
el complemento es nombre de persona; y dijfído rige siempre 
dativo, 

AMOR A DEO. - '\ICERÓRE CONFICIO!\ 

368. Los ye,-bos pasivos rigen ablativo con la prepo
sitión a ó ab, la cual delante de nombres de cosas inani
madas ordinariamente se suprime. 

Ejemplos: Soy amado por Dios, amor a Deo. - Estoy 
agobiado por la tristeza, mreróre confícior. 

V.\.PULO AB IIERO 

369. Vápulo, véneo, sálveo, jio, éxulo, y líceo rigen 
también, con a ó ab, ablativo de persona agente; aunque 
éxulo y líceo rigen más comunmente acusativo con per. 

Ejemplo : Soy azotado por mi amo, vápulo ab hero. 
* También occldo, intéreo y péreo se cc:;mslruycn algunas 

veces como los verbos pasivos, v.g.: Iléctor fué muerto por 
Aquiles, llcclor occídil, inlériil, ó périil, ab Achille. - La casa 
fué valuada por mí, dOmus licuil per me. 

MIHI COLE8DA ES'f VlllTUS 

. 370. Con el verbo vídeor, y con todos los participios 
en dus, el complemento del verbo pasivo debe ponerse en 
dativo . 

Ejemplo : La virtud debe ser practicada por mí, mihi 
colenda est virtus. 

* También debe preíerirSe el dativo al ablativo con los ver
bos probor, ímprobor, á11dior, inteUigor, luíbeor, y algunos otros 
que enseñará el uso, v. g.: ni ..por él, ni por nosotros es 
aprobada esta opinión, h..ec scnléntia neque nobis, 11eque illi 
probátur. 

DEUS AllAT VIRUM DOi\UM ILLIQUE FAVET 

37 r. Cuando dos verbos tienen en castellano un mis
mo régimen y los verbos latinos correspondientes rigen 
respectivamente casos diversos, debe ponerse el com
plemento en el caso que pide el primer verbo y en el 
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caso del segundo se pondrá alguno de los pronombres is, 
ille ipse. 

Ejemplo : Dios ama y favorece al hombre bueno, Deus 
amat virum bonum illígue favet. 

• Siempre que sea posible, debe preferirse usar verbos que 
rijan un mismo caso, como Deus amal et ádjuval virum bonum. 

CAPITULO V 

Sintaxis del adverbio. 

RARO SCRIDIS. - MAGIS ELEGA:\'S, - PARU}( DIU 

372 . El adverbio se junta no sólo al verbo, sino tam
bién al adjetivo y á otros adverbios, para modificar su 
significación. 

Ejemplos : Pocas veces escribes, raro scribis. - Nada 
hay más limpio ni más elegante, nihil mundii,s nec magis 
élegans. - Vivió muy poco, parum diu vixit. 

TAi\l CERNIS ACUTUM QUAll AQUILA 

373. Los adjetivos en el género neutro hacen á .veces 
oficio de adverbios. 

Ejemplo: e Porqué tocante á los vicios de tus amigos 
es tu mirada tan penetrante como la del águila? ¿ cur in 
amicórum vítiis tam cernis acútwn quam águila ? 

LACR1'1A NlílIL CITIUS ARESCIT 

37/i. Los adverbios de modo, y algunos de lugar y de 
tiempo, tienen comparativos y superlativos que se forman 
añadiendo á la radical los sufijos ius é issime; y las reglas 
sobre el complemento del comparativo y superlativo son 
las mismas para los adverbios que para los adjetivos. 

Ejemplos : No hay cosa que se seque más pronto que 
una lágrima, li,crima nihil cíti,\s aréscit. - Se derlicó m!,s 



que todos nosotros á la literatura griega, máxime ómnium 
nostrum grxcis lítteris stúduil. - Pisan fué, de todos 
los que le precedieron, el más versado en las letras 
griegas, Piso máxime, ex ómnibus qui ante fub-inl, 
grxcis doctrínis erudítus fui t. 

ME COLI'r- JEQUE ATQUE PATRONUM SUUM 

, 375. Algunos adverbios se emplean seguidos de una 
conjunción. 

Ejemplo: Me respeta tanto como ú su patrono, me colit 
xque alque patrónum suum. 

* k:quC, áliter y contra, admiten las conjunciones al, atque 
y r¡uam; ante y prius llevan quam, con indicativo ó subjuntivo; 
córnmodmn va con quum; a hoc y eo se les junta quo para com
parar; inlerea pide dum ó quoad; juxla pide ac, alque y cum; 
parum y paulisper admiten dum; périnde lleva ul, atque ó 
quam; prre toma uf ó quam; prater lleva algunas veces quam; 
pridie y postrídie admiten quum ; y simul puede juntarse con 

ac, atque y ul. · 

CONVENlENTER NATUR~ VJVERE 

376. Los adverbios derivados de adjetivos ngen los 
mismos casos que estos adjetivos. 

Ejemplos : Vivir conforme á la naturaleza, conveniénter 
natú,·x vivere. - Salir al encuentro á alguno, óbviam 
alicui ire. - Mas cerca del Tiber que de las Termópilas, 
própius Tiberi quam Thermópylis, 

EN Ó ECCE LUPUS - EN MISERUM IIOMlNEM 

377. En y ecce se construyen con nominativo ó acu
sativo . 

Ejemplos: He aquí el lobo, en ó ecce lupus. - Ved 
aquí á un hombre desgraciado, en míserum hóminem. 

