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Las UNIDADES DE CIVILIZACIÓN constan de:

Uno o varios temas, con ejercicios intercalados.

Actividades de autocontrol.

Bibliografía.

Las soluciones a los ejercicios intercalados se incluyen, por orden, al terminar la
unidad correspondiente. Además, tras la Unidad XII, encontrarás un cuadro con los
hechos y personajes que aparecen en los temas de civilización. Las actividades de
autocontrol están resueltas al final del libro.

TRES CASSETTES: Se refieren a algunos aspectos gramaticales.

EL VOCABULARIO: Comprende las palabras más frecuentes y de mayor uso esco-
lar.

LAS ACTIVIDADES DE HETEROCONTROL: Corresponden sólo a las unidades de
lengua (I, II, III, V, VI, VII, IX, -X y XI) y contienen ejercicios de dificultad graduada.

Para que el estudio de esta asignatura te resulte más fácil, comprueba que has
asimilado cada uno de los temas. Puedes hacerlo resolviendo el ejercicio de repaso
que suele ir detrás de cada uno de ellos. Una vez que hayas estudiado toda la
unidad, es conveniente que realices, además de las actividades de autocontrol, las de
heterocontrol. Debes enviar estas últimas al profesor, que seguirá así tu proceso de
aprendizaje y te ayudará a resolver las dificultades surgidas.

Para que prepares más fácilmente la evaluación, tras las unidades IV, VIII, XII, hemos
incluido una relación de los contenidos gramaticales, que, por ser fundamentales,
debes haber asimilado. Podrás comprobarlo realizando unas actividades, que llevan
incorporado su solucionario. Todo ello aparece bajo el epígrafe: Repaso de las unida-
des de lengua.

En la realización de las distintas pruebas puedes utilizar el vocabulario. No obstante,
como sucede en el estudio de cualquier lengua, conviene que aprendas un vocabula-
rio básico. Con el fin de facilitarte su aprendizaje y de que puedas relacionarlo con el
castellano, al finalizar los temas de cada unidad te presentamos una serie de voca-
blos cuyo rendimiento es grande por la cantidad de palabras a las que ha dado origen
en nuestra lengua.

Por último, si tuvieras que examinarte de latín en septiembre, la selección de textos,
que se encuentra al final de las actividades de heterocontrol y, que lleva incorporado
el solucionario, te permitirá trabajar la asignatura. Además, aunque hayas aprobado
en junio, este material puede servirte para afianzar los conocimientos adquiridos a lo
largo del curso.
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Abreviaturas

> evoluciona id., indic. indicativo

< procede inf. infinitivo

ac. acusativo m., masc. masculino

abl. ablativo n. neutro

adj. adjetivo N° número

adv. adverbio nom. nominativo

antec. antecedente P., pers. persona

apel. apelativa Part. conc. participio concertado

apos. aposición perf. perfecto

C. complemento pl. plural

C.C., C. circuns. complemento circunstancial plusc. pluscuamperfecto

C.D. complemento directo prep., prepos. preposición

C.det. complemento determinativo pres. presente

C.I. complemento indirecto pto. pretérito

conj. conjugación y conjunción S. sujeto

cons. consonante sing. singular

dat. dativo subj. subjuntivo

decl. declinación suf. sufijo

des. desinencia sust. sustantivo

f., fern. femenino T. de presente tema de presente

F. sintäctica función sintáctica V. unión vocal de unión

fut.
gen.

imp., imperf.

futuro
genitivo
imperfecto

voc. vocativo
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unidad didáctica

En esta unidad encontrarás un resumen de la historia de la lengua latina, y las dife-
rencias más significativas entre el latín y el castellano en cuanto al alfabeto, fonemas,
pronunciación, etc. También te iniciarás en el estudio de las declinaciones con la
primera de ellas.

ÍNDICE

tema 1 La lengua latina

1. Las lenguas indoeuropeas.
2. Ámbito geográfico e histórico del latín.
3. Las lenguas romances y el latín.

tema 2 Fonética y fonología latinas

1. El alfabeto.
2. Pronunciación clásica.
3. Fonemas.

tema 3 Categorías del sustantivo, adjetivo y pronombre

1. Categorías gramaticales.
2. El orden de palabras.
3. Clases de palabras.
4. Los casos y sus funciones sintácticas.
5. Declinaciones.
6. Enunciado de un sustantivo.

tema 4 La flexión nominal: Primera declinación
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OBJETIVOS

El estudio de esta unidad te permitirá:

Conocer el origen y evolución de la lengua latina.

Leer correctamente un texto latino.

Diferenciar el modo de expresar las funciones sintácticas en latín y en castellano.

Memorizar la primera declinación.
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tema 1

La lengua latina

1. Las lenguas indoeuropeas

Se denomina así a una serie de lenguas de Asia y Europa que tienen unos elementos
lingüísticos comunes.

Puedes ver su situación geográfica en este mapa.

Como puedes observar, el latín es una lengua indoeuropea que forma, junto al osco y al umbro, el grupo

de las lenguas itálicas.

Lenguas germánicas

1. Inglés.
2. Alemán.
3. Sueco.
4. Danés.

Lenguas célticas

5. Galo.
6. Irlandés.
7. Bretón.

Lenguas bálticas

8. Letón.
9. Lituano.

Lenguas itálicas

10. Latín.
11. Osco.
12. Umbro.

Lenguas eslavas

13 Ruso.
14 Checo.
15 Polaco.
16 Griego.
17 Albanés.
18. Armenio.

Lenguas iraníes

19 Persa

Lenguas de la India

20 Sánscrito.
21. Hetita.

Tocario (en el extremo más
oriental del área de testimo-
nio indoeuropeo).
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2. Ámbito geográfico e histórico del latín

Los pueblos indoeuropeos que penetran en Italia, lingüísticamente hablando, se agru-
pan bajo el denominador común de grupo itálico. Uno de estos pueblos se asentó en
el Latium (Lacio), región situada en la Italia central, en la cuenca inferior del río Tíber.
Sobre las márgenes de este río, nace Roma a mediados del siglo VIII a. C.

La lengua hablada por los habitantes del Lacio, el latín, acabó imponiéndose y absor-
biendo a las demás.

Fig. 2. Situación del Lacio en la Península Itálica.

Los romanos fueron conquistando territorios hasta formar el mayor imperio del mun-
do antiguo. El latín se extendió con los soldados y comerciantes. Fue la lengua oficial
en las relaciones con la administración de Roma y en el trato con sus gentes.

Los romanos, en su expansión, llegaron a las costas orientales de Hispania y, tras
dos siglos de conquista, el latín acabó suplantando a las lenguas anteriormente ha-
bladas en la Península.

3. Las lenguas romances y el latín

A partir del siglo V d. C., el latín se vio sometido a un proceso de transformación y
fragmentación.

Llegó un momento en el que la lengua hablada en el Imperio Romano dejó de ser la-
tín.

20



FRANCÉS
RETO-

ROMANO

Este proceso no tuvo lugar de una manera unitaria en todo el Imperio; es decir, del
latín no resultó una sola lengua, sino varias, las llamadas lenguas romances o romá-
nicas, que tienen como base el latín vulgar, esto es, el que hablaba la gente del
pueblo. Son las siguientes: italiano, sardo, castellano, catalán, gallego, portugués,
provenzal, francés, reto-romano, rumano y dálmata.

Fig. 3. Mapa de las lenguas romances.

Como puedes observar, en la Península Ibérica el latín dio origen a diversas len-
guas:

gallego y portugués, en la zona occidental;

catalán, en la zona oriental;

castellano, en la zona centro.

Todas estas lenguas son latín, aunque muy transformado. Por eso, a pesar de sus
diferencias, presentan gran cantidad de elementos comunes en su gramática y en su
léxico. Esto último puedes comprobarlo en el siguiente cuadro:

LATÍN CASTELLANO GALL-PORT. CATALÁN FRANCÉS ITALIANO

MAGISTRVM maestro mestre mestre m ait re maestro

QUATTVOR cuatro quatro quatre quatre quattro

PETRAM piedra pedra pedra pierre pietra

NOCTEM noche noite nit nuit notte

TEMPVS tiempo tempo temps temps tempo

VITAM vida vida vida vie vita

21



Te recomendamos que escuches la primera unidad de la primera cassette. Para ello,
es conveniente que utilices el guión que te adjuntamos.

Guión N° 1: La vigencia del latín

in albis, in extremis;
iunior, senior. cum laude, lapsus;
quorum, referendum, curriculum;
sui generis, etcetera, sub iudice, de iure, de facto;
a posteriori. a priori;
gravamen, ex abrupto, ex professo. ad  hoc

quorum, referendum

quorum

quorum praesentia sufficit

quorum

referendum

ad referendum

terram > «terra» en gallego y catalán,
«tierra» en castellano;

bonam > «boa» en gallego,
«bona» en catalán,
«buena» en castellano;

hortum > «horto» en gallego,
«hort» en catalán,
«huerto» en castellano;

homines > «homes» en gallego y catalán,
«hombres» en castellano

acre	 < acrem
dominar < dominare
frígido < frigidum
consenso < consensum
ojo	 < oculum
siglo	 < saeculum
hijo	 < filium
hoja	 < foliam

articulus > artejo y artículo
capitalis > caudal y capital
clavicula > clavija y clavícula
decimus > diezmo y décimo
masticare> mascar y masticar

22



CULTISMOS	 PALABRAS VULGARES

noctem > «noche» en castellano
«noite» en portugués
«nuit» en francés
«notte» en italiano

Fig. 4. Mosaico de Pompeya. Escena de músicos. Museo Arqueolágico de Napoles.
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Fonética y Fonología latinas

1. El alfabeto

Consta de veintitrés letras:

Letras
Nombre Pronunciación

_.
Mayúscula	 Minúscula

A	 a
B	 b
C	 c
D	 d
E	 e
F	 f
G	 9
H	 h
1	 i

K	 k
L	 I
M	 m
N	 n
O	 o
P	 P
(1	 q
R	 r
S	 s

T	 t
V	 u
X	 x

Y	 y

Z	 z

a
be
ke
de
e
efe
gue
hache
i

ka
ele
eme
ene
o
pe
cu
erre
ese
te
u
equis
i griega
dseta

[a]
[b]
[k]
[d]
[e]

[f]
[9]

[il,	 [y]
[k]
[I]

[m]

[n]
[0]
[P]
[qw]

[r]
[si
[ti
[u], [w]
[ks]
[ü]
[ds]
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2. Pronunciación clásica

La mayoría de estas letras tienen la misma pronunciación en latín que en castellano.
Nos fijaremos en las que presentan diferencias:

c:	 Se pronuncia siempre [k], incluso ante e, i:

cecini [kékini].

g: Tiene siempre sonido suave, aunque vaya seguida de e, i:

gentes [gentes].

i, u: Ambas pueden tener valor vocálico y consonántico.

En el primer caso, se pronuncian como en castellano [i] y [u], respectiva-
mente:

ducis [dúkis] o dulcis [dúlkis].

En el segundo caso, se pronuncian, respectivamente, [y] y [w]:

iaceo [yákeo], major [máyor];
victor [wíktor], amavit [amáwit].

qu: A diferencia de lo que ocurre en castellano, la u se pronuncia siempre:

quinque [qwínqwe], quia [qwía].

Lo mismo sucede en gu:

sanguis [sángwis], inguen [íngwen].

y: Se pronuncia [ü]:

Cybela [kübela].

z: Su pronunciación es [ds]:

Zama [dsáma], zona [dsóna].
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Ahora puedes elaborar el siguiente cuadro:

Letras cuya pronunciación
es totalmente igual en
latín que en castellano

Letras cuya pronunciación es en
parte igual y en parte diferente
en latín que en castellano

Letras cuya pronunciación
es totalmente diferente
en latín que en castellano

Se pronuncian
igual

Se pronuncian
diferente

Comprueba tu respuesta en la pág. 44.

Además de las veintitrés letras, existen en latín los siguientes grupos consonánticos:
ph, th, ch, y rh, que se pronuncian, respectivamente, [f], [t], [k], y [r]:

phoca [fóka], theatrum [teátrum], pulcher [púlker] y rhetor [rétor].

Te habrás dado cuenta de que en latín no hay cinco letras que aparecen en el

alfabeto castellano f ch, j, y v. Debes tener esto presente, porque, a veces, en

latín puedes encontrarte ch y II que no se pronuncian [8] y [I], sino [k] y [I-1]:

pulcher [púlker], puella [puél-la].

Por último, en algunos textos escolares aparecen las grafías j y y para indicar el valor

consonántico de la i y la u. Recuerda que no se pronuncian [x] y [b], sino [y] y [w].

Nosotros sólo emplearemos la grafía y para representar la u consonántica.

Estas veintitrés letras son la representación de los diecinueve fonemas que estudia-

remos ahora.
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Los fonemas latinos se dividen en:

a. Fonemas vocálicos

Son cinco: a, e, i, o y u. Se distribuyen, al igual que en castellano, según su abertura
y localización, como se aprecia en el triángulo de Hellwag:

Modo de
articulación

Punto de articulación

anterior	 central	 posterior
Vibración de las
cuerdas vocales

cerrada	 u

media	 e	 o	 sonoras

abierta	 a

En latín, teniendo en cuenta la duración de la pronunciación, las vocales pueden ser
largas y breves. La cantidad, larga o breve, se indica poniendo sobre la vocal los
signos -, , respectivamente:

En dönúm [dónum], la o es larga ($5) y la u breve (ü).

b. Fonemas consonánticos

3. Fonemas

Se clasifican, atendiendo al punto y al modo de articulación.

Puedes verlo en el siguiente cuadro:

Punto de articulación

Bilabiales Labiodentales Dentales Alveolares Velares Labiovelares

Modo de
articulación Sonoras Sordas Sonoras Sordas Sonoras Sordas Sonoras Sordas Sonoras Sordas Sonoras Sordas

Oclusivas b P d t g k* 9w qw

Fricativas f s

Laterales I

Vibrantes r

Nasales m n

* El fonema /k/ latino presenta las siguientes realizaciones: c y k:
corpus [kórpus] y kalendas [kaléndas].
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c. Diptongos

A diferencia del castellano, sólo existen los diptongos au, ae y oe*:

aurum [áurum], rosae [rósae] y poena [p6ena].

4. Acentuación

En latín, existía un acento tónico, pero no había signo gráfico para representarlo. Por
esto, para acentuar correctamente las palabras latinas, ten en cuenta las siguientes
normas:

No hay agudas, salvo los monosílabos, ni sobreesdrújulas.

Las de dos sílabas son llanas:

rosa [rósa], crisis [krisis].

Las de más de dos sílabas pueden ser:

llanas: amicus [amikus], consumo [konsúmo];

esdrújulas: dominus [dóminus], familia [familia].

Esto depende de la cantidad de la penúltima sílaba:

Si es larga (—), el acento, recae en ella y la palabra es llana. Es larga cuando:

Contiene un diptongo:

incautus [inkáutus].

Una vocal seguida de dos consonantes o x:

monumentum [monuméntum], reduxi [redúksi].

Si es breve ( ), el acento, recae en la antepenúltima sílaba y la palabra es

esdrújula. Es breve si:

Contiene una vocal seguida de otra vocal:

naufragium [naufrágium], Hispania [ispánia].

En el resto de los casos te será difícil reconocer la cantidad de la penúltima sílaba.
Para facilitarte la correcta acentuación de las palabras, a partir de ahora, señalare-
mos, siempre que sea necesario, su cantidad:

epistúla [epístula],
legiönes [legiónes].

eu y ou, pocas veces se consideran diptongos
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N° de sílabas El acento recae	 La palabra es

una	 en ella: sum [süm]	 aguda

dos	 en la penúltima sílaba: amor [ámor]	 llana

tres	 en la penúltima sílaba, si ésta es larga,	 llana
es decir, cuando lleva:
diptongo: amoenus [amásenus]
vocal seguida de dos consonantes: inventum

[inwentum]
vocal seguida de x: perduxi [perdüksi]
el signo -: lestines [Ieónes]

en la antepenúltima, si la penúltima	 esdrújula
sílaba es breve, es decir, lleva:
vocal seguida de otra: maria [mária]
el signo - : hominis [óminis]

En resumen:

Conviene que escuches la segunda unidad de la primera cassette siguiendo el guión
que se te adjunta.

Guión N° 2: La pronunciación del latín

Cum Graeci exercitum ad Troiam urbem ducére vellent navibus, in portu classem
retinébat diuturna tempestas ob Dianae iram. Agamemno, qui exercitus dux erat,
cervam Didnae sacram vulneravérat. Tantum mors lphigeniae, Agamemnönis fi-
liae, deae iram placäre potérat. ltäque pater filiam suam in castra vocävit, simü-
lans nuptias cum Achille. Miséra puella in castra venit. Sed Diäna magna miseri-
cordia mota, cervam pro lphigenia substituit

Graeci, exercitum, ducére, exercitus, cervam

Troiam

vellent [wel-lent], cervam [kérvam], vulneravérat [wulneräwerat], vocävit [woká-
wit], venit [wénit]

vellent [wel-lent], Achille [Akil-le], puella [puél-la]

qui [qwi], itäque [itaqwe]

lphigeniae [Ifigéniael, lphigenia [Ifigénia]

portu, iram, erat

Diäna, retinébat

exercitum, ducére

diuturna, tempestas
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filiae, misericordia, lphigenia

Dianae [Diänae], no [Dianä-e], deae [deae], no [deä-e]

Cum Graeci exercitum ad Troiam urbem ducere vellent navibus, in portu classem

retinebat diuturna tempestas ob Dianae iram. Agamemno, qui exercitus dux erat,

cervam Dianae sacram vulneraverat. Tantum mors lphigeniae, Agamemnönis fi-

liae, deae iram placäre potérat. Itäque pater filiam suam in castra vocävit, simü-

lans nuptias cum Achille. Misera puella in castra venit. Sed Diäna magna miseri-

cordia mota, cervam pro lphigenia substituit

Deianirae Nesus centaurus, quem Hercüles sagittis transfixerat, tunicam suo
sanguine tinctam occidens dedit. In tunica venenum inerat. Hercüli tunica a Deia-

nira missa, Hercüles eam incaute induit. Mox venenum per venas fluxit atque
atrox dolor membra occupävit

[sängwine]

Palabras con pronunciación de la letra c diferente del castellano

Palabras con penúltima sílaba larga 	 Palabras con penúltima sílaba breve

ae, au y oe

induit, omnia

[anyelórum], [Chichero], [WW], [róse]

[anjelórum], [jénus], [zizero]

[anyelórum], [Chichero], [umäne]

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris
ltaliam fato profügus Laviniaque venit
litöra, multum ille et terris iactätus et alto
vi supérum, saevae memörem lunönis ob iram

multa quoque et bello passus, dum condäret urbem
inferretque deos Latio; genus unde Latinum

Albanique patres atque altae moenia Romae.
Musa, mihi causas memóra, quo numine laeso

quidve dolens regina deum tot volvere casus
insignem pietätem virum, tot adire laböres
impulerit
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Ejercirgilli1MIMIZ
El latín proviene del 	  Forma el grupo itálico junto al 	

Y 	

Era la lengua de un pueblo que se asentó en el 	

Al fragmentarse dio origen a las lenguas 	 o

En Hispania, esta fragmentación hizo que surgieran: en la zona occidental,
el 	  ; en la oriental, el 	  , y en
la zona centro, el 	

El alfabeto latino consta de 	

La c ante a, e, i, o, u se pronuncia 	

La II no existe pues se pronuncia como doble 	

A diferencia de lo que ocurre en castellano, la u de qu y OU se 	

Las letras j y y no existen. Sin embargo, puedes encontrar estas grafías
para representar el valor consonántico de las vocales 	
y 	

La i con valor vocálico se pronuncia 	  Con valor consonántico, 	

La u vocálica se pronuncia 	  La consonántica, 	

Las vocales son: 	  	  Según la duración
de su pronunciación, pueden ser 	 o 	

Los diptongos latinos más frecuentes son: 	
	

Y

En latín hay acento 	 , pero no existe su representación gráfica.

Para acentuar correctamente una palabra tenemos que saber que, salvo los monosí-
labos, no hay 	 Tampoco hay 	

Las palabras de dos sílabas serán 	

Si tienen más de dos, serán 	 o 	
según la cantidad de la 	

Si ésta es larga, es decir, tiene un 	  , contiene una vocal
seguida de dos 	 o de 	  o lleva el signo 	
la palabra será 	  , pues el acento recaerá sobre ella.

Si la penúltima sílaba es breve, es decir, contiene una vocal seguida de otra
	  o lleva el signo 	  , la palabra será 	
	  , pues el acento recaerá en la 	

Comprueba tu respuesta en las págs. 44 y 45.
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tema 3 MUR

Conceptos básicos del latín

1. Categorías gramaticales

Ahora veremos las categorías gramaticales que afectan. en latín, al sustantivo, adjeti-
vo y pronombre. Son: número, género y caso.

a. Número

Singular y plural. No siempre el número de las palabras es igual en latín y en castella-
no. Castra plural en latín se traduce por «campamento» (sing.), epülae plural, por
«banquete» (sing.).

b. Género

Masculino, femenino y neutro. En castellano, el neutro sólo permanece en las formas
esto, eso, aquello y lo. Sin embargo, en latín, afecta a un gran número de sustan-
tivos.

No siempre hay una correspondencia de género entre latín y castellano. Algunos
sustantivos masculinos en latín, al traducirlos al castellano, son femeninos y a la in-
versa:

mos (masculino) «la costumbre» (femenino),
malus (femenino) «el manzano» (masculino).

Los sustantivos latinos de género neutro, en castellano son masculinos o femeninos:

bellum (neutro) «la guerra» (femenino),
flumen (neutro) «el río» (masculino).

c. Caso

Es la forma que adopta una palabra según la función sintáctica que desempeña en la
oración. Esta categoría es exclusiva del latín, pues el castellano expresa las funcio-
nes sintácticas mediante un sistema de preposiciones. No obstante, perduran algu-
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nos restos de declinación en los pronombres personales (yo (sujeto), me (C.D. y C.I.);
tú (sujeto), te (C.D. y C.I.)...).

Latín	 Castellano
Función sintáctica
	

(cambio de forma)	 (sistema de preposiciones)

sujeto
	 regina	 «la reina»

C. determinativo
	

reginae	 «de la reina»

2. El orden de palabras

Si analizamos estas oraciones:

a) «el árbol seca la tierra»,

s.	 C.D.

b) «la tierra seca el árbol »,

S.	 C.D.

vemos que la función sintáctica viene determinada por el orden en que aparecen las
palabras en la oración. En latín, por ser una lengua flexiva, el orden no es determi-
nante, ya que las funciones sintácticas de una palabra se expresan mediante cam-
bios en su forma. Así, las dos oraciones que acabamos de analizar, podrían aparecer
en latín:

a) arbor siccat terram «el árbol seca la tierra»,

S.	 C.D.

terram siccat arbor «el árbol seca la tierra»,

C.D.	 S.

b) terra siccat arbörem «la tierra seca el árbol»,

s.	 C.D.

arbörem siccat terra «la tierra seca el árbol».

C.D.	 S.

Independientemente del lugar que ocupe en la frase una palabra, su función vendrá
indicada por su forma. Así, en a) terram, por acabar en am, desempeña en uno y
otro lugar la función de complemento directo, y en b) terra, por terminar en a,
realiza en ambos lugares la función de sujeto.

A pesar de esto, las funciones sintácticas suelen aparecer en este orden: sujeto,
complemento circunstancial, complemento indirecto, complemento directo y el verbo
al final.

Igualmente, se tiende a colocar el determinante (adjetivo o complemento determinati-
vo) delante de la palabra a la que determina.

El complemento determinativo, cuando se refiere a un sustantivo regido por preposi-
ción o acompañado por un adjetivo, se intercala entre las dos palabras:
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preposición
ad

adjetivo
pulchra

C. determinativo
fluminis

C. determinativo
urbis

sustantivo
ripas

sustantivo
templa

3. Clases de palabras

En latín, como en castellano, pueden ser: invariables y variables.

a. Palabras invariables

No cambian su forma. Son: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.

b. Palabras variables

Cambian de forma según las categorías gramaticales. Son: verbos, sustantivos, adje-
tivos y pronombres.

No hemos citado el artículo, porque, en latín, a diferencia del castellano, no existe
esta categoría, de modo que para traducir parva instila, podemos utilizar, según el
contexto:

El artículo determinado «la isla pequeña»;

el artículo indeterminado «una isla pequeña»;

ningún artículo «isla pequeña».

A continuación veremos los elementos fundamentales de que consta una palabra va-
riable:

Raíz o lexema. Lleva el significado. Aparece en todas las formas que puede adoptar
una palabra:

am-o, am-as

Tema. Generalmente, es la raíz más la vocal temática. A veces, tema y raíz coinciden
porque no aparece dicha vocal:

ama-s (raíz am- más vocal temática -a-);

consül-is (el terna coincide con la raíz, es consul-).

Desinencias. Se añaden al tema para indicar las distintas categorías gramati-
cales.

Sin embargo, a veces no es fácil separar estos elementos porque ha habido cambios
fonéticos que los enmascaran.
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Por esto, en las declinaciones:

Señalaremos en negrita la raíz o lexema (elemento común a todas las formas de la
flexión), y en cursiva, el resto.

Hablaremos de terminaciones, en el sentido más literal de esta palabra, aunque
siempre que se pueda, emplearemos el término desinencias.

4. Los casos y sus funciones sintácticas

Como ya hemos explicado, el caso es una categoría gramatical propia del latín. Es la
forma que adopta una palabra según la función sintáctica que desempeña.

En latín hay seis casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablati-
vo. Presentan formas, generalmente distintas, para singular y plural.

En el siguiente cuadro, se recogen las principales funciones sintácticas que expresan
estos casos y el modo en que éstas se representan en castellano:

F. sintáctica	 Representación de éstas
Casos
	 que expresan	 en castellano	 Ejemplos

Nominativo sujeto

atributo

sin preposición	 la rosa

sin preposición	 la rosa

Vocativo	 apelativa	 interpelación	 ¡oh la rosa!

Acusativo	 c. directo	 sin preposición	 la rosa

con la preposición a, si es a Rosa
persona

c. circunstancial con la preposición que le 	 hacia la ciudad
corresponda

Genitivo	 c. determinativo con la preposición de	 de la rosa

Dativo	 c. indirecto	 con las preposiciones a o	 a/para la rosa
para

Ablativo	 c. circunstancial con cualquier preposición	 a/ante/con... la rosa

c. agente
	 con la preposición por	 por la rosa

Respecto al cuadro anterior, haremos las siguientes observaciones:

EN LATÍN:

Presentan siempre igual forma los casos:

Nominativo y vocativo plural. (Con muy pocas excepciones, coinciden también en sin-
gular).
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Dativo y ablativo plural.
Nominativo, vocativo y acusativo de los neutros en singular y en plural. (Estos casos
en plural acaban en a).

Sólo admiten preposiciones el acusativo y el ablativo. (Cuando las llevan, realizan la
función de complemento circunstancial).

EN CASTELLANO:

Debes distinguir si una palabra que lleve la preposición a, es complemento directo (se
trataría de una persona) o complemento indirecto.

Será complemento directo si:

se convierte en sujeto, al pasar la oración a pasiva,

puede sustituirse por las formas pronominales «lo», «los», «la», «las».

Por ejemplo, en la oración «yo veo a Juan», «a Juan» es complemento directo, por-
que:

se convierte en sujeto, al pasarla a pasiva, «Juan es visto por mí»,

puede sustituirse por la forma pronominal «lo», «yo lo veo».

Sin embargo, en «yo escribo una carta a Juan», «a Juan» no es el complemento
directo, como puedes comprobar tú mismo.

5. Declinaciones

Declinación es el conjunto de formas (casos) que presenta un sustantivo, adjetivo o
pronombre.

Los sustantivos latinos se agrupan en cinco declinaciones. La declinación a la que
pertenece un sustantivo está indicada por su enunciado.

6. Enunciado de un sustantivo

Se enuncia con dos casos:

nominativo singular,

genitivo singular.

Algunos sustantivos se enuncian con estos dos casos pero en plural. Esto se debe a
que no tienen singular o a que su significado es distinto en singular y en plural.
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411112 _11.11111 ,; re'	 reet,

Es importante que recuerdes esto, porque así aparecen los sustantivos en el diccio-
nario y en el vocabulario que vas a utilizar:

carmen	 carminis	 «poema»;
(nom.sing.)	 (gen.sing.)

castrum	 castri	 «ciudadela»;
(nom.sing.)	 (gen.sing.)

epülae	 epulärum	 «banquete». No tiene singular;
(nom.pl .)	 (gen.pl .)

castra	 caströrum	 «campamento». Tiene significado distinto en singular
(nom.pl .)	 (gen.pl .)	 y plural.

Fig. 5. Relieve de un herrero trabajando. Museo Arqueológico de Aquilea.
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terna 4

Singular	 PluralCasos

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abi.

La flexión nominal:
Primera declinación
Se llama también declinación de los temas en a.

Comprende adjetivos y sustantivos. En primer lugar, estudiaremos estos últimos.
Pertenecen a ella los sustantivos cuyo nominativo singular acaba en a y el genitivo
singular en ae.

La mayoría son de género femenino. Hay algunos masculinos, (sobre todo, nombres
de oficio, como nauta «marinero»).

A continuación te presentamos el modelo de la pi imera declinación:

rosa, rosae (f.) «rosa»

Casos
	

Singular	 Plural

Nom.	 rosa	 rosae

Voc.	 rosa	 rosae

Ac.	 rosam	 rosas

Gen.	 rosae	 rosärum

Dat.	 rosae	 rosis

Abi.	 rosa	 rosis

Completa tú mismo el siguiente cuadro con las terminaciones de la primera decli-
nación:

Comprueba tu respuesta en la pág. 45.
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=pos:
Las categorías gramaticales que afectan, en latín, a sustantivos, adjetivos y pro-
nombres son: 	  	  y 	

En relación al número, en latín, las palabras pueden estar en 	
o 	

El género de una palabra latina puede ser: 	
o 	

En latín y castellano, hay palabras que no presentan el mismo género ni el mismo

A la forma que adopta una palabra según la función sintáctica que desempeña
se le llama 	

Los casos son 	

Las principales funciones sintácticas que expresan dichos casos son: el nominati-
vo, las de 	  o 	  ; estas funciones,
en castellano, se representan sin 	

El acusativo, las de complemento 	 (no puede llevar
	  ); o complemento 	 (puede o no llevar
	  ).

