
SINl'AXIS 

SUPLEMENfO 

CAPITULO PRIMERO 
I 

De los modos y tiempos del verbo. 

DEL INFINITIVO 

SCIRE TUUM NIHIL EST 

419. El infinitivo tiene la forma de un nombre inde
clinable del género neutro, y puede alguna vez estar 
determina~o po~ un adjetivo demostrativo ó posesivo; 
pero se diferencia del nombre en que denota tiempo y 
tiene el mismo régimen que el verbo en un modo per
sonal. 

Ejemplos : Tu saber no e~ nada, scire tuum níhil est. 
Faltará nuestro deber, deesse offício. 

PARENTES SUOS NON AMARE IMPIETAS EST 

420 .. El infinitivo latino puede servir de sujeto ó pre• 
dicado, y de complemento directo. 

Ejemplos : Es un crimen no amar á los padre,, parentes 
suos non amare impíetas est. - Sabes vencer Aníb[I, 
pero no sabes aprovecharte de la victoria, víncere seis, 
Hánniba/, victória uli nescis. 

* En castellano es muy comtín emplear el infinitivo como 
complemento determinativo ó circunstancial; pero en latín esta 
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construcción es muy rara, aurtque no faltan ejemplos de ella. 
Para traducir los complementos determinativos ó circunstan
ciales formados en castellano con el infinitivo, se emplean en 
latín los gerundios, ó se da otro giro á la frase, v.g.: de amar, 
amándi; para amar, amándo; antes de cenar, ante ca:nam; á 
decir verdad, ul verum dicam; sin embargo de desearlo y6, 
quamquam cupio. 

Es también raro y propio de la poesía el infinitivo regido por 
un adjetivo, como dignus éligi , digno de ser elegido; peritas 
cantáre, hábil en el canto, etc. - Parátus y assuétus son los 
únicos adjetivos que se usan con el infinitivo por complemento. 

crumo DEU?if ESSE SEMPITE'RNUU 

421. El verbo que sirve de complemento directo á otro 
verbo se pone. e{l castellano en infinitivo cuando los dos 
verbos tienen un mismo sujeto ; pero en latin aunque 
tengan sujetos diferentes p_uede ponerse el segundo en 
infinitivo, poniendo el sujeto de este verbo en acusativo, 
y suprimiendo la conjunción que que en castellano sirve 
de enlace á los dos verbos. 

Ejemplo : Creo que Dios es eterno ( en latín sé dice: 
creo Dios ser eterno), credo Dewn esse sempitérnum. 

CUPIO ESSE CLK\lENS, Ó ME ESSE CLEMENTE1I 

422. El infinitivo empleado como complemento de 
otro verbo tiene el sujeto siempre en acusativo; y cuando 
este sujeto es igual al del verbo principal se calla ordina
riamente, aunque algunas veces va expreso, lo cual no 
sucede nunca en castellano; pero cuando los dos verbos 
tienen sujetos diferentes es necesario expresar el del infi
nitivo, á menos que pueda suplirse fácilmente. 

El predicado del infinitivo concierta en nominativo con 
el sujeto del verbo principal cuando los dos verbos tienen 
un mismo sujeto y el del infinitivo no va expreso; pero 
si ee expresa el sujeto del iufinitivo, el predicado concierta 
con él en acusativo. Cuando los dos verbos tienen diverso· 
sujeto, el predicado del infinitivo se pone en acusativo ; 



pero por atracción puede ponerse en dativo cuando e. 
verbo principal es libet ú otro semejante. 

• Ejemplos : Deseo ser clemente, cupio esse clemeM, ó 
cupio me esse cleméntem. - Te he dicho que Fedro fué 
esclavo, tibi dixi Ph:rdrum Juisse servum. - Así en la 
paz como en la guerra, puede un hombre hacerse famoso, 
ve/ pace vel bello, clarum fieri licet ( supliendo alíquem ú 
hóminem). - No me es lícito estar ocioso, nun /ícet mih, 
esse otiósum (supliendo me, que es reproductivo de mihi); 
ó también, por atracción, non lícet mihi esse otióso. 

CREDO ILLUM LÉGERE1 LE(}ISSE 1 LECTURU:\I ESSE 

·423. El infinitivo latino se emplea en el presente, en 
el pasado ó en el futuro, según que la idea que exprese 
sea simultánea, anterior ó posterior á la del verbo prin-
cipal. . 

Ejemplos: Creo que lee, que leyo, que leerá, credo 
illum légere, legísse, lectúrum esse. 

* Para saber en qué tiempo debe ponerse en lalín el infini
tivo, con Viene dará la frase castellana el mismo giro que tiene 
en latín, poniéndola en infmjtivo . Ejemplos: creo que él lec 
(dígase: creo él leer) credo illum légere; creo que leyó (dígase : 
creo él haber leído) credo illum legísse ;' creo que leerá (dígase: 
creo él haber de leer) credo illum leclurum esse. 