NUSQUAM GE:iTIUM 

378. Algunos adverbios de lugar se construyen con 
genitivo. 
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Ejemplo : En ninguna parte del mundo, nusquam 
géntium. 

* Los gen.itiYos terrárum y géntium, son los que ordinaria
mente se encuentran después de adverbios de lugar, tales como 
ubi, úbinam, ubicúmque, ubívis, quovis, quoquo y nusquam. 

PRIDIE HUJUS DIEI. - POSTHIDIE KALENDAS 

379. Prídie y postridie rigen genitivo delante de la 
palabra dies, y acusativo delante de cualquier otro nombre. 

Ejemplos : La víspera de este día, pridie hujus diéi. -
.Al día siguiente de las calendas, poslridie kálendas . 

* Tune se encuentra también con genitivo, v. g.: Tune 
témporis, á la sazón. 

JtlONTIS INSTAR. - ILLIUS ERGO 

380. Instar, á manera de, y tambien ergo, significando 
por causa de, rigen genitivo y se colocan después de su 
régimen. 

Ejemplos : Como una montaña, · montis instar. - Por 
causa de él, illíus ergo. 

SATIS ELOQlJÉNTLE, SAPIÉ:'iTLE PARUM 

381 . Los adverbios de ·cantidad rigen genitivo. 
Ejemplos , Bastante elocuencia y poca. sabiduría, sat,s 

eloquénlix, sapiénlix parum. - Muy poco vino, parum 
vini. - Mucha agua, multum aqux. 

* Eri castellano para expresar la cantidad indefinida cm
. pleamos generalmente adjetivos indefinidos ó no~bres de can
tidad, como poco vino, mucha agua, un poco de aire; pero en 
latín se emplea el adverbio de cantidad seguido de genitivo, 
cuando se trata de cosas que no pueden contarse, y así se dice 
quanlum, parum, mullum, rninus, mínimum, plus, plúrimum, 
_tantum, satis, nimis •ó nímium aqure. 

* Cuando se trata de cosas que pueden contarse, se emplean 
los adjetÍ\'OS indefinidos quot ó quam mulli, re, a, pauci, x, a, 
nwlti, re, a~ pauciores, a, paucíssimi, re, a, plures, a, plúrimi, 



"'d! a, lot 6 lan multi, salis mulii, ó nimis multi, re, a, y así se 
ice, v. g.: multi hómines, pauci libri. 
* ~inalmenle, cuando sequieredetermin:lr la magnitud y no 

el numero~e las cosa:, se emplean Jqs adjetivos quanltis, parvus, 
magnas, mmor, mintmus, major, máximas ó pldrimus tantas 
satis .. magnus, y nimii_1s, a, um, y así se dice, v. g. :' quanl~ 
doctrma, parva doclruw ; pero cuando se quiere decir tan 
pequeño, no se dirá lan parvus, sino lantúllus, a wn. . 

* Delante de adjetivos y adverbios, se emplean los adv·crbios 
de c?ntidad. siguientes: qullm, pari,m, valde, minus, mínime, 
magts, máxtme, lantU.m, satis, nimis, ó nimio plus y as.í se 
d.,. , d ' ira : parum mo éstas, valde nwdeslus, etc . 
, ~ Delante de adjetivo _ó ~e adYerbio, un poco se traduce por 

leviter, v.g.: un poco 1rr1tado-, léviler irálus. 
* Los adverbios de cantidad formados de un adjetivo se 

emplean con la generalidad de los veN:los en la forma de un 
acusativo neutro en um. Ejemplo: Te amamos mucho, nmlturn 
fe amámus. · 

* Cuando se refieren á un comparativo ó superlativo, ó á 
vcrb?s que denotan excelencia ó superioridad, los adverbios de 
cantidad toman fa forma de u_n ablativo en o ( r ). Ejemplos: 
mucho más sabw, multo dóctwr. - Muchísimo mas sabio 
mullo doctissimus. - Vale mucho más la virtud que la riqueza: 
multo prmstal virtus divítiis. 

* Con los verbos que denotan estimación ó el aprecio que 
se hace de una cosa ó persona, los adverbios de cantidad toman 
la forma de un genitivo (2). Ejemplo: Estima en mucho los 
honores, magni pulat honóres. · 

* Con l?s verbos 9ue significan comprar, vender ó alquilar, 
I,os adverbios ~ecant~dad se emplean en la forma de un genitivo 
o de u~ ablalLvo. Ejemplos: Alquiló no en mucho una casa, 

(1) Empicase_ también la forma de ablativo con las preposiciones ó ad. 
verb10s que enc1~rran_una comparación, como ante, post, infra, supra, cilra, 
u.lira, secus, y as1 se dice: paulo ~~te, u.n poco antes. ~~n los verbos que deno
tan excclenCJa, encuénlrase la.mb1en la forma del acusativo. (lJ Con l_o~ dos _v~~bos putd~e y dr.icere; se emp!ea el ahlaÜ\"O pro nihilo en 
vez, el geni~1vo n~hil~. Est tanlt con ~m 1?finilivo significa ooler la pena de. 
El ,crb_o eslun~r s1gmficando tener e.rlimnculn d alguno no se traduce en latín 
por :esl1111dre1 sino por magni :e,din¡dre ó mayni fdure, 

condúxit non magnó domurn. - Vendió los jardines tan caro 
como quiso, véndidit hartos tanli qua11ti vóluit. 

