ager UM meus; de quién es 
aquel, campo? mío; en cuyos ejemplos se ve que quanti y 
eujus, que son la pregunta, no conciertan con talentis y 
meu§ que son la respuesta. 

ADVERTENCIAS ACERCA DE ALGUNOS POSESIVOS. 

Hay algunos nombres de significación dudosa, cuales 
son: amor, memoria, cura, desiderium, etc., que unidos á 
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los posesivos y concertando con ellos significan acción, 
y unidos á los genitivos de los pronombres, pasión: asi 
que amor meus significa el amor que yo tengo á otro, y 
amor mei el amor que otro me tiene. 

Muchas veces ofrece también duda el uso del posesivo 
§uu§, ua, um, duda que vamos á desvanecer con un solo 
ejemplo: el amo hirió al hijo, al criado y al jornalero con 
su navaja, herus mdneramt ftlium, fámulum et mercería-
rium noüacula §ua., sí la navaja es del amo, como sujeto; 
novaeula htifus. si es del jornalero, como más próximo 
del su; novaeula ülius, si es del hijo, como más remoto 
del b u ; novaeula fámuli, siendo la navaja del criado. 

PALABRAS REGENTES Y REGIDAS. 

De la definición del régimen se desprende que hay en 
la oración palabras dependientes y palabras de las cuales 
aquellas dependen; más claro: unas que gobiernan,, otras 
que obedecen, no faltando tampoco palabras que á la vez 
gobiernan y obedecen. Regentes se llaman las unas y 
regidas las otras; figurando en las primeras el nombre, él 
verbo y la preposición, y entre las segundas el nombre y 
el verbo cuando hace las veces de nombre. 

Por lo visto, el nombre es regente y regido; pero como 
regido no puede serlo en todos los casos, porque siendo 
el nominativo y el vocativo sujetos de la oración, no tie-
nen que depender de nadie. Verdad es que el nominativo 
es muchas^veces predicado, como sucede en las oracio
nes de swm. en cuyo caso parece que depende del verbo, 
y que por lo tanto va regido de él; sin embargo, me 
atrevo á»decir que tal nominativo más bien que depender 
del verbo, lo que hace es conformarse con el sujeto; hay 
por lo mismo concordancia y no régimen. 

RÉGIMEN DEL NOMBRE SUSTANTIVO. 

El sustantivo común puede regir un genitivo de pose
sión ó pertenencia; Senatus Bornee, Senado de Roma; 
este genitivo puede ser reemplazado por un adjetivo 
posesivo; Senatus romanas. Senado romano. 

Si denota una cualidad buena ó mala puede mudarse 
en ablativo: puer boni ingenü, ó bono ingenio, niño de 
buen carácter. 
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Caando denota la materia de que alguna cosa es 

hecha, rige genitivo, ablativo con ex b de, 6 se saca un 
adjetivo que concierte con la cosa hecha; vas aun, ex ó 
de auro, ó vas aureum, un vaso de oro. 

Si denota oficio ó empleo, rige solamente ablativo con 
á ó ah; Jámalas á pédibus, criado de á pié; minister á 
secretis, secretariov 

Si expresa la materia de que se trata, rige ablativo 
con de ó super: liher de ó super grammatica latina, libro 
que trata de la gramática latina. 

Si después del nombre sustantivo viene un infinitivo 
castellano con de, regirá gerundio de genitivo; dedit 
faeultatem pugnandi, dió ocasión de pelear. 

Si el nombre denota patria, origen y apellidos, rige 
ablativo con a ó ab, ex ó de, v. g.: José de Calasánz, 
Josephus de Calasan.*. 

OPUS Y US US: NOMBRES VERBALES; ADJETIVOS 
SUSTANTIVADOS. 

Opas y asas unidos al verbo sam, significan tener 
necesidad; quien necesita se pone en dativo, y lo que 
se necesita en ablativo ó nominativo; opas est mihi lihris, 
ó l ibri opas sant mihi, yo tengo necesidad de libros: 
cuando lo que se necesita es verbo, se pondrá en infi
nitivo, y si este no lleva régimen, se pondrá también 
en ablativo neutro del participio de pretérito; opas erat 
Ubi laborare, vel labóralo, tú tenías necesidad de tra
bajar. 

Los nombres verbales suelen regir los casos de sus 
verbos; réditus á Brundusio, la vuelta de Brindis. 

Hay algunos adjetivos como multum, plarimam, tan-
tam, quantum, id, illud y quid con sus compuestos, que 
se sustantivan colocándose en la neutra terminación y 
rigiendo genitivo: cuando el adjetivo tiene dos termina
ciones neutras, es la última la que se sustantiva; nullum 
no se sustantiva, porque en su lugar se pone nihil: 
nihtl litterarum, ó nullas, litieras accepi; no he recibido 
carta alguna: aliquid solatii, ó aliquod solatiam, algún 
consuelo: multum virtutis ó multa virtus, mucho vaíor. 
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RÉGIMEN DEL ADJETIVO. 

(Propiamente hablando, el adjetivo no es palabra re
gente; pero como muchas veces se juntan con él ciertos 
casos que á primera vista parece que de él dependen, 
vamos á decir algo sobre este puntoT^ 

A siete reglas puede reducirse toda su teoría, á saber: 
1.a Adjetivos que llevan después de sí genitivo. 2.a Ad
jetivos con genitivo ó dativo. 3.a Adjetivos con genitivo 
ó ablativo. 4.a Adjetivos con dativo. 5.a Adjetivos con 
dativo ó acusativo con ad. 6.a Adjetivos con ablativo sin 
preposición y 7.a Adjetivos con a ó ah, ex ó de, tácitas ó 
expresas, 

REGLA l.a-~ADJETIVOS ( £ 5 GENITIVO. 

^Pertenecen á la 1.a regla, y por lo tanto) llevan ge
nitivo, todos los que significan ciencia, codicia, ansiedad, 
cuidado, participación, miedo, algunos participios de pre
sente empleados como adjetivos, los acabados en axi 
ius, idu$} osws, juntamente con todos sus contrarios. 

EJEMPLOS. 

Perttus Juris, sabio en el derecho. 
Memor glories, el que se acuerda de la gloria. 
Partíceps proedoe, participante de la presa. 
Expers ingenü, falto de ingenio 
Copax secreti, capáz de un secreto. 
Compos voti, el que logra su deseo. 
Amans patries, amante de la patria. 
Cupidus paeis, deseoso ele paz. 
Studiosus litterarum, añdonaáo á las letras. 
Ignaras legis, ignorante de la ley. 

REGLA 2.a—ADJETIVOS ' " ^ OENITTTO Ó DATIVO. 

íPertenecen á la 2.aregla)los que signuican semejanza/ 
igualdad, amistad, compañía, vecindad, parentesco y to
dos sus contrarios, como cúmmunis, propias y superstes. 



EJEMPLOS. 

Símilig patns ó patri, semejante al padre. 
JEqualis Petri 6 Petro, ip;ual á Pedro. 
Arnicas Antonü ó Antonio, amigo de Antonio. 
Comes regis ó regi, compañero del rey. 
Affínis matris ó 'matri, pariente de la madre. 
Communis duorum ó duohus, común á los dos. 
Proprius Joannis ó Joanni, propio de Juan. 
Superstes tul ó Ubi, el que te sobrevive. 
Par honorum 6 honis, igual á los buenos. 
Contrarias virtatis ó virtuti, contrario á la virtud. 

REGLi 3.a-"A¥)J¿riV^5 GENITIV 
^ ABLATIV 

Son de esta clase dignas é indignas con todos los que 
significan abundancia ó escasez. 

EJEMPLOS. 
Dignus muneris ó muñere, digno del empleo. 
Indignas honoris ú honore, indigno del honor. 
Plenus timoris ó timore, lleno de temor. 
Dwes peeunicB ó pecunia, rico en dinero. 
Casus laminis ó lamine, falto de luz. 
Ahandans tritici ó tritico, abundante de trigo. 
Fertilis uharum ó ubis, fértil en uvas. 
Par cus mtii ó mtio, falto de vicio. ' 
Inanis verborum ó verbis, escaso de palabras. 
Orbas parentum ó parentibus, huérfano de padre y 

madre. 

REGLA 4.*—ADJETIVOS CON DATIVO. 
Muchos son los adjetivos que rigen dativo, figurando 

entre ellos'los|que significan obediencia, provecho, delei
te, agrado, favor, fidelidad, con los verbales en bilis y 
cinco compuestos de via. 

EJEMPLOS. 
Sappleoc duei, rendido al capitán. 
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Salutans regioni, saludable al paife. 
Perntciosus mortbus, perjudicial á las costumbres. 
Jueuhdm nobis, gustoso á nosotros. 
Molestus míhi. molesto para mi. 
Gratas discipuUs, grato á los discípulos. 
Odtosus honis, odioso á los buenos. 
Própitius urbi, propicio á la ciudad. 
Amabilis ómnibus, amable á todos. 
Peroius militibus, patente á los soldados. 

REGLA 5.a-ADJETIVOS CON DATIVO Ó ACUSATIVO. 
CON AD. 

Rigen dativo ó acusativo con ad los que significan 
prontitud, inclinación, aptitud y propensión para alguna 
cosa. , 

EJEMPLOS. 

Paratas morti ó ad mortem, preparado para la muerte. 
Pronas mrtati 6 ad mrtutem, inclinado á la virtud. 
Aptas bello ó ad bellum, apto para la guerra. 
As saetas ar mis ó adarma, acostumbrado á las armas. 
Natas stadio 6 ad estadiam, nacido para el estudio. 
Promptas pugnm ó ad pagnam, pronto para el com

bate. 
Propensas malo ó ad malam, propenso á lo malo. 
Idóneas pietürm ó ad pietaram, idóneo para la pintura. 
Habilis oinni ó ad omne, hábil para todo. 
Proclivis lado ó ad ludam, dispuesto para el juego. 

REGLA 6.a—ADJETIVOS CON ABLATIVO t 
PREPOSICIÓN. 

Rigen ablativo sin preposición los contenidos en los 
siguientes: (* 

EJEMPLOS. 
Contentas saa sorte, contento con su suerte. 
Poeditas ingenio, dotado de talento. 
Fretus numero, confiado en el número. 
Insignis virtutibus} distinguido por sus virtudes, 
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Capim cimoi% enamorado. 
Orbus ex ómnibus rehm, privado de todas las cosas. 
Foztus frugibus, lleno de frutos. 
Enidüu§tgmmmatico, instruido en la gramática. 
Qnastus proeda, cargado del botin. 
Nudas veste, desnudo". 

REGLA 7.a—ADJETIVOS CON ABLATIVO CON 
PREPOSICIÓN. 

Los adjetivos que denotan ausencia, distancia, dife
rencia, seguridad, descendencia, y los ordinales primus, 
secundus, etc., rigen ablativo con a ó ab, ex ó de. 

EJEMPLOS. 
Egetorrís a domo, desterrado de su casa. 
Distans a populo, distante de su pueblo. 
Alienus a mendacio, ageno de la mentira. 
Ineolumis a malis, libre de males. 
Ortus ex patre honesto, nacido de padre honesto. 
Oriundus a Gothis, descendiente de los godos. 
Alius a patre, diferente del padre. 
Remotus a muñere, separado de su empleo. 
Fugitivus ex insulo, fugitivo de la isla. 
Primus ab ómnibus, el último. 

RÉGIMEN DE M I L L E Y DE M I L LÍA. 

Aunque mille es siempre articulo numeral, se emplea 
muchas veces como nombre,, significa un millar y rige 
genitivo, v, gr.: mille mí7íYwm; miLsoldados, y esto* es 
lo más frecuente. Empleado como articulo, concierta con 
la cosa contada, v. gr.: Vnüle equites, mil de á caballo. Si 
viene otro numeral sigue esta última regla, v. gr.: mil 
doscientos infantes, mille et ducenti, pedites. 

Si millia (plural) está solo, lleva genitivo, v. gtzqua-
tuor millia hominum, cuatro mil hombres; si le sigue 
otro numeral con este deberá concertar la cosa contada, 
v. gr.: quatour millia et ducenti equites, cuatro mil dos
cientos caballos. Para número indeterminado tenían los 
latinos la palabra sexcenti. 
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RÉGIMEN DEL COMPARATIVO. 

Él comparativo rige en latin ablativo, el cual se puede 
rriUdar en nominativo con quam; yo soy más fuerte que 
Antonio, ego sum forttor Antonio vel quam Antonias: 
cuando la oración es de infinitivo, en lugar de nominativo 
se pone un acusativo: se dice que yo soy más fuerte que 
Antonio, dieitur me esse fortiorem Antonio m i quam 
Antoniurn. Puede resolverse con magis: ego §um magis 
fortis Antonio vel quam Antonius; y con algunas prepo
siciones: ego sum fortisprce Antonio, vel ante, vel supra 
Antoniurn. Ténganse en cuenta los siguientes ejemplos: 
scribit plura quam loquitur, escribe más que habla. Pe-
trus est eallidior quam sapientior. Pedro es más astuto 
que sabio. Proestat mori quam vivera inhoneste, más 
vale morir que vivir deshonrado. 

RÉGIMEN DEL SUPERLATIVO, PARTITIVOS 
Y NUMERALES. 

El superlativo absoluto no puede regir ningún caso, 
pero el respectivo rige genitivo, ablativo con ex ó de, y 
si es de plural acusativo con inter: doetissimus totius 

• Grceeice, vel ex tota Grcecia, el más docto de toda la Gre
cia. Fortissimus Bomanorum, ex ó de Romanis, vel inter 
Romanos, el más fuerte de los Romanos. El absoluto 
puede resolverse con máxime ó valde: Pedro es muy 
fuerte; Petrus est fortissimus; Petrus est máxime ó valde 
fortis. Precedido de quam, longé, multó y vel adquiere 
mucha más fuerza: longé audaeissimus, escesivamente 
audaz. 

Los partitivos y numerales rigen exactamente los 
mismos casos que el superlativo respectivo, como lo de
muestran los ejemplos siguientes: quis vestrum, ex ó de 
vobis vel inter vost quién de vosotros? quidam amicorum, 
alguno de los amigos; untis plebis, uno de la plebe; p r i -
mus omniun, el primero de todos; múlti mílitum, muchos 
de los soldados; plerique eivitatis, los más de la ciudad; 
alter ocularum, el uno de los ojos. 
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UÉGIMEN DEL VERBO SUM. 

Cuando el verbo §um significa ser, quiere dos nomi
nativos: Cicero fuit orator; Cicerón fué orador: el mismo 
régimen tiene signiílcando estar; ánima mea est tnstis, 
mi alma está triste: cuando denota posesión rige geniti
vo; hic liber est Petri, este libro es de Pedro: cuando 
significa tocar ó importar rige genitivo, toca al maes
tro trabajar, est Magistri laborare; pero si á quien 
toca ó importa es á mí, á ti, á nosotros ó vosotros 
se dice rneum, tuum, suum, nostrum, vestrum: tuum est 
imperare, nostrum est obedire, á tí te toca mandar, á 
nosotros obedecer: cuando significa tener, quien tiene se 
pone en dativo, y la cosa tenida en nominativo; virtus est 
mil i t i ; el soldado tiene valor: cuando significa servir ó 
causar, quiere dos dativos: tu fuisti spectaculopopulo, tú 
serviste de diversión al pueblo: cuando denota una cuali
dad pide genitivo ó abiauvo; Ule fuit magnce pruclentice 
ó magnaprudentia, él fué de mucha prudencia: cuando 
signirica naber no tiene régimen; nullus omnino fuit no 
hubo uno siquiera: cuando significa ser propio pide ge
nitivo; hominum est errare, de hombres es el errar. Fra
ses sum in eo ut, estoy á punto de ; est soepe, sucede 
muchas veces; erit ubi, llegará tiempo en qué. 

RÉGIMEN DEL VERBO TRANSITIVO. 

También el régimen del verbo transitivo puede redu* 
cirse á siete reglas como el adjetivo: 1.a Transitivos con 
solo acusativo. ¡<¿.a Con acusativo y genitivo. 3.a Con acu
sativo y dativo, 4.a Con acusativo y dos dativos. 5.a Con 
dos acusativos. 6.a Con acusativo y ablativo sin preposi
ción. 7.a Con acusativo y ablativo con a ó ab, ex o 'de, 

/ A la 1.a pertenecen muchísimos verbos que solamente),./^o4 
afeen acusativo, v. gr.: Yo amo ó Dios, ego amo Deumr 
Tú me ves, tu vides me. 

Los verbos decet, está bien; dedeeet, está md\',jumt, 
agrada; delectae, deleita; con proeterit, fugit, fallit y latet 
significando ignorar los cuatro, rigen nominativo de cosa 
y acusativo de persona, v. gr.: No me está bien la floje
dad, ignavia dedeeet me: No ignoro tu Xv&iQim, proditio 
{ua non me latet. 



REGLA 2.a—VERBOS CON ACUSATIVO Y GENITIVO. 

•son de esta ciase los verbos de acusar, absolver, 
condenar, culpar, reprender y vituperar; á quien se acu
sa, absuelve, condena, se pone en acusativo, y aquello de 
que se acusa, absuelve ó condena, en genitivo, y alguna 
vez en ablativo con de ó sin ella. Judex aceusamt reum 
furti ó de furto, el juez acusó al reo de ladrón. 