El primer futuro de infinitivo en pasiva debe traducirse por 
iri precedido del supino; ( 1) y el segundo futuro, por la expre
sión futurum fuisse ut seguida de subjuntivo. Ejemplo: no sabe 
el malvado (haberle de ser, ó) que le será arrebatada su presa : 
nescit Ímprobus pra3dam sibi eréplum iri. - El rey ignoraba 
(ha~érscle de haber, ó) que se-le habría rendido la ciudad, si 
hubrnse cspe,rado un sólo d!a : rex ignorábat futúrum Juisse ut 
óppidum dederétur, sí unum diem expeclássel. 

. ( 1) El participo en dus con esse denota necesid.,d ú. obligación, y no sólo 
tiempo futuro. 

.,. La forma i;e precedida del supino _si~!fi.ca lo mismo_ qu~ e_l presente, y 
no debe considerarse Corno futuro tle mtimhvo: amálum ire s1rrmfica lo mismo 
que ~máre; mcinitum ire, lo mismo que monére, etc. 

0 
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* En los verbos que carecen de supino, los futuros de infini
tivo así en activa como en pasiva se suplen anteponiendo al 
verbo en subjuntivo las expres'iones fore ut ó futUrum, esse ul 
para reemplazar el primer futuro, y futúrum fuisse ut para 
reemplazar el segundo. 

Empléaseel presente de subjuntivo después de/oreó futú,·um 
esse ul, cuando el verbo principal está en presente ó futuro; 
pero cuando está en otro tiempo, se emplea el imperfecto . Ejem
plo : veo que quieres ir al cielo, y espero que tendremos esta 
dicha : vídeo le velle in ccelum mígrá,-e, et spero fore ul conlíngat 
id nobis. 

Después de los verbos que denotan esperanza ú opinión, las 
locuciones fore ut, futtÍrum, esse ut, y futurwn fuisse ul, pueden 
(especialmente en pasiva) usarse en vez de los futuros de infi
nitivo, aunque el verbo no carezca de supino. Ejemplo: creo 
que será tomada la ciudad, credo fore ut óppidum capiátur; yo 
creía que sería tomada la ciudad, credébwn fore ut óppidum 
caperétur. 

Empléanse también las expresiones fore uf ó futúrum, esse uf, 
para traducir el futt:1ro perfecto de indicativo, y también el 
pretérito perfecto de subjuntivo cuando equivale á un futuro. 
Ejemplos: creo que pronto habrá ·leído este libro, credo /ore ut 
hunc líbrum brevi perlégerit; no creo que tan pronto haya leído 
este libro, non credo /ore ul hunc librum brevi perlégerit. 

CREDO Ó COI'\STAT AD SALUTE\! ClVIUM INVENTAS ESSE LEGES 

424. Empléase el infinitivo como complemento directo 
de otro verbo, en los casos siguientes : 1 º Después de 
verbos declarativos; 2° después de un gran número de 
frases verbales y verbos impersonales que se asemejan en 
significación á los verbos declarativos; 3° después de 
verbos afectivos y de los verbos imperativos jubeo y veto; 
y 4º después de algunos verbos volitivos, aunque éstos se 
construyen más bien con subjuntivo . 

Ejemplos: Creo ó es sabido que las leyes se inventaron 
para la conservación de la sociedad, credo ó constat ad 
salutem cívium inventas esse leges. - Me alegro de haberte 
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sido útil, gaudeo me tibi projuisse. - Había mandado 
César que yo partiese, me discédere Cmsar jússerat. 

• Verbos declarativos, llamados también verbos de entendi
miento y lengua, son los que denotan el ejercicio de nuestras 
facultades intelectuales, 6 la comunicación del pensamiento por 
medio de la palabra ó de la escritura. Tales son: credo, séntio, 
confído, video, affirmo, ele. Verbos afecfrvos son los que deno
tan admiración, alegría, tristeza, vergüenza, ó algún otro afecto 
del alma, como gaudeo, holgarse ; dóleo, sentir, etc. Verbos 
volitivos son los que expresan voluntad ó deseo, como cupio, 
desear ; volo, querer ; ele. 

CERVI DICUNTUR DlUTISSP.IE VIVERE 

425, Cuando el verbo principal en castellano es im
personal declarativo, podría en latín conservar su imper
sonalidad; pero es preferible ponerlo en pasiva concertado 
con el sujeto del infinitivo puesto en nominativo para 
servir de sujeto á los dos verbos. 

Ejemplo: Se dice que los ciervos viven mucho tiempo, 
cervi dicúntur diutíssime vívere, que e~ mejor que decir : 
dícunt ó dícitur cervos diutíssime vívere. 

* Esta misma construcción se emplea cuando el verbo prin
cipal es iúbeo, veto, prohíbeo, arguo, laudo y algún otro. 