* Con los verbos refert é inleresl, los adverbios de cantidad 
se emplean en la forma de genitivo ó acusativo, ó se emplean 
los adrnrbios lantópere, magn6pere, magis, máxime, veheménter, 
tan quam, mínime. EJempJ.o: Importa mucho, multwn, ó magni, 
ó _magnópere Ílllerest. · 

DE LOS ADVERBIOS INTERROGATIVOS 

CVENITNE PATER MEus? 

382. Cuando se hace una pregunta sin saber si la 
respuesta ha de ser afirmativa ó negativa, se emplea la 
enclítica ne pospuesta á la palabra·principal de la frase. 

Ejemplos: ¿Ha venido mi padre?¿ Venitne pater meas? 
¿Se ha pagado todo el dinero que se debía? ¿ Omnísne 
pecúnia débita so/uta est? • 

* La inlerrogación puede ser directa ó indirecta : directa 
cuando no depende de otra palabra ó frase anterior, é indirecta 
cuando está subordinada á otra proposición. Ejemplos: lN

TEHROGACION DIRECTA: e Leíste?, ¿ legistine? - INDIRECTA: 

Pregúntase si has leído, legerisne qurerilur. 
* La interrogación así directa c9mo indirecta puede ser sim

ple ó doble: simple cuando consta de un sólo miembro, J doble 
cuando consta de dos ó más. Ejemplos: lNTERROGACION SIMPLE: 

¿Escribiste? ¿ scripsistine? - INTERROGACION nonLE : e He de 
hablar ó guardaré silencio? ¿ Elóquar an síleam ? 

* La interrogación así direcla como indirecta, tanto simple 
como compuesta, puede ser indagativa ó dubitatiYa: indagaliva 
cuando se pregunta sobre lo que se ignora ó se finge ignorar 1 

y dubitativa cuando se pregunta sobre lo que sé duda ó se finge 
dudar. Ejemplos: INTERROGACION INDAGATlVA: ~ Quién está den
tro ? - Simón. ¿ Quis esl intus ? - Simo. - ÍNTERllOGAClON 

DUBITATIVA: e Está ahí Simón? - Sí. ¿ Estne Simo intus? -
Est. 

"' La interrogación indagativa se denota por medio de los 
pronombres ó adverbios siguientes: uler, quis, quisnam, ecqiiis, 



qualis, quantus, quam, quamdiu, quo, quol, quóties, quómodo, 
quando, quorsum, ubi, unde, cur, quare. . 

* La interrogación dubitativa se denota por med,~ de los 
adverbios ne, num, ó nonne, y también uflwn y an, _ s1 la pre-
gunta tiene dos ó más miembros. , 

* A veces, sin embargo, se hace la pr.-egunta en latm como en 
casteÜano, sin ninguna partícula interrogativa; y en tal caso la 
interrogación se da á conocer, cua_ndo se habla, por la _entona
ciOn ó énfasis de la voz, y en lo escrito, por el punto -~e m~erro
gación • si bien éste sólo se emplea en la interrogac1on directa 
y no e~ la indirecta, v. g. : ¿ Tu id nesciébas ? e !?norabas tu 
esto? ¿ ilxc Le vox non pérculit ? ¿ Na te conmov10 esta voz ? 

¿NUM NEGARE AUDES? 

383. Cuando se supone que la respuesta ha de ser 
negativa, se emplea num y rara vez numne. 

Ejemplos: ¿Te atreves á negarlo? ¿Nu": negar~ audes? 
_ • Hubo algullO iaual en elocuencia a Epammondas? 

1 o . I . ? 
¿Numquis Epaminondre par (u,t e oquent,a. . 

* En vez de numquis, numquid, pu~de em~learse ecqms, 
ecquid. La terminación neutr~ numquul,, ~cqu,id~ s\ empl~a 
adverbialmente, v.g.:¿ numquid duas habehs patrias. e tene1s 
acaso.dos patrias~ 

¿ CANIS NONNE .SIMILlS LUPO EST? 

384. Cuando se espera una respuesta afirmativa, se 
emplea nonne, y así en latín como en castellano la pre
gunta lleva ordinariamente una partícula negat1v~. 

Ejemplo: No es el perro semejante al lobo? Can,s nonne 
símilis /upo est? 

* No es raro, sin embargo, encontrar vidésne, videmúsne, 
videtísne, etc., en significación de rwnne vides, ele. 

(!UTRUM SOL MOBILIS EST AN lMMOBILIS? 