Nosotros acusamos á uno de ladrón, de traidor, de 
perezoso, etc.; los latinos le acusaban de hurto, de trai
ción, de pereza^ 

Son asimismo de esta clase: poenitet, piget arrepentir
se; pudet, avergonzarse; tcedet, apesadumbrarse; miseret, 
compadecerse v. gv.'.pcenitet me eulparum, me arrepien
to de mis culpas: si después de estos verbos viene un 
infinitivo castellano con Se, se pondrá en infinitivo ó sub
juntivo con quod, pudet me vwere¡ ó pudet me quod 
vivam, yo me avergüenzo de vivir. 

REGLA 3.a—'VERBOS CON ACTJSATIV© Y DATIVO. 

"̂Son bastantes los verbos que en latió tienen este régi* 
men, por lo mismo que tienen dos objetos, uno directo y 
otro indirecto, como el verbo dar, que encierra cosa dada, 
y persona ó cosa á quien se da. 

Son los principales los contenidos en los siguientes 
qjemplos: 

Do tibt lihrum, te doy el libro. 
Deheopeeuniam amieo, debo dinero al amigo. 
Negó Ubi debitum, te niego la deuda. 
Aujero arma hosti, vel ab hoste, quito las armas al 

enemigo. 
Jungo pietatem studio, vel cum studio, junto la pie» 

dad al, ó con el estudio. 
Cómparo Ccesarem Alejandro, vel cum Alexandro, 

comparo al César con Alejandro. 
Cometido Ubi tironem, te recomiendo á Tirón. 
Promitto Ubi mtam, te prometo la vida. 
Declaro Ubi arcanum, te declaro el secreto. 
Scribo, et mitto epistolam fratri, vel ad fratremy eŝ  

cribo y remito la carta á mi hermano. 
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Antepono, prcepono, proefero laborem otio, antepongo 

el trabajo á la ociosidad. 
Postpono, posthabeo, póstfero divitias virtuti, pospon

go las riquezas á la virtud. 
Applico naves terree, vel ad terram, arrimo las naves 

cL leí tlOIT^ci 
Injieio manum l i l i , vel in illum. échele mano. 
Offero tihi offleium. te ofrezco mi favor. 
Prodfíeio te cwitati, te hago Corregidor. 
Suppono lápidem eápiti, pongo una piedra por ca

bezal. 
J Y otros muchos verbos compuestos de las preposicio

nes ad, ante, in, oh^prce, sub, con otros varios de pare
cida significación. 

REGLA 4.a—VERBOS CON ACUSATIVO Y DOS 
. - DATIVOS. 

Son de esta regla los verbos mitto, reünquo, adscribo, 
duco, puto, tribuo, verto, do y trado en significación de 
imputar ó atribuir. 

EJEMPLOS. 

Vertís mihi hoe vitio, me atribuyes esto á vicio. 
Do tibi numisma arraboni, te doy en arras una me

dalla. 
Mittis mihi librum muneri, me regalas un libro. 
Ducis tibi vitium laudi, te atribuyes el vicio como 

gloria. 
Relinquo tibi cohortesproesidio, te dejo para tu defen

sa algunas compañías. 
Debiendo advertir que el dativo de cosa puede mudar

se en acusativo con in ó en ablativo con pro, v. gr.: Pater 
dedit fllioe agrum doti, in dotem ó prodote, el padre dió 
á la hija un campo en dote. 

REGLA 5.a~VERBOS CON DOS ACUSATIVOS. 

Los verbos moneo, doceo, celo, poseo, rogo y flágito 
llevan dos acusativos, uno de persona y otro de cosa: si 
la oración se hace por pasiva, el acusativo de persona, 
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como verdadero acusativo recipiente, se pone en nomi
nativo, y el de cosa se queda en su propio caso. 

EJEMPLOS. 

Doces me grammatieam, me enseñas la gramática. 
Celas me hunc nuntium, me ocultas esta noticia. 
Mones me hane rem, me adviertes esta cosa. 
Poséis veniam me, me pides perdón. 
Bogas me multa, me preguntas muchas cosas. 
Pasiva: ego rogor á te multa. 
Los verbos doceo y celo sue^n poner el acusativo de 

cosa en ablativo con de, y los (-ine significan pedir el de 
persona en ablativo con á ó ab. 

REGLA 6.a—VERBOS CON ACUSATIVO Y ABLATIVO 
SIN PREPOSICIÓN. 

Son de la 6.a regla los que significan llenar, vestir, 
cargar y los contenidos en los siguientes: 

EJEMPLOS. 

Impleo orhem fama, lleno el mundo con la fama. 
Claudo urhem operihus, bloqueo la ciudad. 
Jnduo te veste, te visto. 
Oneras me eatenis, me cargas de cadenas. 
Erudio vos grammatica, os instruyo en la gramática. 
Privas me ludo, me privas del juego. 
Dono te civitate, te hago ciudadano. 
Intercludis me aditu, me cierras la entrada. 
Munero te veste, te regalo un vestido. 
Afficio te tristitia ó Icetitia, te causo tristeza ó alegría. 
Prosequor te odio ó amore, te odio ó te amo. 
Los verbos dono é intercludo pueden también perte

necer á los verbos de la regla tercera. 

REGLA 7.a—VER*IOS CON ACUSATIVO Y ABLATIVO 
CON PREPOSICIÓN. 

Pertenecen á la Y," y última regia los verbos pedir, 
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recibir, esperar, comprar y los contenidos en los si
guientes: 

EJEMPLOS. 

Peto a Deo veniam, pido á Dios perdón. 
Accipio librum ah amico, recibo el libro del amigo. 
Spero aliquíd ex vohis, espero algo de vosotros. 
Emopanem a Petro, compro pan á Pedro. 
Averío malos a bonts, aparto á los malos de los 

buenos. , , , , , 
Secerno vera a falds, distingo lo verdadero de lo 

falso. 
Id a nemine audivi, á nadie he oido esto. 
Quoero a te multa, te pregunto muchas cosas. 
Libero te a morbo, te libro de una enfermedad. 
Disco aliquid apatre, aprendo algo del padre. 
Con/icio id ex-tuo vultu, deduzco esto de tu semblante. 
Para que en la pasiva de estos verbos no resulte am

bigüedad, hay dos medios que explicará el Profesor. 

VERBOS INTRANSITIVOS. 
• 

{Cuatro clases de estos verbos se conocen: 4.a Con 
genitivo. S.a Con dativo. 3.a Con ablativo. 4.a Con ablativo 
regido de preposición^ 

Pertenecen á la 1.a sátaqo, como sátago rerum vel de 
rebus, cuido de mis cosas; misereor, como misereor tui 
ó Ubi, me compadezco de tí; los * de memoria y olvido, 
como memini benefleii, me acuerdo del beneficio: oblivis-
eor injurice, olvido la injuria. Los tercio-personales inte-
rest y refert, como interest Petri studere, importa á Pedro 
estudiar. Si á quien .toca ó interesa es cosa inanimada, se 
pone en acusativo con ad, como interest ad nostrumpo-
pulum, interesa á nuestro pueblo: si es á mi, á ti, á nos
otros, etc., se dice mea, tua, sua, riostra, vestra: á quien 
importa se dice ctga o cu/us, y á quienes importa gao-
rum: por último, cuando las voces mea, tua, etc., van 
seguidas de sustantivo ó adjetivo, éste se pone en geni* 
tivo: interest mea Magistri, me importa a mi que SOY 
ííiaestro, ^ ^ 
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CLASE 2.a—INTRANSITIVOS CON DATIVO. 

La sigüiente lista de ejemplos encierra los principales 
verbos de esta 2.a clase: 

! Suecurro amico, socorro al amigo. 
Adulor potenti, adulo al poderoso. 
Benefacio pauperi, hago bien al pobre. 
Nemini noceo, no daño á nadie. 
Faveo ómnibus, favorezco á todos. 
Studeo fíüece, estudio física. 
Servio magistro, sirvo al maestro. 
Resisto mandatis, resisto los mandatos. 
Assisto oegroto, asisto al enfermo. 
Assuesco ¿aborij me acostumbro al trabajo, 
Succumbo oneri, me rindo á la carga. 
Proesideo urbi, presido la ciudad. 
Obedio, Paréo Ubi, te obedezco. 
Placeo Petro, agrado á Pedro. 
Ignoseo tibi, te perdono. 

Con muchos de los compuestos de sum y de las pre
posiciones ad, con, in, ínter, ob}proe y sub. 

CLASE 3.a-INTRANSITIV0S CON ABLATIVO. 

Son de esta clase los contenidos en los siguientes: 

EJEMPLOS. 

Áfftuo pecunia, tengo mucho dinero. 
Consto anima et corpore, consto de alma y cuerpo. 
Careo pane, carezco de pan. 
Delector tuo sermone, me deleito con tu conversación. 
Exulto gaudio, salto de gozo. , 
Fido viribus, confio en las fuerzas. 
Fruor sa¿w¿e; disfruto de salud. 
Fungor muñere, cumplo con mi deber. 
Glorior triunfo, me glorio del triunfo. 
Laboro pedibus, padezco de gota. 
Lcetor nuntio, me alegro de la noticia. 
Nitor amicis, me apoyo en los amigos, 
Potior regione, me apodero del país, 
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Ütor tu¿§ eondliié) uso de tus consejos. 
Vescor, pane, como pan. 

CLASE 4.a—INTRANSITIVOS CON ABLATIVO 
CON PREPOSICIÓN. 

A esta clase pertenece todo verbo que signifique ila
ción, procedencia, origen y distancia. 

EJEMPLOS. 

Hoc manat ex eodetn, fonte, esto nace de la misma 
fuente. 

Natus est ex matre honesta, nació de madre honesta. 
Ventas oritur a Septentrione, el viento sopla del Sep

tentrión. 
Ahsum ab urbe, estoy distante de la ciudad. 
Pmcedtt ab utroque, procede de uno y otro. 
Hoe abhorret a me, estoy lejos de esto. 
\erha discrepant ab operibus, las palabras discrepan 

de las obras. 
Ego cesavi a labore, dejé de trabajar. 
Dissentio a te, me separo de tu opinión. 
Poma pendent ex arbore, las manzanas cuelgan del 

árbol. 
Hay que advertir que algunos verbos de los contenidos 

en estas cuatro clases pueden regir además otro caso, 
V. gr.: vescor panem. 

RÉGIMEN DEL VERBO PASIVO 
Y PARTICULARIDADES DE ALGUNOS VERBOS. 

El verbo pasivo y los seis deponentes pasivos, vapulo, 
soy azotado; exulo, soy desterrado; veneo, soy vendido; 
fio, soy hecho; liceo, soy puesto en precio, y salveo, soy 
saludado, rigen ablativo con a ó ab, cuyo ablativo se puede 
mudar en muchos verbos en dativo ó acusativo con per: 
si el ablativo es de cosa inanimada comunmente se omite 
la preposición. 
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y EJEMPLOS. 
Liher legittw a me, el libro es leído por mi. 
Clamor auditttr tibt, el clamor es oido por ti. 
Cónsules creantur per Proetorem, los cónsules son 

creados por el Pretor. 
Vapulo ab hero, soy azotado por el amo. 
Homo mncttar ratione, el hombre es vencido por la 

razón. 
Oeeasio datur a fortuna, la ocasión es dada por la 

fortuna. 
Hay intransitivos con acusativo., v. gr.: vivo vttam 

heatam, vivo una vida feliz. 
El verbo compuesto de preposición rige el caso de la 

misma tácita ó expresa, v. gr.: exeo urbe ó ex urbe, sal
go de la ciudad. 

Toda palabra declinable puede regir un dativo de ad
quisición, v. gr.: tu estpater üU, tú eres padre para aquél. 

El verbo pasivo suele conservar también el régimen 
de su activo, v. gv:. accusor fur t i a te, soy acusado de 
ladrón por ti. 

RÉGIMEN DEL INFINITIVO, PARTICIPIOS, 
GERUNDIOS Y SUPINOS. 

Siendo el infinitivo, participio,, gerundios y supinos 
formas del verbo, claro es que regirán los mismos casos 
que el verbo de donde procedan, no olvidando que el de 
pretérito y futuro en dus, como pasivos, regirán ablativo 
con a. 

Los gerundios de genitivo se rigen ó bien de un nom
bre sustantivo ó bien de adjetivos que rijan este caso: los 
de dativo van regidos de todas aquellas palabras que 
rigen dativo: los de acusativo de las preposiciones ad, 
inter, ob y ante, y los de ablativo, de a, ab, de, m, e, ex, 
cum y pro; cuando el gerundio lleva acusativo se hace 
con mucha elegancia por pasiva, poniendo el acusativo 
en el caso del gerundio y corrcertando con él: cupidus sum 
defendendipatriam; pasiva: cúpidus sum patrice dejen-
dendce. 

El supino en um es un acusativo verbal de la cuarta, y 
solo se junta á verbos de movimiento: eo traditum epis-
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iolam, voy á entregar la carta: el supino en u es también 
un ablativo de la cuarta, y va regido de optimus, dignus, 
mirobilis, fas, nefas y.pudet: pudet dictu, vergüenza da 
decirlo. 

Algunos participios de pretérito rigen genitivo, como 
profusas sui, disipador de lo suyo; y otros acusativo, 
como exosus bonos, el que aborrece á los buenos. 

DE LA CAUSA, MODO, INSTRUMENTO, EXCESO, 
IGUALDAD. 

La causa se pone en ablativo, y algunas veces en 
acusativo con ob ó propter: periit fame, m i propterfa-
mem, murió de hambre: el modo, como vadit passu lento, 
camina á paso lento: el instrumento, como taurus Jerit 
cornu, el toro hiere con el asta: el exceso, como Grceeia 
superabat nos doctrina, la Grecia nos aventaiaba en 
sabiduría: de igualdad, como suni par cetate, soy de la 
misma edad: de compañia, como vwam mhiscum, viviré 
con vosotros: de parte, ietus est capite, fué herido en la 
cabeza: estos ablativos van regidos de una preposición 
fácil de suplir, menos el de compañia que lleva siempre 
expresa la preposición cum. 

PRECIO, DISTANCIA, PESO Y MEDIDA. 

El precio determinado se pone en ablativo regido de 
pro casi siempre tácita: ea lis restimata est quineuaginta 
talentis, esta causa costó cincuenta talentos: cuando el 
precio es indeterminado, se expresa ó con los genitivos 
magni, pauci, pluris, etc., concertados con pretii, oculto, 
ó con el ablativo de estos mismos nombres concertado 
conpretio: vender al contado, se dice numerata pecunia; 
al fiado, créditapecunia. 

La distancia, el peso y la medida se ponen en acusati
vo ó en ablativo sin preposición: Palantia distat á Bur-
gis duodecim lencas, vel duodecim leucis, Palencia dista 
de Burgos doce leguas; mensa est longa sex pedes, ó sex 
pedibus, la mesa es seis pies de larga; emi tres libras 
cerasorum, ó emi cerasa in tres libras, compré tres 
libras de cerezas. 



ADVERBIOS DE TIEMPO. 

Dos son los adverbios de tiempo más notables., guan
do y quandiu: guando, indica el tiempo en que se ejecuta 
una acción, y se pone en ablativo, haciencto uso de los 
ordinales cuando intervengan numerales: vidt te anno 
prcetérito, te vi el año pasado; sargo hora sexta, me 
levanto á las seis; ámhulo tertio quoque die, paseo cada 
tres dias, ó de tres en tres dias; alguna vez lleva in el 
ablativo: hoe in tempore, en este tiempo. 

Quandiu indica el tiempo que dura una acción, y se 
pone en acusativo ó ablativo: studeo tres horas ó tribus 
horis, estudio tres horas; alguna vez admite acusativo 
con intra: intra sex dies eonfíeiam res tuas, en seis dias 
despacharé tus asuntos; ¿cuánto tiempo ha que has lle
gado? iquam dudttm venisti? hace ocho dias; ábhinc oeto 
dies} vel octo diebus. 

ADVERBIOS DE LUGAR: UBI, EN DONDE. 

El lugar en donde ubi se pone por regla general en 
ablativo con in: in Gaita, en Francia; in monte, en el 
monte; in foro, en la plaza: si es propio de lugar menor 
y se declina por el singular de la primera ó segunda 
declinación, se pone en genitivo: Matriti , en Madrid; 
Romee, en Roma; Toleti, en Toledo: si siendo propio de 
lugar menor se declina ó por el plural de la 1.a y 2.a, ó 
por el singular de la 3.a, se pone en ablativo sin preposi
ción: Athenis, en Atenas; Burgis, en Búrgos; Barcinone, 
en Barcelona, hay sin embargo cuatro apelativos: humus, 
la tierra; hellum, la guerra; militia, la milicia, y domus, 
la casa, que se ponen en genitivo, estando solos, porque 
si van acompañados de un adjetivo', ó rigen un sustanti
vo, se ponen en ablativo con in: in domo regia ó in domo 
regis; esto no obstante, domus concierta con los geniti
vos mece, tuce, suce, nostree, vestree, alienae: domi mece, 
en mi casa; domi vestree, en vuestra casa. 

