
pluscuamperfecto de subjuntivo, y para traducirlos al 
latín hay que emplear alguno de los verbos possum, licet, 
cónvenit, opórtet, débeo, decet, y sum acompafiado de un 
adjetivo ó de un participio en dus, como en justum est, 
necésse est, prrecipiéndum est, debe emplearse en latín el 
indicativo en ve1. del subjuntivo. 

Ejemplos: Podría invoc.ar muchos testigos, possum ex
citare mullos lestes. - Largo sería enumerar todos los 
combates, longum est enumerare ómnia prrelia. - O no 
debiera haberse emprendido la guerra, ó habría debido 
hacerse de una manera conforme á la dignidad del pueblo 
romano, aul non íncipi bellum opórtuit, aut geri pro 
dignitáte pópuli Románi. 

PERIERAM NISI ACCURRlSSES 

,\55. Otro caso en que debe usarse el indicativo latino 
en vez del subjuntivo castellano, es .el de las cláusulas 
hipotéticas en que se expresa lo que habría acontecido á 
no haber ocurrido algún obstáculo. 

Ejemplo: Hubiera perecido, á no 'haber acudido tú, 
perieram nisi accurrisses. 

s\PlENS, LillCL)IQUE EST, BEATUS EST 

,\56. Empléase también el indicativo latino, en ve1. del 
subjuntivo castellano, después de los pronombres y adver
bios que se usan duplicados ó que tienen el sufijo cumque, 
como son: quisquis , quolquot, ubiubi, quicumque, qualis
mmque, ele.,) 41:ambién después de sive-sive. 

Ejemplos : Donde quiera que esté, es feliz el sabio, 
sapiens, ubicúmqt1e esl, bealus est. - Sea lo que fuere, 
temo á los griegos aun trayendo dones, qt1idquid id est, 
tímeo Dánaos el dona Jerénles. 

. DEL' MODO DIPERA.TIVO 
,LEl\llNÉR1'1US ÉTLUl AD\~RSUS l:"iFIMOS Jli'STITlA'l ESSE 

SERV \'.'i'OA)I 

15¡. El imperatiYO carece de primera persona; pero se 
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suple con la primera persona del presente 6 perfecto de 
subjuntivo. 

Ejemplo : Tengamos presente que hasta con los de la 
ínfima clase debemos practicar la justicia, meminérimt1s 
étiam advérsus ínfimos justítiam esse servándam. 

CRAS PÉTITO, DiBITLR ; NUi':C ABI 

,\58. En la segunda persona tiene el imperativo dos 
formas que usan indistintamenie los autores clásicos; aun
que la primera denota más bien tiempo presente, y la 
segunda tiempo futuro. 

Ejemplo : Pide mafiana, se te dará; ahora vete, eras 
pétito, dábitur ; nunc abi. 

SIC CUM INFEnJORE VIVAS QU,'EM \Dl.lODUM TECUM SliPERlOREiU 

~LLES VIVERE 

,\5g. Cuando se quiere expresar un consejo, una invi> 
tación ó excitativa, más bien que una orden formal, se 
empleará, en ve,. de la segunda persona del impcraliYo, la 
segunda del presente 6 perfecto de subjuntivo. 

Ejemplo: Vive siempre con tus inferiores como quisie
ras que yjyiese contigo tu superior, sic cum inferióre vit1as 
qwemádmodt1m tewm mperiórem ve/les vívere. 

CCELÉSTIA SEMPER SPECTÁTO i lWM,\NA CONTÉMNITO 

,\60. La tercera persona del imperativo sólo se usa en 
los preceptos cuyo efecto ha de durar siempre, y en los 
textos de las leyes ; pero fuera de estos casos se emplearú, 
en vez de la tercera persona del imperativo, la tercera del 
presente 6 perfecto de subjuntivo. 

Ejemplos: Fija siempre tus miradas en las cosas del 
cielo y desprecia las terrenas, creléstia semper spectálo; 
humána conlémnito. - Tengan dos personas el poder real 
y llámense cónsules, régio império duo sunto, iique cónsules 
appellánlor. - Quien haga un beneficio, cállelo; cuéntelo, 
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sí, quien lo recibe, qui dedit beneficium táceat ; narret r¡ai 
accép,t. 

MAGNCM PAC ArmJL'M HABEAS ET SPEM BONA:\! 

. 4~r. Empléase también, en vez del imperativo, el sub
JUnt1vo cuan~o ha de ir precedido de las expresiones cura 
ut, c_ave ne o .s~lamente ~av,e, fac ut 6 simplemente Jac. 

EJPmplos: len buen ammo y buena esperanza mag
num Jac ánimum hábeas et spem bonam. - No l; creas 
ca~e credas. _- Ven lo más pronto posible, cura ut qua,~ 
prtmum vénias. 

NOLITE FLERE 

462. Para mandar prohibiendo se usa 1• de noli ó 
no/íte seguidos de infinitivo; 2• de ~e seauido de presente 
6 perfecto_ de_ subjuntivo; 3° de_nec ó ~on _seguidos del 
futuro de md1cat1vo; y 4• de ne seauido del imperativo 

'l . o ' aun~ue esta u tima ".°nstr~cción es propia de la poesía. 
E1empl~s: No lloréis, nohteflere. - No hagas á otro lo 

que n~ qmeras para tí, quod tu tibi no/is, álteri ne Jéceri,, . 
- Cmdado con empezar así, nec sic incípies. - l'-ío jures 
te creo, ne jura, satis cr~do. ' 

DEL MODO SUBJUNTIVO 

FRATER TUus, ETSI DOCTISSDIUS SIT' llULTA TAME~ SE 

NESCIRE l'ATEBITUR 

463. El modo sul;,juntiYo expresa un estado 6 acción 
no c_~mo un hecho real y positiYo, sino como una ron
cepc10n de la mente, como una cosa posible, condicional 
6 dudosa. 