385. La interroaación doble se expresa en latín ante-· 
poniendo utrum ai°primer miembro, ó posponiéndole ne, 
ó expresándolo sin adverbio alguno, y antepomendo an 
¡\ los miembros siguientes ó posponiéndoles ne. 
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E,jemplos: ¿Se mueve el sol, ó se está quieto?¿ Utrum 
sol móbilis est, an immóbilis? ó bien ¿ sol móbihs est, im
mobilísne? - ¿Hay uno solo ó varios mundos?¿ unú.me 
nmndus est, an piures? - e Voy a Roma, me quedo aquí, 
ó habré de huir á Arpino? ¿ Romámne vénio, an hic má
neo, an Arpínwn fúgiam? 

* Después de uter se emplea ne ... an, v. g. : ¿ uler est 
dóetior, tune an fraler? ¿ cual de los dos es más sabio, ttl.,~ó 
tu hermano ? 

Annon ó necne se emplean cuando el último miembro de la 
interrogación es la: expresión ó no, v. g. : e Es aquél el que 
busco, ó no? ¿ lsne est quem qurero annon? ó .bien ¿ isne est 
quem quera, necne. 

En las interrogaciones indirectas simples, la partícula si se 
traduce por num ó por la enclítica ne, y la expresión si no por 
n.onne; pero en las dobles se pone ulrum ó el sufijo ne en el 
primer miembro, )' an en el segundo si es afirmativo, ó ilecne 
si es negatiYo, v.g.: dime si eres feliz, die mihi num sis felix, 
ó die mihi felixne sis. -Me preguntabas si yo no venía, inter
rogábas nonne venírem. - Dime si e&tás bueno ó enfermo

1 
die 

mihi ulrwn a::grótes, an váleas. - Pregúnt3se si hay dioses ó 
no, qua::rilur sinl dii, necne sint. 

An significa siempre ó, y sirve como conjunción disyuntiva 
para unir al primero los demás miembros de la interrogación. 
No puede, por consiguiente, usarse al principio de la interro
gación sino en los casos siguientes : 

1 ° cuando el primer rniembo está tácito, y el segundo ocupa 
aparentemente su lugar, v.g.: invitus te offéndi: an pulas me 
delectári la::déndis homínibus? Súplese credisne hoc, y equivale 
á decir: fo ofendí sin qú.erer: ¿lo.crees, ó piensas que me com
plazco en da,i.ar á los hombres ? 

2º después de néscio, haud sc~o, dúbito, y otras expresiones 
que denotan incertidumbre equivalentes á no me atrevo á decidir 
si, no sé yo si, acaso, probablemente, me siento inclinado á, etc. , 
v. g. : dúbilo an Hanníbalem creteris ómnibus anlep6nam, no me 
atrevo á decidir si á Aníbal haya de anteponérsele á todos los 
demás. 

:No debe, pues, usarse de an en las interrogaciones simples: 

17 



- ,go -

en vez de decir ¿ an leglsti Cicer6nem ? ¿ has leído á Cicerón? 
¿ qru.eritur an hoc verum sit? e pregúntase si esto es verdad?, 
se deberá decir ¿ le9istine Cicerónem ? qweritur 1mm hoc vermn 
sit? 

DE LOS ADVERBIOS NEGATIVOS 

HOC NON CREDO. - NE DIFFICILIA OPTEMUS. - HAUD 

MAGNUS 

386. En latín hay tres negaciones principales, á saber: 
non, haud y ne. Empléase non para negar la idea expre
sada por un verbo, por un adjetivo ó un adverbio; ne, 
en las prohibiciones ó deseos, acompañando al imperativo 
ó al subjuntivo; y haud, que niega con más fuerza que 
non, se emplea solamente con los adjetivos y adverbios . 

Ejemplos: No creo esto, hoc non credo . - No deseemos 
cosas difíciles, ne dijficília optémus. - No grande, no 
iejos, haud magnus, haud prowl. 

"' Haud es raro que modifique al verbo; pero es muy usado 
en la locución haud scio an. 

La negación se pone ordinariamente delante de la palabra á 
la cual modifica ; pero para darle más fuerza puede ponerse 
al principio de la proposición, v.g.: non ergo erunt audiéndi, 
nó habrá, pues, que escucharlos. 

NON NIHIL LAUDIS ASSECUTUS EST 

387. En latín dos negaciones se destruyen y equivalen 
á una afirmación, la cual será parcial ó absoluta según 
se ponga non antes ó después de la palabra negativa á 
quien acompaña v. g. : 
Non nihil, algo. Nihil non, todo. 
Non nemo, alguno . Nema non, todos. 
Non nullus, alguno . Nullus non, todos. 
Non nunquam, alguna vez. Nunquam non, siempre. 
Non nusquam, en alguna parle. Nusquam non, por todas partes. 