VNDE, DE DONDE: QC/O, Á DONDE. " 

El lugar de donde unde, se pone en ablativo sin pre
posición, cuando es lugar menor, ó rus y domus, como 



exeemt Roma, salió de Roma; vento rure, vengo del 
campo; egresus est domo, salió de casa: pero siendo de 
lugar mayor "ó apelativo, se pondrá en ablativo con a ó 
ab, ex ó de: redeo á Germania, vuelvo de Alemania; 
egredior ex urbe, salgo de la ciudad. 

El lugar á donde uno vá se pone en acusativo con 
ad ó in tácitas ó expresas, advirtiendo que ad denota 
proximidad, é in el lugar mismo: profetus est Romam, 
marchó á Roma; venio ad urbem, vengo á la ciudad; 
rus, al campo. 

Adverbios correspondientes á ubi: hie, aqui; isthie, 
ahi; ülic, allí; ibidem, en el mismo lugar; alibi, en otra 
parte; xmlgo, á cada paso. A unde: hiñe, de aqui; isthine, 
de ahí; iííine, de allí; mrf^em, del mismo lugar; aliunde, 
de otra parte; úndique, de todas partes. A quo: hue, aquí; 
isthud, ahi; illud, allí; eo, illo, aquél lugar; eodem, al 
mismo lugar; alio, á otra parte. 

QUA, POR DONDE: QUOBSÜM Y QUOSQUE. 

El lugar por donde, se pone en ablativo sin preposi
ción, siendo propio de lugar menor: transii Roma, pasé 
por Roma: mas siendo de lugar mayor ó apelativo, está 
mejor en acusativo con per: per Italiam, por Italia; joer 
campum, por el campo: háy sin embargo cuatro apela
tivos, eoelum, térra, mare y via que están por lo regular 
en ablativo: gessit bellum térra atque mari, hizo la guerra 
por tierra y por mar. 

El lugar hacia donde, se pone en acusativo con versas 
pospuesta: Germaniam versas, hacia Alemania, y el 
lugar hasta donde también en acusativo regido de usque 
ad: usque ad castra hostium, hasta los campamentos de 
los enemigos. 

Adverbios correspondientes á qua: hac, por aqui; 
ishtac, por ahí; illac, por allí; aliqua, por alguna parte; 
qualibet, por cualquiera parte, y quaeamque, por cual
quiera parte que. A quorsum: 'horsum, hacia aquí; is-
thorsum, hacía ahi; üíorsum, hacía allí; aliorsum, hacía 
otra parte; sursum, hacía arriba; deorsum, hacia abajo. 



TEORÍA SOBRE LAS PALABRAS INDECLINABLES. 

Respecto á las preposiciones variables debemos aña
dir á lo que ya se dijo en la primera parte, que m rige 
acusativo cuando denota movimiento, tiempo futuro v 
división de partes, y ablativo cuando denota quietud ó 
hacerse una cosa en un lu^ar determinado: sub con mo
vimiento acusativo, con quietud ablativo: super con movi
miento y significando encima ó exceso rige acusativo; 
con quietud y cuando sigmñcn. acerca de ablativo: mb-
ter, rige por punto general, acusativo; alguna vez en los 
poetas, ablativo: clam, rige indistintamente los dos casos. 

La preposición ct¿m que por regla general se antepone 
á su caso, se pospone siempre con los pronombres per
sonales, diciéndose mecum iecum, seeum, nobiscum; vo-
Mse^m; pudiéndose anteponer y posponer con los rela
tivos cum qtio ó quoeutn; cum quihm ó quibuseum. 

Aunque los adverbios no rigen, sin embargo, pridie, 
y postridie se hallan con genitivo ó acusativo: pridie 
nonarum vel nonas, un dia antes de las nonas; postridie 
kalendarum ó kalendas, un dia después de las ¿alendas; 
en y ecce se construyen con nominativo ó acusativo: 
Ecce /lomo ú homimem: satis, abunde, áffatim, parum, 
instar, úbinam, tune, ergo y algún Otro piden genitivo: 
Batís loquentice, parum sapientice, mucha labia, pero poco 
fondo. 

La palabra interjección viene del verbo interjicio, que 
significa arrojar entre; y aunque no es palabra regente, 
sin embargo, o, heu, y proh rigen nominativo, acusativo 
y vocativo, y hei y üce, dativo. 

DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Divídese la construcción en directa y figurada; es di
recta cuando las palabras se colocan según la dependen
cia que en la oración tienen unas de otras, y consiste en 
colocar en primer lugar el vocativo, luego el sujeto del 
verbo con todos sus agregados, luego el verbo con sus ad
verbios, en seguida el término de la acción con todos sus 
dependientes, y últimamente los casos regidos de prepo
sición: es inversa ó figurada cuando las palabras se coló-
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can según el mayor interés de las ideas, atendiendo á la 
vez á la mayor armonía del periodo, teniendo que confe
sar que en esto no hay una regla fija, en prueba de lo 
cual no hay más que abrir los Clásicos latinos, donde 
se ve confirmada esta verdad: llámase esta construcción 
figurada, porque está basada en las siguientes figuras; 

DE LAS FIGURAS.—HIPÉRBATON. 

El hipérbaton consiste en la inversión del orden di
recto, hujus ad nostram memoriam monumeMa manse-
runt dúo; deshecho el hipérbaton se diría: dúo monu-
menta hujus mamerunt ad nostram memoriam: los gra
máticos dividen esta figura en cuatro especies, que son: 
Tmesis, que divide una palabra compuesta poniendo otra 
en medio: quo me qumque vertam nescio, en vez de decir, 
nescio quoqunque vertam me. Anástrofe, que coloca de
lante la palabra que deba ir después; vobiscum en vez de 
decir cum vobis. Paréntesis, es toda oración que corta la 
principal; Aleocander (ut ajunt) jutt fortissimus. Anacolu
to, se comete cuando las últimas palabras no tienen el 
régimen que piden las primeras; César nos presenta un 
ejemplo: pons, qui fuerat tempestóte interruptus, hune 
noetu perfici jussit, en cuya frase póns, debía estar en 
acusativo: cuando esto sucede por descuido, es un defec
to; cuando se hace con intención, es una belleza. 

DE LA ELIPSE. 

Por esta figura se omiten en la oración todas aquellas 
palabras ̂  que no hacen falta para la inteligencia de la 
frase: quid plurat cuyo pasage completo sería: ad quid 
ego dicam plura verba1? 

Zeuma es una especie de elipse que se comete cuando 
lo que falta en la oración se toma de la inmediata: vicit 
pudorem, libido, timorem, audacia, rationem, amentia: el 
verbo vieit falta en las dos últimas oraciones. 

Profepsís se comete cuando se sobreentiende un verbo 
en dos oraciones que son una numeración de las partes 
de la primera: dúo Reges auocerunt Romam, Romulus 
bello, Numa pace; en donde se sobreentiende el verbo au-
x i t dos veces. 

Pleonasmo, contrario á la elipse, es una redundancia 
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de palabras motivada por la gracia y energía que presta 
á la oración: hisee oeulis egomet vidi, bastaba decir, ego 
vidi. 

Silepsis consiste en hacer concordar una palabra, no 
con lo material de otra, sino con su significado: ubi est 
Ule scelus. 

Enálage consiste en tomar una parte de la oración 
por otra; un modo, un tiempo, un número, un caso por 
otro: risum teneatis, amioi? en lugar de risum teneretis, 
amiett 

NOTA Á LOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. 
Los comparativos y superlativos rigen muchas veces, 

además de su propio caso, el de su positivo, ejemplos: 
nemo est amicior mihi Attico, nadie es más amigo mió 
que Atico; en donde se ve que Attico esta en ablativo 
regido del comparativo, y mihi en dativo regido del posi
tivo amieus: tu es peritissimus omriium furis, tú eres el 
más instruido de todos en el derecho; omnium está en 
genitivo regido del superlativo peritissimus, y /uris en 
genitivo regido del positivo peritus. 

Sabido es que el genitivo de plural de los pronombres 
de primera y segunda persona tiene cada uno dos for
mas, nostrum ó nostri, vestrum 6 vestri: pues bien; la 
primera se junta con numerales, partitivos y superlati
vos, y la segunda con cualquiera palabra que rija geni
tivo, ejemplos: primus nostrum, el primero de nosotros; 
recodar vestri, me acuerdo de vosotros. 



Esta palabra está, formada de dos voces griegas, 
orhtos que significa recto, y grajo escribir; y creo que 
en el sentido de derecho la tomaron los antiguos, puesto 
que cuando se inventó esta palabra, no se conocía ningu
na regla de las que hoy se enseñan, llegando su ignoran
cia á tal extremo, que no solamente no hacían ningún uso 
de la puntuación, sinó que escribían todas las palabras 
de una tirada. En el siglo VIII empezó á mejorar notable
mente, pues no solo se separaron .las palabras, sinó que 
hicieron uso de la coma. 

Las letras fueron inventadas en Fenicia y de allí fue
ron trasladadas á Grecia por Cadmo. En un principio se 
escribía de derecha á izquierda: más tarde de izquierda 
á derecha en la primera línea, y de derecha á izquierda 
en la segunda; cuya manera de escribir se llamó Bous-
trofedón. 

ALFABETO LATINO. 

Siendo la ortografía la parte de la gramática que nos 
enseña las letras con qué deben escribirse las dicciones y 
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una buena puntuación, empezaremos definiendo el alfa
beto, que no es otra cosa'que la colección de letras que 
usaron los latinos para poner á la vista las palabras de 
su lengua. Para saber bien un alfabeto hay que saber la 
f i g u r a , el n o m b r e y el v a l o r de la letra, esto es: saber 
cómo se escribe, saber cómo se llama y saber cómo se 
pronuncia. El alfabeto latino tiene veinticuatro letras, á 
las que podríamos añadir la ch , p h , 11 y alguna otra, 
puesto que se hallan á cada paso en autores latinos. Es 
verdad que no conocemos completamente la pronuncia
ción latina del siglo de oro; pero tampoco nos es absolu
tamente desconocida; pues viendo cómo los griegos es
cribieron los nombres latinos y cómo los latinos escri
bieron los nombres griegos, se ha adelantado mucho en 
esta parte; lo que hay es que por demasiado respeto al 
uso introducido, no se hacen algunas innovaciones en la 
pronunciación, siendo una de ellas la de la e y la g, que 
debieran pronunciarse, ga, que, qui, qo} qu; y Í/O, gue, 
g u i , go> g u . 

DE LOS DIPTONGOS LATINOS. 

Entendemos por diptongo el sonido doble que resulta 
de la unión de dos vocales pronunciadas en un solo 
aliento. De lo dicho se infiere que donde no suenan las 
dos vocales, no hay diptongo propiamente dicho, pues 
diptongo quiere decir dos sonidos. Esto no obstante, 
diremos que en latín hay seis diptongos: de ae, como 
musce ; de oe, como coe lum; de a u , como atedio; de eu, 
como e u r u s ; de e i , como he i , y de ui, como h u i : á los 
tres primeros se les llama fijos, porque siemprelo son; á 
los tres últimos variables, porque no lo son siempre; asi 
que eu no es diptongo en las palabras declinables donde 
no es fija la u ; e i solo lo es en queis , de inde y de inceps , 
y u i en h u i , y alguna vez en h u i c y c u i . De las dos voca
les que entran en todo diptongo, á la primera se llama 
prepositiva y á la segunda pospositiva ó subjuntiva. 

PRONUNCIACIÓN DE ALGUNAS CONSONANTES; 

La c h se pronuncia como q; ehirurgus suena quirur* 
g u § ; cirujano. 
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La / se pronuncia como ya, ye; janua suena yanua, 

puerta. 
Las dos 11 suenan como una sola; tile suena üe, aquel. 
La p/i suena como / ; philosophía, se pronuncia/ito-

so/¿a. 
La u después de q en que, solo se pronuncia cuando 

sigue diptongo, como qcevts; en Aragón y Valencia suena 
siempre; así querimonia se dice cuerimonia; después de 
q siempre se escribe u. 

La t en medio de dicción seguida de i con otra vocal 
suena como c; eognitio suena cognieio; sin embargo, 
cuando antes de ella hay s ó a? ó la sigue h, se pronuncia 
como t, como en quoestio; mixtio Pytia; también suena 
como t en Antiopa, AntiochuSj, Antioehia. 

La h se pronuncia con los labios juntos; la o separán
dolos, aplicando los dientes de arriba al labio inferior. 

La m final también se pronuncia juntando los labios, 
y la n separándolos. 

La h no es letra y si sólo una nota de aspiración. 

PALABRAS QUE SE ESCRIBÉN CON ^ Y CON (E. 

(Se escriben con el diptongo ce los casos en e de la 
primera, ya sean sustantivos, ya adjetivos, como mu-
sce, bonce, y quce, y además -vce, papce, nce, (adverbio) 
hcereo, cedes, ceger, cemulor, cequitas, cequor, cerugo, cestas, 
cBstimo, cetas y las que empiezan con prce, excepto pres-
hyter, pretium, preeor, premo y prehendo, con alguna 
otra de poquísimo uso. 

Se escriben con el diptongo ce amoenus, eoelum, coena, 
ccenum, ecepi, coetus, Joectmdus, foedus, fcenus, foetidus, 
foetus, hoedus, moenia, moeror y pcena. 

PALABRAS QUE SE ESCRIBEN CON B, CON CÓ T 
Y CON D. 

Se escriben con h los dativos y ablativos en hus, como 
sensibus; los verbales en bilis y en bandus, como terribi-
hs.populabundus: los tiempos en bam y fro, como ama-
bam, monebo, y antes de l y r, como obíüus, Ambrosias; 

.ü. se escribe en los pretéritos en vi, como amavL excepto 
en los terminados en bo como bibi de bibo. 
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Para saber si se ha de escribir e 6 t, se atiende á la 

segunda persona del presente de indicativo, como en 
fació, facis; en sentio, sentís, y al origen, como en pru-
dentia, prudenti, advirtiendo que cuando en el origen no 
hay e ni t, comunmente se escribe t, como pueritia de 
puer. 

Aunque es regla general que toda palabra latina ter
mina en t, como amat, sin embargo, terminan en d las 
siguientes: ad, apud, haud, sed, aliud, id, illud, istud, 
quid, quod y sus compuestos. 

Antes de s inicial no se escribe e, excepto en esca, cestas, 
cBstuo, (Estimo y algunas personas de sum, como esto. 

DE LAS PALABRAS TERMINADAS EN N : VOCES 
QUE DOBLAN LA L, E Y S. 

También es regla general que toda palabra latina ter
mina en m, como musám; sin embargo, terminan en n 
muchos nombres en an, en, in y on, como titán, fíumen, 
delphin, canon; y además las dicciones an, en, in, forsan, 
fórsitan, non, sin, quin y tamen con los compuestos. 

Se enseña que los- nombres terminados en ius, la, 
ium, doblan la i en los casos en i y en iis, excepto en el 
vocativo del singular; pero esta regla está de más, puesto 
que nada nos enseña, sabiendo que una i pertenece á la 
radical, y la otra á la terminación. 

Antes de b,p y m siempre se escribe m y no n, como 
Ambrosias, imperium, summum; esto se explica muy 
bien sabiendo que para la n ha de quedar abierta la 
boca, teniendo que cerrarla para la b, p, m. 

Los superlativos en limus, rlmus y simus; los tiempos 
en sem y se con algunas otras dicciones, doblan la r y 
s, como facillimus, doctissimus, tenérrimus, essem, esse: 
Incesso, capesso, lace'sso Yjecesso, se escriben con dos ss 
en el presente: gero, cedo, premo, jubeo y quatio en el 
pretérito; sedeo, scindo,flndo, premo, jubeo, meto, mitto, 
patior y cedo en el supino. 

ABREVIATURAS DE LOS ROMANOS. 

A. Aulas, C. Cajas, D. Décimas, L. Lueius} P. Pu* 
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blius, Q. Quintas, T. Titas, Ap. Appias, C, N. Cheas, 
T. Tiberius, Man. Mamereas, Ser. Servias, Sex. Seoctus, 
P. C. Paires Conscripti, R. P. Respúhlica, P. R. Pópalas 
Romanas, U. C. f7>6s Condita, S. P. Q. R. Senatas Popu-
lasqae Romanas, S. C. Senatas Consaltam, M. T. C. Serv. 
Sulp. S. P. D. Marcas Tullius Cicero Servio Sulpicio 
salutem plurimam dat, 6 dicit. 



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

DE LA CUANTIDAD Y DEL ACENTO. 

Prosodia, palabra derivada de dos griegas, pros que 
significa de, y ode que significa canto, es una parte de la 
gramática que nos enseña la cuantidad de las sílabas y 
el acento con que debemos pronunciar las palabras. 
Entendemos por cuantidad, el tiempo que se emplea en 
su pronunciación. Las sílabas, según su cuantidad pueden 
ser largas, breves y comunes. Son largas, cuando en su 
pronunciación gastamos dos tiempos. Son breves, cuando 
empleamos un solo tiempo. Siendo las comunes largas 
ó breves, emplearemos en su pronunciación dos tiempos 
ó uno. 

Entendemos por acento la mayor ó menor elevación 
con que pronunciamos una silaba. Los latinos tuvieron 
tres acentos: agudo, grave y circunflejo. Con el agudo 
subían la voz; con el grave la bajaban, y con el circun
flejo la subían y bajaban en una misma sílaba. Hoy los 
acentos hacen diferente papel, pues el agudo puede darse 
por suprimido; el grave se emplea en palabras indeclina
bles para distinguirlas de otras declinables, como docté, 
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y del circunflejo hacemos uso en las sincopas, como en 
m r ü m por v irorum, en los ablativos de la 1.a y 2.a de
clinación, como musa , d o m i n ó , y en los genitivos de 
singular de la 4.a como sensus. 