En castellano, la función de complemento directo se representa sin 	
	  o, si es persona, con la preposición 	  La de complemento cir-
cunstancial, con cualquier 	

El genitivo expresa la función sintáctica de complemento 	
	  En castellano, ésta se representa con la preposición 	

El dativo, la de complemento 	  En castellano, la representan las
preposiciones 	 o 	

El ablativo, las de complemento 	 o complemento 	
En castellano, la primera se representa con cualquier 	
y la de complemento agente, con la preposición 	

El complemento determinativo (en caso genitivo) se intercala entre la pre-
posición y el s 	 y entre el sustantivo y el
a 	

El vocativo singular, salvo algunas excepciones, es igual que el 	
	  En plural, estos dos casos tienen siempre la misma

El dativo plural coincide siempre con el 	

Los neutros presentan tres casos iguales: el 	
el 	  y el 	  , tanto en 	
como en 	 En plural, acaban en 	
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En latín sólo pueden llevar preposición los casos 	 	  y 	
	  ; en esta circunstancia, la función sintáctica de ambos es la de
complemento 	

Un acusativo regido de preposición nunca será complemento
sino 	

Los sustantivos latinos se agrupan en declinaciones. Éstas son 	

El enunciado de un sustantivo nos permite saber su 	

En latín, los sustantivos se enuncian, respectivamente, con los casos 	

Y

Pertenecen a la primera declinación los sustantivos cuyo nominativo singular acaba
en 	  y el genitivo singular, en 	

En singular, el nominativo y vocativo acaban en 	 • el acusativo, en 	
el genitivo, en 	  ; el dativo, en 	  , y el ablativo, en 	

En plural, el nominativo y vocativo terminan en 	  ; el acusativo, en 	
el genitivo. en 	  , y el dativo y ablativo, en 	

Comprueba tu respuesta en las págs. 46 y 47.

41



&
lfflogr-

yema de 11111111111
LA LENGUA LATINA

Procede del indoeuropeo.
Pertenece al grupo itálico.
Da origen a las lenguas romances.

EL ALFABETO LATINO

Consta de 23 letras
Tienen distinta pronunciación que en castellano

Los diptongos son: au

ae

oe

qu y gu [qw] y [gw]
[k]
[g]

ch	 [k]
II	 [1-1]

ACENTUACION

No hay agudas (salvo los monosílabos) ni sobreesdrújulas.
Las palabras de dos sílabas son llanas.
Las de más de dos son llanas o esdrújulas según sea la penúltima sílaba.

CLASES DE PALABRAS

Invariables

No cambian de forma
Son: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.

Variables

Cambian de forma según el género: masculino, femenino y neutro
número: singular y plural
caso: nom., voc., ac., gen., dat., y abl.

Son: sustantivos, adjetivos, pronombres y verbo. No hay articulo.
Los elementos de una palabra variable son: raíz o lexema,

sufijos,
desinencias.

PRIMERA DECLINACION

No hay neutros. La mayoría son femeninos.
Terminaciones

Casos Singular Plural

Nom. a ae

Voc. a ae

Ac. am as

Gen. ae ärum

Dat. ae is

Abl. a is
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Actividades de
	 Bala

Gallia est divisa in partes tres. Unam incOlunt Belgae, aliam Aquitäni, tertiam
partem Galli. Hi omnes lingua et legibus inter se différunt. Gallos a Belgis Sequä-
na dividit. Proximi Germänis Belgae sunt.

«La Galia está dividida en tres partes. Los belgas habitan una, los aquitanos < habi-
tan > otra, los galos < habitan > la tercera parte. Todos éstos difieren entre sí por la
lengua y por las leyes. El Sena separa a los galos de los belgas. Los belgas son
vecinos de los germanos».

1. Lee el texto y escribe cómo se pronuncian:

divisa. Aquitäni. Galli, legibus, Gallos, Sequana y Germänis.

2. Señala dónde iría el acento en las siguientes palabras. Explica la razón.

Gallia, partes. inctilunt, Germänis, reduxi, incautus y magister.

3. Teniendo en cuenta su enunciado, indica qué sustantivos pertenecen a la primera
declinación:

Galia, Galliae: pars, partis; Galli, Gallörum; lingua. linguae; Sequäna, Sequä-
nae.

4. Escribe los casos que se piden de:

Gallia. Galliae (ablativo singular, acusativo singular, dativo y vocativo singular);
lingua, linguae (genitivo singular, nominativo plural, ablativo singular, acusativo
plural, nominativo singular, genitivo plural, dativo singular y ablativo plural).

5. ¿En qué casos pueden ir los siguientes sustantivos? ¿qué función sintáctica cor-
respondería a cada caso? ¿cómo se expresarían dichas funciones en castellano?

Gallia, Belgas.

6. Según las terminaciones de los casos que has estudiado y la traducción que
hemos hecho al principio, indica en qué caso están en el texto, qué función sintác-
tica desempeñan en él y cuál sería el enunciado de las siguientes palabras:

Gallia, unam, Belgae, lingua y (a) Belgis.

7. ¿Qué función sintáctica desempeñan en el texto anterior: «los belgas», «la tercera
parte», «a los galos», «de los belgas» y «vecinos»? ¿en qué casos se expresarían
en latín estas funciones?
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(Ejercicio pág. 27)

Letras cuya pronunciación

es totalmente igual en
latín que en castellano

Letras cuya pronunciación es en

parte igual y en parte diferente
en latín que en castellano

Letras cuya pronunciación
es totalmente diferente
en latín que en castellano

a
b
d
e
f
h
k
I

m
n
o
p

r
s
t
x

Se pronuncian
igual

Se pronuncian
diferente

q
y
z

c + a, o, u
g + a, o, u
i vocálica
u vocálica

c + e, i

g + e, i

i consonántica
u consonántica

(Ejercicio pág. 32) El latín proviene del indoeuropeo. Forma el grupo itálico junto al osco y umbro.

Era la lengua de un pueblo que se asentó en el Lacio.

Al fragmentarse dio origen a las lenguas romances o románicas.

En Hispania, esta fragmentación hizo que surgieran: en la zona occidental, el gallego
y portugués; en la oriental, el catalán; y en la zona centro, el caste-
llano.

El alfabeto latino consta de 23 letras.

la c ante a, e, i. o, u se pronuncia [k].

La II no existe pues se pronuncia como doble I [Hl

A diferencia de lo que ocurre en castellano, la u de qu y gu se pronuncia.
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Solucionarlo 11111.1111111111
Las letras j y y no existen. Sin embargo, puedes encontrar estas grafías para repre- (Ejercicio pág. 32)
sentar el valor consonántico de las vocales i y u.

La i con valor vocálico se pronuncia [i]. Con valor consonántico, [y].

La u vocálica se pronuncia [u]. La consonántica, [w].

Las vocales son: 5: a, e, i, o, u. Según la duración de su pronunciación, pueden ser
largas o breves.

Los diptongos latinos más frecuentes son: au, ae y oe.

En latín hay acento tónico, pero no existe su representación gráfica.

Para acentuar correctamente una palabra tenemos que saber que, salvo los monosí-
labos, no hay agudas. Tampoco hay sobreesdrújulas.

Las palabras de dos sílabas serán llanas.

Si tienen más de dos, serán llanas o esdrújulas, según la cantidad de la penúltima
sílaba.

Si ésta es larga, es decir, tiene un diptongo, contiene una vocal seguida de dos
consonantes o de x o lleva el signo -, la palabra será llana, pues el acento recaerá
sobre ella.

Si la penúltima sílaba es breve, es decir, contiene una vocal seguida de otra vocal o
lleva el signo - , la palabra será esdrújula, pues el acento recaerá en la antepenúlti-
ma sílaba.

Casos Singular Plural

Nom. a ae

Voc. a ae

Ac. am as

Gen. ae ärum

Dat. ae is

Abl. a is

(Ejercicio pág. 39)
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(Ejercicio págs. 40 y 41) Las categorías gramaticales que afectan, en latín, a sustantivos, adjetivos y pronom-
bres son: número. género y caso.

En relación al número, en latín, las palabras pueden estar en singular o plural.

El género de una palabra latina puede ser: masculino, femenino o neutro.

En latín y castellano, hay palabras que no presentan el mismo género ni el mismo
número.

A la forma que adopta una palabra según la función sintáctica que desempeña
se le llama caso.

Los casos son 6: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo.

Las principales funciones sintácticas que expresan dichos casos son: el nominativo,
las de sujeto o atributo; éstas funciones, en castellano, se representan sin preposi-
ción.

El acusativo, las de complemento directo (no puede llevar preposición); o comple-
mento circunstancial (puede o no llevar preposición).

En castellano, la función de complemento directo se representa sin preposición
o, si es persona, con la preposición a. La de complemento circunstancial, con cual-
quier preposición.

El genitivo expresa la función sintáctica de complemento determinativo. En castella-
no, ésta se representa con la preposición de.

El dativo, la de complemento indirecto. En castellano, la representan las preposicio-
nes a o para.

El ablativo, las de complemento circunstancial o complemento agente. En castella-
no, la primera se representa con cualquier preposición y la de complemento agente,
con la preposición por.

El complemento determinativo (en caso genitivo) se intercala entre la preposición y el
sustantivo y entre el sustantivo y el adjetivo.

El vocativo singular, salvo algunas excepciones, es igual que el nominativo
singular. En plural, estos dos casos tienen siempre la misma forma.

El dativo plural coincide siempre con el ablativo plural.

Los neutros presentan tres casos iguales: el nominativo, el vocativo y el acusativo,
tanto en singular como en plural. En plural, acaban en a.

En latín, sólo pueden llevar preposición los casos acusativo y ablativo;
en esta circunstancia, la función sintáctica de ambos es la de comple-
mento circunstancial.

Un acusativo regido de preposición nunca será complemento directo, sino circuns-
tancial.
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So l uckie
Los sustantivos latinos se agrupan en declinaciones. Éstas son 5.	 (Ejercicio pág. 41)

El enunciado de un sustantivo nos permite saber su declinación.

En latín, los sustantivos se enuncian, respectivamente, con los casos nominativo y

genitivo.

Pertenecen a la primera declinación los sustantivos cuyo nominativo singular acaba
en a y el genitivo singular en ae.

En singular, el nominativo y el vocativo acaban en a; el acusativo, en am;
el genitivo, en ae; el dativo, en ae, y el ablativo, en a.

En plural, el nominativo y vocativo terminan en ae; el acusativo, en as; el genitivo, en

ärum, y el dativo y ablativo, en is.
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unidad didáctica
	 II

En esta unidad continuaremos el estudio de la flexión nominal viendo la segunda
declinación y los adjetivos de tema en o/a. Además, comenzaremos a estudiar la
flexión verbal y las oraciones simples para poder iniciarnos en la traducción.

ÍNDICE

tema 1 La flexión nominal

1. Segunda declinación.
2. Adjetivos de tema en o/a.

tema 2 La flexión verbal

1. Características generales.
2. El sistema de presente de los verbos regulares.

tema 3 Las oraciones simples

1. Clasificación.
2. Las oraciones transitivas e intransitivas.

49



OBJETIVOS

El estudio de esta unidad te permitirá:

Memorizar la segunda declinación y la de los adjetivos de tema en o/a.

Identificar una forma verbal del sistema de presente de un verbo regular.

Formar cualquier tiempo del sistema de presente dentro de la conjugación re-
gular.

Analizar y traducir oraciones transitivas e intransitivas.
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tema 111111111111

La flexión nominal

1. Segunda declinación

Se llama también declinación de los temas en o, porque añade esta vocal a la raíz o
lexema.

Sin embargo, debido a los cambios fonéticos que se producen, esta vocal o no
aparece de un modo claro en la flexión. Así, vemos que la forma malus sin o enmas-
cara la forma que esperaríamos malos.

La segunda declinación comprende adjetivos y sustantivos. En primer lugar, estudia-
remos estos últimos.

Pertenecen a ella los sustantivos de género masculino, femenino o neutro cuyo geni-
tivo singular acaba en i y el nominativo singular, en: us, er, ir y um.

a. Sustantivos con nominativo singular en us

La mayoría son de género masculino, aunque hay algunos femeninos.

Su declinación es:

dominus, domini (masc.) «señor»

Casos Singular Plural

Nom. dominus domini

Voc. domine domini

Ac. dominum dominos

Gen. domini dominörum

Dat. domino dominis

Abi. domino dominis

Son los únicos que presentan un vocativo singular distinto al nominativo singular:

dominus (nom. sing.)/domine (voc. sing.)

51



b. Sustantivos con nominativo singular en er

Son de género masculino. Veamos su declinación:

puer, puéri (masc.) «niño»

Casos Singular Plural

Nom. puer puéri

Voc. puer puéri

Ac. puérum puéros

Gen. puéri puerörum

Dat. puéro puéris

Abi. puéro puéris

ager, agri (masc.) «campo»

Casos Singular Plural

Nom. ager* agri

Voc. ager* agri

Ac. agrum agros

Gen. agri agrörum

Dat. agro agris

Abl. agro agris

La raíz es agr, pero aquí ha desarrollado una e para poder pronunciarse.

Puedes observar que su vocativo singular siguiendo la norma general, presenta igual
forma que el nominativo singular.

Si te fijas en los modelos de declinación, advertirás que hay una diferencia. En puer la
e del nominativo y vocativo singular se mantiene en toda la flexión, mientras que en
ager esta e sólo aparece en dichos casos. Por tanto, dentro de los sustantivos con
nominativo singular en er se distinguen:

los que mantienen la e en toda la declinación,

los que la llevan sólo en el nominativo y vocativo del singular.

Para saber si se trata de uno u otro tipo, se recurre a su enunciado, y más concreta-
mente, al genitivo su segunda forma):

si en él aparece también la e, mantiene dicha vocal en todos los casos,

si no aparece, la lleva sólo en el nominativo y vocativo del singular, pero no en el
resto de la flexión.
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c. Sustantivos con nominativo singular en ir

Sólo presentan este nominativo singular el sustantivo vir, viri «varón», «hombre» y

sus compuestos. Son de género masculino. Se declina:

Casos Singular Plural

Nom. vir viri

Voc. vir viri

Ac. virum viros

Gen. viri vi rörum

Dat. viro viris

Abi. viro viris

d. Sustantivos con nominativo singular en um

Son de género neutro. Su declinación es:

bellum, belli (n.) «guerra»

Casos Singular Plural

Nom. bell um bella

Voc. bellum bella

Ac. bell um bella

Gen. belli bellörum

Dat. bello bellis

Abl. bello bellis

Como ves, presenta las características de los neutros latinos:

tres casos iguales (nom., voc. y ac.) tanto en singular como en plural,

desinencia -a para el nominativo, vocativo y acusativo del plural.

Con lo que has estudiado hasta ahora, puedes hacer un cuadro de las terminaciones
que aparecen en esta flexión:

Singular Plural

Casos Masc. y Fern. Neutro Masc. y Fem. Neutro

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abi.

Comprueba tu respuesta en la pág. 87.
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2. Adjetivos de tema en ola

En latín se distinguen dos grupos de adjetivos:

los de tema en o/a, que siguen la primera y segunda declinación,

los de tema en consonante y en i, que siguen la tercera.

En esta unidad veremos los primeros.

Los adjetivos de tema en o/a presentan tres formas, una para cada uno de los
géneros.

Se declinan:

el masculino y el neutro por la segunda (masc. us o er y neutro um),

el femenino por la primera (fem. a).

En el diccionario y en el vocabulario que tú utilizas se encuentran enunciados por el
nominativo singular masculino, femenino y neutro.

Por tanto, un adjetivo de este grupo presentará un enunciado acabado en:

masc. fern. neutro	 masc. fem neutro

us/ a/ um o er / a/ um.

Dentro de los últimos habrá que distinguir, como en los sustantivos en er, entre:

los que mantienen la e en toda la flexión,

los que la llevan sólo en el nominativo y vocativo singular masculino.

Para saber si se trata de uno u otro tipo, se recurre al enunciado:

si aparece la e en el nominativo singular femenino y neutro, mantiene esta vocal en
todos los casos,

si no aparece dicha vocal, la lleva sólo en el nominativo y vocativo singular mascu-
lino, pero no en el resto de la flexión.

Veremos la declinación de estos adjetivos:

bonus, bona, bonum «bueno», «buena».

Singular Plural

Casos Masc. Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

Nom. bonus bona bonum boni bonae bona

Voc. bone bona bonum bon/ bonae bona

Ac. bonum bonam bonum bonos bonas bona

Gen. bon/ bonae boni bondrum bonärum bondrum

Dat. bono bonae bono bonis bonis bonis

Abi. bono bona bono bonis bonis bonis
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pulcher, pulchra, pulchrum «hermoso», «hermosa».

Singular Plural

Casos Masc. Fem. Neutro Masc. Fern. Neutro

Nom. pulcher* pulchra pulchrum pulchri pulchrae pulchra

Voc. pulcher* pulchra pulchrum pulchri pulchrae pulchra

Ac. pulchrum pulchram pulchrum pulchros pulchras pulchra

Gen. pulchri pulchrae pulchri pulchrörum pulchrärum pulchrörum

Dat. pulchro pulchrae pulchro pulchris pulchris pulchris

Abl. pulchro pulchra pulchro pulchris pulchris pulchris

La raíz es pulchr, pero aquí ha desarrollado una e para poder pronunciarse.

miser, miséra, misérum «desdichado», «desdichada».

Singular Plural

Casos Masc. Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

Nom. miser miséra misérum miséri misérae miséra

Voc. miser miséra misérum miséri misérae miséra

Ac. misérum miséram misérum miséros miséras miséra

Gen. miséri misérae miséri misérörum misérärum misérörum

Dat. miséro misérae miséro miséris miséris miséris

Abi. miséro miséra miséro miséris miséris miséris

Entre el adjetivo y el sustantivo se establece una relación de forma (concordancia),
que en castellano afecta al género y número y en latín, además, al caso.

Debes tenerlo en cuenta para determinar a qué sustantivo se refiere un adjetivo, o
para declinarlos conjuntamente.

Si tuviéramos que declinar el sustantivo nauta, nautae y el adjetivo bonus, bona,

bonum, lo primero que tendríamos que saber es el género de nauta. Para ello, debes
acudir a tu vocabulario o al diccionario. Una vez que sabemos que su género es el
masculino, elegimos la forma correspondiente del adjetivo. En este caso, bonus,
que es la forma que pertenece a dicho género.

La declinación conjunta sería:

Nom. sing.	 bonus nauta
Voc. sing.	 bone nauta

• Ac. sing.	 bonum nautam...

Nom. plural	 boni nautae, etc.

Observa que la concordancia entre sustantivo y adjetivo afecta al género, número y

caso, pero no a la declinación: bonus (segunda), nauta (primera).
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La segunda declinación está formada por 	  Y 	

Pertenecen a ella los sustantivos cuyo genitivo singular acaba en .... y el nominativo
singular en 	 	 	  y 	

La mayoría de los sustantivos con nominativo singular en us son de género
	  , pero hay algunos de género 	

Excepcionalmente, el vocativo singular de estos sustantivos no es igual al

El vocativo singular de servus, servi es 	

Dentro de los sustantivos con nominativo singular en er, hay unos que mantienen la
vocal 	  en toda la 	  y otros que sólo la llevan en el 	
y 	

Para saber si es de uno u otro tipo, hay que recurrir al enunciado del sustantivo y,
más concretamente, al 	

Si en él aparece también la 	  , ésta se mantiene en toda la 	

Si en el genitivo no hay 	  , es que sólo aparece en el 	

Y 	

Los sustantivos con nominativo singular en er o ir son de género

Son de género neutro los sustantivos con nominativo singular en 	

Los neutros tienen tres casos iguales: el, 	  , el 	
y el 	  tanto en 	  como
en 	

En plural, esos tres casos llevan la desinencia 	

En latín, hay dos grupos de adjetivos: los de tema en consonante y en 	  y los
de tema en 	

Los primeros se declinan por la 	  y los de tema en o/a, por las declinacio-
nes 	  y 	

Estos adjetivos presentan una forma distinta para cada 	

El masculino y el neutro se declinan por la 	  El femenino
por la 	

Se enuncian con el nominativo singular 	

Y 	
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Fig. 6. Pescador. Museo de los
Conservadores de Roma.

El nominativo singular masculino podrá acabar en 	 o en 	

El adjetivo tiene que concordar con el sustantivo en 	
y 	  , pero no es necesario que lo haga en 	

Comprueba tu respuesta en las págs. 87 y 88.
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tema 2

La flexión verbal

1. Características generales

En latín, como en castellano, el verbo pertenece al grupo de palabras variables y, por
tanto, se ve afectado por las categorías gramaticales.

Éstas son:

voz (activa y pasiva),

persona (l e , 2a y 3a),

número (singular y plural),

modo (indicativo, subjuntivo e imperativo),

tiempo (presente, pto. perfecto, pto. imperfecto, pto. pluscuamperfecto, futuro im-
perfecto y futuro perfecto).

Estos tiempos constituyen las llamadas formas personales. Además existen las for-

mas no personales o nominales (infinitivo, participio, gerundio, gerundivo y supi-

no).

A diferencia del castellano, en latín, los verbos regulares se agrupan en cinco conju-

gaciones.

El enunciado de un verbo nos indica la conjugación a la que pertenece. Consta de las
siguientes formas:

primera y segunda personas del singular del presente de indicativo,

infinitivo de presente,

primera persona del singular del pretérito perfecto de indicativo,

supino.
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El enunciado de los modelos de las cinco conjugaciones regulares es:

primera conjugación:
amo, amas, amäre, amävi, amätum «amar»,

segunda conjugación:
moneo, mones, monäre, monui, monitum «aconsejar»,

tercera conjugación:
lego, legis, legére, legi, lectum «leer»,

cuarta conjugación:
audio, audis, audire, audivi, auditum

conjugación mixta:
capio, capis, capére, cepi, captum «coger».

Si te fijas, puedes advertir que la terminación de las tres primeras formas es la que
distingue las conjugaciones:

1a conjugación: o, as, äre;

20 conjugación: eo, es, äre;

3a conjugación: o, is, ére;

e conjugación: io, is, ¡re.

Conjugación mixta: io, is, ére.

Observa que la 38 , 4a y mixta —parecidas en su enunciado—, se distinguen del
siguiente modo:

38 y mixta, por la primera forma:

3a conjugación: o, is, 'ere,

conjugación mixta: io, is, 'ere,

48 y mixta, por la tercera forma:

48 conjugación: io, is, Tre

conjugación mixta: io, is, ére

Es importante conocer el enunciado de un verbo, pues de él puedes deducir, además
de la conjugación a la que pertenece, los temas, que te servirán para formar los
distintos tiempos.

Estos temas son tres: De presente, de perfecto y de supino*.

Tema de presente, que origina el sistema de presente.

Comprende los siguientes tiempos:

Hablaremos de tema de supino, para facilitar el estudio de las formas no personales.
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FORMAS PERSONALES

Modo	 Tiempos del sistema de presente

Indicativo
	

Presente (voz activa y pasiva)
Pretérito imperfecto (voz activa y pasiva)
Futuro imperfecto (voz activa y pasiva)

Subjuntivo
	

Presente (voz activa y pasiva)
Pretérito imperfecto (voz activa y pasiva)

Imperativo
	 Presente (voz activa y pasiva)

Futuro (voz activa y pasiva)

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo de presente (voz activa y pasiva)
Participio de presente
Gerundio
Gerundivo

Tema de perfecto, que origina el sistema de perfecto.

Comprende los siguientes tiempos:

FORMAS PERSONALES

Modo	 Tiempos del sistema de perfecto

Indicativo
	 Pretérito perfecto (voz activa)

Pretérito pluscuamperfecto (voz activa)
Futuro perfecto (voz activa)

Subjuntivo	 Pretérito perfecto (voz activa)
Pretérito pluscuamperfecto (voz activa)

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo de perfecto (voz activa)

Tema de supino. De él se obtienen algunas formas no personales o nominales del

verbo:

FORMAS NO PERSONALES

Participio de perfecto*
Participio de futuro (voz activa)
Infinitivo de perfecto (voz pasiva)
Infinitivo de futuro (voz activa y pasiva)
Supino

* Con él se forman los tiempos del sistema de perfecto en voz pasiva.
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Según esto, el esquema de la conjugación latina es:

FORMAS PERSONALES

Sistema de presente
	

Sistema de perfecto	 Tema de supino

Modo indicativo

Presente (voz activa y pasiva) Pto. perfecto (voz activa)
Pto. imp. (voz activa y pasiva) Pto. plusc. (voz activa)
Fut. imp. (voz activa y pasiva) Fut. perfecto (voz activa)

Modo subjuntivo

Presente (voz activa y pasiva) Pto. perfecto (voz activa)
Pto. imp. (voz activa y pasiva) Pto. plusc. (voz activa)

Modo imperativo

Presente (voz activa y pasiva)
Futuro (voz activa y pasiva)

FORMAS NO PERSONALES

Sistema de presente
	

Sistema de perfecto	 Tema de supino

Infinitivo de presente	 Infinitivo de perf.	 Participio de perf. *

(voz activa y pasiva)	 (voz activa)

Participio ce presente	 Participio de fut.
(voz activa)

Gerundio	 Infinitivo de perf.
(voz pasiva)

Gerundivo	 Infinitivo de fut.
(voz activa y pasiva)

Supino

* Con él se forman los tiempos del sistema de perfecto en voz pasiva.
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Si te fijas en los tiempos latinos, puedes observar lo siguiente:

Tiempos que existen
	

Tiempos que no existen
en latín y	 en latín y si

Modo	 en castellano
	 en castellano

Indicativo	 Presente
	

Ni existen como tales	 No existen	 Tiempos
ni están recogidos	 como tales pero latinos que

Pto. perfecto	 por otros	 están recogidos los recogen
por otros

Pto. imperfecto
Pto. anterior
	

Pto. perfecto	 Pto. perf.
Pto. pluscuamperfecto 	 simple	 de indic.

Fut. imperfecto
	

Condicional	 Pto. imperf.
de subj.

Fut. perfecto
	

Condicional	 Pto. plusc.
perfecto	 de subj.

Subjuntivo	 Presente	 Fut. imperfecto
Pto. perfecto	 Fut. perfecto
Pto. imperfecto
Pto. pluscuamperfecto

Por consiguiente, hay tres tiempos latinos que pueden traducirse cada uno de ellos
por dos tiempos castellanos distintos:

Tiempos latinos	 Tiempos castellanos que los recogen

Pto. perf. de indic.: amävi... 	 Pto. perf, de indic. 	 «he amado»...

Perfecto simple	 «amé»...

Pto. imp. de subj.: amärem .	 Pto. imperf. de subj.	 «amara»...

Condicional	 «amaría»...

Pto. plusc. de subj.: amavissem... Pto. plusc. de subj.	 «hubiera amado»...

Condicional perfecto	 «habría amado»...
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Además del modo imperativo y de las formas no personales —o nominales— del
verbo, que no estudiaremos de momento, el sistema de presente comprende los
siguientes tiempos en forma personal:

Presente de Indicativo
Subjuntivo

Pto. imp. de Indicativo
Subjuntivo

Fut. imp. de Indicativo

Constan, fundamentalmente, de los siguientes elementos:

a. tema de presente,

b. sufijos modales-temporales,

c. desinencias personales.

Estudiaremos cada uno de ellos.

a. Tema de presente

Es el elemento común de todos los tiempos que pertenecen al sistema de presen-
te.

Para obtener este tema, como sabes, es necesario el enunciado del verbo.

Veamos cómo se obtiene:

En las conjugaciones l a , 2a y 4a , quitando al infinitivo de presente —tercera forma
del enunciado— el sufijo -re.

En la 3a y en la mixta, separando la desinencia -o de la primera persona del singular
del presente de indicativo —primera forma del enunciado—.