Ejemplo: Tu hermano, por muy docto que sea tiene 
que . co_nfesar _ que ignora muchas cosas, frater tui:., etsi 
doct,ss,mus s,t, multa lamen se nescíre Jatébitur. 

• En el ejemplo anterior no se afirma que el hermano sea 

muJ docto, sino que tal yez lo sea, mientras que si se usara 
del indicativo diciendo etsi doctíssimus esl, se expresaría que 
dicho hermano es realmente doctísimo. 

DEL SUBJUNTIVO EN ORACIONES PRINCIPALES 

AME\lUS PATRIA)I 

404. Emplease ordinariamente el subjuntivo en ora
ciones subordinadas ; pero puede usarse en las principales 
cuando esté en lugar del imperativo. 

Ejemplos: Amémos á la patria, amémus pátriam. -
Sufre lo que no puedes evitar, Jeras quod vitáre non potes. 

me QU.ERAT QUISPIAll 

/165. El subjuntivo se emplea también en oraciones 
principales para expresar una mera posibilidad ó proba
bilidad ; '¡lara manifestar una opinión con reserva y sin 
tomar el tono afirmativo; y para conceder aparentemente, 
por evitar disputas, lo que en realidad no queremos con
ceder. 

Tijemplos: Aquí podría alguno preguntar, hic gu;Erat 
quispiam. - Quisiera, desearía, velim, optáverim. - :\lal 
ciudadano, cónsul depravado, hombre sedicioso, todo esto 
pudo ser Cn. Garbo para otros; mas para tí, e cuando 
empezó á serlo? malus civis, ímprobus consul, seditiosus 
homo, Cn. Garbo f uit; f uérit á/iis, ¿ tibi quando esse crepit? 

* La segunda persona del imperíecto de subjuntivo de los 
verbos direre, putáre, vidére )' otros semejantes, ·se usa mucho 
impersonalmente en sentido potencial, para expresar un tiempo 
pa.;ado, v.g.: cliceres, habría podido decirse; crJderes hubiera 
uno podido creer, etc. 

C QUID FACIAM? 

466. El subjuntiro forma también oraciones principales 
en las interrogaciones dubitativas en que se delibera con
sigo mismo ó con otros, ) cuando se emplea para rechazar 
ó negar alguna cosa con indignación. 
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Ejemplos: Qué haría yo? quid fáciam? - Qué hubiera 
JO hecho? guidfáéerem ?- Hubiera )O podido ,er esto 
y no resista· al tribu no del pueblo ? hrec g,mm vidérem, non 
conténderem contra tribúnwn plrevis ? - ¡ Y o derramar la 
sangre de mis hijos I ¡ egone ut pro/is mere J,mdam cruó-
rem ! . 

* ~n las propos_iciones indefinidas, sean inlerrogativas, sean 
relativas, no admite el latín el infinitivo elíptico que se usa en 
castellano, y por consiguiente las frases ¿ qué harer? no se 
q~é. hacer, nad~ leng~ qué hacer, se traducen con el subjunti,·o 
d1c1.endo: ¿ qmd flÍctam? néscio quid fáciam, nihil hábeo quod 
fdcwm. 

UTINA \1 MINUS CUPIDI VIT..E FUISSE:\tuS 

467. El subjuntivo optativo regido de partículas que 
denotan deseo tácitas ó expresas, forma también oraciones 
principales. 

Ejemplo~ : Ojalá hubiéram9s sido menos apegados i, 
la vida, útmam minus cúpidi vilre Juissémus. - Quiera 
Júpiter apartar este preságio, hoc omen auértat Júpiler. 

DEL SUBJU\Tl\O E\ ORACIONES 
SUBORDINADAS 

4_68. El subjun~ivo se usa más frecuentemente en pro
pos,c10nes subordrnadas completivas, semejantes á las 
qu~ se forman en castellano con la conjunción que se
gmda de un tiempo de subjunti\O. 

46g. Los casos en que más ordinariamente se usa el 
subjuntivo en proposiciones subordinadas compleliYas 
son los siguientes : 1º después de verbos volitivos; 2• 

después de verbos que denotan suceso ó continaencia · o ' 
3° después de verbos prohibitiros; 4° después de verbos 
que denotan temor ó recelo; 5° en las interroaaciones 
indirectas; y 6° en general, en todas las cláu;ulas de 
estilo indirecto. 
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I 

SUADEO TIDl IJT LEGAS, - ~E LUDAS 

470. Los verbos volitivos rigen con ut la oración de 
subjuntivo cuando es afirmativa, y con ne cuando es 
negativa. 

Ejemplo : Te ac~nsejo que leas, que no juegues, sua-
deo tibi ut legas, ne ludas. 

* La conjunción ut se suprime muchas veces después de volo; 
casi siempre después de malo y necésse est; y siempre después 
de nolo y opórtet, v.g.: voload me (óutadme)scribas, quiero 
que me escribas; op6rtet vénias, conviene que vengas. 

* Después de cúpio, stúdeo, cogo, pcítior, sino, refert é ínte
rest, es preferible usar el infinitivo y no el subjuntivo; y lo 
mismo después de volo, nolo, malo, necésse est, cuando la 
oración subordinada de que están seguidos es negativa, v. g·.: 
pre6ero que no parta, malo ~um non p,.oficis?i._ 

* Después de concédo, permi!lo, p6stulo y Jl.a91to puede usarse 
el infiniti,o; pero lo ordinar!O es que se construyan con ut y 
subjuntivo. 