DEL CARACTER DE ALGUNAS LETRAS. 

Además de dividirse las letras del alfabeto latino en 
vocales y consonantes, se subdividen en semivocales, 
mudas^ liquidas y dobles. Son semivocales aquellas en 
que suena una vocal al principio y al fin, como l ; son 
mudas aquellas en las cuales la vocal sólo se percibe 
al fin, como b: la / figura entre éstas, aunque parece 
semivocal: llamamos líquidas á las letras que pierden su 
ftliPia para la cuantidad, aunque la conserven para la 
pronunciación. • 

Las letras liquidas son la tí, la l , la r} la m y la n. 
La u después de q siempre se liquida; después de g 

casi siempre, pues deja de liquidarse cuando á la u sigue 
otra u> como en ambiguas, en algunos pretéritos en 
gui, como eguit y en el verbo argao: después de § se 
liquida, cuando en los nombres el nominativo, en los 
adjetivos la terminación masculina y en los verbos la 
primera persona del presente de indicativo empiezan por 
s u a ó §ue, como suasor, suavis, suadeo. 

La Z y la r se hacen liquidas cuando van heridas de 
una muda, y pertenecen las dos á una misma vocal, 
como conflagro, patr i s . La m y la ^ solo se liquidan en 
dicciones greco-latinas, heridas también de las mudas, 
como tecmessa, cygnus. 

Llamamos letras dobles á las que valen por dos, y 
son la/ , 3? y ¿r. La y entre dos vocales, y siendo simple la 
voz, vale por dos i i , como en cu/us. 

La os vale por g s cuando el genitivo en los nombres 
y la segunda persona del presente de indicativo en los 
verbos tienen g como rea?, gis, regó , reqis, r e x i , y vale 
por es en el caso contrario; es decir, cuando tienen c. 

La z vale por ds ó por dos ss, como gasa que se pro
nuncia gadsa. 

DE LA VOCAL ANTEVOCAL: DE LOS DIPTONGOS. 

La vocal que está delante de otra vocal es breve, 
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como DeuÉ, vía; pero es larga en los vocativos en ai y 
en ei como Caí, Pompei, en los tiempos del verbo fio, 
que no llevan r, como en fieham; en los casos en ei de 
la quinta declinación, como diei, excepto res, fídes y 
§pe§ que la tienen breve; la i de los genitivos en tus es 
larga en prosa; en el verso indiferente; sin embargo, en 
alius es siempre larga y en alterim breve; eheu tiene 
larga la primera e, y en ohe es indiferente la o. Los 
griegos en este punto no tienen regla fija, siendo gene
ralmente larga en muchos nombres propios como en 
Qalatea. 

Todo diptongo es largo, como muce, ecelum; sin em* 
bargo, es breve el diptongo prce en composición cuando 
le sigue una vocal, como enprceuro. Es igualmente larga 
la sílaba donde hay contracción, como mi por mihi, ni l 
por nihii, 

DE LA VOCAL ANTES DE DOS CONSONANTES. 

Toda vocal seguida de una consonante doble, comó 
la e de ezcul ó de dos consonantes sencillas, como la a 
de Antonius, es larga; sin que á esto se oponga el que 
la una de las dos consonantes esté al fin de palabra y la 
otra al principio de otra, como sucede con la a de at pius. 
Esta regla que es una de las más generales de la proso
dia latina, tiene una excepción, pues si á la vocal la si
guen muda y liquida, perteneciendo ambas á una misma 
sílaba,, como sucede en patris, es breve en prosa y comím 
en el verso. 

DE LOS PRETÉRITOS Y SUPINOS. 

Los pretéritos que tienen dos silabas, tienen larga la 
primera, como vidi; se exceptúan de esta regla los pre
téritos de los verbos bibo, do, fero, findo, scindo, sisto y 
sto. Asimismo son breves las dos primeras silabas de los 
pretéritos que doblan la primera, como en didiei; excepto 
eeeidi de ccedo, y pepedi de pedo. 

Los supinos de dos sílabas tienen larga la primera, 
como muim, motum; es breve por excepción la primera 
silaba de los supinos de eieo, do, eo, lino, queo, reor, 
sero y sino. Es también larga la penúltima silaba de los 
polisílabos en tum, itum y utum, como se ve en amatum, 
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argutum, eupitum; pero se exceptúan por breves los 
compuestos de.r&o como dirutum, agnitum, cognüum; 
con los acabados en itum, cayo pretérito no termina en 
v i l como fugitum. Los compuestos de sto, tienen larga la 
penúltima cuando hacen en atum, como prcestüum, y 
breve cuando hacen en itum, como proestatum 

DE LAS PALABRAS DERIVADAS Y COMPUESTAS. 

Las palabras derivadas tienen por regla general la 
misma cuantidad que sus primitivas; asi por ejemplo, 
si lego tiene breve la e, breve la tendrán todos los tiem
pos que se formen de esa raiz; y si la e del pretérito legi 
es larga, lo será también en los tiempos que se formen de 
la segunda raiz. Sin embargo, la primera silaba de arista, 
lucerna, fides y oditim es breve, siendo larga en areo, 
laceo, fído y odio, de donde proceden. 

Las palabras compuestas tienen la misma cuantidad 
que las simples, aun cuando se mude la vocal ó diptongo, 
v. gr.: si es breve la e de lego, breve será también la e de 
perlego, y la i de diligo; si quoero tiene larga su primera 
sílaba por ser diptongo, larga será la i de inquiro. Tam
bién esta regla tiene sus excepciones, puesto que la i de 
dico es larga, siendo breve en sus compuestos acabados 
en dicm, como veridicus; juro tiene larga la u, y dej'ero 
y pejero la tienen breve, etc., etc. 

DE LAS PREPOSICIONES EN COMPOSICIÓN. 

Toda preposición conserva en composición la misma 
cuantidad que tenía separada, salvas las reglas genera
les. Si la preposición ad separada es breve, lo será tam
bién en adhiheo. Las preposiciones e, de, di, se y tra son 
largas, menos en dirimo y disertas, que es breve. La 
preposición a es larga en voces latinas, como amitto, y 
breve en las greco-latinas como assyllum.. La prepo
sición re es breve, excepto en refert, que es larga. La 
preposición pro, que en voces griegas como propheta, 
es breve, y larga en dicciones latinas como en promitto, 
es sin embargo breve en profantis, prófugas, profiteor, 
profíciscor, propero, profundas, pronepos y propago 
(nombre), y comünó in diferente en procuro, propino, 
propello, propulso y propago (verbo) con otros. 
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COMPUESTOS BE OTRAS DICCIONES. 

Cuando la primera parte de una palabra compuesta 
termina con a como malo, es larga, excepto en quasi, 
eocámetrum y eadem y utraque, no siendo ablativos. 

Si terminan en e como calefaeío, es breve; pero es 
larga en credo, vtdelicet, expergefado, rarefaeio, meors, 
venenum y sus compuestos, asimismo en los compues
tos de ne como necubt, exceptuando á nefas con sus deri
vados. 

También es breve cuando termina en i , como en 
armtger, exceptuando á stquts, vípera, tihieen, ubibis, 
illicet, nimirum, ídem (masculino), scilieet, ibidem, con 
los compuestos de (líes, menos quatriduo, asi como 
también los compuestos de annus, como bímüs. 

Cuando la primera parte de una palabra compuesta 
termina en o, como quodam, es larga; exceptuándose por 
breve en quandoquidem, hodie, quoque (conjunción) con 
los compuestos de dúo: los nombres que se componen 
de contro intro y retro la tienen indiferente. 

Si la primera parte termina en u} como en euadrupes, 
es breve. 

DEL INCREMENTO DE LOS NOMBRES. 

Se llama incremento á la sílaba ó silabas en que ex
ceden los casos oblicuos al nominativo que es la norma. 
De manera, que para saber si hav incremento en un 
nombre, no hay más que contar las silabas del nominati
vo, y si en algún otro caso hay más, serán tantos los 
incrementos como las silabas aumentadas: ejemplo: üer 
tiene dos silabas, itineribus tiene cinco, luego hay tres 
incrementos, empezándose á contar desde la silaba que 
iguala con la última del nominativo: la última en ningún 
caso puede ser incremento. 

Para saber si hay incremento en el plural, se contarán 
las silabas del genitivo de singular, ó del nominativo del 
plural, y caso de duda, el que tenga menos nos servirá 
de norma. 



DEL INCREMENTO EN 4̂ Y EN É. 

El incremento en a del número singular es largo como 
se observa al pronunciar ventas, tis. Pero es breve en 
los masculinos terminados en al y ar, como Annibal, lis. 
Amilear, ris: en los terminados en a, as, ax y en s 
precedida de consonante, como poema, tis; lampas, dis, 
atrax, cts y trabs, bis, y además en Anas, hepar, jubar, 
lar, mas j par con sus compuestos. 

El incremento en e es breve, como earcer, eris: pero 
lo tienen largo los que hacen el genitivo en enis, como 
ren, reñís; en elis, como Daniel, lis; los griegos en er, 
eris y es, etis; como cráter, eris, tapes, tis, excepto aer y 
cether: son también largos celtiber, iber, fex, hoeres, 
loeuples, merce, plebs, lex, rex, ver y quies. 

DEL INCREMENTO EN / Y EN O. 

El incremento en i es breve, como ordo, inis; pero es 
largo por excepción en nombres greco-latinos con el 
genitivo en inis, como Delphin, inis; en los terminados 
i x ó yx con el genitivo en ieis, como radix, cis; más 
hay algunos de estos que le tienen breve, tales son cilix, 
calix, jorn ix , natrix, y var íx: bebrix, sandix y David, 
tienen común el incremento. 

El incremento en o es largo, como se ve en amor, oris; 
es sin embargo breve en los griegos propios y latinos 
neutros con el genitivo en oris, como Héctor, oris; lem
pas, oris; excepto os, oris; en los acabados en s precedi
da de consonante, como inops, opis, y además en arbor, 
lepas, memor, compos, bos y prcecox; Briton, sidon y 
Orion le tienen indiferente. 

DEL INCREMENTO EN U Y DEL DE PLURAL. 

El incremento en u es breve, como en consal, lis; 
pero es largo en los acabados en as con el genitivo en 
uris, adis y atis, como tellas, aris, palas, adís, y salas, 
tis; más por una contraexcepción le tienen breve ínter-
cas, ligas y pecas: es también largo en jar, frax, lax y 
Pollux. 

Los incrementos del plural en a, e y o son largos, 
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como mumrum, remrn, dominomm: siendo breves los 
en i y u, como cimbas^ portabas; Nebrija dijo: Ij a da 
rapidis, a, e, o longa, sequntar, 

DEL INCREMENTO DE LOS VERBOS: 
INCREMENTO EN A. 

Se llama incremento en los verbos la silaba ó silabas 
en que cualquiera persona excede á la segunda del pre
sente de indicativo de activa, que es la norma. Asi es, 
que para saber si hay incremento en un verbo, se cuen
tan las silabas que tiene la norma y si en alguna otra 
persona hay más, habrá tantos incrementos como silabas 
excedan. Ejemplo: amas tiene dos silabas, amaremini 
tiene cinco, luego habrá tres incrementos, contándose el 
primero en la silaba en que iguala á la segunda persona. 
Si el verbo es deponente se le finge voz activa, v. gr.: á 
venor se le finge venas, y si es irregular se le finge una 
segunda persona regular; v. gr.: á voló se le finge volis. 

El incremento en a de los verbos es largo, como 
amatar; exceptuándose el primer incremento del verbo 
do con sus compuestos de la primera que es breve, 
como eircamdabo. 

DEL INCREMENTO DE LOS VERBOS EN E, l OY U. 

" El incremento en e de los verbos es largo, como mo-
netar. Se aparta de esta regla la e antes de las termina-
naciones ram, r im, ro, como amaveram, amaverim, 
amamro; en las terminaciones beris, bere, como monebe-
ris, monebere; antes de r en los presentes de todos los 
modos é imperfectos de subjuntivo de la tercera, como 
legeris, legare, legerem, siendo larga en las terminaciones 
reris, rere, como legereris, legerere. 

El incremento en i es breve, como legitar. Exceptúase 
el primer incremento en i en la cuarta conjugación, como 
aaditar, menos el de orior: en simas, sitis, velimas, reli-
tís con sus compuestos; en los pretéritos en ivi como 
peüvi; menos en los pretéritos en imas; la sílaba r i en 
rimas, ritis es común. 

El incremento en o es siempre largo, como amatóte. 
El incremento en u es siempre breve, comopossumus; 
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pero es larga la u penúltima en el futuro en rus, como 
amatums, 

CUANTIDAD DE LAS VOCALES FINALES. 

La final en a es larga, como intra; pero es breve en 
eja, ita, postea, quia y en algunos imperativos de la 
primera: también es breve en nombres y adjetivos, como 
musa, hona, excepto en los ablativos latinos y vocativos 
griegos, como musa JEnea, siendo común en los nume
rales en inta como triginta. 

La final en e es breve, como lege; pero es larga en los 
monosílabos, como me, te; en los ablativos de la quinta, 
como Die; en los griegos de la primera, como gramma-
tice; en los imperativos de la segunda, como mone, 
aunque cave, mane, responde, salve, vale y vide la tienen 
indiferente: es también larga en fere, ferme, cete, hoe, 
tempe, y en adverbios derivados de la segunda, como 
docte, excepto hene y mole. 

La final en i es larga, como Bomini, es breve en 
algunas palabras griegas, como Amartilli ; en los indecli
nables, como sinapi; y común en mthi, tibi, sihi, nisi, 
quasi, eui, uti, alibi y ubi. 

La final en o es indiferente, como amo; es larga en los 
monosílabos, como do; en los dativos y ablativos de la 
segunda, como domino; en adverbios derivados de nom
bres, como súbito y en ergo. 

1 Es breve en modo, imo, cito, dúo y seio. 
La final en u es larga, como man 'u. 

CUANTIDAD DE ALGUNAS CONSONANTES FINALES. 

Toda palabra que termina en b como oh, en d como 
ad, en l como animal, en m como musam, en r como 
puer, y en t como leget, tiene breve la cuantidad, excep
tuándose únicamente de los acabados en l , sal, sol y 
nihil; y de las acabadas en r, cur, far, fur, iber, lar, 
Nar, ver, aer y cráter que la tienen -larga; cor y celtiber 
la tienen indiferente. 

La palabra que termina en e como sic, y la que termi
na en n como non, tiene larga la cuantidad: de los en c se 
exceptúan por breves nec y doñee, y por indiferentes fae, 
hie y hoc; y de los en n son breves los terminados en en 
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con el genitivo en inis, como /lumen, ni§; muchos nom
bres griegos, como Pelion, Majan, y además an, in, 
forsan, forsitan, tamen y algunas dicciones apostrofa
das como vicien por videsne. 

CUANTIDAD DE LA FINAL EN AS, ES Y 0>S.' 
Y EN IS Y EN US. 

La palabra que termina en as como musas, en es 
como sermones y en os como dóminos, es larga; de los 
en as se exceptúan por breves los griegos con el genitivo 
en adis, como lampas, dis, y los acusativos también 
griegos como heroas, de los en es, penes y es con sus 
compuestos, los que tienen breve el incremento como 
miles; menos aries, parles y pes que siguen la regla 
general. De los en os se exceptúan por breves compos, 
impos, os, ossis y algunos griegos como Androgeos. 

Toda palabra que termina en is, como legis, y en us 
como Petrus, tiene breve la cuantidad. De los en is se 
exceptúan por largos los casos del plural como viris, 
vis y sis con sus compuestos; la segunda persona del 
presente de indicativo de la cuarta, como audis; y por 
indiferente la terminación ris de los tiempos del sub
juntivo. 

De los en us son largos los monosílabos como mus; 
los en us de la tercera que tienen largo el incremento 
como salus; los en us de la cuarta como sensus, no sien
do nominativo y vocativo de singular; los que tienen el 
genitivo en untis y los compuestos de pus. 

DE LAS LICENCIAS POÉTICAS. 
Los poetas, unas veces por necesidad y otras por 

gusto, han faltado á las reglas establecidas; y para salvar 
esta falta, han recurrido á las licencias siguientes: 

Sinalefa: se comete esta figura cuando se suprime la 
vocal ó diptongo final de una palabra, cuando la siguien
te empieza por vocal: las interjecciones o, heu yproh no 
entran en la regla, v. gr.: 

Conticuere omnes, intenüque ora tenehant. 
Eethlipsls: se comete cuando se elide la m final do 

10 
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dicción con su vocal cuando la siguiente empieza por 
vocal, v. grv. 

Italiam. Italiam prtmus conclamat Achates. 
Sinéresis: se comete cuando de dos silabas se hace 

una, v. grv. 

i Seu lento fuerint alvearia vimine teleta. 
Diéresis: cuando de una se hacen dos; aurai por 

aurce; sylvai, por syloce. 

JEthereum sensum atque aurai simplieis ignem. 
Sístole: cuando se abrevia la silaba larga, v. grv. 