La construcción impersonal se usa más bien en los tiempos 
compuestos. Ejemplo: in hac habitásse platea dictum est Cliry
aidem, se ha dicho que en esta calle y:ivía Crisis. 

mmES SCIUNT HANNIBALEM A. SCIPIONE VICTU;\[ ESSE 

[
1
26. El infinitivo puede tener después de sí los mismos 

complementos que el verbo en el modo personal; pero si 
alguno de estos complementos está en acusativo, podría 
confundirse con el sujeto del infinitivo; y para evitar 
esta ambigüedad se emplea el infinitivo en pasiva, y el 
complemento acusati,·o se pone en ablativo. 

Ejemplo: Todos saben que Escipión venció á Anibal, 
omnes sciunt llanníbalem a Scipióne uíctum esse (No de-
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bcría decirse omnes scúmt Scipiónem vicísse Hanníbalem, 
porque entonces no se sabría quien fué el vencedor). 

• Algunas veces se puede también evitar la ambigüedad 
usando la perífrasis fore ut ó fuiúrum esse ut. Ejemplo: yo ase
guro que puedes vencer á los romanos, aio Romános á te vinci 
posse; ó bien, aio fore ul Romános vincas, pero no: aio ti 
Romános vincere posse, porque sería construcción anfibológica. 

YERRES UNUHQUODQUE VAS IN MANUS SUMERE 

427. El infinitivo se usa en latín en vez del indicativo 
en las descripciones animadas y rápidas, y en este caso 
tiene sujeto en nominativo. 

Ejemplo: VeL"res toma en sus manos cada vaso, lo 
alaba, lo admira, el rey se llena de gozo, Verres unum
quódque vas in manas súmere, laudáre, miráre, rex gau
dere . 

DEL INFINITIVO CASTELLANO 

VÉ:"i}UNT LUDOS SPECT \.TUM 

428. El infinitivo castellano que sirve de complemento 
á verbos de movimiento que significan tendencia hacia 
un lugar, como ir, venir, correr, enviar, se traduce en 

latín con el supino. 
Ejemplo: Vienen á ver los juegos, véniunt ludas spec-

tátum. 
'En vez del supino, puede emplearse; 1º el participio de 

futuro en urus concertado con el sujeto del verbo, v.g.: véniunl 
ludas spectalúri: 2º el geruiidio en dum precedido de ad, 6 bien, 
si el verbo es transitivo, el participio de futuro en dus en acu
sativo, concerlado con su complemento, v.g.: véniunt ad spec• 
tándos ludos; 3° un tiempo de subjuntivo precedido de ul, v.g.: 
véni11nt ut ludos spectent; y 4º el gerundio en di precedido de 
los ablativos causa ó rvatia, v. g. :· véniunt causa ó grátia spec
Jámli ludos. 
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INCIPIT LUDERE 

4_2?· El infinitivo castellano que precedido de las prc
pos1c10nes a o de_ sü·ve de complemento á otro verbo que 
no expres~ mo_v1m1ento de tendencia hacia un lugar ó 
proced~~cia de el, se traduce por el infinitivo latino, y las 
prep?s1c10nes se suprimen. 

Ejemplos_:" Empieza á jugar, íncipit lúdere. _ Dejó de 
hablar, desut loqui. 

VIDI EUM INGRED_IÉNTEM, - VOLUCRES VIDEl\lUS CO~STRUERE 

NIDOS 

430. Después de verbos tales como ver mirar oir 
escu?ha~, el infinitivo castellano se traduce e~ latín ~or eÍ 
part1~1p10 de presente concertado con el complemento 
de d_ichos verbos; á no ser que el infinitivo denote una 
~cc10n_ habitual, pues en tal caso es preferible usar el 
mfimt1vo lat.tno. 

, Ejemplos: ~e- ví entrar, vidi eum ingredienlem. _ Te 
m cant~r, ~udw, le canenlem. - Vemos á los pi~aros 
construir mdos para su uso, vólucres vidémus, utilitális 
suaJ causa, conslrúere nidos. 

TE HORTOR AD LEGENDUU 

43 l. Cuando el in?nitivo c~stellano sirve de comple
mento á verbos que s1gmfican mclinación 6 moción de la 
volun~d, como exhortar, excitar, impulsar, se traduce 
en lat1_n P?r el_ ~erundio de acusativo precedido de ad; 
pero si_ el '.nfimt1vo llene complemento directo, se emplea 
el part1c1p10 en dus concertado en acusativo con dicho 
complemento. 

Ejemplo: Te exhorto á leer, te horlor ad legéndum. _ 
T_e exhorto á leer la historia, te hartar ad legéndam histó
riam. 

LEGIT AD DISCE~DU1'+1. - DEDIT MIHI LIBROS LEGENDOS 

432, El infinitivo castellano precedido de las prepo-
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s1c10nes a o para, se traduce en latín por el gerundio de 
acusativo precedido de ad; pero si el infinitivo tiene 
complemento directo se emplea el participio en dus ·con
certado en acusativo con dicho complemento. 

Ejemplos : Lee para aprender, legil ad discéndum. -
Medió á leer, ó para leer, unos libros, dedit mihi libros 
legéndos. -Alejandro se había propuesto imitar a Aquiles 
(á Aquiles para imitar), Alexánder AchUlem sibi imi
tándum proposúeral. - Conón mandó á reparar las mu
rallas demolidas por Lisandro, Canon muros á Lysándro 
dirúlos reficiéndos curávit. 