* Volo, nolo, malo, cúpio, stúdeo, necésse esl, opórlet, referl é 
inlerest, se construyen con infinitivo, como verbas conc~rlados, 
siempre que sus equivalentes castellanos estén seguidos de 
infiniti,•o, v. g. : me es necesario trabajar, mihi necésse esl 
laborríre; quiero ser clemente, volo esse clemens. 

~ Lo mismo sucede con los Yerbos que significan resolver, 
determinar, esforzarse, cuando la oración subordinada y la 
principal tienen un mismo sujeto, v. g.: stáluit (ó de('~évit) 
Jaeere bellum, resolvió hacer la guerra; pe:o c~ando los SUJe,to~ 
son diferentes se construyen con ut y suhjunlivo, v.g. : slalut 
ul pfPnas dares, he resuelto que seas castigado. 

* Volo, nolo, malo, cúpio y op6rlel, se construre.n .rlegante
ment.e poniendo el verbo subordinado en el parltc1pt0 de pre
térito concertado con su propio régimen, v. g. : pc.ítriam 
e.rslinclam cúpiunl, des<'an arruinará su patria; unÚm te m~ni
tum volo, sólo una cosa quiero advertirle (De~ería decirse 
exslinrtam esse y m6nitum esse; pero por elegancia se calla el 
infinitiro). 

19. 
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* Los verbos curáre, censére, decérnere, se construyen ele
gantemente poniendo el verbo subordinado en el participio en 
dus concertado con su propio régimen, v. g. : lílleras ad me 
perferéndas curávil, cuidó de que me llevasen la carta (Esta 
construcción es la única que admide el verbo suscipere cuando 
significa emprender ó encargarse de). 

* Hortor y todos los que significan animar, estimular, inducir, 
obligar, pueden construirse poniendo el verbo subordinado 
en el gerundio de acusativo, ó en el participio en dus _concer
tado con su propio régimen, v. g.: te hortor ad legéndum, ad 
coléndam virtútem, te exhorto á que leas, á que practiques la 
virtud. 

NUNQUAM PERSUADEBIS MIHI UT PATRIA.U PRODA)l 

471. Un mismo verbo puede ser volitivo en un sen
tido y declaratiyo en otro, y admitir, por lo tanto, dos 
construcciones diferentes : la del subjuntivo y_ la del infi
nitivo. 

Ejemplos: No me persuadirás jamás á que traicione 
á la patria, nunquam persuadébis mihi ut pátriam pro
dam. - No me persuadirás jamás de que este mundo no 
fué creado por un Dios muy bueno y sabio, numquam 
mihi persuadébis hunc mundum non ab óptimo el sapien
tíssimo Deo creátum esse. . 

* En el primer ejemplo, persuadir signlfica indurcir deter
minar á, y en este sentido es volitivo; pero en el segundo 
ejemplo significa hacer creer, y entonces es declaratiYo. Esto 
mismo sucede con los que significan decir, advertir, escribir, 
avisar y otros semejantes; para saber cómo deben traducirse 
en latín se ha de ver si en castellano están seguidos de que con 
indicativo ó de que y subjuntivo, pues en el primer caso se 
emplea en latín el irifinitivo, y en el segundo el subjuntivo · 
con ut. 

II 

S..EPE FIT UT LEGAS, - UT NON LUDAS 

·472. Los verbos que denotan suceso ó contingencia, 
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llamados también verbos efectivos, rigen con ut la ora
ción de subjuntivo sí es afirmativa, y con ut non si es ne
gativa. 

Ejemplos: Te sucede á menudo que lees, que no jue
gas, scepe fit ut legas, ut ;,on ludas. - Sucedió que fué 
menos reportado en la próspera que en la advei;.sa for
tuna, áccidit ut inconsiderátior in secunda quam in ad 
versa fortuna esset. 

* Adde, accédit (agrégase áesto), ápparet (se manifiesta), y 
rémanet (falta), se construyen también con quod, v. g.: adde 
quod speciósius arma non est qui traclet, además no hay Cfl;_ien 
maneje mejor las armas. 

III 

ID IMPEDIVIT NE Ó QUO'\fINUS PROFICISCERER. - QUIS ll1PEDIT? 

NON UlPEDlO QUIN Ó QUOMINUS PROFICISCARIS 

473. Los verbos prohibitivos (qu<, son los que deno
tan una prohibición, impedimento ú obstáculo), rigen 
subjuntivo con ne ó quóminus, si no tienen interro
gación ni negación; y con quin ó quóminus, si los acom
paña alguna partícula interrogativa ó negativa. 

Ejemplos : Esto impidió que yo partiese, id impedívit 
ne ó quóminus proficíscerer. ¿ Quién "te impide? yo no te 
impido partir, quis impedit? non impédio quin ó quóminus 
projiciscáris. - Histieo de Mileto se opuso á que la 
cosa se llevase á cabo, Histireus Milésius ne res con
ficéretur óbstitit. 

* Veto y su contrario jUbeo se construyen siemp;e con infi
nitivo, y, como son transitivos, pueden emplearse en la voz 
pasiva, v. g. : Deus velat nos mentiri, Dios nos prohibe mentir. 
- Júbeo te exspectáre_, te ordeno que esperes. - Legáti vetántur 
discére, se prohibe á los lugartenientes que se alejen. 