Ule autem párihus, quas fulgere eernis in armis. 
Diástole: cuando se alarga la breve, v. gr.: 

Italiam jato prófugas, Lamnaque venit. 



A R T E M E T R I C A . 

Arte métrica es la que nos enseña á medir versos; 
los versos latinos se miden por pies: pie, es una parte 
del verso que consta de un nümero determinado de sila
bas; los pies pueden ser simples y compuestos; los sim
ples constan de dos ó tres silabas; los compuestos se 
forman de los simples. 

PIES DE DOS SÍLABAS. 

El espondeo consta de dos largas, como possunt. 
El pyrrichio de dos breves, como rutt. 
El choreo ó trecheo de larga y breve, como annus. 
El yambo de breve y larga, como amant. 

PIES DE TRES SÍLABAS. 

El meloso consta de tres largas, como eernebant. 
El tribrachio de tres breves, como eápere. 
El dáctilo de una larga y dos breves, como córpora. 
El anapesto de dos breves y una larga, como capiunt. 
El bachio de una breve y dos largas, como amahant. 
El antibachio de dos largas y una breve, como con-

ducit. 
El crético de una larga, una breve y una larga, como 

cástitas. 
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El amphibrachio de una breve, de una larga y una 

breve, como amemus. 

PIES COMPUESTOS. 

El dispondeo consta de dos espiondeos, como conclu-
dentes. 

El proceleusmático de dos pirrychios, como homi-
nibus. 

El dichoreo de dos chóreos, como pertinere. 
El diyambo de dos yambos; como relinquerent 
El choriambo de choreo y yambo, como momlitas. 
El antipasto de yambo y choreo, como retardare. 
El jónico mayor de espondeo y pyrrichio, como decér-

nimus. 
El jónico menor de pyrrichio y espondeo, como vene

rantes. 

DE LOS PEONES. 

Los peones constan de una silaba larga y tres breves, 
y son de cuatro clases: 1.a clase: tiene larga la primera, 
como corpórtbus; 2.a clase: tiene larga la segunda, como 
resólverem; 3.a clase: tiene larga la tercera, como retine-
bat; 4.a clase: tiene larga la cuarta, como eeléritas. 

DE LOS EPÍTRITOS. 

Estos constan de una breve y'tres largas, y son tam
bién de cuatro clases, siguiendo la marcha de los ante
riores, como lo indican las cuatro palabras siguientes: 

Salteantes, coneitaü, denuneiant, responderem. 

DE LOS VERSOS LATINOS. 

Se llama verso á un número determinado de pies dis
puestos en cadencia y armonía. 

El exámetro consta de seis pies; el quinto dáctilo, el 
sexto espondeo, pudiendo ser los cuatro primeros dácti
los, espondeos ó mezclados; algunas veces el quinto pie 
es espondeo precedido de un dáctilo, y se llama espon-
dáico; ejemplos: 
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Urbs antigua ruit multos dominata per annos 
Chara Deúm sobóles magnum Jovis inerementum. 
El pentámetro consta de cinco pies; los dos primeros 

pueden ser dáctilos, espondeos ó mezclados; á estos si
gne una cesura y luego dos dáctilos con otra cesura, que 
junta con la primera, forman un espondeo; ejemplos: 

Est mrtus pláeitís abstinuisse bonis. 
El verso pentámetro alterna generalmente con el exá

metro, y los desjuntes forman un distico que casi siem
pre encierra un pensamiento. 

El senario yámbico consta de seis pies todos yambos 
cuando es puro; ejemplo: 

Beatas üli quiprocul negotiis; 
cuando no es puro admite en primero, tercero y quinto 
lugar, espondeo, dáctilo y anapesto, y en todos tribachio, 
menos en el sexto que ha de ser siempre yambo; 
ejemplo: 

Non pesülens inmdia, non fragilis favor. 
El dimetro yámbico consta de cuatro pies yambos 

cuando es puro, y no siéndolo, pueden los pies impares 
ser dáctilos, espondeos ó anapestos y en todos admite 
tribachio menos en el cuarto que siempre es yambo; 
ejemplo. 

Vírtus beatos efficit. 
El verso escazonte consta de seis pies por el mismo 

orden que el senario; pero el quinto pie es siempre yambo 
y el sexto espondeo; ejemplo: 

Extemporalis faetus est meus Bhetor. 

VERSOS LÍRICOS. 
El verso glicónico consta de un espondeo y dos dácti

los; ejemplo: 
Tándem regia nóbilis. 

El asclepiadeo consta de un espondeo, un dáctilo, una 
cesura y dos dáctilos; ejemplo: 
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Mecenas atavis edite régibus. 
El faleacio ó endecasílabo consta de un espondeo, un 

dáctilo y tres chóreos; ejemplo: 
Commendo tibí, Quinüane, nostros. 

El sáfíco consta de cinco pies; choreo, espondeo, dác
tilo y dos chóreos; á cada tres versos sáflcos se junta un 
adónico, que consta de un dáctilo y un espondeo; ejem
plos: 

Integer vitce, seelerisqae purus, 
, Non eget Mauri jaeulis, nee areUy 

Nee venenatis grávida sagittis, 
Ftisce, pháretra. 



TRATADO DE LAS ORACIONES. 

Oración gramatical es la expresión de un pensamien
to, ó un conjunto de palabras que hacen sentido perfecto. 
Las oraciones pueden ser simples y compuestas: son 
simples cuando no tienen más que un verbo, y compues
tas cuando tienen dos ó más. Hay nueve oraciones sim
ples; dos de mm, tres impersonales, dos de activa y dos 
de pasiva. 

ORACIONES SIMPLES: PRIMERAS Y SEGUNDAS 
DE SJJM. 

La primera de uim consta de un nominativo, verbo y 
otro nominativo: al primero se le llama sujeto, al segundo 
predicado ó atributo, v. gr.: La gramática es útil, gram-
mátiea est utilis. La segunda consta de nominativo y 
verbo, v. gr.: Troya fué, Troja futt. Pueden preguntarse 
con el verbo estar, v. g.: Milciades estaba enfermo, Mil-
tiades erat ceger, y por el verbo haber, v. g.: hay guerra, 
est hellum. 

ORACIONES IMPERSONALES. 

Oración impersonal es la que no tiene persona: el 
impersonal puede ser activo, pasivo é impropio: los acti
vos se responden por la tercera persona de singular de 
la voz activa, como truena, tonat: pertenecen á esta clase 
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los verbos que expresan fenómenos naturales, como 
llover, nevar, granizar, etc., y alguno que otro, como 
convendrá, oportebít. 

El impersonal pasivo se pregunta en castellano con 
la partícula se, y en latín se responde por la tercera per
sona de singular de la voz pasiva, y si el tiempo tiene tres 
terminaciones, se toma la neutra, v. gr.: se pelea, pug-
natur; se peleó, pugnatum e§t ó fuit. 

ORACIONES DE ACTIVA. 

La primera de activa consta de nominativo agente; 
verbo en activa, y acusativo recipiente, v. gr.: Pedro 
defendía la libertad, Petras defendebat íihertatem. 

Vuélvese por pasiva poniendo el acusativo en nomi
nativo, el verbo en pasiva concertando con él, y el nomi
nativo en ablativo con a ó ah v. gr.: la libertad era defen
dida por Pedro, libertas defendebatur á Petro; una pri
mera de activa vuelta por pasiva, es una primera de 
pasiva. 

La segunda de activa consta de nominativo agente, y 
verbo en activa, v. gr.: vosotros corríais, vos currebatís. 
Se vuelve por pasiva impersonalmente; esto es, poniendo 
el verbo en la tercera persona de singular de la voz pa
siva y el nominativo en ablativo con a ó ab, v. gr.: se 
corría por vosotros, currebatur á vobis: una segunda de 
activa vuelta por pasiva, es un impersonal impropio. 

La segundo de pasiva consta de nominativo reci
piente y verbo en pasiva, v. gr.: la casa será compuesta, 
domus éomponetur, ' 

Con los deponientes activos solamente pueden hacerse 
primeras y segundas de activa, v. gr.: yo confieso la vev-
ácxd, ego fateor veritatem; tú has cazado; tu'venatus es 
fuisti. 

Con los deponentes pasivos solamente pueden ha
cerse primeras y segundas de pasiva, v. gr.: los malos 
eran azotados, mali vaptdabant; el ladrón fué desterrado 
por el Juez, latro eocakwitper Judicem. 

ORACIONES CON DE Ó DE OBLIGACIÓN. 

Se llaman con de, porque siempre llevan esta preposi-
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ción, y de obligación, porque todas ellas envuelven esta 
idea. Hácense en activa por participio de futuro en uru§y 
y en pasiva por participio de futuro en du§, y el verbo 
§um en el tiempo y persona correspondientes^ v. gr: el 
maestro habrá de enseñar las reglas, magister docturus 
erit regidas: regulce docendce erant á magtstro, y tam
bién, magistro doeendum erit regidas. 

ORACIONES COMPUESTAS: INFINITIVOS. 
Las oraciones de infinitivo constan de dos verbos, 

uno determinante y otro determinado, colocándose el 
segundo únicamente en infinitivo: pueden preguntarse en 
castellano de dos maneras; ó bien poniendo el determi
nado en infinitivo, ó bien poniendo la conjunción gwe 
después del determinante, v. gr*.: yo deseo ver á Barce
lona: yo deseo que tu veas á Barcelona. En este ultimo 
caso conviene saber que los presentes é imperfectos, 
tanto de indicativo como de subjuntivo, van al presente 
de infinitivo; que los pretéritos p|rfectos y pluscuamper
fectos van al pretérito de infinitivo; que el futuro imper
fecto, los tiempos con de y la terrMnación r ía del imper
fecto de sutyuntivo, van al futuro primero; y que los tiem
pos con de y haber, y el romance habría del pluscuam
perfecto van al futuro segundo. 

CONCERTADOS ACTIVA a 
Son de esta clase possum, valeo, queo, nóqueo, sóleo, 

assueseo, consueséo, debeo, ineipio, ecepi, désino, ceso y 
algunos otros los cuales pueden ir solamente al presente 
ó perfecto de infinitivo; yendo al perfecto cuando llevan 
la palabra haber junta con un participio de pretérito.' 
Llámanse concertados, porque en activa conciertan con 
la persona agente, y en pasiva con la persona recipiente; 
y activos, porque - estos verbos siempre están en la 
voz activa, aun cuando la oración se haga por pasiva, 
v. gr.:Tos niños deben respetar al maestro;. pueri• deberá 
colere magiÉrum; pasiva, el maestro debe ser respetado 
por los niños, inagister debet- coli á pueris; coepi, isti, 
suele hallarse también en pasiva. 

NÓTA. Cuando possuin trae el romance no puedo me
nos de, ó no puedo dejar de, se resuelve como indica ei 
siguiente ejemplo: ' '9& 
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No puedo menos de.reprender los vicios, nonposmm, 

non vituperare vttta; ó también, nonpossum qtiin mtupe-
rem mita. 

CONCERTADOS PASIVOS. 
Son de esta clase mdeor, eri§, parecer y algunos de 

entendimiento y lengua, cuando vienen con romance 
impersonal, como se dice, se cree, etc. Por la misma 
razón que los anteriores se llaman concertados activos, 
se llaman éstos concertados pasivos; pero pudiendo ir á 
las cuatro formas de infinitivo, v. gr.: se dice que los 
soldados defienden la ciudad, milites dicuntur defenderé 
cwitatem; pasiva, se dice que la ciudad es defendida por 
los soldados; civitas dieitur defendí á müitihus. También 
pueden hacerse sin concertar, y en este caso se diría; 
dieitur milites defenderé éwitatem} pasiva, dieitur cwi
tatem defendi á militihus. 

INFINITIVOS DE ENTENDIMIENTO Y LENGUA. 

La palabra que después de los verbos de entender, 
conocer, pensar, creer, decir, contar, referir, jurar y otros 
semejantes, no se traducen en latin, y sólo indica que la 
oración debe variarse por infinitivo, y alguna vez por 
indicativo ó subjuntivo con quod ó sin ella, v. gr.: es 
pública voz y fama que Alejandro venció á Dario, rumor 
vel fama est Alexandrum vieisse Darium: ó también, 
rumor mi fama est quod Aleocander mcit Darium. 
Cuando el que viene con infinitivo castellano es quid, 
v. gr.: no sé que hacer, nescio quid jaciam; ¿sabes lo que 
dijo? i§ci§ quid discerit? ¿quién piensas que te ha de 
salvar sino Cristo? ¿quem cogitas salvaturum esse te nisi 
Chrístumt 

INFINITIVOS DE VOLUNTAD, MANDATO, 
Y ACONTECIMIENTO. 

El que después de los verbos querer, desear, permitir, 
agradar, convenir, mandar, aconsejar, pedir, hacer, pro
curar, determinar y otros parecidos; asi como también 
después de las locuciones: es licito, es justo, es útil, es 

•¿cesarlo, con accidit, continguit} eoenit, se resuelve por 
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infinitivo ó por subjuntivo con ut, ó ne si la oración 
lleva negación, v. gr.: yo deseo que vosotros guardéis 
los preceptos divinos: ego eupio vos servare prcecepta 
divina: ego eupio ut vos servetis prcecepta divina. 

Obsérvese que júheo poquisimas veces se resuelve 
por subjuntivo; que con los verbos voló, nolo, malo, 
eupio y oportet, se usa con mucha elegancia del partici
pio de pretérito en lugar de presente de infinitivo: quisiera 
avisarte una cosa, ego vellem te mónitum unum. 

INFINITIVOS DE TEMOR Y RECELO. 
El que después de los verbos temer, recelarse, evitar, 

hay peligro, se resuelve por infinitivo, y mejor por sub
juntivo con ne, ó con ut cuando hay negación, v. gr.: temo 
que vosotros perdáis el tiempo, timeo vos perderé 
tempus: timeo ne vos perdatis tempus. Temo que no 
entendáis la explicación; timeo vos non intelligere expli-
cationem; timeo ut vos intelligatis ' explieationem. Con 
caveo, es, se puede usar indistintamente de ut 6 ney 
también se pueden callar. 

INFINITIVOS DE VERBOS AFECTIVOS, DE 
ALABANZA Y VITUPERIO. 

El que después de verbos que significan admiración, 
alegría, tristeza, vergüenza, sentimiento, pesar y queja; 
con los de acusar, alabar, vituperar y reprender se re
suelve por infinitivo ó subjuntivo con quod, v. g.: es 
extraño que Antonio haya ocultado la verdad, mirum est 
Antonium eelavisse veritatem; mirum est quod Antonius 
celaverit veritatem. 

INFINITIVOS DE LOS VERBOS DÉ IMPEDIR, 
ESTORBAR, PROHIBIR Y OPONERSE. 

El que después de estos verbos se resuelve por 
infinitivo ó subjuntivo, con quominus ó quin, habiendo 
negación en el determinante, y con ne no habiéndola, 
v. gr.: vosotros prohibís que yo pasee, vos prohibetis me 
ambulare; vos prohibetis ne ego amhulem. Yo no impido 
que el hijo enseñe, ego non impedio fllium docere; ego 
non impedio quominus ó quin fílius doceat. 
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INFINITIVOS DE VERBOS Y NOMBRES DE DUDAR. 
La palabra que después de verbos y nombres de 

dudar se resuelve por infinitivo ó subjuntivo con quin 
cuando en el determinante hay negación ó interrogación; 
pero no habiendo nada de esto, se resolverá con an, 
utrum ó num, antepuestas, ó con ne pospuesta al sujeto; 
ejemplo: no hay duda que Juan llora, non est dubtum 
Joannem flere; non est dubium quin Joannes fíeat. Tu 
dudas que yo escribo, tú duhitas me scribere; tu dubttas 
an ego seribam; ó tu dubitas egone scribam. 

De este último modo se resuelve la conjunción si, des
pués de los verbos de dudar, preguntar, ignorar, saber, 
y si al fin viene la partícula ó no, en latin se dice necne ó 
an non, pero no admite infinitivo; ejemplos: yo no sé si 
tü trabajas, ó no, ego nescio utrum tu labores an non, 9,. 
necne. ' 

ORACIONES DE TAN, TANTO, TAL. 
La palabra que después de las voces tan, tanto, tal, de' 

tal suerte, tantos, etc., se resuelve por subjuntivo con Uti 
tal es tu arrogancia que no se puede explicar, talis ó ea 
est arrogantia tua, ut nonpossit explieari. 

ORACIONES DE DIGNUS. 
Estas oraciones pueden hacerse por los modos que1 

indica el siguiente ejemplo: Dios es digno de ser alabado,' 
Deus est dignus ut laudetur; Deus est dignus qui laude-
tur; Betis est dignus laudari; Deus est dignus laudatu; 
Deus est dignus laudis ó laude; Deus est laudabilis; 
Deus est laudandus. Cuando la oración es activa no ad
mite tantos modos, v. gr.: Cicerón era digno de gobernar 
la república. Cicero erat dignus utWqüi gubernaret rem-
publicam: Cicero erat dignus gubernare rempublicam. 