Conjugaciones	 Infinitivo de presente	 Tema de presente

Primera amä-re	 amä- (En ä)

Segunda
	 mone-re	 mone- (En ä)

Cuarta
	 audi-re	 a mil"- (En i)

2. El sistema de presente de los verbos
regulares

l a persona del singular del

Conjugaciones
	 presente de indicativo	 Tema de presente

Tercera
	

leg-o
	 leg- (En consonante)

tribu-o
	 tribu- (En u)

Mixta	 capi-o	 capi- (En i)
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b. Sufijos modales-temporales

Cada tiempo presenta un sufijo propio. Los de los tiempos del sistema de presente
son los siguientes:

Modo Tiempos Sufijos

Indicativo Presente

Pto. imperfecto -ba-

Fut. imperfecto l a y 2a -b-

3a , e y mixta -a- l a pers. del sing.
-e- resto

Subjuntivo Presente 1° -e-

28 , 38 , 4a y mixta -a-

Pto. imperfecto -re-

c. Desinencias personales

Indican la persona, el número y la voz. Ahora veremos sólo las de la voz activa:

INDICATIVO Y SUBJUNTIVO

Personas
	

Singular	 Plural

Primera	 -m/-o	 -mus

Segunda	 -s	 -tis

Tercera	 -t	 -nt

Así pues, la primera persona del singular presenta dos desinencias (-m y -o). Vere-
mos cuál es su reparto:

Desinencia de
Primera persona
	

Tiempos	 Modo

-m
	

Pto. imperfecto	 indicativo
Fut. imp. de la 38, 48 y mixta	 indicativo
Presente	 subjuntivo
Pto. imperfecto	 subjuntivo

-o
	

Presente	 indicativo
Fut. imp. de la l a y 2 8	 indicativo

Una vez estudiados los tres elementos fundamentales de una forma verbal —tema,
sufijo y desinencias— hay que decir que en algunas de estas formas verbales
aparecen también, vocales de unión —e, i, u—, entre el tema y el sufijo o entre el
sufijo y las desinencias.
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Veremos dónde aparecen:

Vocal de unión	 Conjugación	 Persona	 Número	 Tiempo	 Modo

1 a 2a	2a 38	 singular	 Futuro imperfecto	 INDICATIVO

i° 2 a	 plural

3.	 2a 3a
	 singular	 Presente

i 8 2a
	

plural

u	 1 a 2a
	 3. 8 	 plural	 Futuro imperfecto

3a zia mixta	 30	 plural	 Presente

e
	

30 48 mixta	 1 a 28 3a	 singular	 Pto. imperfecto
1 0 20 38	 plural

3a
	

1 a 2a 3a	 singular	 Pto. imperfecto	 SUBJUNTIVO

1 a 2a 3a	 plural

Vamos a elaborar el esquema de los tiempos del sistema de presente:

MODO
-

INDICATIVO

TIEMPOS SISTEMA DE PRESENTE
.._...--

PRESENTE
amä-(1)
monä-

o
s
t

leg-m
audi-(3)--"----
capi-(3)

mus
tis
nt

PRETÉRITO

IMPERFECTO

amä

m

S

us

Iba-

mone--
leg-

aucli- ; e-

capi-/
tis

nt

ba-

FUTURO
IMPERFECTO

amä-
mone-

leg---„.....
aucli--7
capi- /

Ob

ii_	 1
li	 '

u 

S
t

tis
nt

b-

b-

ma

s

---------- ------- 

t
mus

ist
nt

e-
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MODO TIEMPOS	 SISTEMA DE PRESENTE

SUBJUNTIVO
s

t

mus

tis

nt

PRESENTE	 amä (4) 	  e-

monä-

leg-	 -----\
a-

a udi-

capi-

PRETÉRITO	 ama-

IMPERFECTO	 monü-----
s

t

tis

nt

leg- 	 re-	
----------mus

audi-

capi-*

(1) En la primera persona del singular del presente de indicativo de los verbos de
la l a conjugación, la a- del tema, seguida de la -o de la desinencia, desaparece:

ama-o> amo

(2) El presente de indicativo de los verbos de la 33 conjugación, salvo en su primera
persona del singular, lleva una vocal de unión entre el tema y las desinencias
personales (-u- en la 33 persona del plural, -i- en el resto):

leg-o, leg-i-s, leg-i-t,... leg-u-nt.

(3) La tercera persona del plural del presente de indicativo de los verbos de las
conjugaciones 4a y mixta, presenta la vocal de unión -u- entre el tema y la
desinencia -nt:

audi-u-nt, capi-u-nt.

(4) En el presente de subjuntivo de los verbos de la l a conjugación, la a- del tema,
seguida de la -e- del sufijo, desaparece:

ama-e-m, ama-e-s,... ama-e-nt > amem, ames,... ament

(5) En el pretérito imperfecto de subjuntivo de los verbos de la conjugación mixta,
la 1- del tema seguida de la r del sufijo -re-, se abre en e:

capi-re-m,	 capi-re-nt > capärem, capéres,... capérent.
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Teniendo en cuenta lo que has estudiado, forma los tiempos del sistema de presente
de todas las conjugaciones con los verbos que hemos utilizado en el esquema ante-
rior y comprueba tu respuesta en la pág. 89.

MODO INDICATIVO

TIEMPOS la conj. Tema en ä- 2a conj. Tema en ä- 38 conj. Tema en cons.
u-

48 conj Tema en i- Conj. mixta. Tema en 1-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des.

Presente
«amo»...

Pto. imperf.
«amaba»...

Fut. imperf.
«amaré»...

MODO SUBJUNTIVO

TIEMPOS la conj. Tema en ä- 28 conj. Tema en ä- 38 conj. Tema en cons.

u-
48 conj. Tema en 1- Conj. mixta. Tema en 1-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des.

Presente
«ame»...

Pto. imperf.
«amara»...
«amase»...
«amaría»...
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Los verbos latinos se agrupan en conjugaciones. Éstas son: 	

Se sabe si un verbo pertenece a una u otra por su 	

Si pertenece a la ja conjugación, las tres primeras formas del enunciado aca-
ban en 	

Si es de la 2, en 	  , 	  , 	  Si es de la 3,
en 	  , 	  , 	  Si es de la 4a , en 	
y si es de la mixta, en 	

Del enunciado de un verbo se deducen, además de la conjugación a la que pertene-
ce, los 	

Los temas son 	 • el de 	  , el de 	  y el
de 	

Hay unos tiempos castellanos que, en latín, ni existen ni están recogidos por
otros. Son: el 	  de 	 , el
	  de 	

y el 	

Sin embargo, el pretérito perfecto simple, que en latín no existe como tal, está
recogido por el 	 	  de 	
el condicional, por el 	 	 de 	
y el condicional perfecto, por el 	
de 	

La desinencia de la primera persona del singular puede ser: 	  Y 	

La -o aparece en todas las conjugaciones en el 	 de
	  y en los verbos de la 1 a y 2a conjugación, en el 	
	 de 	

En el resto, la desinencia es la 	

El tema de presente de un verbo de la 1 a , 2a ó 4a conjugación se obtiene quitando el
sufijo 	  al 	 	 	  El de un
verbo de la 3a o de la mixta, suprimiendo la 	  de la primera per-
sona del 	  del 	 de 	

Con este tema se forma el sistema de 	

Y 	
por el pr 	 de 	
	 y por el f 	  de 	

Estos tiempos constan, fundamentalmente, de tema de presente, 	

Está formado por el p 	  de 	

Y

Y
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El presente de indicativo no lleva 	  El de subjuntivo lleva sufi-

jo 	  o 	  El pretérito imperfecto de indicativo se forma con el

sufijo 	  , y el de subjuntivo, con 	  El futuro imperfecto de indicati-

vo, si es de un verbo de la 1 a 6 2a conjugación, lleva el sufijo 	  En
el resto de las conjugaciones aparece, en la primera persona del singular, el su-
fijo 	  y, en las demás personas, 	

Algunas veces, encontramos, además de los tres elementos fundamentales,

las 	  de 	

Las vocales de unión son la 	  , la 	  y la 	

Comprueba tu respuesta en la pág. 90.

Fig. 7. Vaso de Reims s. 11-111. Petit Palais de París.
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Te recomendamos que escuches la tercera unidad de la segunda cassette. Para ello,
es conveniente que utilices el guión que adjuntamos.

Guión N° 3: El latín lengua flexiva

lupa videt geminos et portat puäros in speluncam
«una loba ve a los gemelos y lleva a los niños a una cueva»

agricbli cepärunt arma et defendärunt oppidum
arma
oppidum

agricifíli cepärunt arma et defendärunt oppidum
«los agricultores tomaron las armas y defendieron la ciudad»

oppidum

puer venit
video puérum
amicae puéri venärunt
emi librum puero
vidimus oppidum cum puéro

puer
cum
vidimus oppidum cum puero

«el niño viene»
«veo al niño»
«las amigas del niño llegaron»
«compré un libro para el niño»
«vimos la ciudad con el niño»

Romúlus muros Romae construit. Remus muros transilit. «Muri in oppido vitas
incolärum servant. Sed tui muri incblas non servant». Dicit Remus et Romblus
Remum necat cum gladio

PALABRAS QUE DESEMPEÑAN LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS DE:

SUJETO
	

C. DIRECTO	 C. CIRCUNSTANCIAL

in, cum

Romae, incolärum

REPRESENTACIÓN EN CASTELLANO DE LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS:

SUJETO	 C. DETERMINATIVO

«Rómulo construye los muros de Roma. Remo salta los muros. "Los muros en una
ciudad protegen las vidas de los habitantes. Pero tus muros no protegen a los habi-
tantes". Dice Remo y Rómulo mata a Remo con una espada»
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tema 3

Las oraciones simples

1. Clasificación

En latín, como en castellano, las oraciones simples pueden ser, según la naturaleza
del verbo:

transitivas,

intransitivas,

copulativas...

2. Las oraciones transitivas e
intransitivas

a. Las funciones sintácticas

En este tipo de oraciones pueden aparecer en latín, al igual que en castellano, las
siguientes funciones sintácticas:

ORACIONES TRANSITIVAS

	

	 ORACIONES INTRANSITIVAS

Sujeto

C. directo

C. indirecto

C. circunstancial

Fíjate que el c. directo, que nunca aparece con un verbo intransitivo, es la única
función sintáctica que diferencia los dos tipos de oraciones mencionados.

Las demás funciones sintácticas pueden aparecer tanto en unas como en otras.
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Ten en cuenta que las palabras que desempeñan estas funciones pueden ir determi-
nadas por:	 •

un adjetivo, o

un sustantivo. Éste realiza la función de c. determinativo y, en latín, aparece en
caso genitivo.

Veamos, en castellano y en latín, un ejemplo de cada tipo de oración:

ORACIÓN TRANSITIVA

Los esclavos	 cultivaban	 el campo	 para el señor	 con gran afán.

sujeto	 c. directo	 c. indirecto	 c. circunstancial

Servi	 colébant	 agrum	 domino	 cum magno studio.

ORACIÓN INTRANSITIVA

Los habitantes	 de la aldea	 venían	 del campo.

sujeto	 c. determinativo	 c. circunstancial

IncOlae	 vici	 veniebant	 ex agro.

b. Normas para su traducción

Para que te resulte más fácil traducir estas oraciones, te presentaremos unas nor-
mas generales que te valdrán también para otro tipo de oraciones y que pretenden
mostrarte un modo sistemático de trabajo. Estas normas, sobre todo al principio, te
resultarán muy útiles.

Son las siguientes:

LEER la oración con detenimiento.

ANALIZARLA MORFOLÓGICA Y SINTÁCTICAMENTE.

Para esto debes:

1) Buscar el verbo (suele estar al final). Una vez encontrado, analízalo, ya que es la
clave de la frase. De él se deduce:

El número —singular o plural— del sujeto. (No olvides que puede estar omiti-
do).

La clase de oración que forma (transitiva, intransitiva, copulativa...).

2) Recordar las funciones sintácticas —en especial las típicas— que suelen apa-
recer en esa clase de oración: sujeto, c. directo, c. indirecto, c. circunstancial,
c. determinativo, etc.

3) Saber qué caso o casos latinos expresan las principales funciones sintácticas.
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FUNCIONES SINTÁCTICAS 	 CASOS

Sujeto	 Nominativo

C. directo	 Acusativo sin preposición

C. indirecto	 Dativo

C. circunstancial 	 Ablativo

Acusativo con preposición
sin preposición

Atributo	 Nominativo

C. determinativo	 Genitivo

4) Identificar las terminaciones de los distintos casos.

Si una de ellas aparece en más de una declinación, busca en el vocabulario el
enunciado de la palabra para identificar a qué declinación pertenece y así saber a
qué caso corresponde dicha terminación.

Si aparece en varios casos, pero dentro de la misma declinación, será el contexto
el que te ayude a elegir a qué caso pertenece.

5) Reconocer si dos palabras que están en el mismo caso, desempeñan o no la
misma función sintáctica:

Realizan la misma función:

dos sustantivos unidos por una conjunción o
el grupo adjetivo-sustantivo.

Desempeñan funciones distintas:

dos sustantivos que no estén unidos por una conjunción.

Para realizar este análisis morf °sintáctico, puede ayudarte, además del contexto, el

orden en que aparecen en latín los componentes de una oración. Recuerda que:

El adjetivo suele ir delante del sustantivo al que acompaña.

El c. determinativo suele preceder al sustantivo al que determina.

Las preposiciones, que sólo rigen dos casos —acusativo y ablativo— se colocan

inmediatamente delante de la palabra a la que rigen, salvo si dicha palabra está
determinada por un c. determinativo (en genitivo). Como sabes, éste se intercala

entre la preposición y la palabra regida por ella. Así: in--wico, pero in sociörum

vico.

TRADUCIR la oración.

Para ello, además del significado de las palabras, ten en cuenta lo siguiente:

1) El verbo mantiene el modo, tiempo, voz, número y persona que presenta en la-

tín.

2) Las distintas funciones sintácticas conservan, generalmente, el número —sin-

gular o plural— que tienen en latín.
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Fig. 8. Relieve del puerto de Os-
tia.

3) Las funciones sintácticas son, por lo general, las mismas que en latín. Recuerda
cómo se expresan éstas en castellano:

FUNCIONES SINTÁCTICAS 	 REPRESENTACIÓN EN CASTELLANO

Sujeto	 Sin preposición

C. directo	 Sin preposición, si es cosa
Con la preposición a, si es persona

C. indirecto	 Con las preposiciones a o para

C. circunstancial	 Con cualquier preposición

Atributo
	

Sin preposición

C. determinativo
	

Con la preposición de

4) El orden en que aparecen en latín esas funciones sintácticas no suele ser el
mismo que en castellano. Por ello, a veces tendrás que adaptarlo.

Te recomendamos que escuches la cuarta unidad de la segunda cassette. Para ello,
es conveniente que utilices el guión que adjuntamos.

Guión N0 4: Empleo del diccionario y aprendizaje
del vocabulario

De Tantälo fabülam narrant. Tantälus deos ad cenam invitavärat. Tantälus filium
suum occidit et membra in magno c.ado coquit. Convivae suspiciósi cibum a
mensa amoväbant. Dea umärum consümit. Reliqua membra Mercurius in cado
recóquit et vitam puäro reddit. Dei umärum eburneum puéro fecärunt

fabülam

membra
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CASOS QUE TERMINAN EN A:

EN LA PRIMERA DECLINACIÓN	 EN LA SEGUNDA DECLINACIÓN

membra

POSIBLES ENUNCIADOS DE MEMBRA:

SI ES DE LA PRIMERA DECLINACIÓN SI ES DE LA SEGUNDA DECLINACIÓN

membrum, membri

membra

amoväbant

PRIMERA PERSONA DEL SINGULAR DEL PRESENTE DE INDICATIVO DE AMO-
‘e3ANT

De Tantälo fabülam narrant

«Sobre Tántalo narran una fábula»

Tantälus deos ad cenam invitavérat

«Tántalo había invitado a los dioses a una cena»

Tantälus filium suum occidit et membra in magno cado coquit

«Tántalo mató a su hijo y coció sus miembros en una gran vasija»

Convivae suspiciösi cibum a mensa amoväbant

«Los convidados, recelosos, apartaban el alimento de la mesa»

Dea umérum consümit

«Una diosa comió el hombro»

Reliqua membra Mercurius in cado recöquit et vitam puäro reddit

«Mercurio coció de nuevo los restantes miembros en la vasija y devolvió la vida al mu-
chacho»

Dei umärum eburneum puäro fecärunt

«Los dioses hicieron al muchacho un hombro de marfil»

Tantälus filium suum occidit et membra in magno cado coquit
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FUNCIONES SINTÁCTICAS DE LAS SIGUIENTES PALABRAS Y CÓMO SE SABE
QUE LAS DESEMPEÑAN:

Tantälus

suum filium

in magno cado

in

agua, necessaria, pastor, amor, flor, honor, narro

annus, facäre

equus

equus, equi

ager

ager, agri

coquo, recöquo

duco, redüco, indüco, condüco

Te recomendamos que escuches ahora la quinta unidad de la tercera cassette. Para
ello, es conveniente que utilices el guión que adjuntamos.

Guión N0 5: Análisis y traducción de las
oraciones simples

in bello Romani praemia magna finitimörum oppidörum incölis dabant

bello

in

bello

Romäni

praemia

praemia, praemiae

praemium, praemii

praemium praemii

magna

praemia
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Fig. 9. Relieve en el que se representa a un literato. Museos Vaticanos de Roma.

magnus, magna, magnum

oppidörum

finitimörum

oppidörum

incölis

incöla, incölae

incölus, incöli

incölum, incöli

incöla, incrilae

in bello Romäni praemia magna finitimörum oppidörum incölis dabant

oppidörum

finitimörum

oppidörum

finitimörum

bello

in

Romäni, praemia, magna, incölis
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in bello Romäni praemia magna finitimörum oppidörum incölis dabant

dabant

do

praemia

magna

magna

magna

praemia

do

incölis

dabant

Romäni

finitimörum

finitimus, finitima, finitimum

oppidörum

in bello

in bello

Romäni

Romäni

praemia magna

praemia magna

oppidörum finitimörum

oppidörum finitimörum

incölis

incölis

in bello Romäni praemia magna finitimörum oppidörum incölis dabant

«en la guerra los romanos daban grandes premios a los habitantes de las ciudades
vecinas»

incölas, Romäni, oppugnant
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incölas

Romäni

oppugnant

incölas

Romäni

TERMINACIONES DE INCÓLAS Y ROMÁNI PARA PODER TRADUCIR: LOS HABI-
TANTES ATACAN A LOS ROMANOS:

incöl-

Romän-

incölas

Romäni

TRADUCE LA FRASE: INCÓLAS ROMÁNI OPPUGNANT:

Romäni oppidörum muros delebunt

Romäni

oppidörum

muros

oppidörum

muros

Romäni

delébunt

deleo

muros

oppidörum

Romäni

delebunt

Romäni

oppidörum

muros

TRADUCE LA ORACIÓN: ROMANI OPPIDORUM MUROS DELEBUNT:
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Y ahora vamos a llevar a la práctica las normas que te hemos dado anteriormente.
Para ello, traduciremos la siguiente oración:

Vicörum incölae multas legätos in sociörum oppiclum mittebant.

El primer paso consiste en 	

A continuación, debemos hacer el 	  , empezando
por buscar el 	  En esta oración es 	

Del análisis del verbo deduces si el sujeto está en número 	
o 	  y el tipo de oración que forma. En el ejemplo, el verbo mittébant
está en plural, por tanto, su sujeto, si está expreso, irá en 	  Y, como es
transitivo, formará una oración 	

Una vez que sabemos el tipo de oración que forma, recordamos que su función
sintáctica típica es la de complemento 	  Las otras funciones
que pueden aparecer son las de complemento indirecto y complemento 	

Veamos cuáles hay en:

Vicörum incölae multos legätos in sociörum oppidum mittöbant.

Si hay sujeto expreso, además de ir en plural, tiene que estar en caso

El único sustantivo que presenta desinencia de nominativo plural es 	
Comprueba si incölae va determinado por un adjetivo o por un 	
en caso 	  Ambos suelen
colocarse delante de la palabra a la que determinan. Incölae está deter-
minado por un sustantivo en genitivo plural 	

El complemento directo se expresa en caso 	  sin 	
	  En esta oración, reúnen estas dos condiciones: 	
y 	  Veamos si realizan la misma función.

Multos se enuncia multus, multa, multum, luego es un 	
legätos se enuncia legätus. legäti, por tanto, es un 	  Esto
quiere decir que, en efecto, desempeñan la misma función, la de complemento direc-
to.

Sólo nos queda por analizar in sociörum oppidum.

Puesto que no presentan desinencia de dativo, no hay complemento 	

Si aparece un complemento circunstancial, estará expresado en caso ablativo o
en 	  con o sin 	  Ninguna de estas palabras
lleva desinencia de ablativo, pero tenemos un acusativo 	
regido por la preposición 	  Por tanto, el complemento circunstancial
es 	
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Fig. 10. Vaso de bronce encon-
trado en Doudeville. Petit Palais
de París.

Sólo queda por analizar sociörum que, por su desinencia de genitivo plural y su
colocación entre la preposición y la palabra regida por ella, es el complemento

El análisis de la oración es:

Vicörum incölae multos legätos in sociörum oppidum mittäbant.

Una vez que hemos realizado el análisis sintáctico, traduciremos. Recuerda que en
castellano la función sintáctica de sujeto se expresa sin 	  ; la de
complemento directo, si es persona, con la preposición 	  , si es cosa,

sin 	  ; la de complemento circunstancial, con cualquier 	
y la de complemento determinativo, con la preposición 	

Por tanto, la traducción es:

Comprueba tu respuesta en las págs. 91 y 92.
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Palabras latinas y castellanas

terra, terrae «tierra»

terracota
terráqueo
terrenal
terreno
terrestre
desterrar
enterrar
Finisterre
Mediterráneo
soterrar
terremoto

equus, equi «caballo»; equa, equae «yegua»

ecuestre
equino
equitación

filius, filii «hijo»; filia, filiae «hija»

filiación
filial
filiar
afiliación
afiliar

animus, animi «ánimo»

animación
animar
animosidad
animoso
desanimar
desánimo
exánime
inanimado

agua, aquae «agua»

acuático
acueducto
acuífero
acuoso

socius, socii «socio», «aliado»

sociable
social
sociedad
socio
sociología
asociar
insociable

Expresiones latinas

ad hoc

ad libitum
ad referendum
agenda
alea iacta est
alias
alter ego
ante meridiem (a. m.)
post meridiem (p. m.)

«para esto»
«a voluntad»
«para ser aprobado»
«lo que hay que hacer»
«la suerte está echada»
«de otro modo», «por otro nombre»
«otro yo»
«antes de mediodía»
«después de mediodía»
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Ireema de la unid11111111111111
SEGUNDA DECLINACIÓN

Hay masculinos, femeninos y neutros
Terminaciones:	 Singular Plural

Masc. y Fem. Neutro Masc. y Fern. Neutro

Nom. us, er, ir um i a

Voc. e, er, ir um i a

Ac. um um OS a

Gen. i i orum OrUM

Dat. o o is is

Abt. o o is is

ADJETIVOS DE TEMA EN 0/A

Tienen tres formas, una para cada género
El neutro y el masculino siguen la 20
El femenino sigue la 1a

LA CONJUGACION

Hay 5 conjugaciones
Se distinguen por la terminación de las
tres primeras formas del enunciado.

o, as, ¿re
eo, es, are
o,	 is, are
io,	 is,	 ¡re
io, is, are

Hay 3 temas: el de presente origina el sistema de presente
perfecto origina el sistema de perfecto
supino

SISTEMA DE PRESENTE DE LA CONJUGACIÓN REGULAR (VOZ ACTIVA)

Comprende el
	

Presente de indicativo y de subjuntivo
Pto. imperfecto de indicativo y de subjuntivo
Fut. imperfecto de indicativo

Además del tema de presente, en una forma verbal del sistema de presente hay:

Sufijos:	 Indicativo	 Subjuntivo

. Presente	 -e-	 1a conjugación
-a-	 2, 3a , 4a y mixta

Pto. imperfecto	 -ba-	 -re-

Futuro imperfecto
1 a y 2a conjugación	 -b-
30 , 40 y mixta	 -a-	 1a pers.

-e-	 resto

Desinencias:	 Singular	 Plural
-O, -111	 -MUS

-S	 -t1S

-t	 -nt

A veces, aparecen vocales de unión: e, i, u.
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aut. on

1. Indica a qué declinación pertenecen:

templum, templi; injuria, iniuriae; poeta, poetae; ager, agri; filia, filiae; agnus,
agni y lupa, lupae.

2. Según la declinación a la que pertenecen, ¿en qué casos pueden estar los siguien-
tes sustantivos? y ¿qué función sintáctica expresa cada caso?

templa, poeta, agris, templum

3. Escribe los casos que se piden de:

templum, templi (nominativo plural, acusativo singular, genitivo plural y
dativo singular);

ager, agri (nominativo plural, acusativo plural, genitivo singular, dativo plural,
ablativo singular y ablativo plural).

4. Completa la forma del adjetivo para que concuerde con el sustantivo:

poetam bon..., templa magn..., agris vast..., filiärum parv..., lupae fer...,
y agnum candid...

5. A partir de su enunciado, deduce a qué conjugación pertenecen los siguientes
verbos y cuál es su tema de presente:

discädo, discädis, discedäre, discessi, discessum;

accipio, accipis, accipäre, accäpi, acceptum;

exerceo, exerces, exercäre, exercui, exercitum;

aestimo, aestimas, aestimäre, aestimävi, aestimätum;

convenio, convénis, convenire, conväni, conventum.

6. Conjuga, separando los distintos elementos —tema, sufijos, etc.—, el futuro im-
perfecto de indicativo y el presente de subjuntivo en voz activa del verbo debeo,
debes, debäre, debui, debitum.

7. Indica la persona, número, tiempo y modo de estas formas verbales:

cogitabírnus, cogitärent, cogitat, cogitäbam, cogites, gerebätis, gerämus, ge-
réres, gerunt y gerétis

B. Siguiendo las normas que te hemos dado, analiza y traduce las siguientes orado-
nes:

Romae incólae templa magna faciäbant.

Parvae insúlae puäri in oppidum hodie veniunt.

Magnum incendium Romae pulchrum templum vastäbat.

Sociörum legäti in inimicórum castra veniunt.
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(Ejercicio pág. 53)
Singular Plural

Casos Masc. y Fern. Neutro Masc. y Fem. Neutro

Nom. us, er, ir um i a

Voc. e, er, ir um i a

Ac. um um os a

Gen. i i örum örum

Dat. o o is is

Abl. o o is is

La segunda declinación está formada por adjetivos y sustantivos.	 (Ejercicio pág. 56)

Pertenecen a ella los sustantivos cuyo genitivo singular acaba en i y el nominativo
singular en us, er, ir y um.

La mayoría de los sustantivos con nominativo singular en us son de género
masculino, pero hay algunos de género femenino.

Excepcionalmente, el vocativo singular de estos sustantivos no es igual al
nominativo singular.

El vocativo singular de servus, servi es serve.

Dentro de los sustantivos con nominativo singular en er, hay unos que mantienen la
vocal e en toda la declinación y otros que sólo la llevan en el nominativo y voca-
tivo del singular.

Para saber si es de uno u otro tipo, hay que recurrir al enunciado del sustantivo y,
más concretamente, al genitivo.

Si en él aparece también la e, ésta se mantiene en toda la declinación.

Si en el genitivo no hay e, es que sólo aparece en el nominativo y vocativo del sin-
gular.

Los sustantivos con nominativo singular en er o ir son de género masculino.

Son de género neutro los sustantivos con nominativo singular en um.

Los neutros tienen tres casos iguales: el nominativo, el vocativo y el
acusativo, tanto en singular como en plural.

En plural, esos tres casos llevan la desinencia -a.
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(Ejercicio págs. 56 y 57) En latín, hay dos grupos de adjetivos: los de tema en consonante y en i y los de
tema en o/a.

Los primeros se declinan por la 3 8 y los de tema en o/a. por las declinaciones la
y 28.

Estos adjetivos presentan una forma distinta para cada género.

El masculino y el neutro se declinan por la 2 8 . El femenino, por la la.

Se enuncian con el nominativo singular masculino, femenino y neutro.

El nominativo singular masculino podrá acabar en us o en er.

El adjetivo tiene que concordar con el sustantivo en género, número y
caso, pero no es necesario que lo haga en declinación.
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Tóiwionario "ii11.1.1111111111
(Ejercicio pág. 68)

MODO INDICATIVO

TIEMPOS la conj. Tema en ä- 2a conj. Tema en ä- 38 conj. Tema en cons.
u-

48 conj. Tema en i- Conj. mixta. Tema en i-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des.

Presente
«amo»...

am(a)-(1)	 o

ama-	 s
ama-	 t
ama-	 mus
amä-	 tis
ama-	 fit

mofle-	 o

mofle-	 s
mofle-	 t
mofle-	 mus
monä-	 tis
mofle-	 fit

leg-	 o
leg-	 i-	 s
leg-	 i-	 t
leg-	 1-	 mus
leg-	 1-	 tis
leg-	 u-	 fit

audi-	 o

audi-	 s
audi-	 t
audi-	 mus
aucli-	 tis
audi-	 u-	 nt

capi-	 o

capi-	 s
capi-	 t
capi-	 mus
capi-	 tis
capi-	 u-	 fit

Pto. imperf.

«amaba».
amä-	 ba-	 m
amä-	 ba-	 s
amä-	 bä-	 t
ama-	 bä-	 mus
ama-	 bä-	 tis
amä-	 ba-	 nt

moné-	 ba-	 m
moné-	 ba-	 s
moné-	 ba-	 t
mone-	 bä-	 mus
mofle-	 bä-	 tis
mofle-	 ba-	 fit

leg-	 ö- ba-	 m
leg-	 š- ba-	 s
leg-	 ü- ba-	 t
leg-	 e- bä-	 mus
leg-	 e- bä-	 tis
leg-	 ä- ba-	 nt

audi-	 ä- ba-	 m
audi-	 é- ba-	 s
audi-	 ä- ba-	 t
audi-	 e- bä-	 mus
audi-	 e- bä-	 tis
audi-	 š- ba-	 fit

capi-	 e- ba-	 m
capi-	 ä- ba-	 s
capi-	 è- ba-	 t
capi-	 e- bä-	 mus
capi-	 e- bä-	 tis
capi-	 e- ba-	 nt

Fut. imperf.
«amare»...

amä-	 b-	 o
ama	 b-	 i-	 $
amä-	 b-	 i-	 t
ama-	 b-	 i-	 mus
ama-	 b-	 i-	 tis
amä-	 b-	 u-	 fit

moné-	 b-	 o
monä-	 b-	 i-	 s
moné-	 b-	 i-	 t
mofle-	 b-	 i-	 mus
mofle-	 b-	 i-	 tis
moné-	 b-	 u-	 fit

leg-	 a-	 m
leg-	 e-	 s
leg-	 e-	 t
leg-	 š-	 mus
leg-	 ö-	 tis
leg-	 e-	 nt

audi-	 a-	 m
audi-	 e-	 s
audi-	 e-	 t
audi-	 ä-	 mus
audi-	 é-	 tis
audi-	 e-	 fit

capi-	 a-	 m
capi-	 e-	 s
capi-	 e-	 t
capi-	 "ä-	 mus
capi-	 ü-	 tis
capi-	 e-	 nt

MODO SUBJUNTIVO

TIEMPOS 12 conj. Tema en ä- 2a conj Tema en ä- 3a conj. Tema en cons.

u-

e conj. Tema en i- Conj. mixta. Tema en i-

Terna	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des.