* Después de mandar y prohibir, el infinitivo castellano 
pueclc no tener sujeto expreso; pero en latín debe expre
sarse, y para esto se ha de emplear el girn pasivo, v. g. : el 
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gen~ral mandó ( ó prohibió) forlicar el campo, imperátor jussit 
( 6 velml) castra muníri. 
• * ~rohi.bére puede también construirse con infinitivo cuando 

~1gn~Gca '":pedir, v. g. : hoc me próhibet domo exíre, esto me 
unp1de salir de casa. 

* Cavére, vidér~, providére, dissuadére, y otros que signific_an 
guardarse de, cmdar ó procurar que alguna cosa no suc('da ~e 
c~nslruycn ,c?n ne ! subjuntivo, v. _g. : cave ne quid lén:ere 
dtcas aut Jactas, guardate de no decu· 6 hacer nada inconsi
~c~~dam~n~e. Esta misma construcción tiene i1tlerdícere, v.g.; 
illt tnlerdtx1 ne nocéret, le he prohibido hacer mal. 

IV 

TIMBO NE PR..ECEPTOR VENIA1', - TllJEO NE NON ( Ó TDIEO l'T ), 

PR. . .ECEPTOR VE~IAT 

474. Los verbos que denotan temor ó recelo ri~en 
con ne la oración de subjuntivo cuando es aflrma~iva 
en castellano, y con ut ó ne non cuando en castellano es 
negativa. 

Ejemplos: Temo que venga el maestro, tímeo ne pra,
céptor véniat. - Temo que el maestro no ven~a tímeo 
ut magíster l!éniat, 6 tí,n~o ne non magíster véniit.' - 'fo 
temo que no venga, non tímeo ut ,,éniat 6 non tímeo ne 
non véniat. - Tú te_mes casarle, y tú no casarte con ella, 
pav;s ne duca.s tu 1//am, tu autem ut ducas ( supliendo 
u:wrem). 

• _Cuando después de los verbos que denotan temor ó recelo 
se signe una pala?ra negativa como nemo, nihil, nuilus, ,wm
quam, nusqllam, esta hace l~s ,·eces de non, y basta poner 11e 
par~ que en este caso equn•alga á ne non, v. g. : tlmeo ne 
vérual nemo, temo que nadie venga. 

* No temer _cuando significa no tener dificultad en, se traduce 
por non dub1táre, y cuando significa no atreverse se traduce 
por non audére; pero en ambos casos se usa del infinitivo en 
la oración subordinada, v. g. : no teme confesar (no tiene 

embarazo en confesar), fatiri non dubital; temo decir (no me 
atrevo á decir), non audeo dírere . 

• Los ,erbos que -denotan duda, llamados verbos duhita
thos, rigen al subjuntivo anteponiéndole, an, mun, utrum, ó 
posponiéndole ,ie, si no tienen interrogación ni negación; y 
con quin si los acompaña alguna partícula interrogativa ó 
negativa, v. g.: dudo que haya recibido la carta, dubito mrnt 
acceperit 6 acceperílne litteraS; ¿ quién duda? no debe dudarse 
que antes Je Homero hubo poetas, ¿ quis d,ibitat? non dubi
tú.ri debel quin fúerint ante Ilomérum poeta:. 

V 

DE LA ll\TERROGACIO'< INDIRECTA 

DIC MlHI QUIS SIS 

475. En las interrogaciones indirectas siempre se em
plea en latín el subjuntivo, aunque en castellano se use 

el indica ti ro. 
Ejemplo : Dime quién eres, die mihi quis sis. 

• Interrogación directa es la l)UC no <lepen.de de otra pala
bra ó frase anterior; é indirecta la que está subordinada á 
otra proposición. En el ejemplo anterior, la interrogación quis 
sis es indirecta, porque está subordinada á die mihi; pero si 
se dijera v. g. : quid rides? qué ríes? la interrogación sería 
directa, por no estar subordinada á ninguna otra proposición. 

"Todos los adjetivos, pronombres y adverbios que se em
plean en las interrogaciones directas, pueden emplearse tam
bién en las indirectas, y a-,í como en la interrogación directa 

. se emplea ordinariamente el indicativo, así en la indirecta se 
emplea en latín el subjuntivo. Ejemplos : Dime qué hora es, 
dir mihi <J«ota hora sit. - Desearía saber de dónde ,,ienes, 
srire velim unde vénias. - Aprende lo que es vi,ir, disce quid 
sil vivere. - Tü ves cuánlo te amo, vides quamtum le amem. 
- ~o ignoras cuánto te estimo, non te Jallit quanti te fó.ciam. 

EST lllRI LOCCS QUA RE GAl'DEA '1 

4¡6. En toda proposición subordinada que empicze en 
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latín por una partícula interrogatirn 
etc d b 1 ' como cur, r,uare, 

·, e. e. emp earse el subiuntivo, ·, 
terrogacion en castellano , aunque no exista in-

Ejemplos · Tena :, d quare gáud~a ºº ocaLs,on e alegrarme, es/ mihi loc!ls 
m. - a enfermedad fué d 

haber "º ido : .· . causa e no 
. , ~ a ,1s1tartc, morbus causa jiuit cur le non 
mv1ser1m. 

l * En castellano la interrogación indirecta se convierte m 

~~;;~~~~se;n,t~~~~~!~.or:;ió~ de relativo, por medio de 1~; 
otras semeianle . f ,' ... que, los ... que, las ... que, y 

• E J 5 , pero en abn. esta conversión es in d · "bl 
n castellano puede decirse v . a ~1s1 r. 

soy' ,10 sabes el hombre á quié¡ i,1~u~;a~ p;,1:9u11;a á[o- rt~o que 
vuela; en vez de decir , . , ra o prisa que 
hombre insultas mira q¿;e¡_unt~ que ~wo soy, no sabes á qué 
necesariamente' decirse ·. í P:'Lsa vue a;. pcr~ en latín debe 
maledícas viro; en quam .e ·1~ptcleel quam sun dwes; ,iescis cui 

. to vo . 