* Así se traduce ordinariamente el infinitivo después de los 
verbos curáre, mandar ó disponer; dáre, dar; trádere, entregar j 
míllere, enviar; concédere, conceder; accipere, recibir; suscipere, 
encargarse de; relínquere, dejar; y otros de signi6.caciónaná1oga. 

El gerundio en das se usa también cuando el infinitivo caste
llano está precedido de las expresiones tener ó haber que, v. g. : 
tiene grandes dificultades que vencer, magna, difficultátes illi" 
sunt vincénd;;e. 

DETERRERE ALIQUEM AD A11BULANDO, A BELLO FACIENDO 

433. Después de verbos que significan separación ó 
alejamiento, el infinitivo castellano se traduce por el ge
rundio de ablativo; pero si el infinitivo tiene comple
mento directo, se emplea el participio en dus concertado 
en ablativo con dicho complemento. 

Ejemplos,: Disuadir á alguno de pasear, deterrére áli
quem -ab ambulándo. - Disuadir á alguno de hacer la 
guerra, deterrére áliquem a bello faciendo. 

REDEO AD AMBULATIONE; REDEO AGRIS INSPECTIS 

434. Después de verbos que denotan procedencia ó 
venida de un lugar, el infinitivo castellano precedido de 
la preposición de, se traduce en latín por un nombre en 
ablativo con la preposiciórr a ó ab; pero si el infinitivo 
tiene complemento y el verbo latino correspondiente es 
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transitivo, se emplea el participio de pretérito concertado 
con el complemento en ablativo sin preposición. 

Ejemplos: Vueho de pasear (de paseo), rédeo ab am
bulatióne. - Vengo de cenar (de la cena), rédeo á cama. 
- Vengo de pasear mis campos, rédeo agris inspéctis . · 

CONSDIDT TEMPUS LEGENDO. - IN LEGE~DA IDSTORIA 

435. El infinitivo castellano precedido de en, y tam
bién el gerundio que denota modó, se traduce en latín 
por el gerundio de ablativo con la preposición in, ó sin 
ella; pero si el infinitivo ó gerundio tienen complemento 
directo, se empl_ea, concertado en ablativo con dicho 
complemento, el participio en dus si se trata de una 
acción pre_sente ó futura ; ó el participio de pretérito si se 
trata de una acción pasada. 

Ejemplos : Gasta su tiempo en leer, consúmit tempus 
legéndo. - Emplea eltiempo en leer la historia, consúmit 
tempos in legénda historia. - Se traicionó á sí mismo 
traicionando á sus amigos, próditis amícis, se ipse pródidit. 

DEL GERUNDIO 

* 436. El gerundio no es más que la terminación neutra del 
participio en das. Ernpléase en genitivo, dativo, acusativo y 
ablativo, como complemento de otras palabras; pero en I)Omi
nativo 4aces veces de predicado, pues se une á las terceras per
sonas de singular del verbo sum para formar oraciones imperso
nales que significan conveniencia, obligación, ó deber. 

* El nominativo del gerundio, llamado también partie1¡,ial 
en dum, rige dativo de persona y puede tener además el caso 
del verbo de que procede. Ejemplo: A tí te conviene seguir tu 
propio juicio, luo tibi judício uléndum est. 

* El genitivo del gerundio sirve de complemento determina
tivo á nombres y adjetivos que rigen genitivo ( 1 ). Ejemplos : 

(1) El genitivo del gerundio no está nunca rtigido do verbos; y cuando 
el infinitivo castellano precedido de la prep-0sición de sirYe de complemento 
á otro verbo que en latin rige genitivo, se emvlea en vez del gerundio en 

Siempre tenemos ocasión de leer, pero no siempre la de oir á 
un orador, legéndi semper occásio est ; audiéndi non ~emper. --: 
El orador es un hombre bueno que habla bien, orator est vir 
bonus dicéndi peritas. . . 

* El dativo del gerundio sirve de complemento á ad¡etJvos y 
, Yerbos que rigen dativo. _Ejemplos: Los miembros de las ranas 

son á propósito para nadar, apta natándo ranárum erara. -
Enemigos aparentes para el combate, ho~les pugnándo pa~e~.,
Las ciudades no están para pagar ( en apl!tud de pagar), cw,tates 
non sunt solvéndo. 

* El acusativo del gerundio se junta con adjetivos y yerbas 
regido de las preposiciones ad ó ínter,~ alguna vez de ob, propter 
y ante. Ejemplos : El hombre ha nacido para entender y !m
bajar, ~omo ad intelligendum et ad agéndum natas est. --: El 
carácter de los niños se descubre en sus Juegos, mores puerorum 
inter ludéndum détegunt. - Somos aficionados á in~truirnos, 
ad discéndum propensi sumus. 