ORACIONES DE RELATIVOS. 
Cuando la palabra que viene después de un nombre ó 

pronombre, es relativo, y se corresponde en latín por 
qui, quue, quod. El nombre ó pronombre que está antes 
del relativo se llama antecedente, con quien concierta el 
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relativo en género, número y alguna vez en caso. El 
antecedente y el relativo siempre están juntos, pero cada 
uno tiene su oración. Cuando después de relativo viene 
inmediatamente un verbo, entonces el relativo es agente; 
si después de él viene un nombre ó pronombre, el rela
tivo es persona recipiente: (entiéndase bien; no cometién
dose figura alguna.) Muchas veces viene completa la 
oración del antecedente, y luego la del relativo, ejemplo: 
yo oigo al maestro^ que explica. Otras veces sucede que 
viene solo el antecedente, enseguida el relativo con su 
oración, y luego la oración del antecedente, ejemplo: el 
hombre que trabaja, es bueno. 

Cuando el relativo es agente y su verbo está en pre
sente ó pretérito imperfecto, se hace por participio de 
presente. Cuando el relativo es recipiente y su verbo está 
en pretérito perfecto ó pluscuamperfecto ó futuro perfec
to, se hace por participio de pretérito; con verbo depo
nente el relativo ha de ser agente. Si el relativo es agente 
y su verbo está en futuro imperfecto, ó es tiempo con de, 
se hará por participio de futuro en urm. Con estos mis
mos tiempos, siendo el relativo recipiente, se hará por 
participio de futuro en dü§, ejemplo: yo veré la carta que 
tú escribirás, ego mdebo epistolam qüam tu seribes. Par
ticipio: ego videbo epistolam scríbendam á te. 

ORACIONES DE ESTANDO Ó DE GERUNDIO SIMPLE. 
En estas oraciones vienen siempre dos juntas, no pu

diéndose hacer la primera sin ver la segunda. Si ésta se 
halla en presente de indicativo ó futuro imperfecto, se 
hará la primera por presente de subjuntivo con la con
junción eum; y por pretérito imperfecto, cuando la segun
da esté en cualquiera otro tiempo. Pueden también ha
cerse por los mismos üe$*f?os de indicativo con cum, 
dam, ubi, guando, po$$*f,trmi y ut. Hácense por partici
pio de presente conce'rtandó con la persona agente de la 
primera oración en la " ' i siguiente: si la persona 
agente de la primera rn-ación lo es también de la segun
da, se pondrá en nomimúivojsi la agente de la primera 
ês recipiente en la segunda, fee^apondrá en acusativo;|y 
cuándo la personn agente de la primera no se halle en la 
segunda,' se'pondrá ¿n ablativo, Ilamáislo oracional.tíjem-
plo: paseando el padre, vió á su hijé, cttmpater ambuta-

- - ' • — \ «¡a», 
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'ret, vidit fllium suum; participio: pater amhulam, vidit 
fllium suum. Cuando denota modo, se hace también por 
gerundio de ablativo, v. gr.: portándose asi fué feliz; 
gerendo se de, fuit beatus. También admite gerundio de 
acusativo con ínter, v. gr.: murió peleando; occisus est 
ínter dímicandum, 

ORACIONES DE HABIENDO, Ó DE GERUNDIO 
COMPUESTO. 

También vienen dos juntas, haciéndose la primera 
por pretérito perfecto ó pluscuamperfecto con la conjun
ción cum, según el tiempo en que esté la segunda, guar
dando la regla anterior; y pudiéndose hacer, como las 
anteriores, por indicativo y con las mismas partículas, 
con más símul o.c, símul atque. 

* Se pueden hacer por participio de pretérito concertan
do con la persona recipiente de la primera oración, 
observando la regla siguiente: si la persona recipiente 
de la primera oración es agente en la segunda, se hará 
en nominativo; Isi la recipiente de la primera es también 
recipiente en la segunda, por acusativo;! y cuando la per
sona recipiente de la primera no se halla en la segunda, 
se hará por ablativo, llamado oracional;|ejemplo: habien
do el niño vencido la dificultad, descansa: eum puer 
víeerít dífficultatem, requíescit: participio: dificúltate 
meta á puero, requieseit.. 

Siendo el verbo deponente concierta con la persona 
agente. . h 

V 

ORACIONES DE HABIENDO DE, Ó ESTANDO PARA. 

Se hacen estas oraciones por el presente ó imperfecto 
de subjuntivo de obligación y con las partículas y reglas 
anteriores. Se hacen por participio de futuro en urus 
concertando con la persona agente; y por participio de 
futuro en düs, con la parsona^recipiente, conforme á la 
explicación anterior; ejemplo: estando los soldados para 
pelear, huyeron: eum milites pugnaturí esent, fugerunt: 
participio: milites pugHaturi, fugerunt: no se puede hacer 
por participio en (Ucs por no haber persona recipiente. 
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ORACIONES DE HABIENDO CON DE Y HABER. 

Se hacen por pretérito perfecto ó pluscuamperfecto 
de subjuntivo de obligación con las mismas partículas 
que las anteriores, pero no se varían por ningún parti
cipio; ejemplo: habiendo tú de haber concluido la gramá
tica, la comienzas: cum tu conelusurus fueris grammati-
cam, incipis illam, 

ORACIONES FINALES. 

Llevan estas oraciones en castellano a, para, ó á fin 
de, y se resuelven en latín, aunque no todas, del modo 
siguiente: ejemplo: el maestro viene para enseñar. 

Magister venit, ut doeeot; Maqister -oenit quo doceat. 
Magister venit, qui .doceat; Magister venit, docturus. 
Magister venit gmüsa ó grotia docendi; Magister venit 

doeendi ergo; Magister venit ad doeendum; Magister 
venit pro docendo; Magister venit doctum; Magister venit 
doeere; este último modo es una imitación de los griegos. 

Es de advertir que no todas las oraciones pueden re
solverse por los modos indicados en el ejemplo. 

ORACIONES CONDICIONALES. 

Estas oraciones llevan en castellano si, ó con tal que; 
y en latín se hacen por subjuntivo con si, modo, ó 
dummodo, y alguna vez también por indicativo con si. 
Cuando sigue las reglas de gerundio simple y es uno 
mismo el sujeto en ambas oraciones, se hace'también 
por participio de presente en nominativo ó gerundio de 
ablativo, ejemplo: sí das limosna, serás santo: si modo 
ó dummodo des eleemosynam, eres sanetus; dans vel 
dando eleemosynam,. eris sanetus. 

ORACIONES CAUSALES. 

Las causales llevan en castellano por, por haber é 
por qué; y en latín se hacen por subjuntivo con quod, eo 
quod, y por indicativo con quia ó quoniam. Cuando 
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llevan por, se hacen como los gerundios simples, si 
llevan por haher, se hacen como los gerundios compues
tos, y si llevan por qué, se harán como los gerundios 
simples, si el tiempo está en presente ó pretérito imper
fecto, y si es pretérito perfecto ó pluscuamperfecto, se 
harán como los gerundios compuestos; ejemplo: por 
ocultar tú la verdad sufrirás castigo, quod ó eo quod tu 
celes veritatem, m$ere§poenam, quia ó quoniam tu celas 
mrüatem sttfferes poenam, tu celans veritatem sufferes 
poenam, 

PRINCIPALES MODISMOS. 

A se traduce por si: A decir verdad, si dieam verum. 
A no, nisi; á no tener dinero, no jugaría, nisi haberem 
pecuniam, nom luderem. A l cum; al salir de casa, eum 
exirem domo. Con se traduce de varios modos, v. gr.: con 
tomar tú las armas, vencerás; si tú capis arma, mnees. 
Con estudiar mocho, no aprendes nada; quamms studes 
multum, nihil diseis. Con tener buenos maestros, apro
vechas; quia hahes bonos magistros, progrederis. En 
puede ser gerundio simple, v. gr.: en hablando el maestro, 
atiendan los discípulos: puede ser gerundio compuesto, 
v. gr.: en concluyendo la obra, recibirás el premio. Puede 
ser causal, v. g.: has obrado mal en ocultar esto á tu 
amigo. Puede ser condicional, v. gr.: serás un necio en 
malograr tan bonita ocasión. Sin es nisi: sin estudiar, no 
aprenderás; nisi studeas, non disces, otras veces es quam-
vis: lo supe sin preguntarlo, sciüi quamms non quoesiüi 
¿A qué vienes aquí? iad quid venis* ¿á que no sabes la 
lección? spondeamus te nescire leetionem. Desde que soy 
estudiante; ex quo éum scholásticus. Desde ahora; jam 
nunc. Desde entonces; /am tune. Poco más ó menos; fer-
me. Por más que trabajes; quamms labores::: Que estu
dies, que no estudies; sioe studeas, sive non. No hay para 
qué; nihil est cur. Ya ha días que; jam pridem. A lo más; 
ad summum. A lo menos; ad minimum. Como quien; 
quippe qui. Hasta que; doñee. Cuanto más; quó magis. 
Cuanto menos; quó minus. Tanto más; eó magis. Tanto 
menos; eó minus. Tantos, cuantos; tot, quot. Tantas veces 
como tü, toties quoties tu. 

A poco que se reflexione se resolverán cuantos mo
dismos se nos presenten, dándoles giros diferentes de los 

í 
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que tienen, por ejemplo: como es tan corta la vida del 
hombre, no puede abarcar todas las ciencias; es un ge
rundio simple, porque equivale á decir; siendo tan corta 
la vida del hombre. Otro ejemplo: como digas la verdad, 
te perdono; es una condicional, porque vale tanto como 
si dijera: si dices la verdad. 

¿Cómo se portó Pedro? es lo mismo que: de qué modo 
se portó Pedro? iQuomódo ó quo pacto gessit se Petras1? 
Cómo has llegado tan tarde? esto es, por qué has llegado 
tan tarde? ¿Car guare, qua de eausa venistt tam serot 
¡Cómo llueve! ¡ut pluit! 

n 



P E R F E C C I O N DE L A L E N G U A L A T I N A . 

LOCUCIONES SELECTAS DEL VERBO LATINO AGO, 
HACER, LLEVAR. 

Ago adpopulutn, hablo al pueblo. 
Ago Regem, hago de Rey. 
Ago animam, estoy espirando. 
Ago euniculos, estoy minando. 
Ago mulos, soy arriero. 
Ago gratias, doy las gracias. 
Ago aliud, me divierto. 
Ago actum, no hago nada. 
Ago apud primos, trato con los principales. 
Ago mtam, vivo. 
Ago capellas, conduzco las cabras. 
Ago meeum, reflexiono. 
Ago forum, administro justicia. 
Ago quod ago, atiendo á lo que hago. 
Ago üer, camino. 
Ago partes, desempeño un papel. 
Ago teeum, hablo contigo. 
Agitur bene meeum, todo me va bien. 
Actum est de me, soy perdido. 

FRASES ESCOGIDAS DE LA A Y DE LA C. 
Aro littus, trabajo en vano, 
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Áddo faeia poUiettig, cumplo lo prometido. 
Audio bene, tengo buena fama. 
Attingo seopum, doy en el blanco. 
A fronte et atergo, por delante y por detrás. 
Alternis diehus, un dia si y otro no. 
Alter ab tilo, el primero después de él. 
A eapite doleo, me duele la cabeza. 
A pecunia valet, tiene dinero. 
Ab§ re, contra toda razón. 
Capio somnos, duermo. 
Committo me mee, me pongo en camino. 
Captus sum oeulis, mente, amore, estoy ciego, loco, 

enamorado. 
Condo eadamra aromatibus, embalsamo los cuerpos. 
Contremisco capite, tiémblame la cabeza. 
Cupido incessit me, tengo deseo. 
Cedo, quid faetum estt di, ¿qué ha sucedido? 

FRASES ESCOGIDAS DE LA D Y DE LA E. 
Do Ubi verba, te engaño. 
Do Ubi poenas, tú me castigas 
Do terga, huyo. 
Do Ubi fídem, te doy palabra. 
Do operam, procuro. 
De more, según costumbre. 
De tempore, á buena hora. 
De integro, de nuevo. 
De industria, de intento. 
Dueo uxorem, me caso. 
Excedo e vita, muero. 
Exprimo verbum verbo, traduzco palabra por pa

labra. 
Effero Petrum, entierro á Pedro. 
Érat apud se, estaba en su juicio, 
Est, mihi in voto, yo deseo. 
Ex lege, según ley. 
E x eonsuetudine, por costumbre. 
Ex ilio, desde aquel tiempo. 
Ex tota, enteramente. 

IDEM DE LA Fy G Y H . 
Fero Ubi suffragia, te doy mi voto. 
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Faeio initium, comienzo. 
Faeio amicum mismm, despido al amigo. 
Faeio stomachum, excito la ira. 
Fero repulsam, llevo calabazas. 
Gero me bene, me porto bien. 
Gero morem tihi, te doy gusto. 
Gero te oeulis, te amo de veras. 
Gero vitam, paso la vida. 
Hábeo hoepro derelieto, dejo esto por perdido. 
Hábeo Ubi fídem, te doy crédito. 
Habeo Ubi gralias, te estoy agradecido. 
Hoe attinet ad rem, esto hace al caso. 
Habeo ees alienum, tengo deudas. 
Hue usque belle omnia, hasta aqui todo va bien. 
Habeo in animo, tengo intención. 
Habeto §ie, persuádete. 
Habeo dicere, tengo que decir. 

IDEM DE LA I , L y M, 

Incumbo gladio, me suicido. 
Ibo infidas, yo negaré. 
Ita res se habet, asi está el asunto. 
Jure m i injuria, con razón ó sin ella. 
Jam pridem, ya hace mucho tiempo. 
In singulas horas, de hora en hora. 
In dies, de dia en dia. 
Laboro eos pedibus, padezco de gota. 
Licet mihiper te, tú me das licencia. 
Ludo par impar, juego á pares y nones. 
Laboro frigore, tiemblo de frió. 
Luna laboral, la luna está eclipsada. 
Male hoe sit tibi, mal provecho te haga. 
Mirum in modum gaudeo, me alegro mucho. 
Me insalutatum aspexit, me miró sin saludarme. 
Mors mihi ante oculos versatur, veo la muerte. 
Malum serpit latius in dies, el mal crece de dia en 

dia. 

IDEM DE LA N , O Y P. 

Nodum solvo, desato la dificultad. 
Non erit abs re, no será fuera de propósito, 
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Non vaeat mihi, no tengo lugar. 
Ne obstes mihi á solé, no me quites el sol. 
Ne sutor ultra crepidam, no te metas en lo que no 

sabes. 
iVb^ est diu, no hace mucho tiempo. 
NUÍIG dum licet per cetatem, ahora que la edad os lo 

permite. 
Omnes ad unum, todos sin dejar uno. 
Omnia mea patent tibi, todas mis cosas están á tu 

disposición. 
Ofactum bene, ¡oh qué bien hecho! 
Operce pretium est} es muy necesario. 
Par par i refero, pago en la misma moneda. 
Prcestat mihi, más me vale. 
Par est, es justo. 
Parum abfuit quin oeeideretur, faltó poco para morir. 
Plus cequo, más de lo justo. 
Pro rata portione} á proporción. 

DE h k Q, R Y S. 
Quid flet de me, ¿qué será de mi? 
Quod absit, lo que Dios no permita. 
Quid vult sibi hoe, ¿qué significa esto? 
Quid ni? por qué no? 
Redeo ad nuces, hago cosas de niños. 
Refero tibigratias, te pago el beneficio. 
Repeto pcenas á te, te castigo. 
Rumpo süentium, hablo. 
Rumpo moras, me doy prisa. 
Servo fídem, guardo la palabra. 
Sto á Petro, soy del partido de Pedro. 
Salto in numerum, bailo á compás. 
Sie abeto, ten por cierto. 
Satis belle, muy bien. 
Sed de his hactenus, pero bastante de esto. 
Simpliciter feei, lo hice desinteresadamente. 
Siccine hunc deeipist así engañas á este? 

DE LA F Y DE OTRAS VARIAS LETRAS. 
Tractent Jabrilia jhbrt, cada uno á su oficio. 
Trado me in disciplinam Joannis, me hago discípulo 

de Juan. 
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Tam §umarh*eus lihertatis, quam qui máxime, soy 

tan amigo de la libertad como el que más. 
Tollo inimieum in crucem, ahorco al enemigo. 
Verto terga, huyo. 
Vaeat mihi tempus, estoy desocupado. 
Valedieo tibi, me despido de ti. 
Viges memoria, tienes buena memoria. 
Ut mrius dieam, para decirlo mejor. 
Ut máxime potui, lo mejor que pude. 
Ut paitéis absolvam, para decirlo en pocas palabras. 
iVoft paréis famce tuce, no miras por tu honra. 
Egestas habetur faeile sine damno, el que nada tiene, 

nada pierde. 
Relinquo in medio hoe, sobre esto no decido. 
Valebat hceejama, corria esta voz. 
Fcedus ietum est, hizose la alianza. 

FÓRMULAS CASTELLANAS DEL VERBO DAR CON 
SU CORRESPONDIENTE LATÍN. 

Dar algo, daré aliquid. 
Dar á cada uno lo suyo, tribuere fus sum cuique. 
Dame ese libro, cedo mihi hund librum. 
Esto me da pena, hoeparit mihi molestiam. 
Te doy esperanzas, affero tibi spem. 
Te doy de cachetes, onero te pugnis. 
Doy una batalla, committo prcelium. 
Te doy consuelo, prcebeo tibi solatium. 
Te doy la enhorabuena, gratulor tibi. 
Yo me doy prisa, ego festino. 
Dió voces, eonclamamt. 
Doy sentencia, fero sententiam. 
Le di la vida, fui saluti i l l i . 
Dale recados mios, soluta illum nomine meo. 
Te doy cuenta, reddo tibi rationem. 
Te daré parte, faciam te certiorem. 
Te doy por libre, absolvo te, etc., etc. 
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1. 