Ejemplos : Adquirió alguna gloria, non nihil laudis 
assecútus est. - Todo lo intentó, nihil non tentábit. 
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* Según esta regla, las negaciones neque ... non, y nec,.. non, 
se destruyen, y equivalen á y en castellano, v.g. : neque lamen 
non pátior, y sin embargo yo sufro; pero si una expresión 
negativa está seguida <le neque ... neqlle ó de ne ... quidem, la 
frase permanece negativa como en castellano,'{. g.: nemo negue 
poétll, neque orator, tam claras fuil, ningún orador ni poeta ha 
habido más distinguido; nunquam le ne mínima quidem in re 
o.fféndi, jamás te ofendí ni siquiera en lo más insignificante. 

La negación ne s{>Jo se junta á infinitivo ó indicat.ivo cuando 
va seguida de qÚidem, de la cual va siempre separada por alguna 
palabra interpuesta, y equivale á ni siquiera ó tampoco, v.g .. 
Ne patrem q1údem venerabatur, ni siquiera á su padre respetaba. 

La locución non possu,n non seguida de infinitivo equivale 
en castellano á no poder menos de, ó no poder dejar de, que 
también puede traducirse por fácere non possum quin con 
subjuntivo, v. g.: non possum non loqui, no puedo dejar de 
hablar ; non possum quin exclámem ( supliendo fácere después 
de possum), no puedo menos que exclamar. 

Tantum non, modo non equivalen á por poco ó casi, v. g. : 
tanlum non cécidit, por poco cae. • 

CAPITULO VI 

Sintaxis de la preposicion. 

VIAM PROPTER . - MULTIS DE CAUSIS 

388. Las preposiciones preceden generalmente al nom
bre que rigen; pero -pueden alguna vez posponerse á su 
régimen, ó interponerse entre el nombre y su comple
mento, poniendo primero la palabra sobre la cual se quiere 
llamar mas la atención. 

Ejemplos: Cerca del camino, viam propter. - Por mu
chas causas, multis de causis. - Con sumo cuidado, sum• 
ma cum cura. - lln la mente de los dioses, deórum in 
mente. - Corremos á una común morada, sedem prope
rámus ad unam . 



* Las preposiciones tenas y versqs van siempre después de su 
complemento, v.g.: cápile tenus, hasta la cabeza; Itáliam versus, 
hacia Italia. La preposición cum se pospone algunas veces al 
relativo, como en quacum, q11ocum, quicum y quibuscum; y ú los 
p_ronombres personales se pospone siempre formando con ellos 
una sola palabra1 á saber: mecum, tecum, secum, nobíscwn y 
vobíscum. 

* Tanto en latín como en castellano pueden ir dos preposi
ciones á continuación una de otra, v.g.: in anle diem quinlum, 
para antes del día quinto. ' 

CUl\I CONJUGIBUS ET LIBERIS 

38g. Cuando una misma preposición rige varios sus
tantivos, se antepone solamente al primero si se consi
deran íntimamente ligados entre sí; pero si se quiere 
llamar la atencion sobre cada uno, ó denotar distinción 
ú oposición entre ellos, la preposición debe expresarse 
delante de cada uno de los sustantivos que rige. 

Ejemplos : Erramos desvalidos con nuestras mujeres é 
hijos, vagámur egéntes cum conjúgibus et líberis. - Soy 
amado de tí y de los tuyos, diligor á te et á tuis. 

* Generalmente no se repetite la pl'eposición delante de un 
pronombre relativo, ni en las preguntas y respuestas, ni en el 
segundo término de una @omparación, v. g. : íncidit in eamdem 
invidiam qriam pater suus (por in quam paler suus), incurrió en 
la misma desgracia que su padre. Es, por el contrario, costum
bre repetirla con el, uel, aut, ó nec, usadas con reduplicación, 
v.g.: etex urbe el ex agris, así dela ciudad como de los campos. 

CONTRA LEGEl\.l PROQUE LEGE 

390. Cuando dos preposiciones tienen por comple
mento un mismo sustantivo, debe éste repetirse después 
de cada una de ellas, ó emplear después de la segunda un 
pronombre que reproduzca la idea de dicho sustantivo. 

Ejemplo: En pró y en contra de la ley, contra legem 
proque lege, ó bien, aunque menos usado, contra legern 
proqu.e ea. 

* Cuanco la segunda preposición es alguna de las que se 
emplean adverbialmente, puede callarse hasta el pronombre 
destinado á reproducir después de ella la idea del sustantivo, 
v.g.: en la ciudad y fuera de ella, in urbe el extra eam, ó 
bien in urbe et extra. 

IN HAC CIVITATE, ET IN LAr:EDEl\.JONIORUM 

391. Para evitar la repetición de un mismo sustantivo 
que debería ir precedido de una misma preposición, pero 
modificado por complementos diferentes, se expresa una 
sola vez el sustantivo precedido de la preposición, y en 
seguida se repite esta misma preposición acompañada de 
los mismos complementos que hubieran acompañado al 
sustantivo si se hubiera repetido . 

Ejemplos : En esta ciudad, y en la de los Espartanos, 
y en la de los Cartagineses, in hac civitáte, et in Lacede
moniórum, et in Carthaginiénsium. 

* En castellano, en vez del sustantivo que no se expresa, se 
emplea el artículo precedido de la preposición y seguido de los 
complementos que habrían de haber acompaiíado al sustantivo 
si se hubiera expresado. 