Presente
«ame»...

am(a)-(1)	 e-	 m
am(a)-(1)	 e-	 s
am(a)-(1)	 e-	 t
am(a)-(1)	ö-	 mus
am(a)-(1)	 e-	 tis
am(a)-(1)	 e-	 fit

mofle-	 a-	 m
mofle-	 a-	 s
mofle-	 a-	 t
mofle-	 ä-	 mus
mofle-	 ä-	 tis
mofle-	 a-	 fit

leg-	 a-	 m
leg-	 a-	 s
leg-	 a-	 t
leg-	 ä-	 mus
leg-	 ä-	 tis
leg-	 a-	 nt

audi-	 a-	 m
audi-	 a-	 s
audi-	 a-	 t
audi-	 ä-	 mus
audi-	 ä-	 tis
audi-	 a-	 fit

capi-	 a-	 m
capi-	 a-	 s
capi-	 a-	 t
capi-	 ä-	 mus
capi-	 ä-	 tis
capi-	 a-	 fit

Pto. imperf.
«amara»...
«amase»...
«amaría».

amä-	 re-	 m
amä-	 re-	 s
amä-	 re-	 t
ama-	 rö-	 mus
ama-	 ré-	 tis
amä-	 re-	 fit

mofle-	 re-	 m
monä-	 re-	 s
moné-	 re-	 t
mofle-	 rä-	 mus
mofle-	 rä-	 tis
mofle-	 re-	 fit

leg-	 e. - re-	 m
leg-	 ä- re-	 s
leg-	 ä- re-	 t
leg-	 e- ré-	 mus
leg-	 e- rä-	 tis
leg-	 ä- re-	 fit

aucli-	 re-	 m
audi-	 re-	 s
audi-	 re-	 t
audi-	 ré-	 mus
audi-	 rä-	 tis
audi-	 re-	 nt

cape-(2)	 re-	 m
capä-(2)	 re-	 s
cape-(2)	 re-	 t
capea)	 rä-	 mus
cape-(2)	 rä-	 tis
capé-(3)	 re-	 fit

(1) a + o>o	 a + e> e.
(2) En el pto. imperfecto de subjuntivo de la conjugación mixta, la š del tema se abre en é al ir seguida de r.
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(Ejercicio págs. 69 y 70)	 Los verbos latinos se agrupan en conjugaciones. Éstas son: 5.

Se sabe si un verbo pertenece a una u otra por su enunciado.

Si pertenece a la 1 a conjugación, las tres primeras formas del enunciado aca-
ban en o, as, äre.

Si es de la 2, en eo, es, äre. Si es de la 3a , en o, is, ére. Si es de la 4a , en io, is, ire, y
si es de la mixta, en io, is, ére.

Del enunciado de un verbo se deducen, además de la conjugación a la que pertene-
ce, los temas.

Los temas son 3: el de presente, el de perfecto y el de supino.

Hay unos tiempos castellanos que, en latín, ni existen ni están recogidos por otros.
Son: el futuro imperfecto de subjuntivo, el futuro perfecto de subjuntivo y el preté-
rito anterior.

Sin embargo, el pretérito perfecto simple, que en latín no existe como tal, está
recogido por el pretérito perfecto de indicativo; el condicional, por el pretérito im-
perfecto de subjuntivo, y el condicional perfecto, por el pretérito pluscuamperfec-
to de subjuntivo.

La desinencia de la primera persona del singular puede ser: -o y -m.

La -o aparece en todas las conjugaciones en el presente de indicativo y en los ver-
bos de la 1 a y 2 a conjugación, en el futuro imperfecto de indicativo.

En el resto, la desinencia es la m.

El tema de presente de un verbo de la l a , 2a ó 4a conjugación se obtiene quitando el
sufijo -re al infinitivo de presente. El de un verbo de la 3a o de la mixta, suprimiendo
la -o de la primera persona del singular del presente de indicativo.

Con este tema se forma el sistema de presente

Está formado por el presente de indicativo y subjuntivo, por el pretérito imperfec-
to de indicativo y subjuntivo y por el futuro imperfecto de indicativo

Estos tiempos constan, fundamentalmente, de tema de presente, sufijos y desinen-
cias.

El presente de indicativo no lleva sufijo. El de subjuntivo lleva sufijo -e- o -a-. El
pretérito imperfecto de indicativo se forma con el sufijo -ba-, y el de subjuntivo,
con -re-. El futuro imperfecto de indicativo, si es de un verbo de la l a Ó 2a conjuga-
ción, lleva el sufijo -b-. En el resto de las conjugaciones aparece, en la primera perso-
na del singular, el sufijo -a- y, en las demás personas, -e-.

Algunas veces, encontramos, además de los tres elementos fundamentales, las vo-
cales de unión.

Las vocales de unión son la e, la i y la u.
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Vicórum incölae miltos legätos in sociörum oppidum mittebant. 	 (Ejercicio págs. 82 y 83)

El primer paso consiste en leer detenidamente la frase.

A continuación, debemos hacer el análisis morfosintáctico, empezando por buscar
el verbo. En esta oración es mittébant.

Del análisis del verbo deduces si el sujeto está en número singular o plural y el

tipo de oración que forma. En el ejemplo, el verbo mittebant está en plural, por tanto,

su sujeto, si está expreso, irá en plural. Y, como es transitivo, formará una oración -

transitiva.

Una vez que sabemos el tipo de oración que forma, recordamos que su función
sintáctica típica es la de complemento directo. Las otras funciones que pueden

aparecer son las de complemento indirecto y complemento circunstancial.

Veamos cuáles hay en:

Vicórum incölae multos legätos in sociörum oppidum mittebant.

Si hay sujeto expreso, además de ir en plural, tiene que estar en caso
nominativo.

El único sustantivo que presenta desinencia de nominativo plural es incólae.

Comprueba si incölae va determinado por un adjetivo o por un sustantivo

en caso genitivo. Ambos suelen colocarse delante de la palabra a la que determinan.

Incólae está determinado por un sustantivo en genitivo plural vicórum.

El complemento directo se expresa en caso acusativo sin preposición. En esta

oración, reúnen estas dos condiciones: multos y legätos. Veamos si realizan la

misma función.

Multos se enuncia multus, multa, multum, luego es un adjetivo; legatos se enuncia

legätus, legäti, por tanto, es un sustantivo. Esto quiere decir que, en efecto, de-

sempeñan la misma función, la de complemento directo.

Puesto que no presentan desinencia de dativo, no hay complemento indirecto.

Si aparece un complemento circunstancial, estará expresado en caso ablativo o

en acusativo con o sin preposición. Ninguna de estas palabras lleva desinencia de

ablativo, pero tenemos un acusativo oppidum, regido por la preposición in. Por tan-

to. el complemento circunstancial es in oppidum.

-
Sólo queda por analizar sociörum que. por su desinencia de genitivo plural y su

colocación entre la preposición y la palabra regida por ella, es el complemento

determinativo.

Vicórum incölae multos legatos el/ sociörum \oppidum mittebant.

c. det.	 sujeto	 c. directo	 c. det.	 c. circuns.
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(Ejercicio pág. 83) Una vez que hemos realizado el análisis sintáctico, traduciremos. Recuerda que en

castellano la función sintáctica de sujeto se expresa sin preposición; la de
complemento directo, si es persona, con la preposición a, si es cosa, sin preposi-
ción; la de complemento circunstancial, con cualquier preposición, y la de comple-
mento determinativo, con la preposición de.

«Los habitantes de las aldeas enviaban a muchos legados a la ciudad de los alia-
dos».
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II'unidad didáctica

En esta unidad se inicia el estudio de la tercera declinación y del verbo sum. Por lo
que respecta a la sintaxis se estudia un nuevo tipo de oraciones: las copulativas, con
las que se sigue practicando la traducción.

FNDICE

tema 1 La flexión nominal: Tercera declinación

1. Sustantivos de tema en consonante.

tema 2 La flexión verbal: El verbo sum

1. Sistema de presente.
2. Valores de sum.

tema 3 Las oraciones simples: Oraciones copulativas

1. Las funciones sintácticas.
2. Normas para su traducción.

tema 4 Concordancia
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Objetivos

El estudio de esta unidad te permitirá:

Memorizar las desinencias de los sustantivos de tema en consonante de la tercera
declinación.

Identificar las formas verbales del sistema de presente del verbo sum.

Distinguir los distintos valores de este verbo.

Analizar y traducir oraciones copulativas.
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tema 1

La flexión nominal:
Tercera declinación

Comprende adjetivos y sustantivos. En primer lugar, estudiaremos los últimos.

Pertenecen a esta declinación los sustantivos cuyo genitivo singular termina en is.

Se clasifican en dos grupos:

1. SUSTANTIVOS DE TEMA EN CONSONANTE

2. SUSTANTIVOS DE TEMA EN I

En la presente unidad trataremos sólo de los primeros.

1. Sustantivos de tema en consonante

Se incluyen en este grupo sustantivos de género masculino, femenino y neutro cuyo
tema, que se obtiene al quitar la desinencia -is del genitivo singular, termina en

consonante. Según sea la consonante se distinguen:

a. Temas en oclusiva:

labiales (p y b)

dentales (t y d)

guturales (c y g)

b. Temas en m

c. Temas en I y r

d. Temas en n

e. Temas en s
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Las desinencias que presentan estos temas en consonante son las siguientes:

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. y Fem. Neutro Masc. y Fern. Neutro

Nominativo -s/ cero (0) cero (o) -es -a

Vocativo -s/ cero (o) cero (o) -es -a

Acusativo -em* cero (o) -es -a

Genitivo -is -is -um -um

Dativo -i -ibus* -ibus*

Ablativo -e -e -ibus* -ibus*

Las vocales e e i no son propiamente desinencias, sino vocales de unión que aparecen entre el tema y

las desinencias.

Para declinar un sustantivo de tema en consonante de la tercera declinación, hay que
tener en cuenta los siguientes aspectos:

La desinencia, (-s/ cero (-o)), que presenta en el nominativo y vocativo del singular
masculino y femenino.

Los cambios fonéticos que se producen:

en estos dos casos,

en el resto de la flexión.

Por ello, estudiaremos cada uno de los temas en consonante, fijándonos en los
aspectos anteriores.

a. Temas en oclusiva

Masculinos y femeninos

LABIALES (P Y B)

DESINENCIA DEL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
Presentan desinencia -s.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
No hay ninguno, ya que la consonante final del tema, (p, b), seguida de la -s se man-
tiene:
pleb-s, pleb-is; op-s, op-is.
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CAMBIOS FONÉTICOS EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN
En algunas palabras, se produce apofonía (la vocal breve de la sílaba final del nom. y
voc. sing. se convierte en i en los demás casos):
princep -s, princip-is.

DENTALES (T Y D)

DESINENCIA DEL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
Llevan desinencia -s.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
Las dentales, t y d, seguidas de -s evolucionan así: ts>ss>s; ds> ss> s:
piétat- s> piétas-s>piétas; ped-s> pes-s> pes.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN
En algunas palabras, se da, como en los temas en oclusiva labial, apofonía:
milet-s> miles-s> miles/milit-is.

GUTURALES (C Y G)

DESINENCIA DEL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
Presentan desinencia -s.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
Las guturales, c y g, seguidas de -s evolucionan a x:
duc-s> dux; leg-s> lex.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN
No hay ninguno.

Neutros

DESINENCIA DEL NOMINATIVO, VOCATIVO Y ACUSATIVO DEL SINGULAR
Llevan desinencia cero (-o).

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL NOMINATIVO, VOCATIVO Y ACUSATIVO DEL SIN-
GULAR

Aigunas veces no se produce ninguno, ya que la oclusiva del tema se mantiene:
caput-o, capit-is.

Otras, dicha oclusiva se pierde en los tres casos mencionados, pero aparece en los
demás:

lac, sin la t; pero lact-is, con ella;
cord-o> cor, sin la d; pero cord-is, con ella.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN
Puede producirse apofonía:
caput-o, capit-is.
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b. Temas en m

DESINENCIA DEL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
Presentan desinencia - s.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
No los hay, puesto que la m del tema, seguida de la -s, se mantiene, como se ve en la
única palabra que pertenece a estos temas:
hiem-s,

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN
No existen.

Teniendo en cuenta lo que has estudiado hasta ahora, declina las siguientes pala-
bras:

miles, militis (masc.) «soldado»

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abi.

dux, ducis (masc.) «general»

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abi.

Comprueba tu respuesta en la pág. 116.

c. Temas en I y r

DESINENCIA DEL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
Llevan desinencia cero.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
No se produce ninguno:
consul-o, consül-is; amor-o, amdr-is.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN
No existen.

Hay tres palabras cuyo nominativo y vocativo del singular presentan una vocal de
apoyo e que no aparece en los demás casos. Son:

pater, patris	 «padre»,
mater, matris	 «madre»,
frater, fratris	 «hermano».
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d. Temas en n

Masculinos y femeninos

DESINENCIA DEL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
Presentan desinencia cero.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
La n, consonante final del tema, cae por ir tras o:
homod-o> horno (masc.); virgo -ø> virgo (fem.).

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN
En algunas palabras se produce apofonía:
virgo -ø> virgo/ virgin-is.

_	 _

Neutros

DESINENCIA DEL NOMINATIVO, VOCATIVO Y ACUSATIVO DEL SINGULAR
Llevan desinencia cero.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL NOMINATIVO, VOCATIVO Y ACUSATIVO DEL SIN-
GULAR
No hay ninguno, pues la n del tema, al ir tras e, no cae:
lumen-o; flumen-o. .

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN
Presentan apofonía:
lumen-o/ lumin-is; flumen-o/ flumin-is.

Si te fijas, te darás cuenta de que, en estos temas, el nominativo singular masculino y
femenino nunca mantiene la n, pues acaba en o. Sin embargo, el nominativo singular
neutro sí la conserva, ya que termina en en.

e. Temas en s

Masculinos y femeninos

DESINENCIA DEL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
Presentan desinencia cero.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR
No tendría que haber ninguno, pues la consonante final del tema, la s, debería man-
tenerse. No obstante, a veces, aparece transformada en r por influencia de los
demás casos de la flexión:
mos, con s; pero honor, en vez de honos.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN
Se produce un fenómeno fonético llamado rotacismo, que es el paso a r de s intervo-
cálica:

mo i -is> mor-is; honó i -is> honó r -is.

Neutros

DESINENCIA DEL NOMINATIVO, VOCATIVO Y ACUSATIVO DEL SINGULAR
Llevan desinencia cero.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL NOMINATIVO, VOCATIVO Y ACUSATIVO DEL SIN-
GULAR
Generalmente, no hay ninguno, ya que la s, consonante final del tema, se conser-
va:
genus-o; tempus-o.
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PLURALSINGULARCASOS

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abi.

PLURALSINGULARCASOS

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abi.

CAMBIOS FONÉTICOS EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN
Pueden aparecer dos cambios:

rotacismo:

O s -15>o
	 cru	 -is>	 -is;

cambio de la vocal del nominativo, vocativo y acusativo del singular en los demás ca-
sos:

gen I s- ø/ gen

u temp	 temp 	 s-is> temp

Teniendo en cuenta lo que has estudiado, declina las siguientes palabras:

virgo, virginis (fern.) «muchacha»
	 flos, floris (masc.) «flor»

u I s-is> gen réj r-is,

!ti r-is.

Comprueba tu respuesta en la pág. 116.

Hemos visto ya los sustantivos de tema en consonante de la tercera declinación. Tal
vez te hayan parecido complicados. No obstante, piensa que lo que tienes que apren-
der es:

cómo se obtiene el tema;

reparto de las desinencias (-s y -o) del nominativo y vocativo del singular;

cambios fonéticos que se producen en estos casos y en el resto de la flexión.

A continuación, te resumiremos estos dos últimos aspectos.

DESINENCIAS	 TEMAS

-s
	 en oclusivo masc. y fern. labiales

dentales
guturales

en m

-o
	 en oclusivo neutros

en / y r
en n
en s
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ts
->sss

ds,-
en oclusiva dental masc. y fern. milets> miless> miles

peds> pess> pes

en oclusiva gutural masc. y fern. ducs> dux
legs> lex

cs>x
gs

CAMBIOS FONÉTICOS TEMAS EN LOS QUE
EN EL NOM. SING.	 SE PRODUCEN	 EJEMPLOS

,0	 en n masc. y fern.	 legioti> legio

S	 r	 en s, sobre todo masc. y fern.	 honos> honor pero
Sólo se produce a veces por	 mos
influencia de los otros casos.

CAMBIOS FONÉTICOS EN	 TEMAS EN LOS QUE SE
EL RESTO DE LA FLEXIÓN	 PUEDEN PRODUCIR	 EJEMPLOS

Apofonía. Cambio en T de	 en oclusiva labial
	 princeps, principis

la vocal breve de la sílaba
	

dental
	

miles, militis
final del nom. singular	 en n

	
homo, hominis

Rotacismo. Paso a r de s
en s	 MO is> mo is

intervocálica

Vocal distinta a la del nom.

	

	 tempus, tempáris
en s neutros

sing. en el resto de la flexión	 genus, generis

Si aún tienes dudas, te recomendamos que, antes de continuar, repases lo ante-
rior.

Ahora nos fijaremos en las principales situaciones que, en la práctica, se te pueden
plantear con las palabras de esta tercera declinación:

l a) Declinar una palabra cuyo enunciado conoces.

Si tuvieras que declinar horno, hominis (masc.), te convendría, sobre todo al princi-
pio, dar los siguientes pasos:

Buscar en el enunciado toda la información posible:

De su primera forma, el nominativo singular, obtenemos:

el nominativo singular,

el vocativo singular, que, como sabes, es igual que el caso anterior.

De su segunda forma, el genitivo singular, deducimos:

el genitivo singular,

el tema —elemento común al resto de los casos—, que se obtiene al quitarle la
desinencia -is.
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Escribamos la información que tenemos hasta ahora:

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. horno homin

Voc. homo honnin

Ac. homin honnin

Gen. hominiS homin

Dat. homin homin

Abi. homin homin

Añadir al tema, en los casos que falten, las desinencias correspondientes.

CASOS

Nom.

SINGULAR

horno

PLURAL

homines

Voc. horno homines

Ac. horninem homines

Gen. hominis hominum

Dat. homini hominibus

Abi. homine hominibus

2) Deducir el nominativo singular a partir de cualquier otro caso.

Esto es necesario para poder encontrar una palabra en el diccionario o en tu vocabu-
lario. Por ejemplo, si encontramos legiönem y queremos deducir su nominativo sin-

gular daremos los siguientes pasos:

Quitar la desinencia correspondiente al caso en que está la palabra para ver en qué
consonante acaba el tema:

legiönem, el tema acaba en n: legion.

Identificar a qué temas pertenece dicha consonante. La n pertenece a los temas en

n.

Recordar qué desinencia (-s, -o) aparece en el nominativo singular de dichos te-

mas. Los temas en n llevan desinencia -o: legion-o.

Comprobar si hay cambios fonéticos que enmascaran el tema en el nominativo

singular. Acuérdate de que los cambios que se producen en este caso son:

ts
	

CS
	 o

SS	 S
s	 r (sólo a veces)

En efecto, en legion tiene lugar un cambio fonético, ya que el nominativo singular

de un tema en n nunca acaba en on, sino que termina en o (masc. y fern.) o en (neu-

tro).

Identificar en qué consiste ese cambio. En legion hay caída de la n tras o,
legioe> legio.
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Ejerciciäälk	 11111111111411111

Pertenecen a la tercera declinación adjetivos y 	  cuyo genitivo sin-
gular termina en 	

Los sustantivos de esta declinación se clasifican en temas en 	  Y
en 	

Dentro de los temas en consonante se distinguen: temas en oclusiva, en m, en 1 y
r, en 	  y en 	

A su vez, los temas en consonante oclusiva pueden ser: temas en 	

	  Y 	

Los dos casos que presentan doble desinencia (-s y -o) son el 	  y
el 	

Llevan la desinencia -s los temas en m y en 	  pero sólo si son de gé-
nero 	  o 	

Las oclusivas labiales 	  Y 	  , en contacto con la desinencia -s del nominativo
y vocativo del singular, se 	

Sin embargo, las dentales t y d seguidas de la -s evolucionan a 	  y, poste-
riormente, a 	

Las guturales c y g, más la desinencia -s. dan como resultado 	

La apofonía es un fenómeno fonético por el que la vocal breve de la sílaba
final del nominativo y vocativo del singular, en el resto de la flexión, se convierte
en 	

Llevan desinencia -o en el nominativo y vocativo del singular los temas en 1 y r,
los temas en oclusiva de género 	 	  , los temas en 	
y en 	

En los sustantivos masculinos y femeninos de tema en n, ésta cae al ir tras la
vocal 	  En los neutros, no cae al ir tras 	

Si una palabra se enuncia legio, legiónis su género puede ser 	  o

Si se enuncia culmen. culminis, su género es 	

En posición intervocálica la s se convierte en 	

A este fenómeno fonético se le llama 	

El nominativo y vocativo del singular de los temas en s presentan desinen-
cia 	

Por tanto, tendrían que acabar en s. Sin embargo, pueden hacerlo, por analogía con
el resto de la flexión, en 	
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En singular, la desinencia del acusativo para los sustantivos de género masculino
y femenino es 	  y para los de género neutro, 	  La de genitivo
es 	  La de dativo, 	  y la de ablativo, 	

En plural, la de nominativo, vocativo y acusativo para los sustantivos de género
masculino y femenino es 	  , y para los de género neutro,
	  La de genitivo es 	  , y la de dativo y ablativo, 	

Comprueba tu respuesta en las págs. 116 y 117.

Fig. 11. Relieve de un propietario que revisa las cuentas. Landesmuseum de Treveris.
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tema

La flexión verbal: El verbo sum

El verbo sum, es, esse. fui,— «ser», «estar», «haber» o «existir» es de uso muy
frecuente, pero su conjugación es bastante irregular. La primera irregularidad que se
observa en su enunciado es la ausencia del supino (quinta forma del enunciado de
un verbo). Esto quiere decir que sum tiene sólo dos temas, el de presente y el de
perfecto, que forman, respectivamente, el sistema de presente y el de perfecto. En
esta unidad estudiaremos el primero.

1. Sistema de presente

Comprende los siguientes tiempos: presente (de indic. y subj.), pretérito imperfecto
(de indic. y subj.) y futuro imperfecto de indicativo. El elemento común es el tema de
presente, que en este verbo consta de dos formas: s- / es-. Se reparten así:

TIEMPOS CON	 TIEMPOS CON
MODO	 TEMA DE PRESENTE S-	 TEMA DE PRESENTE ES-

INDICATIVO	 Presente la persona sing.	 Presente 2 a persona sing.

	

1 a persona plural	 3a persona sing.

	

3 a persona plural	 2a persona plural
Pto. imperfecto
Futuro imperfecto

SUBJUNTIVO	 Presente	 Pto. imperfecto

Los sufijos de los distintos tiempos son también especiales. Sin embargo, su estudio
te resultará fácil.
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SISTEMA DE PRESENTE DE SVM. TEMA DE PRESENTE: S-/ES-

INDICATIVO SUBJUNTIVO

Presente Pto. imperf.* Fut. imperf.* Presente Pto. imperf.

«soy»... «era»... «seré»... «sea»... <(fuera»...
«fuese»...
«sería»...

sum eram ero sim essem

es eras eris sis esses

est erat erit sit esset

sumus erämus erimus simus essämus

estis erätis eritis sitis essätis

sunt erant erunt sint essent

* En el pto. imperfecto y en el fut. imperfecto de indicativo se produce rotacismo (paso a r de s intervocáli-

ca). Por eso, la s del tema de presente es- se convierte en r, er.

2. Valores de sum

El verbo sum tiene distintos valores:

a. Copulativo

Se traduce por «ser» o «estar». Forma las oraciones copulativas, cuya función sintác-
tica imprescindible es la de atributo.

b. Intransitivo

Se traduce por «estar» o «existir». No lleva atributo. Así:

in Hispania sumus «estamos en Hispania»,

cogito, ergo sum «pienso, por tanto, existo».

Éstos son los valores de sum. Sin embargo, cuando aparece en tercera persona y sin
atributo, puede traducirse por una de las formas impersonales «hay», «había» o «ha-
brá», según el tiempo en que vaya. En este caso, el latín y el castellano presentan una
construcción distinta. Por ejemplo:

multi libri	 erant	 «había muchos libros»,

Sujeto	 C. directo

liber	 est	 «hay un libro».

Sujeto	 C. directo
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LATÍN CASTELLANO

Puedes apreciar dos diferencias entre ambas lenguas:

Lo que en latín es sujeto, en castellano es complemento directo.

En latín el verbo cambia de número para concertar con el sujeto. En castellano, al no
haber sujeto, el verbo aparece siempre en singular.

En resumen:

3a persona de sum en singular o en plu-
ral, según sea el sujeto.

Sujeto singular o plural. En caso nomi-
nativo y concordando con las formas de
sum.

Formas «hay», «había» o «habrá», se-
gún el tiempo de sum.

C. directo en singular o en plural, según
el número del sujeto latino.

Fig. 12. Relieve que muestra a unos fabricantes de mosaicos. Museo Arqueológico de Ostia en Roma.
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Las oraciones simples:
Oraciones copulativas

Dentro de la clasificación de las oraciones simples que hacíamos en la unidad ante-
rior. además de las oraciones transitivas e intransitivas, que ya se han estudiado,
figuraban las oraciones copulativas.

Estas oraciones están formadas por el verbo sum cuando presenta su valor copula-
tivo.

1. Las funciones sintácticas

Las funciones sintácticas características de estas oraciones son las mismas en latín
que en castellano.

CASTELLANO	 LATÍN

sujeto	 sujeto. En caso nominativo

atributo	 adjetivo	 atributo	 adjetivo

sustantivo	 sustantivo

En el mismo caso
que el sujeto

CASTELLANO «La niña es buena».

Sujeto Atributo (adj.)

LATÍN Puella est bona

CASTELLANO «Los hijos	 son una alegría».

Sujeto Atributo (sust.)

LATÍN Filii sunt gaudium

La función sintáctica que no puede faltar en una oración copulativa es el atributo.
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Entre el atributo y el sujeto se establece la siguiente concordancia:

Si es un adjetivo, concuerda con el sujeto en género, número y caso.

Si es un sustantivo, tiene que concordar con el sujeto sólo en caso.

2. Normas para su traducción

Conviene que sigas las mismas que te presentábamos para las oraciones transitivas
e intransitivas. Sin embargo, debes recordar que la función sintáctica imprescindi-
ble en este tipo de oraciones es la de atributo, que se expresa en el mismo caso
que el sujeto.

Fig. 13. Escena pastoril de un sarcófago del s. III. Museo de las Termas de Roma.
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Concordancia

La concordancia es la relación de forma —género, número, caso y persona— esta-
blecida entre las palabras variables. Además de la que se establece entre el sujeto y
el verbo —en número y persona—, las principales concordancias son:

CONCORDANCIA

Palabras variables:
Sustantivo Sustantivo

Concuerdan en
Caso

Relaciones sintácticas entre
sustantivo y sustantivo Concuerdan en EJEMPLOS

Sujeto Atributo Caso Bella causa miseriae sunt
«Las guerras son causa de desgracia»

Sujeto Predicativo(1) Caso Cicéro consul creätus est
«Cicerón fue nombrado cónsul»

C. directo Predicativo(1) Caso Ciceränem consülem nominat
«Nombra a Cicerón cónsul»

Cualquier función Aposición(2) Caso Vergilius, poeta Romänus, rursus in ltaliam venit
«Virgilio, poeta romano, de nuevo llega a Italia»

Palabras variables:
Sustantivo Adjetivo

Concuerdan en
Género, número y caso

Relaciones sintácticas entre
sustantivo y adjetivo Concuerdan en EJEMPLOS

Sujeto Atributo Género, número y caso Servärum vita miséra est
«La vida de los esclavos es desdichada»

Sujeto Predicativom Género, número y caso Dux salvus venit
«El general llega ileso»

C. directo Predicativom Género, número y caso Filium laetum vident
«Ven al hijo contento»

Cualquier función Modificador Género, número y caso Multi milites fugiunt
«Muchos soldados huyen»

(1) Predicativo. Cuando un sustantivo o adjetivo se refiere al sujeto o C. directo de una oración y, a la vez, completa al verbo, desempeña la

función de predicativo.

(2) Aposición. Sustantivo que se refiere a otro explicándolo. Suele darse entre nombres comunes que indican accidentes geográficos y sus
nombres propios, «río Duero». A veces, en castellano, la aposición va precedida de la preposición «de». Así, «ciudad de Roma», pero «río Tí-

ber».
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Ejercicio.

En latín, el verbo copulativo es 	

En su enunciado falta el 	

El tema de presente puede ser 	  o 	

La forma es- aparece en los siguientes tiempos del modo indicativo: pretéri- •

to 	  , futuro 	  y en parte del 	  , con-
cretamente, en singular, en las personas 	  y 	  y en plural, en la 	
También aparece en subjuntivo, en el pretérito 	

El tema es s- en subjuntivo, en el 	  y en indicativo, en el 	
, en las personas del singular 	  y del plural 	  y

En algunos tiempos de este verbo se produce un fenómeno fonético, el

Este fenómeno fonético hace que la s de es-, en posición intervocálica, pase a
	  Esto sucede en el pretérito 	  y en el futuro 	  de

Cuando el verbo sum es copulativo, forma oraciones 	

La función sintáctica imprescindible en este tipo de oraciones es la de 	

Si el atributo es un sustantivo, tiene que concordar con el sujeto en 	
Si es un adjetivo, concuerda además en 	  y 	

La oración no será copulativa, si aparece el verbo sum, pero no hay 	
En este caso, sum tendrá valor 	

Cuando la tercera persona del verbo sum se traduce por las formas impersonalec
«hay»; «había»; «habrá», la palabra que desempeña la función sintáctica de sujeto, en
castellano, realiza la de 	

Comprueba tu respuesta en las págs. 117 y 118.
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Esquem	 nida'

TERCERA DECLINACIÓN: SUSTANTIVOS DE TEMA EN CONSONANTE

Pueden ser: masculinos, femeninos y neutros

Según la consonante final del tema pueden ser en: m, I y r, n, s
oclusiva — labiales

dentales
guturales

Singular	 Plural

Masc. y Fern.	 Neutro	 Masc. y fem.	 Neutro

Nom.	 -o -s	 -o	 -es	 -a

Voc.	 -o -s	 -o	 -es	 -a

Ac.	 -em	 -o	 -es	 -a

Gen.	 -is	 -is	 -um	 -um

Dat.	 -i	 -i	 -ibus	 -ibus

Abl.	 -e	 -e	 -ibus	 -ibus

Reparto de las desinencias -s y cero (-o)
-s	 cero (-o)

Desinencias:

oclusivos (masc. y fem.)
en m

oclusivos (neutros)
en 1 y r
en n
en s

Cambios fonéticos: En el nom. y voc. singular	 en el resto de la flexión
ts y ds> ss> s	 apofoniá
cs y gs> x	 rotacismo
(90 >	 o	 cambio de la vocal del nom. sing.
5>	 r (sólo a veces)

VERBO SVM

Carece de supino.