Abacus, i , tablero, mostra
dor. 

Abies, etis, abeto, bajel. 
Acervus, i , montón. 
Aceo, es, ere, acedarse. 
Adalor, aris, ari, adular. 
Adulter, eri, adúltero. 
Adytum, i , sagrario. 
JSdes, is, templo. 
-¿Eger, a, um, enfermo. 
iEmulus, i , rival. 

2, 

/Equs, a, um, igual. 
Aér, eris, aire. 
¿Erumna, se, quebranto. 
-íEsculus, i , roble. 
^Estas, atis, estio. 
^Estus, ús, calor. 
iEtas, atis, edad. 

JEvurn, i , siglo. 
Agger, eris, ribazo. 
Agón, onis, certamen. 

3. 

Ahenum, i , vasija de cobre. 
Ala, se, ala, sobaco. 
Alapa, se, bofetada. 
Alauda, se, calandria. 
Alea, se, juego de suerte. 
Alga, se, musgo. 
Algor, oris, frió intenso. 
Allium, i i , ajo. 
Alnus, i , álamo negro. 
Alumnus, i , alumno. . 

4. 

Alveus, i , madre de un rio^ 
Alumen, inis, alumbre. 
Aluta, se, bolsa. 
Amita, se, tia. 
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Amphora, se, cántaro. 
Amurca, se, hez. 
Amylum, i , almidón. 
Ancile, is, escudo. 
Anchora, ee, áncora. 
Ancilla, se, sierva. 

5. 

Annulus, i , anillo. 
Annus, i , año. 
Anser, eris, ganso. 
Antee, arum, jambas. 
Antrúm, i , cueva. 
Anus, ús, la vieja. 
Aper, pri, jabalí. 
Apex, icis, borla del birrete. 
Apium, ii , apio. 
Apricus, a, um, abrigado. 

6. 

Aqua, se, agua. 
Aquila, se, águila. 
Ara, se, altar. 
Araneus, i , araña. 
Arca, se, angarillas. 
Arcera, se, camilla. 
Area, se, era de trillar. 
Areo, es, ere, estar árido. 
Argéntum, i , plata. 
Argüía, se, arcilla. 

Aries, etis, carnero. 
Armus, i , espalda. 
Armentum, i , ganado mayor. 
Aro, as, are, arar. 
Arvurn, i , campo labrado. 
Arando, inis, caña. 
Ascia, se, azuela. 
Asinus, i , asno. 
Asper, a, um, áspero. 
Aspis, dis, áspid. 

Assum, i , el asado. 
Astrum, i , astro. 
Astus, üs, astucia. 
Asylum, i , asilo. 
Ater, a, um, negro. 
Atrium, ii , zaguán. 
Aula, se, patio. 
Aurum, i , oro. 
Autumnus, i ; otoño. 
Autumo, as, are, pensar. 

9. 

Avena, se, avena, zampoña. 
Avis, is, ave. 
Avia, se, abuela. 
Avus, i , abuelo. 
Avunculus, i , lio materno. 
Axilla, se, el sobaco. 

1. 

ÍJáculus, i, bastón. 
Bájulo, as; are, llevar á cues-

• tas. 

Balsena, se, ballena. 
Balatro, onis, fanfarrón, 
Balbus; i , tartamudo. 
Balneum, i ; baño. 
Balo, as, are, balar. 
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Barba, ee, la barba. 
Bardus, a, um; brutal. 
Basis, is, base. 

2. 

Basium, ii , beso. 
Baubor, aris, ari; ladrar. 
Bellua, se, bestia feroz. 
Bellum, i ; guerra. 
Bellas, a, um, bello. 
Benna, se, carro de mimbres. 
Beo, as, are, hacer feliz. 
Bestia, se, bestia. 
Beta, se, acelga, remolacha. 
Bigse, arum, coche de dos 

caballos. 

3. 

Blsesus, a, um, balbuciente. 
Blatero, onis, charlatán. 

Bos, ovis, buey. 
Botulus, i , salchicha. 
Brachiam, ii , brazo. 
Brevia, orum, vados. 
Brochas, a, um, el de dien

tes salidos. 
Bruma, se, solsticio de in

vierno. 
Bubo, onis, el buho. 
Bucea, se, boca, carrillos. 

4. 

Bufo, onis, el sapo. 
Bulbus, i , cebolla. 
Bulga, se, bolsa. 
Bulla, se, bula, ampolla. 
Bustum, i , monumento se

pulcral. 
Butyrum, i , manteca. 
Buxus, i , el boj. 

1. 

Caballas, i , caballejo. 
Cacabas, i , olla. 
Cacabo, as, are, cantar la 

perdiz. 
Cachino, as, are, reir á car

cajadas. 
Cadas, i , tinaja, barril. 
Csecus, a, um, ciego. 
Csedes, is, mortandad. 
Cselebs, bis, célibe. 
Cselum, i , baril. 
Cselo, as, are, cincelar. 

2. 

Ceerulus, a, um, azul. 

Csespito, as, are, tropezar. 
Calamus, i , pluma. 
Caiántica, se, la cofia. 
Calathus, i , canastillo. 
Calleo, es, ere, encallecer. 
Calo, onis, el leñador. 
Calvas, i , el calvo. 
Caligo, inis, niebla. 
Camella, se, gamella. 

3. 

Camera, se, cámara. 
Caminas, i , horno. 
Campas, i , campo. 
Cáncer, cri, cangrejo. 
Canna, se, caña. 
Canthus, i , llantas de carro» 



.170— 
Canus, a, um, blanco. 
Caper, pri, cabrón. 
Capo, onis, capón. 
Garbo, onis, carbón. 

4. 

Carduus, i , cardo. 
Caries, ei, putrefacción. 
Carmen, inis, verso. 
Carpus, i , la muñeca. 
Carrus, i , el carro. 
Casa se, choza. 
Cassis, idis, morrión. 
Catena, se, cadena. 
Catinus, i , plato. 
Cauda, se, cola de animal. 

5. 

Caupo, onis, tabernero. 
Celia, se, despensa. 
Cepa, se, cebolla. 
Cera, £e, la cera. 
Cerdo, onis, el zapatero. 
Cerebrum, i , el cerebro. 
Certo, as, are, combatir. 
Cervix, cis, la cerviz. 
Cervus, i , el ciervo. 
Cestus, i , ceñidor. 

Charta, se, libro. 
Chorda, se, cordel. 
Cicada, se, la cigarra. 
Cilium, ii , párpado. 
Cimex, cis, chinche. 
Cippus, i , cepo. 
Cirnea, se, jarro. 
Cista, se, cesta. 
Clamo, as, are, gritar. 
Qiassis, is, escuadra, 

7. 

Claudus, a, um, cojo. 
Clivus, i , cuesta. 
Cloaca, se, alcantarrilla. 
Cochlea, se, caracol. 
Cocles, tis, tuerto. 
Csena, se, la cena. 
Csenum, i , el cieno. 
Collum, i , el cuello. 
Color, oris, el color. 
Coma, se, cabellera. 

Comis, e, cortés. 
Compitum, i , encrucijada. 
Conor, aris, ari, intentar. 
Cónsul, lis, Cónsul. 
Copia, se, abundancia. 
Copis, idis, cuchillo. 
Coquus, i , cocinero. 
Corallum, i , el coral. 
Corium, ii , cuero. 
Cornix, icis, la corneja, la 

aldaba. 

9. 

Corona, se, la corona. 
Cortina, se, la caldera. 
Corvus, i , el cuervo. 
Corylus, i , el avellano. 
Coxa, se, el muslo. 
Crabro, onis, el moscardón. 
Crambe, es, berza. 
Crápula, se, embriaguez. 
Cráter, eris, copa. 
Grates, is, espuerta. 

10. 

Cremo, as, are, quemar. 



-171— 
Creo, as, are, criar. 
Crepida, as, zapato. 
Creta, se, greda. 
Crimen, nis, crimen. 
Crinis, is, crin. 
Crispo, as, are, encrespar.. 
Crista, ee, cresta. 
Crocus, i , azafrán. 
Crumena, se, bolsillo. 

11. 

Crúor, oris, sangre derra
mada. 

Crudus, a, um, crudo. 
Crus, uris, pierna. 
Crusta, se, costra. 
Crux, cis, la cruz. 
Cuculus, i , el cuclillo. 
Cucúrbita, ee, calabaza. 
Cucurio, is, iré, cantar el 

gallo. 

Culex, icis, el mosquito. 1 
Culina, 86, la cocina. 

12. 

Culmen, inis, cumbre. 
Culpa, se, la culpa. 
Cumulus, i , montón. 
Cunctor, aris, ari, detenerse. 
Cuneus, i , cuña. 
Cupa, ee, cuba. 
Cura, 86, cuidado. 
Currus, ús, carro triunfal. 
Curtus, a, um, corto. 
Curvus, a, um, encorvado. 

13. 

Cuspis, idis, cúspide. 
Cycnus, i , el cisne. 
Cymba, se, la barca. 

Dactylus, i , dátil, dáctilo. 
Damnum, i , daño. 
Dapes, um, manjares. 
Delubrum, i , templo. 
Densus, a, um, denso. 
Dica, se, proceso. 
Dis, tis, rico. 
Dolo, as, are, alisar. 

Dolor, oris, dolor. 
Dolus, i , engaño. 

2. 

Dormio, is, iré, dormir. 
Dorsum, i , la espalda. 
Draco, onis, el dragón. 
Dulcis, e, cosa dulce. 
Durus, a, um, cosa dura. 

1. 

Ebrius, a, um, ebrio. 

Ebur, oris, el marfil. 
Eos, us, aurora. 
Equus, i , caballo. 
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Equa, se, yegua. 
Eremus, i , el desierto. 
Erro, as, are, andar errante. 

Eurus, i , viento sur. 
Examen, inis, examen, en

jambre. 

1. 

Faba, ae, el haba. 
Faber, bri, artesano. 
Fagus, i , haya (árbol). 
Falx, cis, la hoz. 
Fanum, i , templo. 
Fastidium, i , fastidio. 
Fascino, as, are, fascinar. 
Favus, i , el panal. 
Fax, cis, la tea. 
Fel, lis, la hiél. 

2. 

Feles, is, el gato. 
Félix, cis, feliz. 
Fémur, oris, el muslo. 
Fenum, i , el heno. 
Fenus, oris, usura. 
Fera, ee, la fiera. 
Ferrum, i , el hierro. 
Fetor, oris, hedor. 
Fetus, üs, el feto. 
Fex, ecis, la hez. 

3. 

Filius, i , el hijo. 
Filum, i , el hilo. 
Firmus, a, um, firme. 
Fiscus, i , el cesto. 
Flagrum, i , látigo. 

Flamma, se, la llama. 
Flavus, a, um, rojo. 
Fio, as, are, soplar. 
Flos, oris, la flor. 
Focus, i , el fogón. 

4. 

Fsedeo, as, are, afear. 
Fsedus, eris, alianza. 
Folium, i , hoja. 
Fores, ium, puerta. 
Forma, se, forma. 
Fórmica, se, la hormiga. 
Fovea, ee, el hoyo. 
Fragro, as, are, oler mucho. 
Frater, tris, hermano. 
Fraus, dis, fraude. 

5. 

Pretum, i , estrecho. 
Frigus, oris, frió. 
Frutes, cis, arbusto. 
Fucus, i , afeite. 
Fullo, onis, batanero. 
Fumus, i , humo. 
Funda, se, honda. 
Fundus, i , posesión. 
Fungus, i , hongo. 
Funus, eris, funeral. 
Fur, uris, ladrón. 
Furtum, i , hurto. 
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1. 

Galea, ee, celada, yelmo. 
Galerus, i , bonete. 
Gallas, i , gallo. 
Gallina, ee, gallina. 
Ganea, ee, taberna. 
Gaudium, i , gozo. 
Gelu, el hielo. 
Geminus, a, um, gemelo. 
Gemma, se, perla. 
Gens, tis, gente. 

2, 

Genus, eris, linaje. 
Gibbus, i , giba. 
Gingivae, arum, encias. 
Gladius, i , espada. 
Glans, dis, bellota. 
Glarea, se, cascajo. 
Glaucus, a, um, azul celeste. 
Gleba, se, terrón. 

Gloria, se, gloria. 
Grabatus, i , cama pobre. 

3. 

Gracillis, e, delgado. 
Graculus, i , grajo. 
Gradus, üs, escalón. 
Grallse, arum, zancos. 
Granum, i , el grano. 
Gravis, e, grave, pesado. 
Grunnio, is, iré, gruñir el 

puerco. 
Gubernator, oris, el piloto. 
Gula, se, garganta. 
Gurdus, a, um, necio. 

4. 

Gurges, itis, abismo. 
Gustus, us, gusto. 
Gutta, se, gota. 
Guttur, uris, garganta. 

1. 

Heedus, i , cabrito. 
Halo, as, are, exhalar. 
Hamus, i , anzuelo. 
Hará, se, establo. 
Hasta, se, asta, almoneda. 
Hebes, etis, rudo. 
Hederá, se, yedra. 
Helluo, onis, glotón. 
Herba, se, yerba. 
Hernia, se, hernia, 

2. 

Herus, i , el amo. 
Hilaris, e, alegre. 
Hinnulus, i , macho, mulo. 
Hinnio, is, iré, relinchar. 
Hio, as, are, bostezar. 
Hircus, i , macho de cabrio. 
Hirundo, inis, golondrina. 
Histrio, onis, cómico. 
Honor, oris, honor. 
Hora, se, la hora, 
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3. 

Hordeum, i , cebada. 
Hórreo, es, ere, erizarse. 
Horreum, i , granero. 
Hortor, aris; ari^ exhortar. 

Hospes, tis, huésped. 
Humerus, i , hombro. 
Hyems, emis, invierno. 
Hyalus, i , vidrio. 
Hydra, se, la hidra. 
Hymnus, i , himno. 

1. 

Jamia, se, puerta. 
Jejunus, a, um, ayuno. 
Jento, as, are, almorzar. 
Ilex, icis, encina. 
Imbuo, is, ere, imbuir, re

gar. 
Impero, as, are, mandar. 
Inanis, e, vacio, cielo. 
Insula, 8e, isla. 

Ira, se, ira. 
Iris, idis, arco iris. 

2. 

Juba, se, melena. 
Jugum, i , yugo. 
Juncus, i , junco. 
Jus, uris, caldo, derecho. 
Juro, as, are, jurar. 
Jurgo, as, are, disputar. 

1. 

Labes, is, ruina. 
Labor, oris, trabajo. 
Labrum, i , labio. 
Lsetus, a, um, alegre. 
Lsevus, a, um, izquierdo. 
Lagena, se, botella. 
Lana, se, lana. 
Lanius, i , cortador. 
Lanx,cis, fuente para comer 
Laqueas, i, lazo. 

2. 

Lardum, i , lardo. 
Largas, a, um, dadivoso. 
Larva, se, fantasma. 

Later, eris, ladrillo. 
Latro, as? ere, ladrar. 
Latus, eris, costado. 
Lauras, i , laurel. 
Lex, gis, ley. 
Lectus, i , lecho, cama. 
Lenis, e, suave. 

3. 

Lenio, is, iré, mitigar. 
Lentus, a, um, flexible. 
Leo, onis, león. 
Lepos, oris, gracia, chiste. 
Lepra, se, lepra. 
Lethum, i , muerte. 
Levis, e, leve, liso. 
Libum, i , torta. 
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Ligo, as, are, atar. 
Lüium, i , lirio. 

4. 

Lima, se, lima. 
Limbus, i , franja. 
Limes, itis, senda. 
Limo, onis, timón de carro. 
Limus, i , lodo. 
Lingua, se, la lengua. 
Linum, i , lino. 
Lippus, i , legañoso. 
Liquor, oris, licor, agua. 
Lis, tis; pleito. 

5. 

Litus, oris, orilla. 
Lituus, i , cayado. 
Livor, oris, envidia, 

Lodix, cis, colcha. 
Logi, orum, simplezas. 
Lolium, i , vallico. 
Longus, a, um, largo. 
Lorica, se, cota de malla. 
Lucrum, i , ganancia. 
Lucta, se, lucha. 

6. 

Lucus, i , bosque. 
Ludus, i , juego. 
Lumbi, orum, los lomos. 
Luna, se, la luna. 
Lupus, i , el lobo. 
Lurco, onis, glotón. 
Luscus, i , tuerto. 
Luxus, üs, lujo. 
Lympha, se, agua. 
Lyra, se, la lira. 

i. 

Macer, a, um, magro. 
Macto, as, are, sacrificar. 
Macula, se, mancha. 
Mala, se, la quijada. 
Malleus, i , martillo. 
Mamma, se, pecho. 
Mappa, se, mantel. 
Maritus, i , el marido. 
Marsupium, i , bolsillo. 
Mas, aris, macho. 

2. 

Maxilla, se, la quijada 
Medalla, se, el tuétano. 
Membrum, i, el miembro. 
Menda, se, defecto, 

Mens, tis, entendimiento. 
Mensa, se, la mesa. 
Mentum, i , la barba. 
Meo, as, are, irse. 
Merx, cis, mercancia. 
Metallum, i , el metal. 