* El ablatiYo del gerundio se emplea como nombre de 
instrumento y modo, y sirve también de complemento á las 
preposiciones in, a, ab, de y ex. Ejemplos: Entregán_dose ~ la 
ociosidad aprenden los hombres á obr~r mal, nihil age~do 
hómines malC ágere discunt . -Es necesarIO guardarse de la ira 
al castigar, prohibénda est ira in puniéndo. . · 

• El ablativo del gerundio no puede estar reg,dode la prepo
sición sine v para traducir en latín un infiniliYo castellano 

' '' ·¿ d precedido de sin se emplea un participio prece~! o e u_na 
negación, ó un adjetivo negativo, ó una conjunc10~ nega~1va 
como neque ó nisi, Y. g. : lo digo sin vacilar, non dub_itans die?; 
sin tardar, nulla inlerpósita mora ; pasar la noche sm dormir, 
noclem insómnem dúcere; lo dicen sin titubear, dicunt neque 
dúbitanl; nadieCfue no esté borracho se pone á bailar sin estar 
loco, nenw fere saltat sóbrius, nisi forte insánit. 

* El gerundio conserva el complemento del verbo de que 

di el infinitirn latino ó un nombre en genith·o, v. g.: me enfado de vivir, 
la¡¡det mihi vivere ó fa:det mihi vil.e. . 

Esto, no obsl~nte, el verbo sum significando servir Par:ª ó tener por ~bJelo 
se halla alguna vez construido con el genitivo ~el gcru?d10, v.g. ; el gobierno 
de los reyes t.uvo por objeto al principio proleJer _la hh~rtad y engran~ece! 
la república, rf!gium impirium initio conservdnd.e libertáhs alqu.e augendre re1• 
pU.blicre JU.eral. 
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procede; pero _si_ ~ste compleme:1to es acusativo, es mejor 
emplear el_ parbc1p10 en dus, haciéndolo concertar con dicho 
complemento, el cual se pone en el caso en que hubiera ido- el 
gerundio ( 1 )._Ejemplos: La virt~d se manifiesta principalmente 
e~ el desprecw de los placeres, in voluptáte spernénda virtus vel 
máxime cérnilur .. - , El hombre tiene muchos medios para 
alcanzar la sab1duna, homo multa habet inslruménta ad 
adipiscéndam sapiéntiam. 

DEL GERUNDIO CASTELLANO 

437. E_l ger~ndio castellano tiene oficios mas latos que 
el gerund10 !almo. Empléase como adverbio en los casos 
en q?; se usa el. gerundio latino de ablativo, y sirve 
tambien para suplir algunos de los oficios del participio 
de presente, de que carece el castellano, formando ora
ciones incidentales que sirven como de antecedente á la 
oración principal á que se refier~. 

PYRRUS QUUM ARGOS OPPUGNARET LAPIDE ICTU.S EST 

438. El gerundio castellanos raras veces se traduce por el 
gerundio latino, y lo ordinario es emplear para ello los tiem
pos del subjuntivo precedidos de quum, ó los del indicativo 
precedidos de ut, ubi, dum, postquam, quum, ó quando. 

Ejemplos : Pirro mu.rió de una pedrada atacando á 
Argos, Pyrru.s quum Argos oppugnáret lápide ictus est. 

* Empléase el subjuntivo cuan._do el hecho accesorio se con
sidera en a~~ú~ ~odo encadenado con el principal, y en este 
caso.la oracrnn rnc1dental responde á las pre~ntas: ¿ con qué 
ocasión ? · ¿ en qué circunstancia ? ¿ bajo que influencias ? ; 

( 1) ~sta construc~ió°:, muy usada en todos los casos del gernndio, es 
necesaria ei_i el nonunahvo, dativo y acusativo, porque en estos casos rarísi
ma ve7: recibe comp_lemento el gerundio en los anlores clásicos. Asi en ver. 
de decir con Lucrec10: a?lernas quoque pa;¡¡as in morte timéndum, á la hora de 
la T?uerte debemos t_e~er también las penas eternas, se dirá: in morte quoque 
n_obrs ailern:e pmnre tim~nd:JJ sunt. - Capar. de llevar un fordo, par onéri sus
tiné~_do~ y no onus sustm,ndo . - Para alcanzar la ~ahicluria, ad adipiscéndam 
sapm1liam, y no ad sapiéntiam adipiscéndum. 

mientras que el indicativo se emplea cuando 'lólo se trata de 
fijar la relación de tiempo que existe entre el hecho principal 
y el accesorio, y entonces la oración incidental respo_nde á las 
preguntas : ¿ cuándo ? ¿ en qué tiempo ? ¿ en qué momento ? 
Cuando se dice: Pyrrus quum Argos oppugnáret, el hecho de 
atacar y el de recibir la herida se consideran encadenados, y 
el primero como ocasión del segundo ; pero si sólo se tratara 
de lijar el tiempo en que se verificó la herida, se diría: Pyrrus 
ictus est quum Argos oppugnábat . 