Tema de presente: es-
s-

Valores: copulativo
intransitivo

ORACIONES COPULATIVAS

La función sintáctica imprescindible es la de atributo

El atributo: va en el mismo caso que el sujeto

puede ser un:
Adjetivo:

Tiene que concordar con el sujeto en:
género
número
caso

Sustantivo:

Concuerda con el sujeto en caso
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mg ividades de autocontro '111111.111
1. Indica la declinación a la que pertenecen:

lupa, lupae; oleum, olei; flos, floris; imperium, imperii; injuria, iniuriae; e ilex,

2. Sabiendo que las siguientes palabras aparecen en genitivo singular, señala su
tema e indica cuál es la desinencia del nominativo singular y la forma en que dicho
caso puede aparecer en el diccionario.

necis. regidnis, cuimínis, clamdris, civitätis, facis y.fraudis.

3. Escribe los casos que se te piden de:

fumen. fluminis (acusativo singular, nominativo plural, ablativo singular y dativo
plural);

libertas, libertätis (acusativo y genitivo del plural y acusativo y dativo del singu-
lar).

4. Une cada sustantivo con el adjetivo que le corresponde.

Sustantivos: homo, militem, lednis, opära y morum.

Adjetivos: honestum, ten, longa, honestus y bonärum.

5. Completa la forma del adjetivo, de modo que concuerde con el sustantivo.

poetas mult..., humilla alt..., arbdrem pulchr..., odio aetern..., lucibus ciar._ y
supplicia magn-

6. Analiza las siguientes formas verbales:

erunt. sitis. estis, essämus, eram, es y erit.

7. Escribe en latín:

erais, sean, fueras, era, seré, es y seríamos.

8. Analiza y traduce las siguientes oraciones:

In proelio multi equites erant.

Verae amicitiae aeternae sunt.

In magna insúla lata flumina erant.

In campo pastdris grex est.
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(Ejercicio pág. 98)

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. milets> miless> miles

—

milites

Voc. milets> miless> miles milites

Ac. militem milites

Gen. militis militum

Dat. militi militibus

Abl. milite militibus

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. ducs> dux duces

Voc. ducs> dux duces

Ac. ducem duces

Gen. ducis ducum

Dat. duci ducibus

Abi. duce ducibus

(Ejercicio pág. 100)

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. virgo 00> virgo virgines

Voc. virgogio> virgo virgin es

Ac. virginem virgin es

Gen. virginis virginum

Dat. virgini virginibus

Abl. virgine virginibus

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. floso> flor floses> flores

Voc. floso> flor floses> flores

Ac. flosem> florem floses> flores

Gen. flosis> floris flosum> florum

Dat. flosi> flori flosibus> floribus

Abi. flose> flore flosibus> floribus

(Ejercicio pág. 103)	 Pertenecen a la tercera declinación adjetivos y sustantivos cuyo genitivo sin-
gular termina en is.

Los sustantivos de esta declinación se clasifican en temas en consonante y en i.

Dentro de los temas en consonante se distinguen: temas en oclusiva, en m, en I y r,
en n y en s.

A su vez, los temas en consonante oclusiva pueden ser: temas en labial, dental y
gutural.
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Los dos casos que presentan doble desinencia (-s y -o) son el nominativo y el yo- (Ejercicio págs. 103 y 104)
cativo del singular.

Llevan la desinencia -s los temas en m y en oclusiva, pero sólo si son de género
masculino o femenino.

Las oclusivas labiales p y b, en contacto con la desinencia -s del nominativo y vocati-
vo del singular, se mantienen.

Sin embargo, las dentales t y d seguidas de la -s evolucionan a ss y, posteriormen-
te, a s.

Las guturales c y g, más la desinencia -s, dan como resultado x.

La apofonía es un fenómeno fonético por el que la vocal breve de la sílaba final del
nominativo y vocativo del singular, en el resto de la flexión, se convierte en 1.

Llevan desinencia -o en el nominativo y vocativo del singular los temas en I y r, los
temas en oclusiva de género neutro, los temas en n y en s.

En los sustantivos masculinos y femeninos de tema en n, ésta cae al ir tras la vocal
o. En los neutros, no cae al ir tras e.

Si una palabra se enuncia legio, legiónis, su género puede ser masculino o feme-

nino.

Si se enuncia culmen, culminis, su género es neutro.

En posición intervocálica la s se convierte en r.

A este fenómeno fonético se le llama rotacismo.

El nominativo y vocativo del singular de los temas en s presentan desinencia cero.

Por tanto, tendrían que acabar en s. Sin embargo, pueden hacerlo, por analogía con
el resto de la flexión, en r.

En singular, la desinencia del acusativo para los sustantivos de género masculino y
femenino es -em, y para los de género neutro, cero. La de genitivo es -is. La de
dativo, -i y la de ablativo, -e.

En plural, la de nominativo, vocativo y acusativo para los sustantivos de género
masculino y femenino es -es, y para los de género neutro, -a. La de genitivo es -um,

y la de dativo y ablativo, -ibus.

En latín, el verbo copulativo es sum.

En su enunciado falta el supino.

El tema de presente puede ser es- o s-.

(Ejercicio pág. 112)
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So atialiall
(Ejercicio pág. 112) La forma es- aparece en los siguientes tiempos del modo indicativo: pretérito imper-

fecto, futuro imperfecto y en parte del presente, concretamente, en singular, en
las personas 2 a y 3a y en plural, en la 2 a . También aparece en subjuntivo, en el pre-
térito imperfecto.

El tema es s- en subjuntivo, en el presente y en indicativo, en el presente, en las
personas del singular l a y del plural l a y 3a.

En algunos tiempos de este verbo se produce un fenómeno fonético, el rotacismo.

Este fenómeno fonético hace que la s de es-, en posición intervocálica, pase a r.
Esto sucede en el pretérito imperfecto y en el futuro imperfecto de indicativo.

Cuando el verbo sum es copulativo, forma oraciones copulativas.

La función sintáctica imprescindible en este tipo de oraciones es la de atributo.

Si el atributo es un sustantivo, tiene que concordar con el sujeto en caso. Si es un
adjetivo, concuerda además en género y número.

La oración no será copulativa, si aparece el verbo sum, pero no hay atributo. En
este caso, sum tendrá valor intransitivo.

Cuando la tercera persona del verbo sum se traduce por las formas impersonales
«hay»; «había»; «habrá», la palabra que desempeña la función sintáctica de sujeto, en
castellano, realiza la de c. directo.
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ÍNDICE

unidad didáctica IV

LA VIDA PRIVADA

tema 1 El carácter romano

1. Soldado y campesino.
2. Genius.
3. Mores Maiörum.

4. Las virtudes romanas.

tema 2 La familia

1. Concepto de familia.
2. Miembros del núcleo familiar.
3. El matrimonio.

tema 3 La casa

1. Domus.
2. Insüla.
3. Villa.

tema 4 La división del tiempo

1. División del año.
2. División del mes.
3. División de la semana.
4. División del día.
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Tal vez cerca de donde vives quedan restos de alguna construcción romana: un arco,
una calzada o un puente. Testimonios semejantes que nos hablan de esta civilización
se encuentran por doquier, de Cádiz a las fronteras de la India, de las riberas del
Danubio a las fuentes del Nilo. Al contemplar estas obras —algunas de ellas aún en
perfecto estado de uso tras veinte siglos como el acueducto de Segovia que puedes
ver en esta imagen— uno se siente de pronto interesado por los hombres que las
construyeron. ¿Cuáles eran sus creencias, sus costumbres? ¿Qué fuerza oculta les
permitió crear y sostener durante tantos siglos un Imperio tan enorme?

Fig. 14. Acueducto de Segovia.

Las películas «de romanos» que hemos visto en el cine o en la TV nos presentan,
además de legiones y esclavos, una vida licenciosa y unos emperadores crueles que
vivían de orgía en orgía. Resulta fácil comprender que si todos los romanos hubiesen
sido como los que nos pintan estas películas, no hubieran existido ni el Imperio ni la
civilización romana.

En esta primera unidad didáctica de cultura te presentamos la otra cara del romano,
la que te va a permitir comprender mejor la civilización que nos legaron y los orígenes
de algunas de nuestras costumbres actuales.
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El carácter romano

Pocos pueblos como el romano han dejado una huella tan profunda en la historia de
la humanidad. Roma, una aldea de pastores y campesinos allá por el siglo V a.C.,

supo extender su dominio, sus leyes y su civilización a toda la península itálica prime-
ro, y a toda la tierra conocida, cinco siglos después.

Una de las claves para comprender semejante empresa se encuentra, sin duda, en el
propio carácter romano, en el modo peculiar de ser y de entender la vida.

1. Soldado y campesino

Entre los poetas y escritores romanos son frecuentes las alusiones al agricultor,
presentando el modo de vida campesino como lo más genuino del carácter romano y
como modelo para las nuevas generaciones.

Virgilio, de la época de Augusto y uno de los más grandes poetas romanos, canta así
la vida del campesino:

«¡Oh afortunados en demasía los agricultores si conocieran sus bienes! Carecen de
suntuosas mansiones y de ricos vestidos, disfrutan en cambio de una vida pacífica
que no sabe de engaños. Allí hay una juventud sufridora del trabajo y acostumbrada
a estrecheces, sacrificios a los dioses y respeto por los padres».
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Fig. 15. Terracota de un labra-
dor. Museo de Villa Giulia de
Roma.

Fig. 16. Legionario.

Entre las representaciones referidas a la vida cotidiana que se conservan de la prime-
ra época de Roma, son también muy frecuentes escenas de la vida campesina, como
la que representa esta escultura de terracota.

El ejercicio de la guerra, al igual que la agricultura, fue otra actividad básica que
contribuyó a moldear el carácter romano.

En un principio, «el ciudadano y el soldado» eran una sola cosa, ya que el derecho al
voto duraba lo que la vida en activo en el ejército; más adelante, sólo el que había
pasado largos años en el ejército podía aspirar a puestos de importancia en la Repú-
blica.

La imagen del legionario, tal como aparece aquí, ha sido sin duda uno de los aspec-
tos a través de los cuales se nos ha presentado tradicionalmente la civilización roma-
na. El historiador Leo Bloch nos describe así la vida del soldado:
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«El servicio militar requería una gran aptitud y resistencia, más aún para la marcha
que para el combate. Aparte de las armas, cada legionario llevaba su equipo —de
unos veinte kilos de peso— víveres y herramientas de zapador. La instrucción militar
dependía de una disciplina estrechísima, tanto en tiempo de paz como de guerra.
Continuos y duros ejercicios de combate, de tiro al blanco y de marcha alternaban
con las maniobras propias de campaña. Era un lema primordial no dejar aflojar la
disciplina dando margen a la ociosidad, y así, muchos generales encargaban a sus
soldados, durante la holganza de la estación invernal, la ejecución de obras de utili-
dad pública».

La recompensa más preciada para un legionario, al finalizar la guerra y ser licenciado,
será que le den un pedazo de tierra para labrar. Salido del surco, ha visto pueblos y
hombres diversos; de todos aprenderá algo, pero para él su terruño seguirá siendo
«el rincón más risueño de la tierra».

Tomando ahora como base los textos de Virgilio y de Leo Bloch, escribe las cualida-
des que caracterizan al campesino y al soldado.

Campesino	 Soldado

Comprueba tu respuesta en la pág. 141.

2. Genius

La creencia en los «genii», espíritus unificadores que mantenían unidos los grupos,
estaba firmemente arraigada entre los romanos. Cada familia tenía su propio genius,

y la imagen que lo representaba era objeto de veneración y de culto. El historiador
R. H. Barrow lo describe así:

«El "genio" coloca a cada uno de los miembros en una relación especial respecto a la
familia que existió antes que él y que ha perecido, y respecto a la familia que ha de
nacer de sus hijos. Una cadena de misterioso poder une la familia de generación en
generación. A su "genio" se debe que él, un hombre de carne y hueso, pueda ser un
eslabón en esa cadena invisible».

Además de este «genio familiar», creencia compartida también por otros pueblos, los
romanos atribuían a cada grupo humano su propio «genio». La ciudad tenía el suyo y
el estandarte representaba el «genio» de la legión. Esta creencia de que el grupo tiene
una personalidad y de que el todo significa más que sus partes, influye de modo
decisivo en el carácter romano. No deshonrar a la familia, acrecentar su nombre y
luchar por el bienestar de la República constituye el deber primero de cada romano.
La plenitud personal se logra precisamente en la entrega al grupo y nada lo pone
mejor de manifiesto que la muerte en combate por la República.
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3. Mores maiörum

Una de las fuerzas más poderosas de la historia romana la constituyen, sin duda, las
mores maiörum. Su traducción es difícil pues no se refiere sólo a las costumbres de
los antepasados, sino también a las leyes y a la constitución política del Estado en
que se dieron. Las mores maiörum están siempre presentes como fuerza moldeado-
ra en la vida y en las acciones de cada romano. En los momentos de algún peligro
externo para la república o de crisis interna, la vuelta a éstas será el recurso último al
que los filósofos y políticos acudan para conjurar el peligro y lograr la pervivencia de
la república.

Un texto de Salustio nos da una idea bastante clara del valor que los romanos
concedían a la tradición:

«Porque muchas veces he oído que Quinto Máximo, Publio Escipión y otros esclareci-
dos varones de nuestra ciudad, cuando miraban los retratos de sus mayores, solían
decir que sentían inflamarse vehementemente su ánimo para la virtud [...]; con la
memoria de sus hechos se avivaba en los ánimos de aquellos grandes hombres una
llama que nunca se apagaba hasta igualar con la propia virtud su reputación y glo-
ria».

4. Las virtudes romanas

Las cualidades que a lo largo de la historia fueron consideradas como virtudes roma-
nas, tienen mucho que ver con las ocupaciones y con el modo de vida de los prime-
ros siglos de la república.

En las primeras etapas de la historia de los pueblos, la religión tiene una fuerza
considerable, debido quizá a las dificultades que éstos tienen para sobrevivir. De ella
extraerán los romanos una de sus principales virtudes, la piétas, que expresa la
actitud de aceptación y respeto de los derechos de los dioses y, por extensión, de la
patria y de aquellos a los que se está vinculado.

La gravitas y la severitas se refieren ambas a la propia persona e indican «sentido
de importancia de lo que se trae entre manos», «severidad con uno mismo»; son lo
contrario a frivolidad o ligereza.

De la vida campesina provienen la parsimonia y la frugalitas, que significan el con-
tentarse con poco para vivir, el sentido del ahorro y la austeridad de vida y de cos-
tumbres.

La reciedumbre y la energía frente a las adversidades están expresadas en la virtus.
de cuya raíz vir «varón», viene su significado.

Disciplina es la formación que da la firmeza de carácter por una parte, y, por otra, la
obediencia ciega a las órdenes del que tiene mando y autoridad.

Este conjunto de virtudes y la descripción del carácter romano que hemos hecho, no
tuvieron evidentemente, la misma vigencia a lo largo de toda la historia romana; sin
embargo, aún en las etapas de decadencia se mantuvo siempre presente, al menos
como ideal al que se debía tender.
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La familia

«¿Qué otra cosa más dulce que los hijos le ha sido dada al género humano por la na-
turaleza?».

Esta frase de Cicerón nos revela la importancia que los romanos daban a la familia,
en cuyo seno se cultivaban las virtudes que les caracterizaron y que les permitieron
llegar a ser dueños del mundo entonces conocido.

Precisamente por esto, conviene que estudiemos qué concepto tenían de la familia y
qué papel desempeñaba en ella cada uno de los componentes del núcleo familiar
—padre, madre e hijos—. Así podremos conocer mejor a este pueblo y, además,
comprobar la influencia que ha ejercido en la familia actual.

1. Concepto de familia

«La familia se constituye no por un vínculo natural, sino jurídico, es decir, por la
sumisión a la misma patria potestas; lo mismo pertenece a ella un hijo engendrado
que uno adoptado por el pater familias, porque en ambos casos está bajo su aucto-

ritas».

A partir de esta afirmación del historiador Guillén, podemos definir la familia como
una unidad que se basa en lazos de sangre (parentesco), pero también, y sobre todo,
en lazos jurídicos.

Es precisamente esta estructura jurídica la que le da un carácter original y le permite
funcionar como un estado en pequeño. con su propio culto, su patrimonio, su capaci-
dad legal para juzgar asuntos familiares, etc. Dentro de este estado, el pater familias

se erige como monarca. Bajo su autoridad se encuentran los demás miembros: mu-
jer, hijos, esclavos, etc.
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2. Miembros del núcleo familiar

Aunque la familia romana estaba formada por gran cantidad de miembros —debido a
su estructura jurídica—, los componentes del núcleo familiar eran, como en la actuali-
dad, el padre, la madre y los hijos. A continuación, iremos viendo cuál es su papel
dentro de la familia.

a. Pater familias

«Padre de familia llamamos a quien tiene el dominio en la casa, y se le da este nombre
con toda propiedad, aunque no tuviera hijo alguno, porque con tal nombre no desig-
namos sólo su persona, sino también su derecho».

Con esta definición, el jurista Ulpiano nos muestra al pater como el miembro de la
familia que ejerce la máxima autoridad sobre cosas y personas.

Como sacerdote de la familia es el encargado de mantener viva la tradición y el culto
a los antepasados.

Actúa como magistrado dentro del ámbito familiar, ayudado por los parientes más
allegados. Es el único que puede disponer del patrimonio familiar, al que no tienen
acceso ni la esposa ni los hijos. Por último, ejerce la patria potestas. que le otorga
derecho de vida o muerte sobre sus hijos, a los que puede aceptar, vender, adoptar e
incluso matar. Con el tiempo, su autoridad fue suavizándose al imponerse las consi-
deraciones morales y afectivas. Esto queda reflejado en la afirmación de Marciano:
«La patria potestad debe basarse en la piedad y no en la atrocidad».

b. Mater familias

Legalmente, la situación de la mater dentro de la familia era de sometimiento total al
pater. Sin embargo, su situación real fue muy distinta, como lo prueba el siguiente
comentario de Catón: «Nosotros mandamos a todos los hombres, y a nosotros nos
mandan nuestras mujeres».

En efecto, la mujer gozó de una situación de igualdad, compartiendo la condición
social de su esposo.

Esta igualdad y consideración la consiguió por el papel que asumió como educadora
de sus hijos. Además, se ocupó de organizar la casa y el trabajo de los esclavos y se
mostró como fiel compañera de su esposo, al que aconsejaba y acompañaba en los
actos sociales. Por todo esto, sobre todo en los primeros tiempos, fue un modelo
digno de ser alabado por todos, como lo prueba el siguiente texto (epitafio):

«Pasajero: breve es mi discurso. Espérate y lee: Esta piedra cubre a una mujer bella;
a la que sus padres nombraron por Claudia. Amó a su marido con todo su amor;
engendró dos hijos: dejó uno vivo; huyó la otra al seno de la tierra; fue amable en su
trato y noble en su andar; cuidó de su casa e hiló. He concluido. ¡Adiós!».

Este epitafio enumera las funciones que desempeñaba la madre dentro de la familia.
Subraya las frases del texto que recogen las más representativas.

Comprueba tu respuesta en la pág. 141.
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c. Los hijos

Teniendo en cuenta que los romanos deseaban perpetuar la familia, podemos dedu-
cir que los hijos eran, generalmente, bien recibidos. Sin embargo, el pater familias
tenía, como hemos visto, capacidad legal para rechazarlos.

Por ello, cuando el niño nacía, se colocaba a los pies del padre, que, en señal de
aceptación, lo levantaba del suelo. Si le daba la espalda, el niño era rechazado y
podía ser vendido, e incluso podía morir.

A los ocho o nueve días de su nacimiento, tenía lugar una ceremonia de purificación
en la que se le ponía un medallón y se le inscribía entre los ciudadanos romanos
imponiéndole, si era un niño, tres nombres, que respondían al nombre individual
(praentsmen), al del grupo al que pertenecía la familia (nomen) y al sobrenombre de
ésta (cognómen). Si era una niña, sólo recibía el nomen.

Durante los primeros años de su vida, la madre se encargaba de su educación. A
partir de los siete años, lo educa el padre ayudado por los distintos maestros, como
puedes apreciar en el siguiente relieve.

Fig. 17. Padre tomando la lección a su hijo. Relieve del Museo del
Louvre de Pans.

Cuando el joven alcanzaba la mayoría de edad —a los 17 ó 18 años—, ofrecía a los
dioses el medallón y la toga praetexta —propia de la infancia—. A partir de ese
momento era considerado un ciudadano romano de pleno derecho, aunque en los
asuntos familiares seguía sometido a la patria potestas.

También la joven ofrecía su medallón, toga y juguetes de su niñez la víspera de la
boda.

Una vez adquirida la mayoría de edad, el pater familias podía acordar, en cualquier
momento, el matrimonio de su hijo.

A continuación, describiremos en qué consistía el matrimonio.
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3. El matrimonio

Constaba de tres fases: los esponsales, el acto jurídico y la ceremonia.

En la primera fase, los esponsales, los padres son los protagonistas, pues se ponen
de acuerdo para la celebración de la boda. Los hijos, al estar sometidos a su autori-
dad, tienen que acatar su decisión. El acto jurídico variaba según se tratara de un:

Matrimonio indisoluble (cum manu), en el que la mujer pasaba de la autoridad del
padre a la del marido. Admitía varias fórmulas.

Matrimonio que admite el divorcio (sine manu). En este tipo de matrimonio, la mujer
seguía bajo la autoridad del padre. Fue la forma más extendida.

El día antes de la boda, la joven consagraba sus juguetes a un dios y cambiaba su
vestido por el traje nupcial. Al día siguiente, tenía lugar la ceremonia propiamente
dicha. Se firmaba el contrato de matrimonio ante diez testigos, y se celebraba el
banquete nupcial que terminaba con el traslado de la esposa a su nuevo hogar.
Muchas de estas costumbres se conservan hoy día.

En este tema hemos visto el concepto que tenían los romanos sobre la familia y el
papel que desempeñaban sus miembros. Es indudable que. a lo largo del tiempo,
tanto uno como otro fueron cambiando, sin embargo la familia romana siempre mantu-
vo su rasgo característico: los lazos jurídicos, que fueron suavizados por los afecti-
vos. El ambiente familiar, al igual que en la actualidad acabó presidido por el cariño
como se aprecia en este relieve.

Fig. 18. Escena que refleja el ambiente familiar. Museo del Louvre de París.
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Ihma 3

La casa

Con frecuencia obtenemos una idea más exacta del modo de ser de alguien, viendo
el lugar donde vive y las cosas de que se rodea. Los historiadores, con sólo unos
fragmentos de utensilios y unos restos de construcciones, son capaces de describir
con bastante precisión las costumbres, creencias y modo de vida de las gentes que
las utilizaron.

Estudiar la casa donde vivían los romanos, su disposición y decoración, nos permitirá
conocer mejor al hombre y a la sociedad romana.

1. Domus

La domus es la vivienda típicamente romana. Consta de una sola planta y es habita-
da por una sola familia. A este tipo de casa es al que se refiere Cicerón en el siguiente
texto:

«¿Qué hay más sagrado, más digno de defensa por la religión que la casa de cada
uno de los ciudadanos? Aquí está el ara, aquí el hogar, aquí se encuentran los dioses
penates, el culto, los ritos. Hasta tal punto es un refugio sagrado para todos, que
nadie puede ser sacado de él por la violencia».

En la domus se desarrolla la vida de la familia, por ello participa, de algún modo, del
carácter sagrado que ésta tiene para los romanos.
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El diseño de la domus, que se mantuvo a lo largo de los siglos sin grandes modifica-
ciones, era como el que puedes ver en este plano:

Si te fijas, el atrium es la parte central de la domus. Todas las demás dependencias
comunican con él. Era el lugar donde, sobre todo al principio, se realizaba la vida de
la familia. El pequeño rectángulo del centro era el impluvium, en el que se recogía el
agua de lluvia que entraba por una abertura de similar tamaño que existía en el techo
y que se llamaba compluvium. Ésta, a la vez, servía de entrada de luz y de aire, ya

que la domus no solía tener ventanas al exterior, tal como puedes observar en este

dibujo:

Frente a la entrada se hallaba el tablinum, que era el lugar reservado para el señor.

En esta dependencia se encontraba también el ara: un altar con las estatuillas de los

penätes o dioses de la familia, y las efigies de los antepasados. Cada mañana se
reavivaba el fuego que había en el ara, que era el símbolo de la vida familiar. Repre-

sentaba una gran desgracia si alguna vez se apagaba.
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En la parte posterior solía haber en casi todas las casas un huertecillo (peristylum)
para recreo y solaz de la familia.

A ambos lados del atrium se encontraban las habitaciones (cubicúla) del resto de los
miembros de la familia.

A la entrada y junto a la calle, solía estar el cuarto de baño con todos los elementos
necesarios para la higiene personal, incluido un inodoro como el que puedes ver en la
foto.

Fig. 21. Letrinas de una casa particular excavada en Bulla Regia.

Las cañerías eran de plomo y comunicaban con la red pública de alcantarillado.
Durante el invierno, las casas se caldeaban con alguno de estos tres sistemas de
calefacción: el más sencillo consistía en simples estufas de leña. También eran fre-
cuentes las glorietas en las que el calor circulaba por debajo del piso. Un tercer
sistema, más complicado que los anteriores y sólo usado por las familias ricas, esta-
ba constituido por una serie de conductos en los suelos y paredes, por los que
circulaba el calor. Con este sistema se caldeaba por igual toda la casa. Al carecer de
ventanas al exterior, las habitaciones eran un poco sombrías. Para alegrarlas, solían
decorarse las paredes con paisajes de colores vivos. Algunas veces, se recurría
incluso a pintar en ellas una ventana abierta simulada, que daba mayor profundidad a
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la habitación. Generalmente, los suelos estaban recubiertos de mosaicos de colores,
con dibujos de motivos geométricos o florales. El mosaico que ves es un ejemplo de
esto. El mobiliario de la domus era bastante escaso. La cama, por ejemplo, estaba
constituida por una simple tabla.

Fig. 22. Mosaico con escena mitológica encontrado en Constantina (Argelia).

Museo del Louvre de París.

2. Insüla

Además de la domus había otro tipo de casas llamadas ínsulas (insülae), habitadas
por varias familias. En ellas vivían las clases sociales bajas.

Eran muy similares a las viejas casas de vecindad de las grandes ciudades actuales y
solían tener los mismos problemas que éstas: hacinamiento y materiales precarios.
Así lo prueba la siguiente descripción del poeta Juvenal:

«Nosotros habitamos una casa apuntalada en gran parte con delgados postes; pues
así pretende el casero combatir los derrumbes, y cuando ha tapado una vieja grieta,
nos invita a dormir tranquilos; mientras tanto la casa se nos viene encima».
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Por lo general, la insüla podía alcanzar tres o cuatro plantas y disponía de un patio
interior que servía a la vez de entrada de luz y de medio de comunicación con cada vi-
vienda.

La planta baja se destinaba a locales comerciales, tal como puede apreciarse en esta
reconstrucción de una insüla de la ciudad del puerto de Ostia. En los locales, que
alquilaban a un casero, tenían sus negocios los panaderos, carniceros, herreros,
etc.

Fig. 23. Reconstrucción de una insúla según la maqueta de Gismondi. Se pueden apreciar las tiendas
con puerta a la calle.

3. Villa

Las familias muy ricas, al igual que ahora, solían construirse una casa en el campo
para ocio y descanso del ajetreo de la ciudad.

Esta casa recibía el nombre de villa y disponía de todo tipo de lujos y de gran número
de viviendas para albergar a la numerosa servidumbre.
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tema 4

La división del tiempo

Una vez que hemos estudiado cómo eran los romanos y dónde vivían, acabaremos
esta unidad comprobando cómo distribuían el tiempo. Nos fijaremos en la división del
año, mes, semana y día.

1. División del año

lanuarius Februarius Martius Aprilis Maius unius

lulius Augustus September Octöber November December

Si observas este calendario romano, te será fácil deducir que, tanto en el número de
meses como en los nombres de éstos, el nuestro deriva de él. En efecto:

lanuarius enero lulius julio
Februarius febrero Augustus agosto

Martius marzo September septiembre
Aprilis abril Octöber octubre
Maius mayo November noviembre
lunius junio December diciembre
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Sin embargo, el calendario romano no fue siempre así. En un principio, el año se
dividía en diez meses:

Martius	 (en honor de Marte)
Aprilis	 (cuyo origen no es seguro, tal vez proceda de aperire «abrir»)
Maius	 (dedicado a Maya)
lunius	 (en honor de Juno)
Quintilis	 «quinto»
Sextilis	 «sexto»
September «séptimo»
Octöber «octavo»
November «noveno»
December «décimo».

Si te fijas, el nombre de los seis últimos hace referencia al lugar que ocupaba. Más
adelante, Numa Pompilio modificó esta división al añadir dos meses más: lanuarius
(dedicado a Jano) y Februarius (mes de las purificaciones).

De este modo, el año comenzaba en marzo y terminaba en febrero.

A pesar de la nueva división, el año de 355 días seguía presentando un desfase con
el año solar y, por esto, cada dos años había que añadir un mes más, llamado mes in-
tercalar.