392. PREPOSICIONES DE ACUSATIVO 

* La preposición ad con adjetivos numerales significa poco 
más ó menos ó cerca de; y seguida del genitivo del nombre 
de algún dios de la gentilidad, suponiendo tácito á a,dem ó 
lemplum, equivale á in. Ejemplos; Fueron presos cerca de 
doscientos, ad ducénlos capli sunt. - El Senado se reunió en 
el templo de Apolo, Senátus ad Apóllinis hábilus est. 

* Apud, además de la idea de proximidad, puede también 
designar, como in, la parle interior de un lugar. Ejemplo: 
Augusto murió en Nola, A ugústus apud urbem Nolam exslínctus 
esl. 

* Adversus, contra yerga, denotan dirección baCla un objeto ; 
pero erga se emp1ea siempre en buena parte; contra, en mala ; 
y aduérsus en buena ó en mala parle. Ejemplos : Mi amor hacia 
tí, meus erga le amor. - Tornar l{ls armas contra alguno, 



contra áliquem arma ferre. - La p\ed.ad es justicia para con 
los dioses, píetas est justitia advérsus Deos. - Fué enviado 
contra los Galos, advérsus Gallos missus est. 

* Contra usado como adverbio significa en frente, al contrario, 
y puede construirse con quam, ac, ~ atque, seguidos de u_n 
verbo, v.g.: Jáciam contra atque fíen solet, haré lo contrario 
de lo que se hace ordinariamente. La expresión auro contra 
significa á peso de oro. 

* Cis, menos usado que citra, se emplea en palabras co~p~es
tas, como cisalpina, cispadana, ó rigiendo nombres de r1os ~ de 
montañas: significa aquende, del lado acá de, y su contrario es 
trans que significa allende, ó del otro lado de. Ejemplos: A~uend_e 
el monte Tauro, cis Taurum. - Del lado acá del Rm, cts 
Rhenum Del otro lado del Tíber, trans Tiberim. 

* Po/ analogía se traduce también cis por en Ó dentro de, 
v.g.: cis definitum [empus, en el tiempo señalado; cis páuculos 
dies, dentro de pocos días. 

* Citra significa más acá de, y su contrario es ultra que sig
nifica más allá de. Citra equivale también á delante <k, ó antes 
de, ó fuera .de, y en tiempos posteriores a Augusto se ha 
empleado en el sentido de sine. Ejemplos: Más aca del Po, 
citra Padum. - Más alle del Rin, ultra Rhenum. - Delante 
del umbral, cilra limen. - Antes de los tiempos de Troya, cilra 
Trojána lempora. - Fuera de_ este_ caso, ~itra hu~c casum .. -
No se concibe la hombría de bien sin la virtud, vir bonus citra 
virtútem intélli9i nequit. · 

* Circiter se emplea con un acusativo que. denota ti_empo ~ 
pero generalmente se emplea como adverbio ( 1 ). E1e1:1plo: 
Estaré en mi quinta de Formio para las calendas, nos circtler 
kaléndas ín Formiáno ériTnus. 

"' Uno de los usos de ínter es el de distinguir el sentido rccí-

(,) Sobre el uso adverbial de las preposiciones puede hacerse la siguiente 
clasificacion: 

1o preposiciones que nunca se usan como ad".erbios, que son: ab, absque, 
apud, cis, cum, de, erga, ex, in, ob, penes, pro, sine, _trans y tenus .. 

'-º preposiciones que se usan a veces como adverbios, á saber. ad, advtr
sus, anle, circum, inter, post, pr~. prailer, prop_ler, sectindum, secus, super y 
~~ ·¡ 1 

30 preposiciones que son verdaderos a~verbi~s .Y qu~ se usan acc1c enla · 
menle como prePosiciones, cuales son: edra, circiler, c1rca, coram, clam, con• 
tra, ea;lra, intra, infra, juxla, pone, palam. prope, supra, ultra, usque Y versus. 

proco del reflexivo. Ejemplo: Los conjurados se miraban lur
tivamente unos á otros, conjuráti furlim inJer se aspiciébant. 

* Ob da frecuentemente á sus compuestos la idea de algo 
contrario, dañoso ó funesto, como se ve en obsto, occído, 
occúmbo, etc. Ejemplo : Refunfuña y prorrumpe en imprope-
rios, gannit et oblóquitur. , -

' Post se emplea refiriéndose á lugar y tiempo, y así á cosas 
como á personas; mientras que pone, mucho menos usado que 
posl, sólo se emplea refiriéndose á lugar .Ejemplos: Tú estabas 
escondido detrás de los carrizos, tu post carécta la,1,ébas. -Algu
nos meses después fué muerto aquel hombre, áliquot post menses 
homo occis1ls est. - Desde que existe el género humano, post 
genus humánum. - Desde la creación, post natos hómines. -
Desde tiempo inmemorial, post hóminurn memóriam. - Las 
manos atadas detrás de la espalda 1 pone lergus rnanus vincl::e. 