DIC ,mu QUID AGAS QUID AG . ' ' ERES, QUlD EGERIS, Qt;IO EGISSES, 

QUID ACTLRGS SI~, QGID ACTUa. rs n.v ESSES, Ql."10 

ACTt:RUS F{.;ERIS 

~ 7(. El verbo ~e la interrogación indirecta se pone 

::st::;n e~ subJuntim, pero en el mismo tiempo que en 
. d' ~no, .á no _ser que en castellano esté en futuro de 
'.º i~altvo o en imperfecto ó pluscuamperfecto de sub 
{~,nltvo, pues en este caso en latín debe usarse respec: 

a_me~te el presente, el imperfecto y el erfecto de 
sub!~nt,m de la_ conjugación perifrástica. p 

Ejemplos: Dime qué haces, qué hacías e ué h' . 
qué habías hecho,_ qué harás, qué hadas: !ué h~t:.::; 
he?ho, dw_drn1h1 qmd agas, quid ágeres, quid égeris qu,·d 
eg,sses qm a t · · 'd , • júeris.' e urus szs, qui aclurus esses, quid actúrus 

* Cuando el verbo de la • • , . . 
rilo "imperíccto cl l propos1c1on pnnc1pal es un prclé-

traducirse también .~ r;·~~::~•rfe<;t,0 dedsubjuntivo puede 
ogac1on m uccla por el plus-
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cuamperfeclo de subjuntivo de la conjugación perifrástica, 
v. g. : yo no sabía si él hubiera venido, dubitábam num ven

ttirlls Juissel. 
• Algunas veces se emplea en castellano el futuro perfecto 

haciendo veces de pretérito perfecto, y en este caso no ha de 
usarse la conjugación perifrástica, sino c¡ue 1 siguiendo la regla 
general, se ha de emplear el pretérito perfecto de subjuntivo, 
v. g. : no sabemos si babrá cenado temprano (es decir, si 
cenó temprano), nesclmus num tam matúre cumáverit. 

DUBITO NUU FUTURUM SJT UT LAUDETUR 

478. Cuando el Yerbo de la interrogación indirecta 
está en castellano en futuro de pasiva, ó cuando el verbo 
con que se ha de traducir en latín no tiene supino, hay 
que emplear la perífrasis juturum sit, esset, fuisset, para 
traducir el futuro de indicativo y el imperfecto y plus

cuamperfecto de subjuntivo. 
Ejemplos: No sé si será alabado, Júbilo" num fut{,rum 

sit ut latidélur. - Yo no sabía si sería, si habría sido ala
bado, dubitábam num futúrum esset, num futúrum fui
ssel ut laudarétur. - Yo no sé si se arrepentirá, si se ha
brá arrepentido, dúbito nurn Jntúrum sit ut illum prení
teat, numfutúrum sil ul illwn prenitúeril . - Yo no sabía 
si se callaría, si se habría callado, clubitábam num jutú
rum esset, num fulllrum fuisset ul siléret. 

* El participio en dus no debe emplearse sino cuando se 
quiere denotar obligación, v.g.: yo no sé si hny qué alabarle, 
d,ibito num laudánrl,is sil; )'O no sabía si había qué alabarle, 
d«UitlÍbam num laudcí11dus esset ; )·o no sabía si tcndfla él qué 
ser alabado, dubitábam num laudándus Juisset. 

NESCIO QUID DICA'f, QlíO EA'l, QUO)lODO noc FACIAU 

479. Cuando el verbo de la interrogación indirecta 
está en castellano en infinitiYO, este infinitirn se pone 
en latín en el presente de subjuntivo, si el verbo de la 
oración ptincipal esta en presente ó futuro; pero si está 
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en tiempo pretérito, el ,erbo de la oración subordinada 
se h~ de poner en el imperfecto de suhjunfüo. 

E¡empfos : No ~é qué decir, á dónde ir, cómo hacer 
esto, nesc,~ q,uul d,cam ' quo eam' quódomo hoc fáciam . -
'to no sab,a a qmén escoger, nesciébam quem elígerem. 

"'Puede también en este caso, si se quiere denotar obligación 
u~a.rse el p~rticipio_d~ f~luro en dus, v. g.: nescio quid mihi 
d~cendun~ stt, quo mdu eundum sil, qu6modo hoc mihi /aciéndwn 
stl ; nesctébam quis mihi eligéndus essel. 

VI 

DEL ESTILO INDIRECTO 

EST IN DRITANNIA. FLUME'.S' Q'UOD APPELLATlill TAMESIS 

480. Cuando referimos nuestras propias apreciaciones 
a~erca de algut1a. cosa, ó bi~n las de otra persona como 
dichas por ella misma, el esttlo se llama directo y en este 
caso se emplea en latín el indicati,o . 

Ejemplos: Hay en Inglaterra un río que se llama T't
°:es,s, est in ,Británnia flumen quod appe//átur Tám~
s,s. - é Es acaso más útil á la sociedad, exclama Quin
ttfiano, el qu_: admini~~ra justi

0

cia á los hombres, que el 
que l~s ensen~ _desde ¡ov_e~es a ser justos? an il/e pr:rs
tat, a,_t Quml,banus, qui inler cwes jus dicit quam qui 
doce! 1uventútem quid sil justítia. 

* En el primer ejemplo expresamos nuestro modo de pen:-ar 
acerc_a del lugar en_ q~e existe el río Támesis, y en el segundo 
rcfenmos las a_preciac10nes d~ Quintil iano como dichas por ól, 
Y por esta razon en ambos e1emplos el estilo e, directo. 