3. 

Metus, üs, miedo. 
Mica, se, migaja. 
Miles, tis, soldado. 
Milvius, i , el milano. 
Mimus, i , el bufón. 
Minuo, is, ere, disminuir. 
Modus, i , modo. 
Msechus, i , adúltero. 
Msenia, ium, muralla. 
Mola, se, muela, 
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4. 

Mora, se, tardanza. 
Morbus, i , enfermedad. 
Morum, i , zarzamora. 
Mucus, i , el moco. 
Multa, se, la multa. 
Multus, a, um, mucho. 
Mulus, i , el mulo. 

Mundus, i , el mundo: lim
pio. 

Munus, eris, don. 
Murus; i , el muro. 

5. 

Masca, se, la mosca. 
Mutus, a, um, mudo. 

1. 

Nsevus, i , mancha, lunar. 
Nanus, i , enano, 
Napus, i , nabo. 
Nébula, se, niebla. 
Nemus, oris, bosque. 
Nepa, se, el escorpión. 
Nervus, i , el nervio. 
Nidus, i , el nido. 
Niger, a, um, negro. 
Nix, vis, la nieve. 

2, 

No y nato, as, nadar. 
Nodus, i , el nudo. 
Novus, a, um, nuevo. 
Nox, noctis, la noche. 
Noctua, se, la lechuza. 
Noxa, se, daño. 
Nudas, a, um, desnudo. 
Nummus, i, moneda. 
Nuntias, i , noticia. 
Nutus, üs, seña. 
Nutrió, is, iré, nutrir. 

1. 

Obelus, i , el asador. 
Obscuras, a, um, oscuro. 
Obsonium, i , vianda. 
Occulo, is, ere, ocultar. 
Ocrea, se, la bota, botin. 
Oculus, i, el ojo. 
Odium, i , odio. 
Olea, se, la oliva. 
Olla, se, olla. 
Olus, eris, hortaliza. 

. 2. 

Ornen, inis, agüero. 
Omnis, e, todo. 
Onus, eris, carga. 
Oppidum, i , ciudad. 
Opus, eris, obra. 
Ora, se, estremidad. 
Orbus, a, um, huérfano. 
Oro, as, are, orar. 
Ostrea, 86, la ostra. 
Ovum, i , el huevo. 
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1. 4. 

Pagus, i , aldea. 
Pala, se, pala, badil. 
Palea, se, paja. 
Pallor, oris, palidez. 
Palma, ee, palma de la mano. 
Palpo, as, tocar. 
Palus, i , palo. 
Pampinas, i , pámpano. 
Pannus, i , paño. 
Panthera, se, la pantera. 

2. 

Petra, se, la piedra. 
Pharetra, se, la aljaba. 
Pica, se, la picaza. 
Pila, se, pelota, pilar. 
Pinus, i , el pino. 
Pipió, is, iré, piar. 
Pirum, i , pera. 
Pituita, se, pepita. 
Plaga, se, región, golpe. 
Ploro, as, llorar. 

5. 

Pappus, i , el vilano. 
Parma, se, adarga. 
Paro, as, preparar. 
Pars, tis, parte. 
Passer, eris, gorrión. 
Pavo, onis, pavo real. 
Pavor, oris, temblor. 
Pauper, eris, pobre. 
Pectns, oris, el pecho. 
Pedum, i , la cayada. 

3. 

Pluma, se, la pluma. 
Plumbum, i , el plomo. 
Podagra, se, mal de gota. 
Poena, se, castigo. 
Poeta, se, el poeta. 
Pondus, eris, el peso._ 
Popina, se, hostería. 
Porcus, i , el puerco. 
Porrus, i , el puerro. 
Porta, se, la puerta. 

6. 

Pellex, cis, concubina. 
Pellis, is, piel. 
Peplum, i , manto. 
Pepo, onis, melón. 
Pera, se, alforja. 
Perdix, cis, la perdiz. 
Periculum, i , peligro. 
Perna, se, el pernil. 
Pero, onis, la abarca. 
Pestis, is, la peste 

Praelium, i, batalla. 
Pr¿emium, i , premio. 
Prses, dis, fiador. 
Predium, i, heredad. 
Prsedo, onis, pirata. 
Pratum, i , prado. 
Prelum, i , prensa. 
Privus, a, uní, uno solo. 
Probus, a, um, bueno. 
Promus, i , despensero, 

13 
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1, 

Propino, as, brindar. 
Pruina, ?e, la escarcha. 
Prurio, is, iré, tener come

zón. 
Psittacus, i, el papagayo. -
Pullex, cis, la pulga. 

Pullus, i , el hijuelo. 
Pulvinus, i , almohada. 
Pugna, íe, pelea. 
Pápula, fe, niña del ojo. 
Pus, uris, el pus. 
Puteus, i , el pozo. 
Puteo, es, oler mal. 

Quasilius, i , cestilla de la
bor. 

Quisquilise, arum, monda
duras. 

1. 

Ramus, i,'el ramo. 
Rana, re, la rana. 
Remas, i , el remo. 
Renes, um, los riñonp^-
Res, el, cosa, 
í íeus, ei, el reo. 
Rete, is, la red. 
Rex, gis, el Rey. 
Rhéda, se; carro. 
Rhoncus, i , el ronquido. 

Rigo, as,,regar. # 
Riseas, i, armario. 
Rixa, se, la riña. 
Rogus, 1 hoguera. 
Ros, oris, rocío. 
Rosa, se, la rosa. 
Rota, se, rueda. 
Ructus, üs, el eructo. 
Ruga, se, la arruga 
Runco, as, escardar. 

1. 

Saccus, i , sacr 
Sseculum, i , siglo. 
Ssevus, a, nía, cruel. 
Sagus, i , el adivino. 
Sagitta, se, saeta. 
Salmo, onis, salmón^ 
Sandapila, se, ataúd. 

Sata, oruir.-Iqs sembrados. 
Saucius, a, n ¡a ;do. 
Saxum, i, peñase^. 

• la, a1,, escalera. 
Scateo, es, bi otai'. 
Scelus, eris, uialdad. 

1 
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Scintilla, fe, centella. 
Scipio, omá„ báculo. 
Scop-c©, arum, la escoba. 
Scortum, i , ramera. 
Scurra, se, chocarrero. 
Sebum, i , sebo. 
Semita, se, senda. 

3. 

Senex, is, anciano. 
Sera, se, cerradura. 
Serra, se, la sierra. 
Serum, i^ el suero. 
Sica, se, el puñal. 
Signum, i , señal. 
Simia, se, la mona. 
Similis, e, semejante» 
Simulo, as, fingir. 
Simus, i , romo. 

; Í • 4' 

Sinum, i , frasco. 
Sjparium, i , telón de teatro. 
Situla, se, la urna. 
Sobrinas, i , primo hermano. 
Socer, eri, el suegro. 
Socius, i , compañero. 
Solea, se, la chinela. 
Solum, i , el suelo. 

Somnus, i , el sueño. 
Sonus, i , el sonido. 

5.-,. : 

Sóror, oris, hermana. 
Spado, onis, el eunuco. 
Spartum, i , el esparto. 
Spatium, i , espacio. 
Spelunca, se, la caverna. 
Spica, se, la espiga. 
Spina, se, la espina. 
Spolium, i , despojo. 
Spongia, se, la esponja. 
Sporta, se, la espuerta. 
Spuma, se, la espuma. 

Squama, se, la escama. 
Síella, ce, la estrella. 
Stercus, oris, el estiércol, 
Sternuo, is, estornudar. 
Storea, se, la estera. 
Strabó, onis, bizco. 
Stupa, se, ̂ opa . & 
Sulcus, i , surco. 
Sulphur, uris, azufre. 
Sura, se, pantorriltet. 
Sus, suis, puerco. 

tnrt' 
J L m 

1. 

Telum, i , dardo. 
Temo, onis; el timón. 
Tener, a, um, tierno. 
Tennis, e, cosa sutil. 
Terebra, se, la barrena. 
Tefedp, inis, la carcoma. 

Terror, óris, el terror. 
Tessera, se, el santo y seña. 
Testa, se, vasija. 
Testis, is, el testigo. 

Thalamus/i, lecho nupcial. 
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Theca, estuche. 
Thesaurus, i , tesoro. 
Thus, uris, incienso. 
Thimum, i, el tomillo. 
Thinnus, i , el atún. 
Tibia, se, flauta, canilla. 
Tilia, se, el tilo. 
Timor, oris, temor. 
Tinca, se, la tenca. 

Tinea, a?, la polilla. 
Tiro, onis, recluta. 
Titio, onis, el tizón. 
Titillo, as, hacer cosquillas. 
Titubo, as, titubear. 
Titulus, i , el tílulo. 
Tolero, as, tolerar. 

Tomus, i , tomo. 
Torus, i , cordel. 
Tranquillus, a, um, 

quilo. 
tran-

Tribulus, i , abrojo. 
TricíB, arum, simplezas. 
Trutina, se, balanza. 
Trux, cis, atroz. 
Truncus, i , tronco. 
Tuba, a3, trompeta. 
Tudes, itis, martillo. 
Tumor, oris, tumor. 
Tumulus, i , colina sepulcro. 
Túnica, se, ropa interior. 
Turba, se, turba. 
Turdus, i, el tordo. 

1 

Vacillo, as, vacilar. 
Vaco, as, estar ocioso. 
Vadum, i , vado. 
Vafer, fri, taimado. 
Vagina, se, estuche. 
Vagus, a, um, vago. 
Valgas, ó varus, patituerto. 
Vallis, is, valle. 
Vapor, oris, vapor. 
Udus, a, um, húmedo. 

2 

Velum, i , vela de nave! 
Velo, as, cubrir. 
Vena, se, la vena. 
Venter, tris, el vientre. 

Genius, i , el viento. 
Verna, se, esclavo. 
Verus, a, um, verdadero. 
Vesica, se, vejiga. 
Vespa, se, la avispa. 
Vestis, is, el vestido. 

Vetus, eris, viejo. 
Via, se, camino.« 
Vicus, i , el barrio. 
Vicinus, i , vecino. 
Viduus, i , Viudo. 
Villa, se, granja. 
Vinum, i , vino. 
Vitis, is, la vid. 
Viola, se, violeta. 
Vipera, se, víbora, 



4. 

Vitium, i , el vicio. 
Vito, as, evitar. 
Vitrum, i , el vidrio. 
Vitta, se, la venda. 
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Vitulus, i , becerro. 
Ulna, se, una braza. 
Umbra, se, sombra. 
Unda, se, la ola. 
Upilio, onis, pastor de ovejas 
Urina, se, la orina. 

Xenia, regalo que se dá á 
los huéspedes. 

Xenodoehia, hospital de pe
regrinos. 

Xylinum, algodón. 

Xerophagus, el que come 
frutas secas. 

Xistra, raspadera. 
Xiphias, el pez espada. 

Zahema, balija. 
Zamia, daño. 
Zea, la espelta. 
ZQlwira, adúltera. 
Zelotes, celoso. 

Zema, puchero. 
Zephirus, céfiro. 
Zeta) sala. 
Zizania, cizaña. 
Zona, ceñidor. 

NOMBRES CON DOBLE FORMA. 

Aem, us, aguja; aem, aeeris, granzas. 
Anas, anee, Guadiana; anas, ánatis pato. 
Antis, us, la vieja; anus, i , el ano. 
Cas sis, is, red; cas sis, idís, morrión. 
Fides, fidis, lira; fídes fídei, fé. 
Frons, ontis, frente; frons, ondis, hoja. 
Iher, iberi, Español; iber, iberis. Georgiano. 
Lens, ntis, lenteja; lens, ndis, liendre. 
Liber, Ubri, libro; líber, líber i , Baco. 
Palus, í, estaca; palus udís, lago. 
Pecas, oris, rebaño; pecus, udís, la res. 
Síntis, í, taza; sinus, us, el regazo. 
lergus, i , espinazo; tergus, oris, la piel. 
Vas, adis, fiador; vas, asís, el vaso. 
Viscus, i , liga; viscas, eris, entrañas. 
Uter; uteríf vientre; uter¿ utmf odre. 
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VERBOS CON DOBLE FORMA. 

Appello, as, nombrar; appello, i§, arribar. 
Compello, as, llamar; compelió, is, obligar. 
Coló, as, colar; coló, is, cultivar. 
Consterno, as, atemorizar; consterno, is, cubrir. 
Dico, as, consagrar; dieo, is, decir. 
Effero, as, embravecer; e¡ffero, effers, sacar á fuera. 
Fundo, as, establecer;/¿meto, is, derramar. 
Lego, as, hacer un legado; lego, is, leer. 
Mando, as, encomendar; mando, is, masticar. 
Meto, as, medir; meto, is, segar. 
Nielo, as, guiñar; nieto, is, gañir los perros. 
Obsero, as, cerrar; obsero, is, sembrar. 
Pando, as, torcer; pando, is, abrir. 
Parió, as, igualarse; parió, is, parir. 
Pedo, as, sostener las vides; pedo, is, ventosear. 
Resero, as, abrir; resero, is, sembrar de nuevo. 
Voto, as, volar; voló, vis, querer. 

CONCLUSIÓN. 

ADVERTENCIAS SOBRE LOS RELATIVOS 
DE ACCIDENTE. 

Once son los relativos de accidente, y de ellos vamos 
á dar una sucinta idea. 

QUALIS. 

Qualis, cual, se corresponde con talis, tal y con los 
adjetivos de calidad: de qualis se formó qualiter, de qué 
modo y se corresponde con taliter, ejemplos: Qualis 
pater, talis filius, según es el padre así es el-hijo. Tu 
es bonus, qualis ego, tú eres bueno como yo. ¿Cómo se 
porta mi hijo? qualiter gerit se filius meust. Male, ma l 
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QUANTUS. 

Quantus, cuan grande, se corresponde con tantas y 
con los adjetivos de cuantidad, ejemplos: mi amor hacia 
ti es grande, como tu odio hacia mi, amor meús erga te 
est tantuSj quantum e§t odium tuum erga me. 

QUOT. 

Quot, cuantos en número, se corresponde con toi, 
y con los cardinales unus, dúo; asi como quoties se 
corresponde con toties, y con los adverbios cardinales 
semel, bis, ejemplo: Los pareceres eran tres, tantos 
como los convocados, sententice erant tres, tot quot 
erant convoeatt. 

QUOTUS. 

Quotus, cuantos en orden, se corresponde con los 
ordinales primus, secundus; ejemplo: Soy el primero 
como tu, sum primus quotus tu: Qué hora es? las doce 
y cuarto, quota hora esü hora duodécima et quadrans 
sonuit: luego dará la una, cito sonahit hora prima. De 
cuántos en cuantos días visitas al amigo? de seis en seis, 
quoto quoque die msis amieum% sexto quoque die. 

QUOTBNNIS. 

Quotennis, de cuantos años, se corresponde con 
annieulus, de un año, y con los numerales terminados 
en ennis ó en imus, ejemplo: Tú tienes treinta años 
como yo, tú habes triginta annos quotennes ego. Acerca 
del número de años hay diferentes giros^ en latín, 
v. gr.: ¿Cuántos años tienes? Quot annos tu natas est 
quot annorum es? quotum annum geris? 

QUOTENI. 

Quoteni, de cuantos en cuantos, se corresponde con 
los distributivos singuli, bini, terni, ejemplo: Los discí
pulos entran en la escuela de cuatro en cuatro, como 
los soldados en los reales, diseipuli intrant in scholam 
quaterni, quoteni milites in castra. Paer discit regalas, 



quotenciB magtstef explieat, el niño aprende las reglas 
de tantas en tantas^ como el maestro las explica; en 
donde se vé que de tantas en tantas no tiene equivalericia 
en latín. 

CUJUS. . . R 
Cujm, cuyo ó de quien, se corresponde con los po

sesivos meus, tuus, con los nombres propios ó apelativos 
puestos en genitivo y con sus correspondientes posesi
vos, ejemplo: Estos campos son míos como aquella casa, 
hi agri sunt mei, euja est illa domus. 

CUJAS. 

Cujas, tis, significa de qué pais, nación, secta,; ó pro
fesión es uno: se corresponde con riostras y vestras y 
con los adjetivos posesivos que significan nación, patria 
y profesión. Cuando se pregunte por cujas, es necesario 
para evitar confusión, añadir uno de estos ablativos 
natione, religione, prqfessione, patria, etc. Ejemplos: Yo 
soy español como vosotros, ego sum hispanus, cu/ates 
vos. De donde eres? de Burgos, cujas es nationet Bur-
gensis. Qué profesión ejerces? soy médico, cujas^es pro
fesiones sum medicus. Qué religión profesas? soy católico, 
cujas es religiones swn catholieus. 

Si á uno se le preguntase en latín de una manera 
indefinida. ¿Cujas es? tendría que contestar, Distingue: Si 
interrogas me de patria, sum Burgensis; si interrogas 
me de natione, sum hispanus; si interrogas me de reli
gione, sum catholieus romanus; si interrogas me de 
professione, sum professor públicus in gymhasio ante-
quiano. Si la pregunta se determina por'alguno de los 
ablativos indicados, ya no hace fajta la distinción. 

Paso en silencio los tres restantes por ser de muv 
poco uso y de ninguna utilidad. 
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