* Con los verbos que significan creer, decir ó pensar, emplease 
lambión el subjuntivo precedido de quod, v.g.: los Helvecios, 
creyendo que los Romanos se retiraban por temor, se pusieron 
á perseguir á los nuestros, l-Ielvétii quod pertérritos Romános 
discessére a se existimárent, nostras insequi crepérunt. 

* Las frases latinas en que entran las conjunciones quum, 
poslquam, ul, ubi, dum ó quando, pueden traducirse también 
por cualquiera de las expresiones que en castcllano, equi-valen 
al gerundio; )' así, en vez de decir atacando, podría deciTse al 
atacar, como atacase, cuando atacaba, etc. : habiendo llegado, 
equivale á decir cuando hubo llegado, luego que llegó, después 
que hubo llegado, etc. 

AGESILAUS, QUUM EX .EGIPTO REVERTERETUR, DECESSIT 

¿ En qué tiempo de indicativo ó subjuntivo se ha de po
ner el verbo latino que sirve para traducir el gerundio 
castellano? 

439. Si el verbo de la oración principal está en pre
sente ó futuro, el gerundio presente se traduce por el pre
sente, y el gerundio pasado por el pretérito imperfecto 
de indicativo ó subjuntivo; pero si la oración principal 
está en otro tiempo, se traduce entonces el gerundio 
presente por el imperfecto, y el gerundio pasado por el 
pluscuamperfecto. 

Ejemplos: Volviendo de Egipto Agesilao, cayó enfermo 
y murió, Agesiláu.s, quum ex /Egipto reverterétar, in 
morbum implícitas, decéssit. - Habiendo arreglado Mil
cíades el Quersoneso de este modo, volvió á Lemnos, 
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quum llliltíades constituís.<et ta/i modo Chersonésum, in 
Lemnum revértitur. 

PfRRCS OPPUG~A~S ARGOS LAPIDE ICTUS EST 

440. Cuando en la oración incidental formada por el 
gerundio castellano se reproduce ó subentiende algún 
término de la oración principal, sea con el mismo ó con 
otro oficio, el gerundio de presente castellano se puede 
traducir en latín por el participio de presente, y el ge
rundio pasado por el participio pasado. 

Ejemplos: Atacando Pirro á Argos, murió de una pe
drada, Pyrrus oppúgnans Argos lápide ictus est. - Estando 
Spurio Carvilio sumamente cojo, díjole su madre, etc., 
Spúrio Carví/io gráviter clau.dicánti, dixit mater, etc. 

* En el primer ejemplo, Pirro es sujeto en las dos oraciones; 
y en el segundo, Spurio Caruilio es sujeto de una oración y 
complemento de otra, por lo cual puede en ambos casos tra
ducirse el gerundio por el participio. No sucede lo mismo en 
la siguiente: habiendo prevalecido la opini6n de Régulo, faeron 
retenido, los cautivos, pues como no se reproduce en la oración 
incidental ningún término de la principal, deberá decirse: 
Réguli quum prrevaluisset auct6ritas, caplíui relénti sunt, y la 
traducción por paflicipio no tiene lugar. 

SOLO~ ET PISISTRATUS SERVIO TCLIO R[G:,A.:'i:TE TIGLERmn 

441. Cuando la oración principal y la accesoria no 
tienen un sustantivo común á ambas, la oración accesoria 
puede convertirse en cláusula de ablativo absoluto, tradu
ciendo el gerundio castellano por un participio en ablativo 
y concertando con él el nombre que sen-ía de sujeto al 
gerundio. 

Ejemplos: Solon y Pisistrato florecieron reinando Ser
vio Tulio, Solon et Pisístratus Sén•io Túlio regnánte vi
guérunt ( que equivale á decir : quum Sérvius T,ílius 
re_qnábat, Solon et Pisístratus t•i_quérunt) . 

* En los casos en que el gerundio puede traducirse par el 

. d be rse del ablativo absoluto, )' ,P'!r 
Participio latmo, no e u:a I agno corrépto lacermnt, 

. d b 'a decirse upus . el I b consigrnenle no e en . . l s (habiendo cogido o o 
sino agnum corréptum laceravit u~ n la cláusula un suslan-
al cordero, lo despedazó), Pº:qi~:e:rq:e es agnus. 
tho común á las dos proposic 

LO ALIQUA ... "(D0 TOSAT 
SERE~O QUOQL'E CCE 

. . . b luto equivalente al ge· 
41¡2. En vez del parhc1p10 a so d·etivo y de est¡i 

11 uede usarse un a J ' 
rundio caste ano, p d. ·endo estando, que no 

d los nerun ,os s, ' 'l l modo se tra ucen . o l tín por carecer de e e 
tienen participio eqmvalente en a 

verbo sum. t enaestando el cielo sereno, 
Ejemplos: Algunas_ ve?°~ ~onat _ Siendo yo consul, 

seréno quoque ere/o a/,quan o . 
me cónsule. 