C.ESAR NAHRAT ESSE IN DRITAN'.'ilA FLUME'.'i QUOO 

APPELLETUR TAMESIS 

4~1. Cuando referimos las palabras de otra persona sin 
que mtervenga ella hablando, sino solamente nosotros el 
estilo se llama indirecto, y se emplea en latín el'infinitirn 

en la primera de las oraciones subonlinadas, y el subjun
tivo en las demás. 

Ejemplos: César cuenta que hay en Inglaterra un río que 
se llama Támesis, Ca,sar narra! esse in Británnia flumen 
quod appe/létur Támesis. - Quintiliano dice que no es 
más útil á la sociedad el que administra justicia á los 
hombres, que el que los enseña desde jóvenes á ser justos, 
Quinti/iánus ait non i/lum prrestáre qui ínter cives jus dical 
quam qui jueentútem dóceat quid sit justítia. 

of En los ejemplos anteriores no hablan ni César ni Quinti
liano, y sí nosotros que referimos lo que ellos dijeron: esto hace ' 
que el estilo sea indirecto; y las oracionrs que en estilo directo 
estaban en indicativo se convirtieron, al pasar al estilo indirecto, 
en oraciones subordinadas, la primera de las cuales se puso en 
infinitivo y las demás en subjuntivo . 

DE OTHOS CASOS EN QUE SE EMPLEA 
EL SUBJUNTIVO 

l182. Empléase también el subjuntivo en las proposi
ciones ocasionales ó temporales, que son las que sirven 
para traducir en latín el gerundio castellano ; en las 
condicionales, causales y finales; en las relativas que se 
asimilan á las ante,·iores ; y por último en las relativas 
que se asimilan á las interrogativas y que por esto se han 
llamado indefinidas. 

DE L~S PROPOSICIONES CO\IDICIONALES 

ODERrnT DUll llETUANT 

483. Las proposiciones condicionales pueden anunciarse 
en latín con las partículas modo, dum b dúmmodo, équiva
lcntes á la expresión castellana con tal que, y en este caso 
en latín se emplea en ellas siempre el subjuntivo. 

Ejemplos : Odien con ta\ que teman, óderint dum 
métuant. - Conservarán el talento los ancianos, siempre 
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~ue c?ns~n:en el amor al estudio y al trabajo, manent 
mgénia sembus, modo permáneat stúdium et ind(,stria. 

SI noc D[XJSTI ERRASTI. __. SI IIOC DIXISSES ERRASSES 

. 484. Las proposiciones condicionales se anuncian tam
b1é? con la pa_rlícula si, y en este caso se emplea en alias 
el md1ca1Lv~ siempre que la condición se presente como 
un hecho ex,stente y real; ó el subjuntivo, si la condición 
apar~ce como una mera suposición de la mente. 

~Je':'plos: _Si dijiste esto, te equivocaste, si hoc dixisti, 
e'.-rasti. .--: S, hubteras dicho esto, le habrías equivocado, 
si hoc dlXlSSes, errásses. 

. * En las oracion~s ~ondicionales en que se emplea el indica
livo, la partícula si llene el sentido de cuando 6 toda vez que. 

LIBRUM SI LEGES, Ltf.:TABOR 

485. Cuando el verbo de la proposición principal está 
en futuro de md1caltvo, el de la proposición condicional 
se pone en latín en futuro imperfecto ó perfecto del mismo 
modo, _aunque en castellano se use el presente; á no ser 
que qmera expresarse precisamente una acción presente 
pues _e? tal caso podrá usarse el presente en la proposició~ 
cond1c10nal. 
. Ejemplos: Si lees este libro, me alegraré, hunc librum 

St lefes, fa1tábor. --:- Si así lo haces, te quedaré muy reco
n~?1do, st td fécerts magnam habébo grátiam. - Si des
cmdamos (al presente) la guerra, nunca gozaremos de la 
paz, si bellum omíttimus, pacem numquam Jruémur. 

• 'fa~bién puede e,:nplearse el futuro perfecto en las dos 
propoSic10nes (la prmc1pal y la condicional), cuando se quiere 
d_enolar que las dos acc10nes se han de veiificar al mismo 
lie~~po, _v.g . : probe Jéceris si eum momieris, harás una buena 
acc10n SI le aconsejas (ó aconsejándole). 

CERVICEM EQUINAM JUNGERE SI VBLIT 

486. En las proposiciones condicionales que empiezan 

por la partícula sí, empléase el presente ó pretérito perfecto 
de subjuntivo cuando la condición se considera posible; 
pero cuando se considera imposible dicha condición, ó no 
existente, debe emplearse el imperfecto ó pluscuamper
fecto de subjuntivo. 

Ejemplos : Si á un pintor se le antojase unir á una 
cabeza humana una cerviz de caballo ¿ contuviérais la risa 
amigos? humano cápiti cervícem pictor equínam jungere 
si velit ¿ risum teneátis amici? - CuerYo, si cantaras no 
habría ave que te superase, si vocem habéres, corve, nul/us 
prior a/es foret. 

* En castellano no pueden distinguirse, con· la sola forma 
del ,erbo, las condiciones posibles y las imposibles, y sólo el 
sentido de la frase puede hacerlas conocer. 

': La condicional castellana si no lradúcese en latín por si 
non, excepto cuando equivale á las expresiones á no ser ó á n.o 
ser que, que se traducen por nisi, Y. g.: la memoria se debilita 
si no se ejercita, memoria minúilur, nisi eam exérceas . 

