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llJ6 CONSTRUCCION. 

Veturins Samnitibus ob turpiter ictu111 fredus deditus fuerat. 

(V MAX ) · · s· b ll" . 
· PropÍer crebrius eo auno de coelo lapidatum, hbn I Y m1 

inspecti sunt. ¡L!v.) 

IV. 
PAI\TÍCULAS J;\TERROGATIVAS Y Dl'BITATIVAS. 

La interrogacion direcla ó independiente ~o ofrece difi
cultad ya sea la i11dagat1va, esto es, la qu~ pregu~ta lo que 
i nora' ó aparenta ignorar, pues queda caracterizad~ por 
ifn rel;tivu enfático «¿quién e~tá adentrn?,,- quise.,( wt_us? 
ya sea la dubitativa, esto es; la y_ue pre~unta lo que oe duda 
ó se aparenta du,l,r, µues a veces no tierre mas . signo que 
la entonacioo ó alcru11 adverbio rle los que _se \'leron e11 la 
primera parte; nur:t, 1ttrum, nonne, ne Pl11:l!t1ca;_ y si fuere 
de varios miembros, an en los que siguen al pnmero. 

La i11 terrocracion indirecta ó completiva, que es la que 
va depend,enUl dcl otro verbo, e11 castellano 110 _suele_H~va~ 
más siuno interrorrante que una de estas partículas. s1, si 
(!caso.;¡ por vcnt:Zra, cuán, c_uál &., que s1g11e al verbo de 

ue de enrle:-Se 1,regunla si has escnto:-«Jyo sabes C!tá~ 
lulce ~s lct libe,·tad.» E1 l'erbo s1e1:1pre ya. a sulJJunt1_~0. 
,,Qurei·itu,· scripseris ne. n-" Qunm sitdul_c1s libe1:tas nescis. n 

N/itese que la interrogaciun indirecta rnd •l(~hva suel: e~ 
castellano tener u11 a form:• que ocultas~ fu_erzay~opia. as1 
en vez de: uprecruntan cua11 ncu so¡-,» dice. «Pie"untan_ lo 
rico que soy» y ~n muchas otras frases; pero no es e,_te g1r~ 
admisible en latin, dehiéud,ise constnur co11 _la _parttcu!a ~
d re 'ativo corresp"n tiente, y el verbo subJunl1vu. «qureritu 
quam sim clives.n Obsérvese ade,uás c"n P.ste_ motivo, que 
hay frases castellanas que tienen drrlJle se11t1do ~aJO ~na 

l. f a· v ". «César sabe \o que tu 1gnoras.n Esta frase 
so a urm · · ""' · (C ar scit qure puede significar: usabe cnsas q,1~ tu ignoras ,es . . . 
tu nescis.»)-6 bien: us.,be qué cosas i~norasll-;•sc!l_ qure 
tu nescias.ll La última forma es la eq~1vale_nte ~ la ¡(~t~
rrogacion ind,recla, que por eso va a subjuntivo. 1 • 
Conslr. Lec. I, ~ 1. a) (y el Ap. ll. 3-) 

Apéndice general I. 

SOBRE LA SIGNIFICACION DE LOS MODOS DEL VERBO. 

Para usar con más propiedad de las construcciones de que 
hemos tratado, y de los diversos giros que se pueden dará una 
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misma frase, es necesario conocer la significacion propia de cada 
uno de los modos del verbo; las indicaremos brevemente. 

I. Indicativo es el modo de que nos valemos para enunciar 
los hechos como ciertos, para pre"untar y responder de una ma
nera positiva. Así Ciceron, enum;rando los planes de Catilina, 
dice: «Fuisti igitur apnd Leccam ea nocte, Catilina, distribuisti 
partes [talire, stafaisti q uo quemq ue proficisci placer et, ctelegisti . .. 
<fescripsisti ... etc , y poco antes preguntaba del mismo Catilina: 
,tVivit?•y responde:» dmmo vero etiam in senatum venit.» 