A.BAT CO~Sllll. SUA PERVE~TCRA. 
_ QUI ~O~ DUBIT 

IDL TLU)E:,, - ELIQUIT CBERSONESUY 
ESSE ID AUR'ES REGIS, R 

. . . . al muchas veces á una ora-
643. El part1c1p10 equiv ? . que el gerundio 

. de aqrn proviene . , 
ción de relahvo, y b., : veces por una orac10n 
castellano se traduce taro ,en a 

de relativo. d iflcíades que sus proyectos 
Ejemplos: No du~an od 1 • Rey dejó el Quersoneso, 

habían de llegar á ob1d?bs te' non,dúbitáns ó quum Mil-
. • d · on du ,ta a• 0 ' d b·t• b t M ,/tia es qui n . , , uia M iltíades non u , a a ' 

tíades non dub,tare~, 0 q d aures regis, relíquit Cher
·¡· ua perventura esse a consl ia s 

· sonésu,n. ' 
STUDL'ffiÜ DlSCITUR 

rundio castellano denota modo, 
44'1. Cuando el ge d·,o latino de ablativo. 

d · por el gerun , • puede Ira ucirse d studéndo d,sc,tur. 
Ejemplo : Estudiando se apren ed, complemento á otrd 

d. t ll no que sirve e . d • El gerun io cas e a d' de ablatrrn cuan o 
1 , r el gerun 10 

verbo se traduce en al1n Po d lra. pero si sólo expresa 
aignifica una acción que rs causa e o ' 



una acción simultánea de otra, se traduce por el participio de 
presente. Ejemplos: Aprende leyendo, discit legéndo. - Se 
enriqueció trabajando, laborándo dives factus est. - Se pasea 
leyendo, ámbu/at legens. 

DUX D"TER CCENANDUi\l occrsus EST 

445. Cuando el gerundio castellano denota el espacio 
de tiempo en que se hace alguna cosa ó -equivale á mien
tras que, se traduce por el gerundio de acusativo precedido dé inter. 

Ejemplo: Estando el capitán cenando, le mataron, du:c 
in ter camándam occisas est. 

QUUll lllILITES PVG'ATUJU ESSENT ODTULIT SE EIS occis10 
PROFICISCÉNDI 

446. Con los gemndios de la conjugación perifrústica 
se siguen las mismas reglas que con los demás gerun
dios; y, por consiguiente, si el verbo de la oración prin
cipal está en presente ó futuro, el gerundio presente cas
tellano de la conjugación perifrástica se traduce por el 
presente, y el gerundio pasado por el imperfecto de indi
cativo ó subjuntivo de los tiempos de obligación ; pero si 
el verbo de la oración principal está en otro tiempo, se 
traduce entonces el gerundio presente de la conjugación 
perifrástica por el imperfecto, y el gerundio pasado por el 
pluscuamperfecto de los tiempos de obligación. 

Ejemplos : Habiendo de pelear ( ó estando para pelear) 
los soldados, se les presentó ocasión de marchar, quum 
mílites pugnatúri essent, óbtulit se eis occásio projiciscéndi. 
Habiendo de haber acabado ( ó debiendo haber acabado) la 
obra, aún no le has dado principio, qaum jam impositúrus 
Juísses finem óperi, ne inítium guidem Jecísti. 

• El gerundio presente de la conjugación pcrifrástica, que 
equivale á un simple gerundio de futuro, puede traducirse en 
activa por el participio en urus, y en pasiva por el participio 
en dus; y, por consiguiente, en el prime,- ejemplo podría 

- 325 ·_ 

. , ur óbtulit se militibus pug~a
habcrse dicho: occásio proficJ;'~.' la conjugación perif~á~llca 
hiris; pero el gerund;;aa~:rse por ningún parl1cip10 atino. castellana no puede . 

DEL PARTICIPIO 

• UDITURUS MAGISTRUM 
PLER AVDIEXS VEL A énero número y 

. · nciertan en g ' • "7 Los partic,pws co fi en y rigen el mISmo "'' . b a que se re ,er ' caso con el nom re roceden. 
caso que los verbos de que p cha ó escuchará á su maes• 

El · ; 0 que escu Un padre Ejemplos: . nu ditúrus magístrum. -
áud,ens ve/ au /T 

tro, puer 1 ·· pater amátus " ' w. amado de su JIJO, 

PATIENS LABORmt . . 

ados como adJet1vos . . . de presente us • d n 
4118. Los part1cip10~ habitual y permanente e u d lar una cuahdad 

para eno . . . b' _ 
bº lo riaen gemllvo. b . pát,ens la orum. 

o i;iemplos: Sufrido en los tral ªJ~:, su patria, boni ciues 
º . d d nos aman es /' ··re -Los buenos CIU a a de gloria áppetens 9 º" . d 

t s patrire. - Deseo~o '.__ No acostumbra o aman e mbates, sciens pugnre._ 
Jli,bil en los co I nalárum ártwm. . · inso ens t á las rntrigas, 

ET Jl'STlTLE 
CO"XSULTUS JURIS é . orno consúllus, 

.. ·os de pret nto, c . ¿· 4!n Alaunos part.1c1p1 . , . étus imper.ltus é ,n oc-
10· 