STI.:DE~S Ó STUDE'.'iDO CO:'iST \NTER CUNCTAS DIFFICULTÁTES 

SUPPERÁUIS 

487. Cuando el verbo principal y el de la proposición 
condicional tienen un mismo sujeto, puede el verbo de la 
proposición condicional cambiarsern un parLicipiopresentc 
ó en un gerundio de ablativo. 

Ejemplos : Como estudies cori constancia, vencerás 
todas las dificultades, sí, modo, ó díimmodo st1ídeas con
stúnter, ó también studeM ó studéndo conslánler, cunetas 
difficultátes supperábis. 

DE LA.S PROPOSICIONES CAUSALES 

SÓCRATES Accus\rus EST QGOD JUVE'.'iTUTE\{ CORRt.:\IPERET 

488. Las proposiciones causales expresan la causa, 
razón ó motivo de lo que se dice en la proposición prin-



cipal, y se anuncian en castellano con las partículas por, 
porque, ú otras semejantes, y en latífl con las partículas 
quod, quia ó quoniam seguidas de indicativo, si el que 
habla ó escribe expresa su propia opinión, 6 de subjuntivo, 
si el que habla ó escribe expresa la opinión de otros. 

Ejemplo : Sócrates fué acusado de que corrompía a la 
juventud, Sócrates accusátus est quod juventútem cor
hímperet. 

* Cuando empleamos el indicativo en la proposición causal, 
damos por cierto lo que en ella se expresa; mientras que cm• 
pleando el subjuntivo no aseguramos nada, sino expresamos 
el motivo supuesto ó aparente en que se funda el hecho de la 
oración principal: quod corrtimperet denota el pretexto de que 
se valían los acqsadores de Sócrates, mientras que diciendo 
quod corrumpébatsignificaría que Sócrates realmente corrompía 
á la juventud. ' 

* Cuando en una oración causal se emplean las expresiones 
no porque ... sino porque, las primeras non quod ó non quo, non. 
eo quod, non ideo ó non idcirco quod, denotan una causa que no 
es la verdadera, y por esto después de ellas debe emplearse el 
subjuntivo; mientras que las segundas sed quod 6 sed quia 
denotan la causa verdadera, y por esto se emplea después de 
ellas el indicativo, v.g.: Leónidas no quiso desamparar las 
Termópilas, no porque esperase triunrar de los Persas, sino 
porque la ley le prohibía recular, Leónidas Thermópylis 
decédere nóluit, 110n quocl se Persas superatúrum speráret, sed 
quod pedem reférre légibus uetabátur. 

* Después de los ,erbos afectivos s~ emplea el infinitivo para 
expresar el objeto del dolor, gozo, ele.; pero cuando se quiere 
expresar el motivo del afecto ó sentimiento, debe emplearse el 
indicativo y aun el subjunlivoi si el motivo no es real sino tan, 
sólo supuesto, v.g.: 9áudeo te l'alers., me alegro de_, quc estés 
bueno; gáudeoquod vales, me alegro porque estás bueno; gáudeo 
quod váleas, me alegro porque, según se dice, estás bueno. 

* El verbo afectivo miror se construye también con si, v. g.: 
miror illa· supérbia el importunitále si quemquam amicum 
habére p6tuit, me admirarla si con su orgullo insoportable 
hubiera tenido alg,ín amigo. 

DE LAS ORACIONES Fl1'ALES 

'YILlTES DELECTl liUSSI SUNT UT OCCUPAI\ENT THERMOPYLAS 

489. Las oraciones finales expresan el fin ú objeto de lo 
, · , · · al y se anunc,an en 

que se expresa en la orac1on prmc1p , 1 • 
, ¡ , . á .fin de y en alin 

castellano con las parltcu as -~• pa, a, . • . e ó 
con la partícula ¡¡t, si la oranon es afirmallva, o con n 
t non si la oración es negatiYa, seguidas en uno y otro 

u . . 
caso de un tiempo de subJunlno. . 

·E. plo . En,iaron con Leónidas soldados esc?g•~0s. 
ar't:Ue ~cupasen las Termópilas, mífites de/,ect1 m,sst 

~unt cum Leónida ut occupárent Thermopy/as. 

• En vez de ul puede empicarse qui seguido de subjunti~oj 
Puede también emplearse el participio de ruluro e~ ~rus, o e 
•erundio de acusativo con ad,ó el ger°:nd1o_de geml1vo_pr~e
g. , 1 ·a o' también el supino" el verbo prmc1pal dido de rausa o 9ra t , . . . . , t 

1 . 'ent·o v g . milites deléctt mtssisuntr¡moccuparen .' escemov1m1 ,·· · ,. 'd 
l tu·r,· "el ad occu¡>ándas, vel rausa 6 yratia occupan t, 

l'P ocrupa , v 

vel ocrupátum Thennópylas . d ten 
* Delante de los comparativos se emplea quo en vez e~ 

1 " - finales v g . ager novátur el ilerátur quo melwres 
a!:i oracwne:s , · · · . d I bor 

frclus possit édere, dase á la tierra primera Y segun a a , 
ucda producir mejores frutos. · 

pa~a L;i°;r~posición para seguida del infinitivo castellanotr~a 
. , final y se traduce en latín por ut segu1 a e 

una orac1on , . . • edo 
. . . omo para vivtr. no vivo para comer, 

sub1unhvo, v. q• · e ' 
ut vivam, non vwo ut edam. . . l d . d ndc 

"" \l nas veces en la propasición prmc1pa e que_ epe 
l : ~~cucntran las partículas ideo, idcirco, proplerea, ~ue 

u s I nle no se traducen en castellano, v. g.: nuns. t eo 
genera me ¡· · , · st1·,,·,rle . . ' dóceam ahora < tscullre para m . . . 
disr1:bra:tp::posicio;es fina les negativas suprlmese ord~na~1la-

., . . 1 ha,· que casltO'at os 
t I V O , p,u11encl1 sunt 11e peci etl , • o roen e ll , • ". · 

para que no fallen. 
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690. DEL SUBJL:\TIYO El'í LAS OllACIO!'iES 
DE llEL\TIYO 

* Empléase el subjuntivo en las oraciones de relativo para 
denotar: 1° capsa ó motivo, 2° finó propósito y 3° consecuencia 
ó resultado. 