No obstante, algunas expresiones hay que, aunque en castella -
110 se expresan en subjuntivo, en latin se encuentran con frecuen· 
cia en indicativo: podría, debería, seria justo, etc.- (NEP) ,Seria 
<lificil referirlo todo.> Difficile enim est omnia persequi, 

2. El imperativo comprende dos tiempos; presente, como 
Jege, del cual nos servimos para mandar propiamente; (C1c.) 
«Egredere ex urbe Catilina;, y futuro legito, de que se usa para 
,1·ecomendar1 aconsejar, exhortar, etc. Este segundo tiempo se usa 
tambien para dar preceptos ó leyes; por lo que los Gramáticos 
antiguos le llaman legítimo: \CiC.) «PYlelores,judices, consules 
appellantor. 

3. El subjuntivo significa el deseo, la posibilidad, la suposi
cion y vá acompañado de otro verbo tácito ó expreso, que deter
mma iU sentido. Fuera de los varios usos que dejamos explicados, 
<le este modo nos valemos para expresar las frases opta ti vas, 
potenciales y permisivas. 

A) Cuando es optativo lleva ordinariamente las partículas 
,o, si, u,tinam, ut y otras menos comunes: (C1c.) (,Utittam illum 
diem, videam!,)- t1/ta mihi omnia co1ttingantl»-« O mih,i tam: 
longa, manea/ pars ultima vitre/ .. (VIRG.) 

B J Cuando es potencial suele ir precedido de las partículas uf, 
an, ne; ya sea que se exprese el verbo possum, ya que no: (Cic.) 
«Te id u/la resfrangat? . . , (Será posible que haga mella en tí 
-cosa alguna?) < Tibi ego possem irasci?, 

C) Cuando es permisivo se usa especialmente en las terceras 
personas del presente y del pretérito perfecto. Los Gramáticos 
llaman permisivas las frases en que, como para evitar la porfía, 
se conceden 6 dan por ciertas) cosas que en realidad no se tienen 
por tales. - (C1c.) , Hrec sint falsa sane;invidiosa certenon sunt.» 
(Sean en hora buena falsas, odiosas no lo son ciertamente:) 

4. El infinitivo siempre expresa un concepto general é inde
ierminado que necesita ser explicado por otro verbo en modo 
finito: cHpere=desear1 por sí queda indeterminado, mas si se aña
<le: [C1c.) •Animus numqua,n desínit cz,pere,.-,-el alma nunca 
<leja de desear,, el concepto del infinitivo es concreto. 
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Nótese que muchas frases castellanas compduestis <le t'~~tr:,; 
. . n un infiniti\·o con la mira de agra ar, ien w . 

pos1_c~o? ~:cir verdad· no 'dejo pt'edra por mover, etc., etc., t1e1:en. :!~~;: giros entera~ente distintos; pules, sadlevl,a i~~~~~~v~xc;gi1~l~· 
. 6 · es sumamente raro e uso 

poética gn_e~a, ue sí sucede en latin , como hemos not~do 
guna prepos1c10n. ;~ ~l infinitivo haciendo veces de sust~nt1vo. 
en otro lugar,fies_q d ·eto 6 predicado y complemento directo, neutro, hene o c10 e SUJ 
de otro verbo. 

Apéndice XX. 

DE LAS FRASES INDIRECTAS Ó DF. ESTILO INDIRECTO. 

e d en castellano se colocan á continuacion proposicio
uan o . d n lo escrito por dos puntos, y en 

nes independientes, separa as e a·ente lo comun en latines.-
lo hablado por una pausa co~responar~cie~do la secrunda como. 
enlazarlas en una ~ola or(~,~~•tfHoc tibi dicfum folle memor; 
compleuva_ de la pnm¡ erab .. l bus concedí. , (Ten bien presente 
certis medtum et to era , e re d' . 
esto: solo en ciertas cosas es tolerable la me ia01a.)1 

U 6 más proposiciones asi enlazadas, forman lo gue llaman 
na . . . ( bl · ratw ) Nuestros anil

los Gramáticos estilo mdirectobo ,qua ~o esa forma de estilo. 
guas escritores españoles usa an mue ' 
indirecto. 