* Prope es un verdadero adverbio que rara vez se usa como 
preposición, y, lo mismo que el comparativo propiU.s y el super
lativo próxime, rige acusativo; pero prope se encuenlra alguna 
vez con ablativo, y propiús y próximB con dativo. Ejemplos: 
Cerca de la ciudad, prope u~bem. - Mas cerca del monte, pro
piiis monlem. Muy cerca del puente, pr6xim6 pontem. - Tan 
cerca de las murallas tenernos al eneinigo, tan prope a muris 
hostem habémus. - Más cerca del Tiberr quede las Termópilas, 
própiús Tiberi quam Therm6pylis. -Establece su campo suma
mente próximo al campamento enemigo, quám próxime potest 
hóstium castris castra commúnit. 

* Para citar á algún autor se emplea comunrnente juxta, 
diciendo, v.g.: juxta Cicerónem; pero en la buena latinidad 
se decía secúndum Cicerónem, ó bien teste Cicer6ne ó ex sen
ténlia Cicerón is. 

* Secus significa á lo largo de ó cerca de; pero empleada como 
adverbio equivale a al contrario ü otra expresión semejante, y 
esta entonces ordinariamente precedida de negación y seguida 
de ac, atque ó quam. b)emplos: Nace cerca de los ríos, náscitur 
secus fluvios. -No.he hablado de otro modo que corno sentía, 
non dixi secus ac senti8bam. - A no ser que pienses de otro 
modo 1 nisi tua secus senténtia est. 

* Versus se coloca después de su régimen, y á veces se junta 
con in ó ad. Ejemplo: Catilina movía su campamento ora 



hacia Roma, Qra hacia la Galia, Calilína ad i1rbem modo, modo 
in Gálliam versus castra movére. 

393. Pl,'lEPOSICIONES DE ABLATIVO 

* La preposición a (y algunas veces también aá) seguida de 
un sustantivo se usa para designar oficios ó empleos. Ejemplos: 
Servir á alguno de amanuense, de contador, de secretario, 
alícui esse a manu ó ad manum, a ratiónibus, a secrétis. -
Litereros, hómtiies ad leclícam. 

* Prre en frases negativa~, y á veces hasta in negación, se 
emplea para significar causa. Ejemplos: El dolor, las lágrimas 
no me dejan hablar, prre dolare, prre lácrimis Ioqui non possum. 
Porque le amabas, Je cerraste la puerta, prre amore exclusisti 
hunc foras. 

* La expresión pr;e se ferre équivale á moslrar, y también á 
afectar ó hacer alarde de . Ejemplos: fidúciam ígitur prm se 
/eral orálor, muestre, pues, confianza el orador. -Conlémptum 
religiónum prre se ferre pusílli ánimi est, muestra es de una 
alma pequeña hacer alarde de irrelig-iosidad. 

* Pro aplicado á lugares significJl delanie, y unido á esse ó 
habéri équivale á servir· de ó hacer veces de. Ejemplos : César 
colocó sus legiones delante del campamento, Cresar legiónes 
pro castris constítuil. - Servir á alguno de padre, esse alicui 

· pro paire. Tiene, empero, diverso sentido en las expresiones 
siguientes: pro tribunáli sedére, estar sentado en el tribunal; 
pro suggéstu ó pro rostriS dícere, hablar en la tribuna ó desde 
lo alto de la tribuna . 

* La expresión pro se quisque equivale á las castellanas á 
porfía, c't cual mejor; y quisque pro viríli parte équivale á cada 
cual en cuanto esté de su parte, v. g. : pro se quisque quod céperal 
a.fferébat, cada cual á porfía traía lo que había,cogido; quisque 
pro viríli parte reipublicx consúlere debel, cada uno, en cuanto 
de él dependa, debe servir á su patria. 

* Las expresiones si no fuera ó á no ser,por mí, por tl, por él 
etc., se traducen por si non ó nisi; pero en el csLilo familiar se 
pueden traducir con la preposición absque. Ejf-mplos : Si no 
fuera por mí, si ego non essem, ó bien absque me. - A no ser 
por tí, nisi lu esses, ó bien absque te. 

• 

* Clam rige ablativo, y su empleo con acusativo, y algunas 
veces hasta con genitivo, debe considerarse como un arcaísmo. 
Ejemplo : A escondidas de sus jefes robaban los soldados, míli
tes clam diícibus furabán lur . 

* Usque cuando responde á la pregunta quo toma acusativo 
con ad ó in, las cuales se suprimen delante de nombres de ciu
dades: cuando responde á la pregunta unde rige ablativo con 
ex ó con ab, única que se emplea cuando se denota tiempo. 
Ejemplos: Hasla el Capitolio, usque ad Capit6lium. - Hasta 
Pamfilia, usque in Pampldliam.~-Uasta Roma, usqu~Romam. , 
Desde los tiempos heroicos, usque ab héróicis tempóribus. 

* Tenus en poesía rige genitivo 1 especialmente el de plural, 
. y alguna, aunque rara vez, acusativo. Ejemplos: Le llegaba el 
agua hasta los hombros, eral aqua humerórum tenus. -Llegaron 
hasta el Tanais, tenus peruéntum esl Tánaim. 