El siguiente paso fue modificar el comienzo del año. Éste empezó en el mes de enero
(lanuarius), en vez de en el de marzo (Martius).

Por fin, como nos cuenta el historiador Suetonio:

«César acomodó el año al curso solar para que fuera de 365 días y, suprimido el mes
intercalar, se añade un día cada cuatro años».

Con la reforma de César, el año quedó establecido, prácticamente, como hoy, ya que
no cambió el nombre de los meses (Quintilis, Sextilis, September, Octöber, Novem-
ber y December) para adecuarlo al del nuevo lugar que ocupaban. Después de esta
reforma de César, sólo se produjo un cambio en el calendario, el cambio del nombre
de dos meses: Quintilis se denominó lulius en honor de Julio César y Sextilis se
llamó Augustus en honor de Octavio Augusto.

Para que recuerdes la evolución del calendario romano, coloca los nombres de los
meses en los siguientes esquemas:

ORIGINARIAMENTE
1 er mes
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REFORMA DE NUMA POMPILIO
1 er mes

REFORMA DE CÉSAR
1 er mes

Comprueba tu respuesta en las págs. 141 y 142.

2. División del mes

En la actualidad, cada uno de los doce meses del año se divide en semanas. Los
romanos, por el contrario, no los dividían así, sino que cada mes tenía tres fechas
fijas. Éstas son: las kalendas (el día 1 de cada mes), las nonas (el día 7 en los meses
de marzo, mayo, julio y octubre, y el día 5 en los demás) y los idus (8 días después de
las nonas y, por tanto, el día 15 en los meses de marzo, mayo, julio y octubre, y el día
13 en los restantes meses).

Para familiarizarte con esta división del mes, escribe los días que corresponden a las
tres fechas fijas de cada mes:

lanuarius

Kalendas
Nonas
Idus

Februarius

Kalendas
Nonas
Idus

Martius

Kalendas
Nonas
Idus

Aprilis

Kalendas
Nonas
Idus

Maius

Kalendas
Nonas
Idus

lunius

Kalendas
Nonas
Idus

lulius

Kalendas
Nonas
Idus

Augustus

Kalendas
Nonas
Idus

September

Kalendas
Nonas
Idus

Octöber

Kalendas
Nonas
Idus

November

Kalendas
Nonas
Idus

December

Kalendas
Nonas
Idus

Comprueba tu respuesta en la pág. 142.
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3. División de la semana

En principio, los romanos tenían una semana de 8 días: los que había entre dos
mercados. En el Imperio se estableció la semana de siete días, cada uno de ellos
dedicado a un planeta:

	

dies Lunae	 «día de la Luna»,

	

dies Martis	 «día de Marte»,
dies Mercurii
	

«día de Mercurio»,

	

dies lovis	 «día de Júpiter»,
dies Venéris	 «día de Venus»,

	

dies Saturni
	

«día de Saturno»,

	

dies Solis	 «día del Sol».

Si te fijas, el nombre actual de los días de la semana se deriva de ellos, salvo el del
sábado y el domingo que derivan de sábattum y dies dominicus que, por influencia
del cristianismo, sustituyeron a dies Saturni y dies Solis. Puedes comprobarlo unien-
do el nombre latino de la columna de la izquierda con el correspondiente castellano
que aparece en la columna de !a derecha:

sábattum	 lunes
dies Saturni	 miércoles
dies Lunae	 martes
dies Mercurii	 jueves
dies Martis	 viernes
dies lovis	 domingo
dies Solis	 sábado
dies Venéris
dies dominicus

Comprueba tu respuesta en la pág. 142.

4. División del día

Como en la actualidad, el día se dividía en 24 horas (12 durante el día y 12 durante la
noche). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre hoy, las horas no tenían la misma
duración, ya que en invierno las del día eran más cortas que las de la noche, y en
verano ocurría al revés.

Como has podido comprobar a lo largo de este tema. la distribución del tiempo es
una herencia más del pueblo romano. En éste, como en los otros aspectos de la vida
privada, se refleja el legado que el pueblo romano dejó a la cultura occidental, y que
pervive en muchas de las costumbres actuales.
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Actividades de autocartrol 1111.1
1. Para los romanos, el individuo es superior al grupo. Esta afirmación es verdadera

o falsa.

2 Señala las virtudes más apreciadas entre los romanos.

3. ¿En qué elementos concretos de la domus se refleja la calidad de vida del
pueblo romano?

4. La domus es una vivienda habitada por una sola familia, la instila, por varias.
Esto es verdadero o falso.

5. Señala los tres tipos de viviendas romanas.

6. ¿Qué lazos, además de los sanguíneos, unían a la familia romana?

7. Señala las funciones del pater familias.

8. Elige el aspecto que mejor define a la familia romana: estar formada también por
los esclavos, estar basada en lazos sanguíneos, el tener una estructura jurídica.

9. Indica las clases de matrimonio que se daban entre los romanos.

10. Explica a qué deben su nombre los meses de: octubre, noviembre y diciembre.

11. Escribe el nombre que recibía el primer día del mes.

12. Los romanos fueron un pueblo práctico y disciplinado. Justifica esta afirmación.

13. Realiza el plano de una domus con los nombres, en latín. de cada dependencia.

14. ¿Qué partes de la casa romana recibían el nombre de tabrinum, atrium e implu-
vium?

15. ¿Qué derechos constituyen la patria potestas?

16. Explica en qué consistía el matrimonio sine manu.

17. Señala de qué palabras derivan los nombres de la semana sábado y domingo.

18 Explica qué entendían los romanos por las mores maiörum.

19. Establece la diferencia principal entre la domus y la insüla.

20 Explica el origen latino de los nombres de los meses: marzo, agosto y septiem-
bre.
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olucionario	 ,11111111111111111111111111

Campesino
	

Soldado	 (Ejercicio pág. 123)

Respeto a los padres	 Disciplina

Sentimiento religioso	 Resistencia a las adversidades...

Austeridad

Laboriosidad...

(epitafio):
«Pasajero: breve es mi discurso. Espérate y lee: Esta piedra cubre a una mujer bella;
a la que sus padres nombraron por Claudia. Amó a su marido con todo su amor;
engendró dos hijos: dejó uno vivo; huyó la otra al seno de la tierra; fue amable en su
trato y noble en su andar; cuidó de su casa e hiló. He concluido. ¡Adiós!».

(Ejercicio pág. 126)

ORIGINARIAMENTE
1 er mes

Martius Aprilis Maius lunius Quintilis

Sextilis September Octöber November December

REFORMA DE NUMA POMPILIO

1 er mes

Martius Aprilis Maius lunius Quintilis Sextilis

September Octöber November December lanuarius Februarius

(Ejercicio págs. 136 y 137)
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IFlucionario

REFORMA DE CÉSAR

(Ejercicio pág. 137)

1 er mes

lanuarius Februarius Martius Aprilis Maius lunius

Quintilis Sextilis September Octóber November December

(Ejercicio pág. 137)
lanuarius Februarius Martius Aprilis Maius lunius

Kalendas = 1 Kalendas = 1 Kalendas = 1 Kalendas = 1 Kalendas = 1 Kalendas = 1
Nonas = 5
ldus = 13

Nonas = 5
Idus = 13

Nonas = 7
Idus = 15

Nonas = 5
Idus = 13

Nonas = 7
Idus = 15

Nonas = 5
Idus = 13

lulius Augustus September Octöber November December

Kalendas = 1 Kalendas = 1 Kalendas = 1 Kalendas = 1 Kalendas = 1 Kalendas = 1
Nonas = 7 Nonas = 5 Nonas =5 Nonas = 7 Nonas = 5 Nonas = 5
Idus = 15 Idus =13 Idus =13 Idus =15 Idus =13 Idus =13

(Ejercicio pág. 138) sábattum	 lunes
dies Saturni	 miércoles
dies Lunae	 martes
dies Mercurii	 jueves
dies Martis	 viernes
dies lovis	 domingo
dies Solis	 sábado
dies Venéris
dies dominicus
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Repaso de las unidades de lengua

la Evaluación

Los contenidos fundamentales de la primera evaluación son:

Enunciado de los sustantivos (unidad I) y adjetivos (unidad II).

Terminaciones de la primera declinación (unidad I) y de la segunda (unidad II).

Adjetivos de tema en o/a (unidad II):

Declinación.

Concordancia con el sustantivo.

Tercera declinación —sustantivos de tema en consonante— (unidad III):

Obtención del tema.

Reparto de las desinencias del nominativo y vocativo del singular, -s y cero (-o).

Cambios fonéticos en el nominativo y vocativo del singular y en el resto de la fle-

xión.

Casos, funciones sintácticas que expresan y modo de expresarlas en castellano

(unidad I).

Enunciado de un verbo (unidad II).

Sistema de presente (unidad II):

Tiempos que comprende.

Componentes de estos tiempos tema de presente,
sufijos modales-temporales,
desinencias personales.

Sistema de presente del verbo sum.

Análisis de las oraciones transitivas, intransitivas y copulativas.

Puedes comprobar si los has asimilado realizando los siguientes ejercicios.

143



Ejercicios de repaso

1. Indica la declinación a la que pertenecen:

imperätor, imperatöris; regnum, regni; fabüla, fabülae; sociétas, societätis;
culter, cultri; cibus, cibi y coniux, coniügis.

2. ¿En qué casos pueden estar? y ¿cuál sería el enunciado de los siguientes sustan-
tivos?

gladios, ripärum, terras y belli.

3. Teniendo en cuenta que estas palabras están en genitivo singular, deduce el tema
y señala qué desinencia llevan en el nominativo singular y, si los hay, los cambios
fonéticos que se han producido en este caso.

societätis, regiönis, moris, regis y chaleis.

4. Sabiendo que estos sustantivos pertenecen a la tercera declinación, escribe en
qué casos pueden estar:

legum, civitätes, societäti y rege.

5. Indica si la forma del adjetivo es la correcta. Si no lo es, escríbela correctamente:

magnae pontes, pulchra templum, pigras nautas y altae arböres.

6. Deduce del enunciado a qué conjugación pertenecen y cuál es el tema de presen-
te de los siguientes verbos:

incipio, inöípis, incipöre, incäpi, inceptum;

narro, narras, narräre, narrävi, narrätum;

deleo, deles, delére, delevi. delétum;

munio, munis, munire, munivi, munitum;

gero, gens, gerére, gessi, gestum;

perficio, perficis, perficére, perfäci, perfectum.

7. Conjuga, separando sus elementos, el pretérito imperfecto de subjuntivo en voz
activa del verbo perficio y el futuro imperfecto de indicativo en voz activa del verbo
narro.
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8. Analiza las siguientes formas verbales, indicando la voz, persona, número, tiempo
y modo.

deleämus, geres, narrent, muniäbat, geritis e incipiam.

9. Analiza y traduce las siguientes oraciones, teniendo en cuenta las normas de
análisis y traducción y el cuadro de las concordancias:

In agro arböres sunt.

Pauca militum arma in castris erunt.

Initio Roma agricolärum vicus erat.

Romäni milites in proelium arma portant.

Hominum multitúdo oratóris verba audiebat.

Magna saxa de alto monte ad fluminis ripam ruunt.
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Solucionarlo de ejercicios de repaso

1.	 DECLINACIÓN

imperätor, imperatóris 	 3a

regnum, regni	 2a

fabüla, fabülae	 la

sociätas, societätis
	 3a

culter, cultri	 2a

cibus, cibi	 2a

coniux, coniügis	 3a

2	 CASOS	 ENUNCIADO

gladios	 Acusativo	 gladius, gladii

ripärum	 Genitivo	 ripa, ripae

terras	 Acusativo	 terra, terrae

belli	 Genitivo	 bellum, belli

DESINENCIA	 CAMBIOS FONÉTICOS
3.	 TEMA	 DE NOM. SING. EN EL NOM. SING.

societätis	 sociätat-	 -s	 sociätat-s> societass> sociätas

regiónis	 region-	 -o	 regio -ø> regio

moris	 mos*	 -o	 MOS-0 > MOS

regis	 reg-	 -s	 reg-s> rex

chalybis	 chalyb-	 -s	 chalyb-s

* Podrías deducir que el tema es mor en r. Sería correcto, pero el vocabulario te indica que se trata de un
tema en s con rotacismo.

4	 CASOS

legum	 Genitivo plural

civitätes	 Nominativo plural
Vocativo plural
Acusativo plural

societäti	 Dativo singular

rege	 Ablativo singular
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5.	 ES O NO CORRECTA	 FORMA CORRECTA

magnae pontes	 No
	 magni pontes

pulchra templum	 No
	 pulchrum templum

pigras nautas	 No
	 pigros nautas

altae arböres	 Si

6.	 CONJ. T. DE PRESENTE

incipio, incipis, incipere. incepi, inceptum	 Mixta	 incipi-

narro, narras, narräre, narrävi, narrätum 	 la	 narra-

dele°. deles. delere, delevi, deletum	 2a	 dele-

munio, munis, munire, munivi, munitum	 4a	 muni-

gero, gens, gerere, gessi, gestum	 3a	 ger-

perficio, perficis, perficere, perfeci, perfectum 	 Mixta	 perfici-

7.
PTO. IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO

ACTIVO
FUT. IMPERFECTO DE INDICATIVO

ACTIVO

perfice*- re- m narra- b- o

perfice*- re- s narrä- b- i- s

perfice* - re- t narrä- b- i- t

perfice*- re- mus narr- b- i- mus

perfice*- re- tis narrä- b- i- tis

perfice*- re- nt narr- b- u- nt

* é proviene de i.

8. VOZ PERSONA NÚMERO TIEMPO MODO

deleämus activa la plural presente subjuntivo

geres activa 2a sing. fut. imperf. indicativo

narrent activa 3a plural presente subjuntivo

muniebat activa 3a sing. pto. imperf. indicativo

gehtis activa 2a plural presente indicativo

incipiam activa 1 a sing. fut. imp./presente ind./subj.
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9.

In agro	 arböres	 sunt.

C. C.	 Sujeto

Traducción:
«En el campo hay árboles».

Pauca/ militum arma in castris erunt.

Sujeto C. det. Sujeto C. circuns.

Traducción:
«Pocas armas de los soldados habrá en el campamento».

Initio Roma	 agricolärum vicus erat.

C. C. Sujeto C. det.	 Atributo

Traducción:
((Al principio, Roma era una aldea de agricultores».

Romäni milites in proelium arma portant.

Sujeto	 C. circuns.	 C. D.

Traducción:
«Los soldados romanos llevan las armas al combate».

Hominum multitüdo oratöris verba audiäbat.

C. det.	 Sujeto	 C. det.	 C. D.

Traducción:
«La multitud de hombres oía las palabras del orador».

Magna saxa de alto monte	 fluminis \ripam	 ruunt.

Sujeto	 C. Circuns.	 C. det.	 C. C.

Traducción:
«Grandes rocas se precipitan desde el alto monte a la orilla del río».
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unidad didáctica

En esta unidad se finaliza la tercera declinación con los sustantivos de tema en i y los
adjetivos que pertenecen a ella. La voz pasiva completa el estudio del sistema de
presente. En cuanto a la sintaxis se sigue avanzando en la traducción con las oracio-
nes pasivas.

ÍNDICE

tema 1 La flexión nominal

1. Tercera declinación (cont.): Sustantivos de tema en vocal.
2. Adjetivos de tema en i y en consonante.

tema 2 La flexión verbal: Sistema de presente
de la conjugación regular en voz pasiva

tema 3 Sintaxis

1. La oración pasiva.
2. Complementos de lugar.
3. Sustantivación de adjetivos.
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OBJETIVOS

El estudio de esta unidad te permitirá:

Tener una visión completa de la tercera declinación.

Diferenciar una forma verbal pasiva de una activa dentro del sistema de presente.

Analizar y traducir oraciones pasivas.

Reconocer las distintas circunstancias de lugar.
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tema 1
	

111111111

La flexión nominal

1. Tercera declinación (cont.):
Sustantivos de tema en vocal

Como te dijimos en la unidad III, dentro de la tercera declinación hay dos grupos de
sustantivos: los de tema en consonante, que ya hemos estudiado, y los de tema en i,
que veremos ahora.

Estos dos grupos, que, en principio, presentaban una declinación distinta, debido a
cambios fonéticos y a influencias reciprocas, fueron aproximándose hasta formar una
declinación única. Sólo se distinguen en el genitivo del plural (temas en consonante:
um: temas en i: ium) y en el nominativo, vocativo y acusativo del plural neutros (temas

en consonante: a; temas en i: ia).

Los sustantivos de tema en i pueden ser: masculinos, femeninos y neutros.

Aunque en algunos casos sería posible hablar de desinencias, para simplificar habla-
remos de terminaciones. Por tanto, los sustantivos de tema en i presentan las si-
guientes terminaciones:

SINGULAR	 PLURAL

CASOS	 Masc. y Fem.	 Neutro	 Masc. y Fern.	 Neutro

Nominativo	 is , es, er, 2 cons.	 e, al, ar	 es	 ia

Vocativo	 is, es, er, 2 cons.	 e, al, ar	 es	 ia

Acusativo	 em	 e, al, ar	 es	 ia

Genitivo	 is	 is	 ium	 ium

Dativo	 i	 i	 ibus	 ibus

Ablativo	 e	 i	 ¡bus	 ibus
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Algunas de ellas son el resultado de los cambios fonéticos que han enmascarado el
tema y las desinencias. Estudiaremos estos cambios, empezando por los que se
producen en los sustantivos masculinos y femeninos.

a. Cambios fonéticos que se dan en los
sustantivos masculinos y femeninos

EN EL NOMINATIVO Y VOCATIVO DEL SINGULAR

EN IS:

No sufren cambios fonéticos, ya que la desinencia de estos dos casos, la -s, se une a
la i del tema dando origen a la terminación is, que es la más frecuente: hostis, civis,
navis, etc.

EN ES:

La i del tema se transforma en e que, unida a la desinencia -s, da como resultado es
(poco frecuente): caedes, clades, etc.

EN ER:

Aparece en algunas palabras, como imber. Se debe a la pérdida de la i del tema
precedida de r y de otra consonante. Así, imber proviene de imbr(i)s. Al perderse la i,
quedan en contacto la r y la -s de la desinencia, evolucionando a rr como ocurre en
imbr(i)s > imbrs> imbrr. Posteriormente, rr pasa a r. Así, imbrr> imbr. Finalmente, la
r desarrolla una vocal e, imbr> imber. La evolución completa sería:

...cons. + r(i)s > ...cons. + rs> ...cons. + rr> ...cons. + r> ...cons. + er:

imbr(i)s > imbrs> imbrr> imbr> imber.
_

EN DOS CONSONANTES:

Esta terminación se debe a la pérdida de la i del tema precedida de una consonante
oclusiva —labial, dental o gutural—. Se encuentra en palabras como urbs, ars y
arx que provienen, respectivamente, de urb(i)s, art(i)s y arc(i)s. La oclusiva, en con-
tacto con la -s de la desinencia, sufre los cambios fonéticos que ya hemos estudiado
en los temas en consonante de la tercera declinación. La labial seguida de -s se
mantiene: urb(i)s> urbs; la dental, sin embargo, evoluciona a ss y luego a s: art(i)s
>arts> arss> ars; la gutural pasa a x: arc(i)s > arcs> arx. Por tanto, la evolución
completa sería:

...labial + (i)s> labial + s: urb(i)s > urbs;
_ _ _

dental + (i)s> dental + s> ss> s: art(i)s> arts>arss>ars;

...gutural + (i)s> gutural + s> x: arc(i)s> arcs> arx.
_	 _

Los sustantivos cuyo nominativo singular acaba así, se reconocen como de tema en i
por su genitivo del plural en ium y no en um.

EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN

Transformación en e de la i del tema. Este cambio fonético se da en el acusativo y
ablativo del singular, y en el nominativo, vocativo y acusativo del plural. Sin embar-
go, hay algunas palabras que presentan un acusativo singular en im y un ablativo
singular en i: sitim y siti.
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PLURALCASOS SINGULAR

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abl.

Desaparición de la e del nominativo y vocativo del singular en el resto de los casos.
Sólo afecta a los sustantivos masculinos y femeninos cuyo nominativo y vocativo
del singular acaban en er.

Según lo que has estudiado, declina las siguientes palabras:

hostis, hostis (masc.) «enemigo»

imber, imbris (masc.) «lluvia»

CASOS

Nom.

SINGULAR PLURAL

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abl.

Comprueba tu respuesta en la pág. 173.

caedes, caedis (fem.) «matanza»

CASOS

Nom.

SINGULAR PLURAL

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abi.

urbs, urbis (fern.) «ciudad»

CASOS SINGULAR PLURAL
...

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abl.

b. Cambios fonéticos que se dan
en los sustantivos neutros

EN EL NOMINATIVO, VOCATIVO Y ACUSATIVO DEL SINGULAR

Como la desinencia de estos casos es cero en los sustantivos neutros, todos ten-
drían que acabar en i (la i del tema). Sin embargo, ningún sustantivo neutro presenta
este nominativo, ya que han sufrido cambios fonéticos. Éstos han sido:

En los que acaban en e, como mare, el paso a e de la i del tema, por ir en posición
final. Son los más frecuentes.

En los que acaban en al y ar, como animal y calcar, la pérdida de la e procedente de
la i del tema. Así, animal proviene de animäli> animalO> animal y calcar de
calcäri> calcar> calcar.
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EN EL RESTO DE LA FLEXIÓN

No hay ningún cambio fonético.

Según lo anterior declina las siguientes palabras:

mare, maris (neutro) «mar»

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abi.

animal, animälis (neutro) «animal»

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abl.

calcar, calcäris (neutro) «espuela»

CASOS SINGULAR
—

PLURAL

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abl.

Comprueba tu respuesta en las págs. 173 y 174.
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Una vez que hemos estudiado los temas en vocal, resumiremos los cambios fonéti-

cos que se han producido en el nominativo y en el resto de la flexión en el siguiente

cuadro:

CAMBIOS FONÉTICOS DE LOS TEMAS EN VOCAL

Masculinos y femeninos

RESTO DE LA FLEXIÓNEL NOM. y VOC. SINGULAR llevan desinencia -s. Por
ello, tendrían que acabar en is. Pero pueden hacerlo,

además, en:

-es	 Paso a e de la i del tema. Caedes	 Paso a e de la i del tema.

-er	 Pérdida de la i del tema precedida de r y	 Acusativo y ab. sing.

otra consonante: imbr(i)s	 Nom. voc. ac. plural

Paso de rs a rr y luego a r: imbrs> imbrr> imbr

Desarrollo de e (er): imber

2 cons. Pérdida de la i del tema precedida de
oclusiva y otra cons.: Vrb(i)s; art(i)s

Cambios fonéticos al unirse la oclusiva a la
-s: urbs: arts> arss> ars

Neutros

EL NOM., VOC., Y AC. SINGULAR llevan desinencia	 RESTO DE LA FLEXIÓN

cero. Por eso tendrían que acabar en i. Pero lo hacen en:

-e	 Paso a e de la i del tema. Mari> mare	 No hay cambios fonéticos

-al y -ar Paso a e de la i del tema.
Animäli> animäle y calcad> calcäre

Pérdida de la e.
animäl e> animal y calcare> calcar

Una vez que hemos visto la tercera declinación completa, te preguntarás cómo pue-

des saber si un sustantivo es de tema en vocal o en consonante. Trataremos de
darte algunas normas para ello.

Si conoces su genitivo del plural, te resultará fácil saberlo, ya que, si acaba en um,

es un sustantivo de tema en consonante, si lo hace en ium, es un tema en vocal:

navium —tema en vocal—,
ducum —tema en consonante—.

Pérdida de la e desarrollada por la r.
En los sustantivos con nom. sing. en er
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Si conoces su enunciado, sabrás el tema al que pertenece, fijándote en el genitivo
singular. Si se dan los cambios fonéticos propios de los temas en consonante, es un
tema en consonante, si no se dan, es un tema en vocal. Por ejemplo, si un sustanti-
vo se enuncia honos, hontsris, se trata de un tema en consonante, porque en su
genitivo singular se produce rotacismo. Por el contrario, en caedes, caedis, el geni-
tivo no presenta ningún cambio fonético, por tanto, es un tema en vocal. No obstan-
te, en los sustantivos cuyo nominativo singular acaba en er, dos consonantes, al o
ar, sólo el genitivo plural nos permite saber si se trata de un sustantivo de uno u otro
tema.

Si no conces ni el genitivo plural ni el enunciado, tendrás que aplicar los conocimien-
tos que has adquirido. Si te encuentras la palabra maris, puedes pensar que es un
tema en consonante; en ese caso sería un tema en consonante r, pero como en el
vocabulario no aparece mar, maris, sino mare, maris, se trata de un tema en i.

De todos modos, la frecuencia de algunas palabras te permitirá recordar su tema fá-
cilmente.

2. Adjetivos de tema en i
y en consonante

Como ya te dijimos en la unidad II, los adjetivos se dividen en dos grupos.

Ahora veremos los de tema en i y en consonante, que siguen la tercera declina-
ción.

a. Adjetivos de tema en i

A diferencia de los adjetivos de tema en o/a, no siempre presentan, en su nominati-
vo y vocativo del singular, una forma para cada género. Por eso hablaremos de
adjetivos de tres, dos y una terminación:

TRES TERMINACIONES

Cada una de ellas corresponde a un género. El masculino termina en er, el femenino
en is y el neutro en e. Su declinación se corresponde con las de los sustantivos en er,
is y e.

En el diccionario aparecen enunciados con las tres formas del nominativo (er, is y e),
como ocurre con los adjetivos de tema en o/a.

Veamos cómo se declinan:
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acer, acris, acre «agudo»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fern. Neutro Masc. y Fern. Neutro

Nom. acer* acris acre acres acria

Voc. acer" acris acre acres acria

Ac. acrem acrem acre acres acria

Gen. acris acris acris acrium acrium

Dat. acri acri acri acribus acribus

Abl. acri acri acri acribus acribus

La e de acer no pertenece a la raíz: es la vocal que desarrolla la r.

Observa que:

A diferencia de los sustantivos de tema en vocal que hacen el ablativo singular
generalmente en e, los adjetivos de tema en i, lo hacen en i.

Por ser adjetivos de tema en i, el genitivo plural termina en ium, y el nominativo,
vocativo y acusativo del plural neutro en ia.

Las tres terminaciones sólo aparecen en el nominativo y vocativo del singular,
pues en el acusativo singular y en el nominativo, vocativo y acusativo del plural
presentan una forma única para masculino y femenino.

DOS TERMINACIONES

Presentan una misma terminación para el masculino y femenino, is, y otra para el
neutro, e. Su declinación sigue la de los sustantivos en is y e.

En el diccionario aparecen enunciados con estas dos formas, que no puedes confun-
dir con las del enunciado de los sustantivos, ya que la segunda forma de éstos, el
genitivo singular, nunca acaba en e (ningún genitivo singular termina así).

Su declinación es:

fortis, forte «valiente»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. y Fern. Neutro Masc. y Fern. Neutro

Nom. fortis forte fortes fortia

Voc. fortis forte fortes fortia

Ac. fortem forte fortes fortia

Gen. fortis fortis fortium fortium

Dat. fort/ forti fortibus fortibus

Abi. forti fort/ fortibus fort/bus

157



Observa que:

Por ser adjetivos de tema en i, el genitivo plural termina en ium y el nominativo,
vocativo y acusativo del plural neutro en ia.

El ablativo singular, como ocurría en los de tres terminaciones, acaba en i.

UNA TERMINACION

Aparentemente son temas en consonante, ya que, como sucedía en algunos sustan-
tivos de tema en i, han perdido la i del tema. Se sabe que son de tema en vocal por
su genitivo plural en ium y por el nominativo, vocativo y acusativo del plural
neutro en ia.

Su única terminación vale para los tres géneros. Se enuncian, como los sustantivos,
con el nominativo y genitivo del singular. Puedes distinguirlos de éstos porque en el
diccionario no aparece el género —que sí se da en los sustantivos—. El significado
también puede ayudarte a diferenciarlos.

Veamos cómo se declinan:

feliz, felicis «feliz»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. y Fem. Neutro Masc. y Fern. Neutro

Nom. felix felix felices felicia

Voc. felix felix felices felicia

Ac. felicem felix felices felicia

Gen. felicis felicis felicium felicium

Dat. felici felici felicibus felicibus

Abl. felici/e felici/e felicibus felicibus

Observa que:

El ablativo singular, a diferencia de los adjetivos de tres y dos terminaciones puede
acabar en e.

Presentan un genitivo plural en ium y un nominativo, vocativo y acusativo del
plural neutro en ia.

En el acusativo singular y en el nominativo, vocativo y acusativo del plural tienen
una forma para el masculino y femenino y otra distinta para el neutro.

b. Adjetivos de tema en consonante

Presentan una forma para los tres géneros. Se enuncian con el nominativo y geniti-
vo del singular. Corno los de una terminación de los temas en i, puedes diferenciar-
los de los sustantivos por su significado y porque en el diccionario no aparece el gé-
nero.
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Su declinación es:

vetus. vetéris «viejo»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. y Fern. Neutro Masc. y Fern. Neutro

Nom. vetus vetus vetéres vetéra

Voc. vetus vetus vetéres vetéra

Ac. vetérem vetus vetéres vetéra

Gen. vetéris vetéris vetérum vetérum

Dat. vetéri vetéri veteribus veteribus

Abl. vetére vetére veteribus veteribus

Observa que:

Sufren los cambios fonéticos que se producen en los sustantivos de tema en conso-

nante. En este caso, por ser un tema en s, hay rotacismo (paso a r de s intervocáli-

ca).

A diferencia de los adjetivos de tema en vocal de una terminación, éstos presentan
un ablativo singular en e, un genitivo plural en um, y un nominativo, vocativo y
acusativo del plural neutro en a.

En el acusativo singular y en el nominativo, vocativo y acusativo del plural tienen
una forma para el masculino y femenino y otra distinta para el neutro.