. alabras de al~uno, de no ponerse textual-· 
Cuand~ se ~,tan p cadenan con un determinante dico, lo, 

mente ¡estilo directo,) se en I t·1empo y persona correspon-
t tácito 6 expreso, en e . 1 

q!wr, e c., ) S ·psit sibi millia qufoqr,e esse dom, c amy
d,ente: ¡HoR . • e~,. cripsit Como se vé, la orac10n 
d11nz;•--:podna, ºá~~;,~~iv~; á subj~ntivo, segun lo explicado, 

~:r:r~i:~n::1~ªa1 hab!ar de la Pttf~i°¡~1d¡;~~~~ p~~~ ~~:b;:r~~u~!; 
pa~ol puede cons_truirseo e~at'¡a en la Gali; campos libres, que 
,Cesar respondá16. qute n te· .. C,r,.ar respondí/: mtllos"' Gal-d d' sen tan a gen .-,, " . 
~rse pu ,e gros qui dari ta11tre multitudini possent. /ns vacare a 

LECCTON IV. 

DEL ESTILO LATl:SO. 

cribir en latín no basta el conocimient& 
Para hab_lar y es. m lelo ue este sea: se necesita ade

de la Smtax1s, por co Pd laqlenm'a saber crustar de su~ . cer el gemo e ¡;u ' D 
mas cono . . . la diversidad de criros que deben em
beliezas Y distm1guir_ . 0 "éneros de Dcomposiciones. Esti> plear:;e segun os , ar1 s e 
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último pulimento no puede darlo la Gmmática sola, sino 
unida á la continua lectura de los clásicos: estos son la 
única fuente de pureza, correcciun y elegancia en la lengua 
latina, como en las demás lengua$ antiguas y morlern:is. 
El objeto, pues, de esta última leccion no es hacinar reglas 
<¡ue por su misma multiplicidad serian inútiles, sino Jar 
una ligera idea del genio de la lengua latina, que sirva 
como de guia en el estudio de los autores. Diremos en qu,~ 
consiste la corrección y la elegancia. 

I 

DE LA CORRECGIO:'\. 

La corrección de una frase latina consiste en que esté 
escrita con palabras genuinas de la lengua, y ajustadas 
á la Sintaxis. Oébese pues, atender á las palabras en parti
cular, y al conjunto <le la frase. 

1. En cuanto á las palabras deben exduirse en prime1· 
lugar las 

a) bdrl1ara,, que son las que se hacen pasar de otras 
lenguas á la latina; por ejemplo: agoni:cire, orphunvs, tras
ladadas del griego: bannil-e, camisia, usadas por autores de 
la edad me<lia. 

b) nueva.~: llamamos nuevas :t las que los autores de 
baja latinidad derh1jeron del latin por composición ú 
derivacion como serían h11.ma11isla, albedo; grat111iter. tar
diparu.,, y casi todas las compuestas de dos preposiciones 
como feµerabundo. Estas palabras forman ya, digámoslo 
así, una tercera lengua, c1ue sirvió como de tránsito del 
latin á las lenguas modernas derivadas dr él: v por tanto 
no son latinas. Para no errar en el uso de lás palabras, 
conviene atender al autor á quien las atribuyen los buenos 
diccionarios. Hay otro género de palabras nuevas y s011 
aquellas que designan objetos desconocidos en los tiempos 
de los clásicos, tales son en el lenguaje eclesiástico: 
episcopus, excommunicatio, angPlus, un gran número de 
términos técnicos 1¡11e por lo regular son derivados del 
griego como telegraphus, micro.•co¡,ium, etc. .Aunque el 
uso de estas palabras no es reprensible, no obstante puede 
algunas veces evitarse usando de perífrasis, :'i imitacion 
de aih'llnos autores de buen gusto: así podría decirse: in 







20-t CONSTRUCCION . 

por la omision de alguna palabra quedan semejantes á las grie, 
o-as; así, castris abera,n biduí, el uso enseña que debe suplirse 
iter; y por este estilo varias otras construccioneii. 

En cuanto al uso del arcaísmo y helenismo, aunque suelen 
contarlos en el número de las figuras de Sintaxis, no es sin em~, 
bargo un adorno de lenguaje, sino más bien un defecto que los 
autores de buen gusto tachan en Salustio. No deben, pues 1 usarse 
en prosa: en verso podrían tolerarse aquellos que los poetas de 
mejor nota han autorizado con su ejemplo. 