PREPOSICIONES VARIABLES 

IN URBEM VENIRE 

3gf In rige acusativo cuando denota: 1' mov1m1ento 
para entrar en un lugar; 2º dimensión; 3° fin ó destino 
de una cosa; 4' inclinación favorable ó desfavoreble; 
5° época futura ó plazo; 6° distribución ó partición; y 
también; 7' cuando equivale á contra ó orga. 

Ejemplos: 1' Venir á la ciudad, in urbem veníre. 2º La 
llanura tiene tres mil pasos, campll1i tria míllia pássuum 
in longitúdinem patet. 3° Se dió dinero para las necesi
dades de la guerra, pecúnia data est in rem militárem. 
4' Liberal para con los amigos, liberális in amícos; odio 
á los malos ciudadanos, ódium in malos cives. 5° Difirió 
la guerra para el invierno, duxit bellum in hiemem. 6° La 
Galia toda esta dividida en tres parles, Gállia omnis divisa 
est in partes tres. 7' Pelear contra el enemigo, pugnáre 
in hostem; piadoso para con su patria, piUli in pátriam. 

* La preposición in con acusativo se encuentra también en 
las expresiones mirum in modum, de una manera portentosa ; 
in dies, de día en día; in díem viuere, viYir al día. 

IJ· 
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IN '10LLI CO~SÉDIM[S TIERBA. 

395. In rige ablativo cuando denota : 1• quietud; 
2• movimiento en un lugar determinado del cual no se 
sale; 3° lugar donde se está, ó donde se encuentra alguna 
cosa; y 4' cuando equivale á inter. 

Ejemplos: 1' Nos sentamos en la blanda ,hierba, in 
molli consédimus herba. 2• Se pasea en el jardín, ámbulat 
in harto. 3• Estar en la ciudad, in urbe esse; Poner un 
libro sobre la mesa, librum pónere in mensa. 4' No puede 
haber amistad sino entre los buenos, nisi in bonis amicítia 
esse non potest. 

SUB MONTEY SUCCÉDUNT. - SUB ALDÁNO MONTE CÓNDIDIT 

396. Sub rige ácusativo cuando denota movimiento, 
y ablativo cuando denota quietud. 

Ejemplos : Los soldados de César van á colocarse al pie 
de la montaña, mílites Cresaris sub montem succédunt. 
Ascanio fundó otra ciudad á la falda del monte Albano, 
Ascánius áliam m·bem sub Albáno monte cóndidit. 

* Cuando sub equivale á post rige siempre acusativo, v.g.: 
sub advénlum prreloris, después de llegada del pretor. 

* Sub con acusativo denota el tiempo de un modo menos pre
ciso que sub con ablativo, v.g.: sub noctem naves solvit, zarpó 
al anochecer; sub vésperum, hacia la larde; sub ipsa profecli6ne, 
en el momento mismo de partir; sub luce, amaneciendo Jª· 
Esto explica por qué, cuando se denota c.oexislencia, se cmplC'a 
sub con ablativo, v. g. : sub advéntu Romanórum, á tiempo que 
llegaron los Romanos. 

SUBTER MEDUM REGIONEM 

397. Subter rige acusativo con movimiento ó sm él 
y sólo en poesía se encuentra con ablativo. 

Ejemplos : En medio del cielo résplandece el sol, subter 
médiam regiónem cali sol óbtinet. - Se complacen en 
probar fortuna bajo la densa testudo, ferre libet subler 
densa testúdine casus. 

CAPITULO VII 

De la conjuncion. 

co::-;JUNCIONES COPULATIVAS 

NOCTES DIBSQOE. - STULTUS A.TQUE BJPERITUS. - PRUDENS 

AC FORTIS 

398. Las conjunciones et, que, ac, atque, son smom
mas ; pera á que se le emplea siempre como enclítica ; 
atque se emplea ordinariamente delante de vocales; y 
ac delante de consonantes (menos delante de g 6 e); 
mientras que et se empica delante de vocales y conso
nantes. 

Ejemplos : Los días y las noches, noctes diésque. -
Tonto é ignorante, stultus atque imperítus. - Prudente 
y valeroso, prudens ac Jortis. 

* Que, et, ac y atque, se emplean también como conjunciones 
adversativas, sobre todo al principio del período, y las tres 
últimas el, ac y alr¡ue, cuando están precedidas de adjetivos 
que denotan semejanza ó desemejanza, equivalen á que ó como 
en castellano. 

* Que significa á veces por esto, también, además, es decir. 
* Et repetida equi,,ale á ya .. . ya, ora ... ora, no sólo ... si,10 

tambifo; y empleada como adverbio significa aun ó también, 
v. g. : non errásti, maler,- nam et hic Alexánder est, no te has 
equivocado, madre mía, pues también éste es Alejandro. 

* Ac acompaiíada de lamen significa pero; con périnde signi
fica como; y después de lótidem y lalis empléase (lo mismo que 
alqt1e) en sentido de quol y qua/is. 

* Atque se emplea á veces con el significado de atqui, es asi 
que; empléase también después de los comparaliYos, en vez 
de quam; y al principio del período se usa no sólo como con
junción adversativa, sino como conlinualiva é ilativa. 