* I. Cuando el relativo denota causa ó motivo, equivale á 
quum ego, quum tu, quum ille, y se construye con subjuntivo. 
Ejemplo: O madre afortunada que tal hijo tienes, 6 berítam 
malrem qure lale,n luíbeas filium. 

* Para mejor determinar la causa, se pone quippe, úipote, 6 
ut, delante de qui, v. g.: nihil le a me impetráre oportébat, 
quippe qui ne belli quidem in me jura seruáveris, no deberías 
conseguir ·nada de mí, puesto que no observaste para conmigo 
ni las leyes de la guerra. 

* A ,,eces qui equivale tl quanwis, si 6 dúmmodo, y en tal 
caso se emplea también el subjuntivo, v.g. : multi etitlmrm11c 
credunl Chaldreis, r¡uorurn (= quamvis e6rqm) prredicta quotídie 
evéntis reffellríntur, muchos, aun hoy, creen á 1os Caldeos, por 
más que sus vaticinios vengan ú contradccfrlos los sucesos; (; an 
mihi quidquam potesl esse moléstum quod (= si o dúmmodo id) 
tibi gratum sil ? e puede una cosa serme molesta si á U te es 
agradable? 

• II. Cuando el relativo denota fin ó propósito, equiYale IÍ 
ut ego, ut tu, ,it ille, en todos sus géneros, ntimcros y casos,, 
y se construye con subjuntivo. Ejemplo: Enviaron una em
bajada que pidiese ( = para que 6 con el fin de que pidiese) 
auxilio al senado, missérum legátos qui ( en Yez de ut ii) au:cíliwn 
á senátu pélerent. 

• 111. Cuando el relativo denota consecuencia ó resultado, se 
construye con subjuntivo, y se emplea 1' después de los adjeti
vos dignus, indignus, aptus é id6neus; 2° después de expresiones 
generales é indefinidas, yorno sunt, exísturit, reperiúntur, etc. ; 
y 3° después de oraciones principales interrogativas ó negativas, 
como nemo, nullus, nihil est, r¡uis est, quolusquisque esl, quot 
sunt, etc. Ejemplos : Es digno de ser amado, dignus est qui 
dili9átur. - Xadie parecía más apto que él para hablar de 
aquella edad, 1wlla videhátur áptior persó11a qu:,, de illa a,láte 
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• . nas ue así piensan' sunt qui ita cen
lon¡¡erétur . - Hay perso q b e ca á los ¡'óvenes corrom-~·, ·Q 'é ¡ • quenoa orrz ... 
sean/. - e u, n ia l Q . t q i "°" 6derit l,b,dm&sa,n et 'd l ados '3 . uts es u 
p1 os y ma v , .. 6 9 . Cuán ocossonlosqueanteponen 
protérvam adolescentLam. - ¡ Q p 'sque est qui sapiéntiam 
·1a sabiduría á las riquezas! ¡ uotusqm 

. diviliis pr:epúnat! mb.é nsecuencia y se construye 
* El relativo denota la , n col talis is ó ille )' ejúsmodi 

b . . dsuésdelamtanus, , . 
con su JUnhvo e. P '). des ués de un comparativo 
(que no siempre van exp~eso\; ute] relativo equivale á ut 
con numn ; y en general siernp q nombre v g. : 1Yon sumus 

·1 • , , l y un pro , · 
y un dcmoslrallvo, o a ~' ·¡ ·1 verum esse vidéatur, no somos 
ii quib11s ( = tale~ ut nob~~ ;~su a rece verdadero ; en miles qtiem 
de aquellos á quienes na p é t u1' t'ten•s al soldado 

11 • ¡ t r1·ea11 aq ' ( = La lis ut eum) nu. a perlcu a d ·enl~. beneficia tua majóra 
,í quien no hay veitgro qu) e ~;1º. i ossi;1l tus beneficios son 

(- ul ea re1erri p , 
su11t quam qure - cda referirlos. 
demasiado grandes para que t~ . no hasta los adverbios 

* No sólo los adjetivos re ati,•bo~, s11· . cuando equivale á 
¡ i·en con su JUJl no b 

relati,·os se cons r~ . Arta.rérxes Lampsácum ur em 
uf Y un demostrativo, v. g.. 1 . l) v,·,,,,m súmerel, l1abíale • . , 1 /e (por u uue 
Tliemístocl, don'.ira: ","' , l I iudad de Lampsaco para 
donado ArlajcrJeS a 1 em1sto~ es a e 

1 · · l ase el vmo • · l 
que é.sta e sun:i!nis r b' ntivo .después dcr111iódcqui qmr em, 

* Usase tamb1en el su_ J~, . uod sciam que yo sepa; 
para denotar una restricc~don, ~-. g. i,2 los discu~sos de Catón, 
oraliónes Catónis, quas qui em eger ' 
al meno, los que he leído. 

• 
CAPITULO 11 

de diccion y de construccion, F'iguras 

y vicios de la oracion . 