A.pén.dice. 

SOBRE LOS PESOS, MEDIDAS Y MONEDAS. 

I. La unidad de medidas de peso entre los Romanos era el as 
que equivalía al peso de una libra 1/ibra, pondo) de 12 onzas, de 
las cuales cada una se designaba con nombre particular. 

Uncia .. l onza. 
Sescuocia .. l' 1 

' ' 
)) 

Sextans .. 2 )) 

Triens. 3 » 
Quadrans .. 4 » 
Quincunx .. 5 > 

La onza se subdivide en: 

Semuncia. 
Duella ... 
Sicilícus .. 
Sextúla .. . 
Scrupulum .. 

1
/ 2 OflZa 

l / 3 ) 

] /' }) 

1 /c. )) 
'/12 » 

Semis .. 6 onzas 
Seplunx. 7 > 
Bes .. 8 ' Dodrans .. 9 > 
Dextans ó decunx . . JO » 
Dunx. : II )' 

As .. 12 ) 

Los múltiplos del as son: 

8Pssis . . 
Tressis . . 
Octussis. 
Decussis. 
Centussis .. 

2 ases 
3 •. 
8 » ' 

IO > 
100 )} 

De esta nomenclatura usaban los Romanos para expresar las· 
partes de una herencia y el _tan!? por ciento de lo_s réditos de un 
capital; así h,(J!res ex asse s1gmtica heredero un~versal: . ~x. do~,. 
tirante de las tres cuartas partes, etc. Famus unciamm s1gmfica 
el inte;és de una onza por cada ciento: us.urre- quincunces el inte
rés del cinco por ciento. 

2. La moneda que usaron primero los Romanos fué una pieza'. 
de cobre del peso de una libra que llamaron a.s, derivado proba, . 
blemente de ces (cobre} de donde tuvieron origen las frases: Cl3,' 
alienum, mutare rere. Servio Tulio hizo grabar en el as un ani•, 
mal ¡pecus) de donde tomó el nombre de pecunia. El as en tiem• 
pos posteriores tuvo el peso d_e dos onzas, y última.nente de una. 

El denario puede tomarse como unidad monetaria: éste era 
una pieza de plata que vaiía 1ó ases de á onza, y se dividía en._ 
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otras ~""?res, cuyo valor corr~spondiente á la moneda fran.cesa 
es el siguiente: · ' • 

Denarius - 0'81 d f L 'b 11 e ranco 1 e a _ o' IO de franco 
Quinarius - 0140 • S b 11 

n emea_o•.05 » 
Sestertius 0'20 > T - eruntius - 0·025 , 

El denario de oro (aureus) en los tiempos del imperio corría 
p_or el valor <le 25 denarios de plata, que equivale á 100 sester
cios 6 á 20 francos poco más ó menós. 

. Los Romanos i:saban tambien de las monedas griegas. Segun. 
Phmo, la dracma atica equivalía exactamente al denario de 1 
Romanos: en este supuesto he aquí su correspondencia: , os 

Drachma - Denarius _ 
Mina - 100 dracmas _ 
Talentum - too minas _ 

0
181 de franco. 

gr francos 
4.86o » 

El óbolo era la sexta parte de tma dracma 

Pero de _t0das estas especies de monedas Ja más usual y la de 
t')ue se serv1arr para , contar grandes cantidacies era el. seste, cio 

esd~ uno -hasta un millon contaban de la manera ordinaria· d~ 
un millo~ en ad~lante se valían de los adverbios numerales· SO· 
b:entend_1endo siempre centena millia, 6 lo que es Jo mismo aüa
d_1endo ~meo ceros a_l núm~ro qu_e exp:esaba_n los adve-rbio~~por· 
eJemp~o. ~Damu~ Ci.ceronis. stet,,t triczes qu,tnquies sestertútnu 
:s/ecir 3t00 ooo_. Aryora para.reducir uua cantidad de sestercio; 
a rancos, asta d1v1d~rl?, poF 5, número de sester.cios que v3.Ie un 
franco, segun el valor ~ue en los tiempos clásicos se le daba. La 
\'ªlabra sest~,:fztm! soha . ab~eviar~e con 4s iniciales LLS <i HS 
o H-S, es. decu Libra Libra Semis dos ases y medio que es el 
valor de un sesterc10. 