Fig. 24. Detalle de la columna de Trajano (escena naval).
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ADJETIVOS

Terminaciones	 Enunciado	 Se declinan como...	 Particularidades

1 a y 2a DECLINACIÓN

tres	 -us, -a, -um dominus, rosa, templum Se enuncian con las formas del nominativo
-er, -a, -um puer,	 rosa, templum El masculino y el neutro van por la 2a declinación
-er. -ra, -rum ager, 	 rosa, templum El femenino, por la 1 3 declinación

En los en -er, -ra, -rum la e sólo aparece en el nom. y voc.
sing. masculino

3a DECLINACIÓN. Temas en i

tres	 -er, -is, -e	 imber,	 hostis, mare	 Se enuncian con las formas del nominativo
El ablativo singular termina en i
El genitivo plural lo hacen en ium

dos	 -is, -e	 hostis, mare	 El nom, voc. y ac. plural neutro acaba en ia

una	 varía, -is	 urbs, ars o arx
	

Se enuncian con el nom. y gen. del singular
El ablativo singular puede terminar en i o e
El genitivo plural acaba en ium
El nom., voc. y ac. plural neutro, en ia

33 DECLINACIÓN. Temas en consonante

Se enuncian con el nom. y gen. del singular
Sufren los cambios fonéticos de los sustantivos de tema
en consonante
El ablativo singular lo hacen en e
El genitivo plural, en um

El nom., voc. y ac. plural neutro, en a

una	 varia, -is	 un sustantivo de igual
tema
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Los sustantivos de tema en vocal que pertenecen a la tercera declinación pueden
ser de género 	  	  y 	

Los de género masculino y femenino llevan en el nominativo y vocativo del singular la
desinencia 	

Por tanto, estos casos tendrían que terminar siempre en is. Sin embargo, también
pueden hacerlo en: 	  , 	  y dos 	

Los de género neutro presentan en el nominativo, vocativo y acusativo del singular
desinencia 	

Por ello, dichos casos tendrían que acabar en i. Sin embargo, no es así,
ya que acaban en: 	  	  y 	

En los sustantivos masculinos y femeninos, la i del tema se convierte, a veces,
en 	  Esto ocurre en singular, en el nominativo, vocativo, 	  y
	  , y en plural, en el 	 	 	  y 	

Los sustantivos de tema en vocal se distinguen de los de tema en consonante por
el	 Si son de género neutro, pueden distinguirse también por el
	  y 	

Estos casos acaban, respectivamente, en los temas en vocal en 	  e 	
En los temas en consonante, en 	  y 	

Los adjetivos que siguen la tercera declinación pueden ser de tema en 	  Y
en 	

Los de tema en i presentan tres terminaciones, 	  Y

Los de tres terminaciones tienen una forma para cada 	  La del mascu-
lino acaba en 	  , la del femenino en,	 y la del neutro en,

Los de dos terminaciones presentan una forma para el 	 	  y 	
	  y otra para el 	  La primera termina en 	  y la segunda,
en 	

Los adjetivos de tres y dos terminaciones aparecen enunciados con las formas
del 	

Fortis, forte no puede ser un sustantivo, porque si lo fuera, su segunda forma
(forte) correspondería al caso 	  y, en latín, ningún genitivo
acaba así. Por tanto, es un 	  de dos 	

Los adjetivos de una terminación se enuncian con las formas del 	
y 	  del 	

Éstos presentan, sin embargo, una forma distinta para el neutro en algunos casos,
concretamente en singular, en el 	  y en plural, en el 	
	  y 	
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Dentro de los adjetivos de tema en consonante, sólo los hay de

Se distinguen de los de una terminación de tema en i por su ablativo singular,

siempre en 	  ; su genitivo plural, en 	  y no en 	  , y el nominativo,

vocativo y acusativo del plural neutro, en 	  en vez de en 	

Comprueba tu respuesta en las págs. 174 y 175.

Fig. 25. Estatuilla del dios Lar. Biblioteca Nacional de París.
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La flexión verbal:
Sistema de presente de la
conjugación regular en voz pasiva

Teniendo en cuenta que no estudiaremos de momento el modo imperativo ni las
formas no personales, recuerda que el sistema de presente está formado por:

El presente de indicativo y de subjuntivo;

el pretérito imperfecto de indicativo y de subjuntivo;

el futuro imperfecto de indicativo.

La voz pasiva de estos tiempos se diferencia de la activa, exclusivamente, por las
desinencias personales (distintas de las de activa).

Veamos cuáles son estas desinencias personales:

INDICATIVO Y SUBJUNTIVO

PERSONAS	 SINGULAR	 PLURAL

Primera	 -r*	 -mur

Segunda	 -ns/-re 	-mini

Tercera	 -tur	 -ntur

Esta desinencia -r se añade a la desinencia - o de la voz activa, dando or (amo, en voz pasiva será amor);

pero sustituye a la desinencia activa -m (amem, en pasiva, es amer).

Sabiendo que sólo cambian las desinencias personales, forma el sistema de presente
de todas las conjugaciones en voz pasiva. Ten en cuenta que:

La vocal de unión i seguida de la r de la desinencia pasa a è. Esto ocurre en:

La segunda persona del singular del futuro imperfecto de indicativo de los verbos
de las conjugaciones primera y segunda.

La segunda persona del singular del presente de indicativo de los verbos de la
tercera conjugación.
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La i del tema seguida de r pasa a é en:

La segunda persona del singular del presente de indicativo de los verbos de la
conjugación mixta.

El pretérito imperfecto de subjuntivo de los verbos de esta misma conjugación.

MODO INDICATIVO

TIEMPOS la conj. Tema en ä- 2a conj. Tema en e- 3a conj. Tema en cons.
u-

4a conj. Tema en 1- Conj. mixta. Tema en i-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des.

Presente
«soy amado»...

Pto. imperf.
«era amado»...

Fut. imperf.
«seré amado»...

MODO SUBJUNTIVO

TIEMPOS la conj. Tema en ä- 2a conj. Tema en ö- 3 a conj. Tema en cons.
u-

4a conj. Tema en 1- Conj. mixta. Tema en i-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des.

Presente
«sea amado»...

Pto. imperf.
«fuera amado»...

«fuese amado»...

«sería amado»...

Comprueba tu respuesta en la pág. 176.

164



Libri a discipülis leguntur «Los libros son leídos por los discípulos».

tema 3

Sintaxis

1. La oración pasiva

Es el último tipo de oración dentro de las oraciones simples que estamos viendo.

a. Funciones sintácticas

Las funciones sintácticas típicas de estas oraciones son las mismas que en castella-
no:

Los niños	 son amados	 por la madre.
SUJETO PACIENTE	 COMPLEMENTO AGENTE
Puéri	 amantur	 a matre.

Es importante que te fijes en el complemento agente latino:

va expresado en caso ablativo;

si se trata de una persona, lleva la preposición a cuando la palabra siguiente empieza
por consonante, y ab si lo hace por vocal o h;

si no es persona, no lleva preposición.

b. Normas para su traducción

Conviene que sigas las normas que te dábamos en la unidad II. Sólo debes tener en
cuenta que el complemento agente, lleve o no preposición, se traduce precedido de
por:

Puéri undis portantur 	 «Los niños son llevados por las olas».
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in

ad

2. Complementos de lugar

Pueden expresar las siguientes circunstancias de lugar:

a. A donde

Se expresa en acusativo:

sin preposición, si son ciudades y pueblos:

Romam ¡re	 «ir a Roma»;

con las preposiciones in o ad si son continentes y países o nombres comunes:

in Hispaniam ¡re «ir a Hispania»;
ad urbem ¡re
	 «ir a la ciudad».

Generalmente, in indica que el movimiento llega hasta el interior y ad hasta las proxi-

midades.

b. De donde

Se expresa en ablativo:

sin preposición, si se trata de ciudades y pueblos:

Roma venire	 «venir de Roma»;

con las preposiciones, a (ab), e (ex) o de, si son continentes y paises o nombres co-

munes:

ab Hispania venire «venir de Hispania»;
ex urbe venire	 «venir de la ciudad»;
de monte venire	 «venir del monte».

Como ya sabes, a y ab son la misma preposición. Otro tanto ocurre con e y ex. A y e

se emplean cuando la palabra siguiente empieza por consonante, y ab y ex, si lo

hace por vocal o h.

Generalmente, e (ex) indica que el movimiento parte del interior, y a (ab), de las pro-

ximidades.

e (ex)

a (ab)
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c. En donde

Suele expresarse en ablativo:

sin preposición, la mayoría de las ciudades y pueblos:

AthAnis esse	 «estar en Atenas»;

con la preposición in, continentes y paises o nombres comunes:

in Hispania esse	 «estar en Hispania»;
in horto esse	 «estar en el jardín».

d. Por donde

Se expresa:

en acusativo con la preposición per:

per Hispaniam ire	 «ir a través de Hispania»;
per silvam ¡re	 «ir a través del bosque»;

en ablativo sin preposición:

ponte ¡re	 «ir por el puente».

FORMA DE EXPRESARLAS

CIRCUNSTANCIAS
DE LUGAR	 CASO	 SIN PREPOSICIÓN	 CON PREPOSICIÓN

A DONDE
	

Siempre en acusativo	 Ciudades y pueblos
	 In y ad

Continentes, paises y nombres
comunes

Romam ire «ir a Roma»
	 In Hispaniam ¡re «ir a Hispania»

DE DONDE Siempre en ablativo	 Ciudades y pueblos

Roma venire «venir de Roma»

A (ab), e (ex) y de
Continentes, paises y nombres
comunes
Ex urbe venire «venir de la
ciudad»

EN DONDE	 Generalmente en ablativo La mayor parte de las ciudades	 In
y pueblos	 Continentes, paises y nombres

comunes
Athänis esse «estar en Atenas»	 In Hispania esse «estar en

Hispania»

POR DONDE	 En acusativo	 Per
Per silvam ire «ir a través
del bosque»

En ablativo	 Ponte ire ««ir por el puente»
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3. Sustantivación de adjetivos

Cuando estudiábamos en la unidad II los adjetivos de tema en o/a, decíamos que la
función fundamental del adjetivo era la de acompañar al sustantivo con el que con-
cuerda en género, número y caso. Sin embargo, en la frase «los nuestros ganaron el
partido», «nuestros» no acompaña a ninguno, sino que, al ir precedido del
artículo «los», él mismo realiza la función de sustantivo y es el sujeto de «ganaron». A
este fenómeno por el que un adjetivo realiza la función de un sustantivo, se le llama
sustantivación. También en latín existe, se reconoce porque el adjetivo aparece
solo. Al traducirlo, si es masculino o femenino, singular y plural, o neutro singular, se
antepone el artículo correspondiente, «el», «la», «los», «las» o «lo». Si es un neutro
plural, como en castellano no existe este artículo, se antepone «lo» —neutro singu-
lar— o «las cosas»:

Romäni cum Carthaginiensibus pugnant.

«Los romanos luchan con los cartagineses».

Pulchra laudämus.

«Alabamos las cosas bellas —lo bello—».

Fig. 26. Monedas con efigie de dioses. Biblioteca Nacional de París. Gabinete de las Medallas.
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El sistema de presente de la conjugación regular en voz pasiva sólo se diferencia
del de la voz activa por las 	

Éstas son: en singular, primera persona 	  , segunda 	  o 	  , tercera
	  En plural, primera 	  , segunda 	  y tercera 	

La desinencia r se añade a la de voz activa 	  , pero sustituye a la 	

Las funciones sintácticas típicas de la oración pasiva son la de sujeto 	
y la de complemento 	

En latín, esta última se expresa en caso 	  , con la preposición 	
o 	  si es una 	  Si no es así, no lleva 	

En castellano, el complemento agente se expresa siempre con la preposi-
ción 	

En latín, el lugar a donde aparece siempre en caso 	  , sin
	  si se trata de 	  y 	  ; con las preposicio-
nes 	  o 	  si son 	  	  o nombres 	

In indica que el movimiento llega al 	  ad a las 	

El lugar de donde se expresa en 	  sin 	  o con las preposicio-
nes 	 	 	  Y 	

E y a se emplean cuando la palabra siguiente empieza por 	  y ex y
ab cuando lo hace por 	  o 	

Si se quiere indicar que el movimiento parte del interior, se utiliza 	  o 	  Si
parte de las proximidades. 	  o 	

Para expresar el lugar en donde, el latín suele utilizar el caso 	  con la
preposición 	  o el ablativo sin 	

Para el lugar por donde, emplea la preposición 	  y el caso 	  o
el 	  sin 	

Cuando los adjetivos están sustantivados, se traducen al castellano con
el 	

Si es un adjetivo neutro plural se traduce anteponiendo el artículo neutro
singular 	  o 	

Comprueba tu respuesta en la pág. 177.
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Palabras latinas y castellanas

magnus, magna, magnum «grande»	 multus, multa, multum «mucho»

magnánimo	 multicolor
magnate	 multiforme
magnificar	 multimillonario
magnífico	 multinacional
magno	 multitud

dens, dentis «diente»	 frater, fratris «hermano»

dentadura	 fraternal
dental	 fraterno
dentellada	 fratricida
dentífrico	 fratricidio
dentista
interdental

lex, legis «ley»
	 mater, matris «madre»

legal
	 maternal

legalidad
	 maternidad

legislación
	 materno

legislador
	 matriarcado

legislar
	 matriarcal

legislativo
	 matrimonio

legislatura
	 matrona

legítimo
ilegal
ilegítimo

Expresiones latinas

et caetéra	 «y lo demás»

ex abrupto	 «bruscamente»

ex cathédra	 «desde la cátedra» (en forma autoritaria)

ex professo	 «adrede»

fac totum	 «que lo hace todo»

finis cortinat opus	 «el fin corona el trabajo

gaudeamus	 «alegrémonos»

gratis et amó- re	 «gratis y por amor»

grosso modo	 «a grandes rasgos»

hic et nunc	 «aquí y ahora»
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SUSTANTIVOS DE TEMA EN VOCAL

Tercera declinación

Masculinos Femeninos	 Neutros

	

Nom. y voc. sing.: is	 nom. y voc. sing.: is	 nom., voc. y ac. sing.: e

	

es	 es	 al

	

er	 er	 ar

Diferencia con los temas en consonante

gen. plural: ium/um
	 gen. plural: ium/um	 gen. plural: ium/um

nom., voc. y ac. plural: ia/a

ADJETIVOS DE TEMA EN I Y EN CONSONANTE

Temas en i
Tres terminaciones Dos terminaciones	 Una terminación

Masc.	 Fern.	 Neutro	 Masc. y Fern.	 Neutro	 Nom. sing.	 varia

er	 is	 e	 is	 e	 Gen. sing.	 is

Particularidades abl. sing. 	
gen. plural 	  ium

nom.. voc. y ac. plural neutro 	  ia

Ternas en consonante

Una terminación

Nom. sing.: varía
Gen. sing.: is

Particularidades: abl. sing. 	 	  e

gen. plural 	  um
nom., voc. y ac. plural neutro 	  a

VOZ PASIVA

Sistema de presente

La única diferencia con el de activa son las desinencias: Singular	 Plural
-r	 -mur
-ris o -re	 -mini
-tur	 -ntur

La oración pasiva

Sujeto paciente (en caso nom.)	 Complemento agente (en caso abl.)

con a, ab, si es persona
se traduce siempre con por

CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR

En acusativo	 En ablativo

A donde: sin preposición	 De donde: sin preposición
con in o ad	 con e (ex), a (ab) y de

Por donde: con per	 En donde: sin preposición
(generalmente) con in

Por donde: sin preposición
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rallnligs de autocon ro

1. Sabiendo que las siguientes palabras son de la tercera declinación y que van en
genitivo plural, indica a qué terna pertenecen:

urbium, ducum, fluminum, navium, partium, equitum y mercädum

2. Escribe los casos que se piden de:

mors, mortis	 (acusativo singular, genitivo plural y dativo singular),
ignis, ignis	 (ablativo plural, ablativo singular y nominativo plural),
animal, animälis (acusativo singular, acusativo plural y ablativo singular).

3. Declina conjuntamente el grupo formado por el sustantivo leo, lednis y el adjetivo
ferox, ter-deis.

4. Indica si la forma del adjetivo es la correcta para establecer la concordancia con el
sustantivo. En caso de que no sea así, escribe la forma correcta:

hominem celére, puéri felicium, hostibus fortia, arbdri altae, canes celéres y
bellum ferdcem

5. Forma el futuro imperfecto de indicativo y el presente de subjuntivo, en voz pasi-
va, del verbo deleo, deles, deläre, delävi, delätum.

6. Analiza las siguientes formas verbales:

muniäris, munientur, delebitur, debebamini, dabéris, der, faceremini. faciebä-
mur y faciar.

7. Analiza y traduce las siguientes oraciones:

Praemia in castris a duce militibus dabantur.

Fluminis pontes magna tempestäte rumpentur.

Fortis dux hostium telo vulnerätur.

Milites per silvas ex urbe in castra venient.
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Sol onario 1111111.111.111111.1
CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. hostis hostes

Voc. hostis hostes

Ac. hostem hostes

Gen. hostis hostium

Dat. hosti host/bus

Abl. hoste host/bus

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. caedes

,

caedes

Voc. caedes caedes

Ac. caedem caedes

Gen. caedis caedium

Dat. caedi caed/bus

Abl. caede caed/bus

(Ejercicio pág. 153)

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. imber* imbres

Voc. imber* imbres

Ac. imbrem imbres

Gen. imbris imbrium

Dat. imbri imbribus

Abi. imbre imbribus

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. urbs

_

urbes

Voc. urbs urbes

Ac. urbem urbes

Gen. urbis urbium

Dat. urbi urbibus

Abi. urbe urbibus

• La raíz es imbr. la e es una vocal de apoyo que desarrolla la r.

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. mare maría

Voc. mare maria

Ac. mare maria

Gen. maris mar/um

Dat. mar/ mar/bus

Abl. man i maribus

CASOS

Nom.

SINGULAR PLURAL

animal animalia

Voc. animal animalia

Ac. animal animalia

Gen. animälis animal/um

Dat. animäli animal/bus

Abl. animäli animal/bus

(Ejercicio pág. 154)

173



Solucionarlo
	 4111111

(Ejercicio pág. 154)
CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. calcar calcaria

Voc. calcar calcaria

Ac. calcar calcaria

Gen. calcäris calcar/um

Dat. calcäri calcaribus

Ab!. calcäri calcaribus

(Ejercicio pág. 161) Los sustantivos de tema en vocal que pertenecen a la tercera declinación pueden ser
de género masculino, femenino y neutro.

Los de género masculino y femenino llevan en el nominativo y vocativo del singular la
desinencia -s.

Por tanto, estos casos tendrían que terminar siempre en is. Sin embargo, también
pueden hacerlo en: es, er y dos consonantes.

Los de género neutro presentan en el nominativo, vocativo y acusativo del singular
desinencia cero.

Por ello, dichos casos tendrían que acabar en i. Sin embargo no es así, ya que
acaban en: e, al y ar.

En los sustantivos masculinos y femeninos, la i del tema se convierte, a veces, en e.
Esto ocurre en singular, en el nominativo, vocativo, acusativo y ablativo, y en plural,
en el nominativo, vocativo y acusativo.

Los sustantivos de tema en vocal se distinguen de los de tema en consonante por
el genitivo plural. Si son de género neutro, pueden distinguirse también por el nomi-

nativo, vocativo y acusativo del plural.

Estos casos acaban, respectivamente, en los temas en vocal en ium e la. En los
temas en consonante, en um y a.

Los adjetivos que siguen la tercera declinación pueden ser de tema en i y en conso-

nante.

Los de tema en i presentan tres terminaciones, dos y una.

Los de tres terminaciones tienen una forma para cada género. La del masculino
acaba en er, la del femenino, en is y la del neutro, en e.
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Sol

Los de dos terminaciones presentan una forma para el masculino y femenino y (Ejercicio págs. 161 y 162)

otra para el neutro. La primera termina en is y la segunda, en e.

Los adjetivos de tres y dos terminaciones aparecen enunciados con las formas del
nominativo singular.

Fortis, forte no puede ser un sustantivo, porque si lo fuera, su segunda forma (forte)
correspondería al caso genitivo singular y, en latín, ningún genitivo acaba así. Por
tanto, es un adjetivo de dos terminaciones.

Los adjetivos de una terminación se enuncian con las formas del nominativo y geni-
tivo del singular.

Sin embargo, éstos presentan una forma distinta para el neutro en algunos casos,
concretamente, en singular, en el acusativo y en plural en el nominativo, vocativo,
y acusativo.

Dentro de los adjetivos de tema en consonante, sólo los hay de una terminación.

Se distinguen de los de una terminación de tema en i por su ablativo singular, siem-
pre en e; su genitivo plural, en um y no en ium, y el nominativo, vocativo y acusativo
del plural neutro, en a en vez de en ia.
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Solucior

(Ejercicio pág. 164)

MODO INDICATIVO

TIEMPOS la conj. Tema en ä- 2a conj. Tema en é- 3a conj. Tema en cons.

u-
4a conj. Tema en i- Conj. mixta. Tema en i-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des.

Presente
«soy amado»...

am(a)-(1)	 Of

amä-	 ris/re
amä-	 tur
amä-	 mur
ama-	 mini
ama-	 ntur

mofle-	 or
moné-	 ris/re
moné-	 tur
moné-	 mur
mofle-	 mini
mone-	 ntur

leg-	 or
leg-	 é-(2)	 ris/re
leg-	 i-	 tur
leg-	 i-	 mur
leg-	 i-	 mini
leg-	 u-	 ntur

audi-	 or
audi-	 ris/re
audi-	 tur
audi-	 mur
audi-	 mini

audi-	 u-	 ntur

capi-	 Of

cape- (3)	ris/re
capi-	 tur
capi-	 mur

capi-	 mini

capi-	 u-	 ntur

Pto. imperf.
«era amado»...

ama-	 ba-	 r
ama-	 bä-	 ris/re
ama-	 bä-	 tur
ama-	 bä-	 mur
ama-	 ba-	 mini
ama-	 ba-	 ntur

mone-	 ba-	 r
mofle-	 bä-	 ris/re
mofle-	 bä-	 tur
mofle-	 bä-	 mur
mone-	 ba-	 mini

mone-	 ba-	 ntur

leg-	 A- ba-	 r
leg-	 e- bä-	 ris/re
leg-	 e- bä-	 tur
leg-	 e- bä-	 mur
leg-	 e- ba-	 mini
leg-	 e- ba-	 ntur

audi-	 A- ba-	 r
audi-	 e- bä-	 ris/re
audi-	 e- bä-	 tur
audi-	 e- bä-	 mur
audi-	 e- ba-	 mini
audi-	 e- ba-	 ntur

capi-	 é- ba-	 r
capi-	 e- bä-	 ris/ re
capi-	 e- bä-	 tur
capi-	 e- t'a-	 mur
capi-	 e- ba-	 mini
capi-	 e- ba-	 ntur

Fut. imperf.

«seré amado»...
amä-	 b-	 Of

ama-	 b-	 ea) ris/re
ama-	 b-	 i-	 tur
ama-	 b-	 i-	 mur
ama-	 b-	 i-	 mini
ama-	 b-	 u-	 ntur

monA-	 b-	 Of

mofle-	 b-	 é-(2) ris/re
mone-	 b-	 i-	 tur
mofle-	 b-	 i-	 mur
more-	 b-	 i-	 mini
mone-	 b-	 u-	 ntur

leg-	 a-	 r
leg-	 e-	 ris/re
leg-	 e-	 tur
leg-	 A-	 mur
leg-	 e-	 mini
leg-	 e-	 ntur

audi-	 a-	 r
audi-	 A-	 ris/re
audi-	 e-	 tur
audi-	 e-	 mur
audi-	 e-	 mini
audi-	 e-	 ntur

capi-	 a-	 r
capi-	 6-	 ris/re
capi-	 e-	 tur
capi-	 é-	 mur
capi-	 e-	 mini
capi-	 e-	 ntur

MODO SUBJUNTIVO

TIEMPOS la conj. Tema en a- 2a conj. Tema en A- 3a conj. Tema en cons.
u-

e conj. Tema en i- Conj. mixta. Tema en I-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des.

Presente

«sea amado»...
am(a)-(1)	 e-	 r
am(a)- (i)	é-	 ris/re
am(a)-(1)	 e-	 tur
am(a)-(/)	Š-	 mur
am(a)-(1)	 e-	 mini
am(a)-(1)	 e-	 ntur

mofle-	 a-	 r
mofle-	 ä-	 ris/re
mofle-	 ä-	 tur
mone-	 ä-	 mur
mofle-	 a-	 mini

mone-	 a-	 ntur

leg-	 a-	 r
leg-	 ä-	 ris/re
leg-	 ä-	 tur
leg-	 ä-	 mur
leg-	 a-	 mini
leg-	 a-	 ntur

audi-	 a-	 r
audi-	 ä-	 ris/re
audi-	 a-	 tur
audi-	 ä-	 mur
audi-	 a-	 mini
audi-	 a-	 ntur

capi-	 a-	 r
capi-	 ä-	 ris/re
capi-	 ä-	 tur
capi-	 ä-	 mur
capi-	 a-	 mini

capi-	 a-	 ntur

Pto. imperf.
«fuera amado»...

«fuese amado»..,

«seria amado»...

amä-	 re-	 r
ama-	 re-	 ris/re
ama-	 re-	 tur
ama-	 rä-	 mur
ama-	 re-	 mini
ama-	 re-	 ntur

moné-	 re-	 r
mone-	 re-	 ris/re
mofle-	 re- -	 tur
mofle-	 ré-	 mur
mone-	 re-	 mini
mone-	 re-	 ntur

leg-	 e- re-	 r
leg-	 e- ré-	 ris/re
leg-	 e- re-	 tur
leg-	 e- ré-	 mur
leg-	 e- re-	 mini
leg-	 e- re-	 ntur

aucfi-	 re-	 r

audi-	 re-	 ris/re
audi-	 re-	 tur
audi-	 rA-	 mur
audi-	 re-	 mini
audi-	 re-	 ntur

cape-(3)	 re-	 r
cape-(3)	 re-	 ris/re
cape-(3)	 re-	 tur
cape-(3)	rA-	 mur

cape-(3)	 re-	 mini
cape- (3)	 re-	 ntur

(1) a +o>o	 a + e > e.
(2) La vocal de unión i seguida de la r de la desinencia se abre en A.
(3) La i del tema seguida de la r se abre en A.
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Solucionario

El sistema de presente de la conjugación regular en voz pasiva sólo se diferencia (Ejercicio pág. 169)
del de la voz activa por las desinencias personales.

Éstas son: en singular, primera persona r, segunda ris o re, tercera tur. En plural,
primera mur, segunda mini y tercera ntur.

La desinencia r se añade a la de voz activa o, pero sustituye a la m.

Las funciones sintácticas típicas de la oración pasiva son la de sujeto paciente y la
de complemento agente.

En latín, esta última se expresa en caso ablativo, con la preposición a o ab si es
una persona. Si no es así, no lleva preposición.

En castellano, el complemento agente se expresa siempre con la preposición por.

En latín, el lugar a donde aparece siempre en caso acusativo, sin preposición si se
trata de ciudades y pueblos; con las preposiciones in o ad si son continentes,
paises o nombres comunes.

In indica que el movimiento llega al interior, ad a las proximidades.

El lugar de donde se expresa en ablativo sin preposición o con las preposicio-
nes a, ab, e, ex y de.

E y a se emplean cuando la palabra siguiente empieza por consonante y ex y
ab cuando lo hace por vocal o h.

Si se quiere indicar que el movimiento parte del interior, se utiliza e o ex. Si
parte de las proximidades, a o ab.

Para expresar el lugar en donde, el latín suele utilizar el caso ablativo con la
preposición in o sin preposición.

Para el lugar por donde, emplea la preposición per y el caso acusativo o
el ablativo sin preposición.

Cuando los adjetivos están sustantivados, se traducen al castellano con el artículo.

Si es un adjetivo neutro plural se traduce anteponiendo el artículo neutro singular
«lo» o «las cosas».
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unidad didáctica 1/1

En esta unidad se termina el estudio de las declinaciones con una panorámica gene-
ral de sus terminaciones. Se inicia el de los pronombres con los personales, posesi-
vos y deícticos y se completa la voz activa de la conjugación regular y del verbo sum

al ver el sistema de perfecto. Respecto a la traducción se inicia la de las proposicio-
nes coordinadas.

INDICE11111111111111111 	_

tema 1 La flexión nominal

1. Cuarta declinación.
2. Quinta declinación.
3. Pronombres.

tema 2 La flexión verbal

1. El sistema de perfecto de la conjugación regular (voz activa).
2. El sistema de perfecto del verbo sum.

tema 3 Sintaxis: La oración compuesta

1. Clasificación.
2. Proposiciones coordinadas.
3. Normas para la traducción de las proposiciones coordinadas.
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OBJETIVOS

El estudio de esta unidad te permitirá:

Memorizar las declinaciones cuarta y quinta.

Reconocer las formas yerbales pertenecientes al sistema de perfecto en voz activa.

Memorizar la declinación de los pronombres estudiados.

Identificar la relación que se establece entre las proposiciones coordinadas.
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tema 1111111.111M

La flexión nominal

1. Cuarta declinación

Se denomina también declinación de los temas en u, ya que es esta vocal la que se
añade a la raíz o lexema. Comprende exclusivamente sustantivos; la mayoría de
ellos, de género masculino, algunos femeninos y unos pocos de género neutro.

Pertenecen a ella los sustantivos cuyo genitivo singular acaba en us, y el nominati-

vo singular, en us (masculinos y femeninos) o u (neutros).

Veamos cómo se declina un sustantivo masculino o femenino y uno neutro de tema
en u:

manus, manus (fern.) «mano» genu, genus (neutro) «rodilla»

CASOS SINGULAR PLURAL
—

CASOS
—

SINGULAR
—

PLURAL
—

Nom. manus manus Nom. genu genua

Voc. manus manus Voc. genu genua

Ac. manum manus Ac. genu genua

Gen. manus manuum Gen. genus gen uum

Dat. manui manibus Dat. genui genibus

Abi. manu manibus Abi. genu genibus

Si te fijas, te darás cuenta de que la u del terna aparece en todos los casos, menos
en el dativo y ablativo del plural. Estos presentan, corno los sustantivos de la tercera,
una terminación ¡bus. Sin embargo, algunos sustantivos mantienen la que esperaría-
mos: übus. Así. lacübus o arcübus. Teniendo en cuenta lo anterior, completa el

siguiente cuadro con las desinencias y terminaciones de esta declinación:
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SINGULAR PLURAL

Masc. y Fern. Neutro Masc. y Fern. Neutro

CASOS Desinencia Terminación Desinencia Terminación Desinencia Terminación Desinencia Terminación

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abl.