0 

, t mb,en insu ' · igen 
expértus, pro/u.sus, y a de participios de pretérito, r ompuestos 
t,,s que son c . . . /'-

. . '/tus JUrlS et JUS ' tJ'emhvo. . . . consulto, consu • o s b o JUlºIS ' . Ejemplos : a , b . insuétus /abor,s. 
túr. - i\o hecho al Ira ªJº,_ bl tivo y á veces acusa-

't 5 rigen a a ' . • g · * Erudilus, rloclus Y pert u, ·a n también gembvo, v_. ... 
. . con ad. pero doclus Y peril_lus r~~t'ra latina, sino en)? gnega, 

tIVo , . ºlo en la itera . ud,tus. 
Bruto era sabio no ~o . ºnis tum étiam 9ra>c1S er ativo 
B t . eral quwn ltlleris lalt 

1 
... 

0
. y ¡,e,.fresus, acus ru us . rli rige acusa 1. , * 0.~us~ del anl1guo o ' . 1.9 



ó genitivo. - Perítus es participio del ,-erbo antiguo périor 
cuyo compuesto es expérior. 

A?!OClTIAll NOTA:'11 POSTERlTATl FORE 

450. Muchos participios de pretérito rigen dativo, y 
más cuando se usan como adjetivos. 

Ejemplos : Yo espero que la amistad de Escipión y 
Lelio ha de ser conocida á la posteridad, speráre iúdeor 
Scipiónis et Lmlii amicítiam notam posteritáti /ore. 

* A esta clase pertenecen los siguientes: notus, c6911itus, 
explorátus, compértus, oplátus, cliléclus, spectátus, probrítus, 
accépt«s, despéctus, contémptus, ,1egléctus, audilus, perspédus 
visus, y los compuestos de éstos como incógnil«s, inamlitus, 

invisus. 

LlEL ABL.\TIVO ABSOLUTO 

. PARTIBUS FACTIS, SIC LOCUTUS EST LEO 

451. Cuando un participio se refiere á un nombre que 
no es sujeto ni complemento de ninguna palabra de la 
frase, se ponen en ablativo el nombre y el participio con
certados en genero, número y caso. 

Ejemplos: Hechas las partes, habl6 asi el léon, párti-
bus Jactis, sic locútus est leo. 

* El participio y el nombre forman en este caso una oración 
incidental que se llama de ablativo absoluto. 

• La cláusula de ablativo absoluto puede también formarse 
reemplazando el participio por un nombre 6 un adjetiYo, ". 
g. : nattlra duce, toman to por guía á la naturaleza; Cicero et 
11.ntónio consúlibus, siendo cónsules Cicerón y Antonio; vivo 
Cresa re, en vida de César. 

* Encuéntranse en cláusulas de ablativo absoluto tanto el 
participio presente como el participio de pretérito; per? ~o d 
participio de fultfro que no se usa así en la buena latinidad. 

* La palabra con quien concierta el participio absoluto puede 
estar suplida cuando es un pronombre fácil de subentender. 

Ejemplo: Cuando de esto trataban (súplcsc ellos), murió el 
rey, hrec agitántibus (subentendiendo illis), rex m6rluus est. 

,, El ablativo neútro de algunos participios como audito, 
c6gnito, compérto, ediclo, exploráto, nu11tiáto, puede l'eferirse á 
un infinitivo, formando con él una cláusula de ablativo abso
luto, v.g.: nuntiáto regem advenisse, cuando se anunció que 
el rry había llegado. 

LI\DE:'11 CAPTA)( tJOSTIS DIRIPGIT 

·-· 452. Cuando el nombre á que se refiere el participio 
absoluto se halla en castellano reproducido delante del verbo 
por uno de los pronombres le, la, lo, los, las, se suprimen 
éstos en latín, y el nombre y el participio se ponen en el 
caso en que habrían de ponerse dichos pronombres. 

Ejemplos : Tomada la ciudad, la saqueó el enemigo 
(dígase el enemigo saqueó la ciudad tomada), urbem cap

. tam hostis dirípuit. - Obligados los habitantes á rendirse, 
los perdonó el vencedor ( dígase el vencedor perdonó á los 
habitantes obligado.s á rendirse), civibus ad deditiónem 
subáctis víctor pepércit. 

DEL MODO I;xDICATIVO 

A.i.'Hlll SUNT DIMORTALES 

453. El modo indicativo expresa hechos reales y posi
tivos, y se usa por lo tanto en oraciones principales, sin 
subordinación á otro verbo, 6 en las inci¡lentales en que 
se expresan pensamientos del mismo que habla ó escribe. 

Ejemplos : Las almas son imortales, ánimi sunt inmor
táles. - Temístocles hizo saber á J erjes que se trataba 
de destruir el puente que este príncipe había construido 
sobre el Helesponto, Themístocles certiórem Xerxem fecit 
id agi ut pons quem i/le in I!ellespónto fécerat, dissolveré
tur. 

JlOSSU\I EXC-:ITARE MULTOS TESTES 

Cuando en castellano se emplea el imperfecto ó 