3-. La m,ida1 de las medida.- de longitud de los Romanos era 
el pie, que se d1V1día en 4 palmos ó 16<ledos. Dándole al pie la 
lon~1tud de :3'tlecimetros aproximaJamente, podemos deducir Ja 
equ1valencta'<le las ~emás_ medidas antiguas á las modernas, que 
es, en la supuesta h1pótes1s corno sio-ue· , 

! b . ' 

Digitus . . .. . 1.1• • • • • 9'018 de metro. 
Palmus . . . 4' dedos.. . ' 8 · ¡, . . • • 007 >) 

es .. _ . . . . 4 palmos . 0'28 ,, 
Palm1pes. . . I pie y',. 0'36 , 
Cub1tus .. .. . , : , l pie_y. '!;• _0'43 , 
Passus . . , . 5 piés. . 1 '.44 ·,, 
Decem peda.. ro ', · ' 2·88 ¡ 
Aclus.. . . . 120 ,, . 24•56 > 
Milliarium ... , ,625. . . '180·00 metros. 
Stadium.. . . . 5'000 ... '' u40•00' )) 

., 
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4. La unidad de superficie era la yugada (jug'éru111) que com
prendía el terreno que podía arar una yunta de bueyes en un día: 
era un cuadrilongo que media 240 pies de longitud por 120 de la
titud, es d"cir, 28.000 pies cuadrados que equivale á una área de 
2.388 m. 78 centímetros cuadrados. 

5. Las medidas de capacidad para los liq u idos tenían por 
bas.• el cántaro lamphora), que equivalía á un pie cúbico, cuyas 
divisiones y correspondencias con las medidas actuales son las 
.sigui entes: 

Amphora .. 2 urnas .. . . 23'616 de litro. 
Urna .... . . 4 congios .. 11'808 • 
Congius .... 6 sextarios . . 3'952 • 
Sextarius . .. 2 héminas . .. 0'492 • 
Hémir.a ... 2 cuarterones. 0'246 )) 

Quartarius .. 3 ciatos .. ... 0'123 > 
Cyathus .. . . .... . ...... 0·041 » 

5 Finalmente para medir los granos usaban del modio (tno
diusl, que era la tercera parte del ánfora 6 cántaro, es decir 7,872 
de litro. La medida griega medimnus de que tambien hacían 
uso 1 equivalía á seis modios. 

7. Los Romanos expresaban los números por medio de lineas, 
que por su semejanza con las letras del alfabeto, han venino á 
<¡uedar susti1uidas por ellas: he aquí la forma. 

Una línea perpendicular expresaba: . l 1 l 
Dos lineas cruzadas.. . 10 X X 
La mitad superior de este signo . 5 V V 
Una linea horizontal con otra vertical. 50 L L 
Dos horizontales unidas en sus extremidades 

por nna vertical. • . • . . • 100 ,· e 
El signo anterior cerrado expresa . . 500 o D 
De la inicial I.000 M 

Para escribir los millones no usaban de signo alguno, sino 
que se servían de los adverbios numerales, sobrentendiendo 
c,en/e111, millic¡ 

Tambien expresaban los millares colocando una linea hori• 
2ontal sobre el número en esta forma V =;ooo, M.-10000:io. 

Otras ocasiones dividían por medio de puntos los grupos de 
cifras, representando cada grupo las unidadas, decenas, cente
nas, etc; por ejemplo: m. X- u. o. x. v1.-312.516, 

GRAMÁTICA LATINA. 207 
Supuesto el signo O solían añadirá la derecha este :::J ue lla

::ban apo;troplius, para !nultiplicar 10;. y así O :::J s~nifica 
:J X, \º~J•º?ª· Para duplicar el mismo signo colocaban el in
verso a a izquierda: por ejemplo: e :::J significa 500+500=1.ooo. 

El_ conocimiento de este sistema denumeracion ofrece la doble 
ventaja de _poder c?mprender las fechas que se encuentran en 
las m~cnpc10nes antiguas, y el poder usar de él d 1 • 
<le imitar el estilo lapidario. cuan o ia; amos 
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