Comprueba tu respuesta en la pág. 208.

2. Quinta declinación

También se denomina declinación de los temas en e, pues es esta vocal la que se
añade a la raíz o lexema.

Comprende, al igual que la cuarta, exclusivamente sustantivos. Éstos son de género
femenino, a excepción de la palabra dies que puede presentar género femenino y
masculino. Como ocurría en la primera declinación, en ésta no hay neutros.

Pertenecen a ella los sustantivos cuyo genitivo singular acaba en ei, y el nominativo

singular, en es.

Sólo dos palabras, dies y res presentan una declinación completa. Las demás sólo
tienen singular, y algunas, también nominativo, vocativo y acusativo plural.

Muchos sustantivos son abstractos, como: species, facies y materies. Algunas
palabras de esta declinación presentan un doblete que se declina por la primera. Así,
materies, materiei (5 a declinación); pero materia, materiae (1 a ) o luxuries, luxuriei
(5 a), pero luxuria, luxuriae (1 a).

Ahora declinaremos un sustantivo de tema en e:

res, rei (fern.) «cosa», «hecho»

CASOS SINGULAR PLURAL

Nom. res res

Voc. res res

Ac. rem res

Gen. rei rerum

Dat. rei rebus

Ab!. re rebus
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Como ves, la e del tema aparece en todos los casos

Ahora completa tú mismo el siguiente cuadro con las desinencias y terminaciones de

esta declinación:

SINGULAR PLURAL

CASOS Desinencias Terminaciones Desinencias Terminaciones

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abi.

Comprueba tu respuesta en la pág. 208.

Una vez estudiadas estas dos declinaciones, te ofrecemos una panorámica general
con las terminaciones de todas ellas:

1 a decl. 2a declinación 9 declinación 4a declinación 9 decl.

Tema en a Tema en o . Tema en consonante Tema en vocal i Tema en u Tema en e

Masc. y fern. Masc, y fem. Neutro Masc. y fem. Neutro Masc. y fem. Neutro Masc. y fem. Neutro Femenino

CASOS Sing. Plural Sing. Plural Sing. Plural Sing. Plural Sing. Plural Sing. Plural Sing. Plural Sing. Plural Sing. Plural Sing. Plural

Nom. a ae us. er. ir i um a ps. bs	 as.

es. x. ms

I,	 r.	 o.	 s...

es t, en. us... a is, es. er

bs, rx.rs...

es e, al, ar ja us us u ua es es

Voc. a ae e. er, jr i um a ps. bs . as.

es. ms, I.

r, O, s...

es t. en. us... a is, es, er.

bs, rx, rs. .

es e. al, ar ia us us u ua es es

Ac. am as um os um a em es t , en, us,... a em (im) es e. al, ar ia um us u ua em es

Gen. ae ärum i órum i örum is um is um is i um is i um us uum us uum ei ärum

Dat. ae is o is o is i ¡bus i ¡bus i ibus i ¡bus ui ¡bus

(übus)

ui ibus

(übus)

ei äbus

Abi. a is o is o is e ¡bus e ¡bus e (i) ibus i i bus u ibus

(übus)

u ibus

(übus)

e äbus
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3. Pronombres

Aunque se haya definido el pronombre como la parte de la oración que sustituye al
nombre, la mayoría de las veces esto no es exacto, ya que puede, incluso, acompa-
ñarlo.

a. Clasificación

En latín, los pronombres se dividen en dos grupos: Los personales y posesivos, y los
demás pronombres (deícticos, relativo, etc.).

b. Pronombres personales

Indican la persona. Veamos cómo se declinan:

Primera persona: ego «yo»

CASOS	 SINGULAR	 PLURAL

Nom.	 ego	 nos

Ac.	 me	 nos

Gen.	 mei	 nostrum o nostri

Dat.	 mihi	 nobis

Abi.	 me	 nobis

Segunda persona: tu «tú»

CASOS	 SINGULAR	 PLURAL

Nom.	 tu	 VOS

Voc.	 tu	 VOS

Ac.	 te	 vos

Gen.	 tui	 vestrum o vestri

Dat.	 tibi	 vobis

Abi.	 te	 vobis

Tercera persona: se «se», «a él»

CASOS	 SINGULAR Y PLURAL

Nom

Ac.	 se

Gen.	 sui

Dat.	 sibi

Abi.	 se
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Si te fijas, puedes observar que:

Sólo la segunda persona tiene vocativo.

El pronombre personal de tercera persona es reflexivo. Las mismas formas se em-
plean para el singular y el plural. Carece de nominativo; cuando aparece en este caso
o se quiere hacer referencia a una tercera persona no reflexiva, se emplea el fórico is,
que estudiaremos en la siguiente unidad.

c. Pronombres posesivos

Se han formado sobre las formas de los pronombres personales me, te, se, nos,
vos:

Poseedores 1 a persona
	

2a persona	 3a persona

UNO	 meus, mea, meum	 tuus, tua, tuum
«mío, mía»	 «tuyo, tuya»

suus, sua, suum

VARIOS	 noster, nostra, nostrum vester, vestra, vestrum 
«suyo, suya»

«nuestro, nuestra» 	 «vuestro, vuestra»

Veamos su declinación:

meus. mea, meum «mío», «mía»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nom. meus mea meum mei meae mea

Voc. mi mea meum mei meae mea

Ac. meum meam meum meos meas mea

Gen. mei meae mei mesbrum meärunn meórum

Dat. meo meae meo meis meis meis

Abi. meo mea meo meis meis meis

tuus tua, tuum «tuyo», «tuya»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fem. Neutro Masc. Fern. Neutro

Nom. tuus tua tuum tui tuae tua

Ac. tuum tuam tuum tuos tuas tua

Gen. tui tuae tui tubrum tuärum tubrum

Dat. tuo tuae tuo tuis tuis tuis

Ab!. tuo tua tuo tuis tuis tuis
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suus, sua, suum «suyo», «suya»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

Nom. suus sua suum sui suae sua

Ac. suum suam suum suos suas sua

Gen. sui suae sui suörum suärum suörum

Dat. suo suae suo suis suis suis

Abi. suo sua suo suis suis suis

noster, nostra, nostrum «nuestro», «nuestra»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

Nom. noster nostra nostrum nostri nostrae nostra

Ac. nostrum nostram nostrum nostros nostras nostra

Gen. nostri nostrae nostri noströrum nosträrum noströrum

Dat. nostro nostrae nostro nostris nostris nostris

Abi. nostro nostra nostro nostris nostris nostris

vester, vestra, vestrum «vuestro», «vuestra»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

Nom. vester vestra vestrum vestri vestrae vestra

Ac. vestrum vestram vestrum vestros vestras vestra

Gen. vestri vestrae vestri veströrum vesträrum veströrum

Dat. vestro vestrae vestro vestris vestris vestris

Abi. vestro vestra vestro vestris vestris vestris

Corno ves, se declinan corno los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum (meus. tuus,
suus) o pulcher, pulchra, pulchrum (noster y vester).

A diferencia de lo que ocurre en castellano, en latín el uso de los posesivos es más
restringido. Suelen omitirse cuando se deduce por el contexto quién es el poseedor.
Se utilizan para dar un mayor énfasis. Así, pater tuus «tu propio padre».
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d. Pronombres deícticos

Sirven para señalar una persona u objeto. Son:

hic, haec. hoc
	 «éste, ésta, esto»;

iste, ista. istud
	 «ése, ésa, eso»;

ille, illa, illud
	 «aquél, aquélla, aquello».

Su declinación es la siguiente:

hic haec, hoc «éste, ésta, esto»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fern. Neutro Masc. Fern.

hae

Neutro

haecNom. hic haec hoc hi

Ac. hunc hanc hoc hos has haec

Gen. huius huius huius horum harum horum

Dat. huic huic huic his his his

Abl. hoc hac hoc his his his

Presenta las siguientes características:

la partícula de refuerzo -c(e),

el genitivo singular en -ius,

el dativo singular en -i.

iste, ista, istud «ése, ésa, eso»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

Nom. iste ista istud isti istae ista

Ac. istum istam istud istos istas ista

Gen. istius istius istius istörunn istärum istörum

Dat. isti isti isti istis istis istis

Abi. isto ista isto istis istis istis
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ille, illa, illud «aquél, aquélla, aquéllo»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

Nom. ille illa illud illi illae illa

Ac. illum illam illud ¡lbs illas illa

Gen. ilFius illius ilfius illörum illarum illörum
Dat. illi illi illi illis illis llis
Abl. illo illa illo illis illis illis

lste e ille presentan idéntica flexión.

Las características que tienen son:

el genitivo singular en -ius,
el dativo singular en -i,
el nominativo y acusativo singular neutro en -d.

Los restantes casos coinciden con los de los adjetivos del tipo bonus, bona, bo-
num.

Fig. 27. Columna de Trajano.
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Ejercicio

La cuarta declinación está formada sólo por 	  , fundamentalmente,
de género 	  También hay algunos 	  Y

Su genitivo singular termina en 	  , y el nominativo singular, si son masculinos o
femeninos, en 	  y, si son neutros, en 	

Los sustantivos masculinos y femeninos presentan en singular las siguientes
terminaciones: nominativo y vocativo 	  , acusativo 	  , genitivo

	  dativo 	  y ablativo 	  En plural, éstas son: nominativo, vocativo
y acusativo 	  , genitivo 	  y dativo y ablativo 	

Los sustantivos neutros presentan, en singular y en plural, terminaciones distin-
tas a las de los masculinos y femeninos en los casos 	  	  y

Éstas son, en singular 	  , y en plural, 	

La quinta declinación está formada exclusivamente por 	  de género
	  Su genitivo singular termina en 	  , y el nominativo singular, en 	
Los restantes casos presentan en singular las siguientes terminaciones: vocati-
vo 	  , acusativo 	  , dativo 	  , ablativo 	  En plural, nominativo, vocativo
y acusativo 	  , genitivo 	  y dativo y ablativo 	

Los pronombres no sólo sustituyen al nombre, sino que pueden también 	

Los personales, en singular, son: el de primera persona 	  el de segunda 	
y el de tercera 	  En plural, son, respectivamente: 	  	  y 	

Sólo el de segunda persona presenta caso 	

El de tercera persona es 	  Sirve para el 	  y para el 	
Carece de caso 	  en el que es suplido por el fórico 	

Los posesivos se han formado sobre los pronombres .

Se declinan como los adjetivos del tipo 	 	 	  o 	

Los pronombres deícticos sirven para 	

Hic. haec, hoc significa 	  lste, ista, istud, 	  e ille,

illa, illud, 	

Todos siguen la declinación de los adjetivos del tipo 	  Sin
embargo, presentan algunas características: el genitivo singular lo hacen en
	  y el dativo singular, en 	

lste e ille llevan, en el nominativo y acusativo del singular neutro, la desinencia .....

Comprueba tu respuesta en las págs. 208 y 209.
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tema 2111111111111.11

La flexión verbal

1. El sistema de perfecto de
la conjugación regular (voz activa)

Además de las formas no personales, que de momento no estudiaremos, el sistema
de perfecto comprende los siguientes tiempos en forma personal:

Pretérito perfecto de: Indicativo
Subjuntivo

Pretérito plusc. de:	 Indicativo
Subjuntivo

Futuro perfecto de:	 Indicativo

Todos ellos constan, fundamentalmente, de los siguientes elementos:

a. Tema de perfecto.

b. Sufijos modales-temporales.

c. Desinencias personales.

Veremos cada uno de ellos.
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a. Tema de perfecto

Recuerda que es el elemento común de todos los tiempos que pertenecen al sistema
de perfecto.

Se obtiene quitando la i a la primera persona del singular del pretérito perfecto de
indicativo (la cuarta forma del enunciado de un verbo).

b. Sufijos modales-temporales

Cada tiempo presenta un sufijo propio. Los de los tiempos del sistema de perfecto
son los siguientes:

MODO	 TIEMPOS	 SUFIJOS

INDICATIVO
	

Pretérito perfecto	 —
Pretérito pluscuamperfecto	 -era-
Futuro perfecto	 -er-

SUBJUNTIVO	 Pretérito perfecto	 -eri-

Pretérito pluscuamperfecto	 -isse-

c. Desinencias personales

Indican la persona, el número y la voz. Son las mismas que para el sistema de
presente en voz activa, salvo para el pretérito perfecto de indicativo, que tiene
desinencias especiales.

Veamos cuáles son:

INDICATIVO Y SUBJUNTIVO

PERSONAS	 SINGULAR	 PLURAL

PRIMERA	 -m/o*	 -mus
SEGUNDA	 -s	 -tis
TERCERA	 -t	 -nt

La desinencia -o sólo aparece en el fut. perfecto de indicativo.

PTO. PERFECTO DE INDICATIVO

PERSONAS	 SINGULAR	 PLURAL

PRIMERA	 -i	 -imus

SEGUNDA	 -isti	 -istis

TERCERA	 -it	 -erunt o
- ere*

* La desinencia -are es menos frecuente que -érunt.
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Además de los tres elementos fundamentales (tema, sufijo y desinencias), el futuro
perfecto de indicativo presenta, en todas las personas, salvo en la primera del
singular, la vocal de unión -i-. Vamos a elaborar el esquema de los tiempos del
sistema de perfecto.

MODO

INDICATIVO

TIEMPOS SISTEMA DE PERFECTO

i

isti
it
imus
istis
érunt
o
öre

PRETÉRITO
PERFECTO

amav-
monu-
leg-
audiv-
cep-

PRETÉRITO
PLUSC.

amav-
monu- --------------....___

m

t
-----...,.... 	 mus

tis
nt

leg
audi
cep-

---•--------
era-

FUTURO
PERFECTO amav-

monu-
leg-
audiv-
cep-

J

oer
s
t
mus

'''''''---,„,,.,,„ tis
nt

er-	 li-I

SUBJUNTIVO PRETÉRITO
PERFECTO amav--

monu-
leg-

m
s
t
mus
tis
nt

eri-
audiv-
cep-

PRETERITO
PLUSC.

leg
monu-
amav- 

-----_______

m
s

____--	 t
--.,	 mus

tis
nt

isse-
audiv-
cep-
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Forma tú mismo los tiempos del sistema de perfecto de todas las conjugaciones con
los verbos que hemos utilizado en el esquema.

MODO INDICATIVO

TIEMPOS la conj. Tema arnav- 2a conj. Tema monu- 3a conj. Tema leg- 4. conj. Tema audiv- Conj. mixta. Tema cep-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des.

Pto. perfecto
«he amado»...

Pto. plusc.

«había amado»...

Fut. perfecto
«habré amado»...

MODO SUBJUNTIVO

TIEMPOS la conj. Tema amäv- 2. conj. Tema monu- 3a conj. Tema leg- 4a conj. Tema audiv- onj. mixta. Tema cep-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des.

Pto. perfecto
«haya amado»...

Pto. Plusc.

«hubiera amado»...

«hubiese amado»...

«habría amado»...

Comprueba tu respuesta en la pág. 210.
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2. El sistema de perfecto del verbo sum

Comprende los siguientes tiempos en forma personal:

Pretérito perfecto de	 Indicativo
Subjuntivo

Pto. pluscuamperfecto de Indicativo
Subjuntivo

Futuro perfecto de	 Indicativo

Aunque el verbo sum es un verbo irregular, su sistema de perfecto se forma igual
que el de los verbos de la conjugación regular. Por tanto, estos tiempos constarán de
tema de perfecto, sufijos modales-temporales y desinencias personales.

El tema de perfecto se obtiene, como ya sabes, quitando la desinencia -i a la primera
persona del singular del pretérito perfecto de indicativo (cuarta forma del enuncia-
do). En el verbo sum este tema es fu-. A éste se le añaden los sufijos modales-
temporales y las desinencias personales, que has visto en la conjugación regu-
lar:

SISTEMA DE PERFECTO DE SVM. TEMA DE PERFECTO FV-

INDICATIVO SUBJUNTIVO

Pto. perf. Pto. plusc. Fut. perf. Pto. perf.	 Pto. plusc.

«he sido»...
«fui»...

fui

«había sido»...

fuéram

«habré sido»...

fuéro

«haya sido»... «hubiera sido»...
«hubiese sido»...
«habría sido»...

fuérim	 fuissem

fuisti fuéras fuéris fuéris	 fuisses

fuit fuérat fuérit fuérit	 fuisset

fuimus fuerämus fuerimus fuerimus	 fuissémus

fuistis fuerätis fueritis fueritis	 fuissätis

fuérunt o fuére	 fuérant fuérint fuérint	 fuissent
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Copulativas

Disyuntivas

et, -que*, atque, ac

nec, neque

Simülas

Finges

aut veritätem dicis

dices la verdad

«y»

«y no»

«o»

Verba docent [et 1 exempla trahunt

Las palabras enseñan _y_ los ejemplos atraen

aut, vel, -ve*...

o

Explicativas nam, namque, enim... 	 «en efecto», «pues»... Non respondeo nam nescio
No respondo, pues no sé

terna 311111111111111

Sintaxis: La oración compuesta

1. Clasificación

Se llama así porque está formada por dos o más proposiciones. En latín, como en
castellano, estas proposiciones pueden ser:

coordinadas,

subordinadas.

Unas y otras pueden ir unidas por conjunciones o mediante comas (yuxtapuestas).

2. Proposiciones coordinadas

Son las que tienen sentido completo por separado. Pueden estar unidas por comas
(yuxtaposición) y, más frecuentemente, por conjunciones. Según sean estas conjun-
ciones, las proposiciones coordinadas pueden ser: copulativas, disyuntivas, adver-
sativas, explicativas e ilativas.

En el siguiente cuadro veremos las conjunciones más frecuentes y sus significados:

CLASE DE CONJUNCIÓN CONJUNCIONES MAS FRECUENTES SIGNIFICADO 	 EJEMPLOS

«en cambio»...	 Seré juzgado

non damnäbor a iudicibus

pero no seré condenado por los jueces

Adversativas	 sed, autem, at, yero...	 «pero»,	 ludicäbor sed

Ilativas	 ergo, igitur, itäque .	 «así pues»,	 Cogito ergo sum

«por consiguiente»... Pienso, luego existo

Las conjunciones -que y -ve son enclíticas; es decir, se unen a la palabra que enlazan. Al traducirlas,
se colocan delante de dicha palabra. Así, senätus populús que Romänus «el senado y el pueblo
romano»
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3. Normas para la traducción de las
proposiciones coordinadas 

Para analizar y traducir un texto en el que aparecen proposiciones coordinadas,
conviene que des los siguientes pasos:

a. Leerlo detenidamente

Al hacerlo, fíjate en:

Los verbos en forma personal. Subráyalos, ya que te indicarán el número de proposi-
ciones que hay: tantas como verbos en forma personal.

Las conjunciones que las unen. Enciérralas en un círculo. Te permitirán saber de qué
clase de coordinadas (copulativas, disyuntivas, etc.) se trata.

b. Delimitar las proposiciones que componen el
texto

Conviene que indiques, con una barra, el principio y final de cada una de ellas.

c. Analizarlas por separado

Hazlo, siguiendo las normas que te dábamos en la unidad II para las oraciones sim-

ples.

Debes tener muy presente que cada proposición está formada, exclusivamente, por

las palabras comprendidas entre las dos barras, que indican su principio y su final.

d. Traducirlas

Al hacerlo, ten en cuenta cómo se expresan en castellano las funciones sintácticas.
También puedes consultar las normas que te dábamos para las oraciones simples en

la unidad II.

Vamos a ver un ejemplo:

Nostri milites diu pugnavärunt et cum equitibus se recepärunt in castra sed
hostes rursus impätum fecärunt.

Primero leemos el texto y señalamos los verbos en forma personal y las conjuncio-
nes:

Nostri milites diu pugnavärunt

hostes rursus impätum fecärunt.

Como hay tres verbos (pugnavärunt, recepérunt y fecärunt), habrá tres proposicio-

nes. Las dos primeras están unidas por et (coordinadas copulativas), las dos últimas

por sed (coordinadas adversativas).

cum equitibus se recepärunt in castra
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El siguiente paso consiste en delimitar estas proposiciones:

Nostri milites diu pugnavärunt cum equitibus se recepérunt in castra

hostes rursus impätum fecérunt. I

Una vez delimitadas, las analizamos por separado:

Nostri milites diu	 pugnavärunt
Sujeto	 Adv.

cum equitibus se	 recepärunt in castra

C. circuns.	 C.D.	 C. circuns.

hostes rursus impätum fecärunt.
Sujeto Adv.	 C. directo

Por último, traducimos:

«Nuestros soldados lucharon largo tiempo y se retiraron al campamento con los
jinetes, pero los enemigos hicieron de nuevo un ataque».

Te recomendamos que escuches la sexta unidad de la tercera cassette. Para ello, es
conveniente que utilices el guión que adjuntamos.

Guión N°6: Análisis y traducción de un texto

luppiter, postquam terram caede Gigantum pacävit, homines in eórum loco collo-
cävit. Hos homines Promethéus, lapäti filius, e luto et agua finxärat. Promethäus,
qui homines amäbat, ignem e caelo ad terram secréto deportävit. luppiter Pro-
methäum punivit. Post multos annos Hercüles captivum poena liberävit

pacävit, collocävit, finxärat, antabat, deportävit, punivit, liberävit

luppiter

collocävit

postquam

postquam

luppiter

postquam

pacävit

pacävit

postquam

luppiter

luppiter homines in eórum loco collocävit
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postquam terram caede Gigantum pacävit

collocävit

luppiter

finxérat

Hos homines Prometheus, lapéti filius, e luto et aqua finxérat

lapéti

filius

et

et

e luto et aqua

finxérat

Prometheus

qui

Prometheus

amäbat

ignem e caelo ad terram secreto deportävit

Prometheus

Promethéus ignem e caelo ad terram secreto deportävit

qui homines amäbat

luppiter

luppiter Prometheum punivit

post

liberävit

luppiter homines in edirum loco collocävit

postquam terram caede Gigantum pacävit

postquam

Hos homines Prometheus, lapéti filius, e luto et aqua finxérat

Prometheus ignem e caelo ad terram secreto deportävit

qui
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qui homines amäbat

luppiter Promethäum punivit

Post multos annos Hercüles captivum poena liberävit

MARCA CON BARRAS LAS PROPOSICONES PRINCIPALES DEL TEXTO Y CON
CORCHETES, LAS SUBORDINADAS:

luppiter, postquam terram caede Gigantum pacävit, homines in eörum loco collo-
cävit. Hos homines Promethäus, lapäti filius, e luto et aqua finxärat. Promethäus,
qui homines amabat, ignem e caelo ad terram secréto deportävit. luppiter Pro-
methäum punivit. Post multos annos Hercüles captivum poena liberavit

luppiter, postquam terram caede Gigantum pacävit, homines in eörum loco cono-
cävit

luppiter homines in eörum loco collocävit

collocävit

collöco

homines

luppiter

in loco

eörum

postquam terram caede Gigantum pacävit

pacävit

paco

terram

caede

Gigantum

postquam terram caede Gigantum pacävit

terram, caede, Gigantum

luppiter homines in eörum loco collocävit

luppiter, postquam terram caede Gigantum pacävit, homines in eörum loco collo-
cävit

«Júpiter, después de que pacificó la tierra con la matanza de los Gigantes, colocó a
los hombres en lugar de éstos»

Hos homines Promethéus, lapäti filius, e luto et agua finxärat
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«Prometeo, hijo de Yapeto, había modelado a estos hombres de barro y agua»

Promethäus, qui homines amäbat, ignem e caelo ad terram secréto deportävit

«Prometeo, que amaba a los hombres, trajo en secreto el fuego a la tierra desde el
cielo»

Promethäus

luppiter Promethäum punivit

«Jùpi er castigó a Prometeo»

Post multos annos Hercüles captivum poena liberävit

«Después de muchos arios, Hércules liberó al cautivo del castigo»

Fig. 28. Triunfo de Marco Aurelio. Museo del Capitolio de Roma.
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Ejercicio:

El sistema de perfecto en voz activa consta en indicativo de los siguientes tiem-
pos: pretérito 	  , pretérito 	  y futuro 	  En
subjuntivo, de pretérito 	  y pretérito 	

Estos tiempos se forman con el tema de 	  , los 	
	  y las 	

El tema de perfecto de cualquier verbo se obtiene quitándole la desinencia -i a la
primera persona del singular del pretérito 	

En indicativo, los tiempos de este sistema llevan los siguientes sufijos: el pretérito
perfecto, 	  el pretérito pluscuamperfecto, 	  y el futuro perfecto, 	
En subjuntivo, el pretérito perfecto, 	  y el pretérito pluscuamperfecto, 	

Las desinencias personales que llevan todos estos tiempos, menos el pretérito
	  de 	  , son: primera persona, en singular 	  o 	  , en plu-

ral 	  ; segunda persona, en singular 	  en plural 	  , y tercera persona,
en singular 	  , en plural 	

El pretérito perfecto de indicativo presenta las siguientes desinencias, en singular,

primera persona 	  segunda 	  , tercera 	  En plural, primera 	  , se-

gunda 	  y tercera 	  o 	

Las proposiciones que forman la oración compuesta pueden ser

Y 	

A su vez las coordinadas pueden ser c 	  , d 	  , a 	
	  ,e 	  e	 i 	

Comprueba tu respuesta en la pág. 211.
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Palabras latinas y castellanas

civis, civis «ciudadano»
	 urbs, urbis «ciudad»

cívico
	 urbanidad

civil
	 urbanismo

civilidad
	 urbanización

civilización
	 urbanizar

civilizado
	 urbano

incívico
	 urbe

incivilizado
	 interurbano

incivismo
	 suburbano

suburbio

hostis, hostis «enemigo»
	 gelu, gelus «hielo»

hostigamiento
	 gelatina

hostigar
	 gélido

hostil
	 congelar

hostilidad
	

descongelar

mare, maris «mar»

marino
marisco
marisma
marítimo
bajamar
merluza de maris lucius «lucio de mar»
romero de ros marinus «rocío de mar»
submarino
ultramar
ultramarino

domus, domus «casa»

domar
domesticar
doméstico
domiciliar
domicilio
indomable
mayordomo

Expresiones latinas

mens sana in corpöre sano
modus vivendi
motu proprio
mutätis mutandis
nihil obstat
nota bene (n.b.)
o tempöra! o mores!
peccäta minüta
per fas et nefas

«una mente sana en un cuerpo sano»
«modo de vivir»
«por propia iniciativa»
«cambiando lo que se debe cambiar»
«nada impide»
«nótese bien» (poner atención)
«¡oh tiempos! ¡oh costumbres!»
«errores pequeños»
«por lo justo y por lo injusto» (de uno y otro modo)
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la unidad IliimmaiM
CUARTA DECLINACIÓN QUINTA DECLINACIÓN

Hay masculinos, femeninos y neutros Son femeninos, menos dies que puede ser también masc.
No hay neutros

Terminaciones Singular Plural Terminaciones Singular Plural

Masc. y fem.	 Neutro Masc. y fern.	 Neutro

Nom. es esNom. us u us ua

Voc. us u us ua Voc. es es

Ac. um u us ua Ac. em es

Gen. us us uum uum Gen. ei ärum

Dat. ui ui ¡bus ¡bus Dat. ei äbus

Abi. u u ibus ¡bus Abi. e äbus

PRONOMBRES

PERSONALES 1a Persona 2a Persona 3a Persona

Singular Plural Singular Plural Singular	 Plural

Nom. ego nos tu vos

Voc. tu vos

Ac. me nos te vos se

Gen. mei nostrum tui vestrum sui

Dat. mihi nobis tibi vobis sibi

Abl. me nobis te vobis se

POSESIVOS 	 meus; tuus; suus; noster; vester
Se declinan como: bonus, bona, bonum y pulcher, pulchra, pulchrum

hic, haec, hoc «éste, ésta, esto»
iste, ista, istud «ése, ésa, eso»
ille, illa, illud	 «aquél, aquélla, aquello»

DEÍCTICOS

SISTEMA DE PERFECTO DE LA CONJUGACIÓN REGULAR Y DE SVM (VOZ ACTIVA)

Comprende Pto. perfecto de indicativo y de subjuntivo
Pto. plusc. de indicativo y de subjuntivo
Fut. perfecto de indicativo

Estos tiempos constan de:
Tema de perfecto

Indicativo	 Subjuntivo
Sufijos	 Pto. perfecto	 en i

Pto. plusc.	 era	 isse
Fut. perfecto	 er

Desinencias para todos menos para el pto. perfecto 	 para el pto. perfecto de indicativo
de indicativo
o, m	 mus	 i	 imus

tis	 isti	 istis
nt	 it	 ärunt o Are

ORACIÓN COMPUESTA

Está formada por proposiciones. Éstas pueden ser:
Coordinadas: copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas, ilativas
Subordinadas
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Ictivida	 e autocZMIIIIMMI

1. Señala a qué declinación pertenecen:

res, rei; humus, humi; equitätus, equitätus; gelu, gelus; dies, diei; indicium,

indicii; spes, spei y ius, iuris.

2. Escribe los casos que se piden de:

gelu, gelus

	

	 (acusativo singular, nominativo plural, dativo singular, acusati-
vo plural y genitivo plural);

tribus, tribus

	

	 (acusativo plural, ablativo singular, dativo plural, acusativo sin-
gular y ablativo plural);

dies, diei

	

	 (genitivo plural, dativo singular, acusativo plural, ablativo singu-
lar, dativo plural y acusativo singular).

3. Indica si la forma del adjetivo es la correcta para establecer la concordancia con el
sustantivo. En caso de que no sea así, escríbela correctamente:

meum animo, tua agros, nostros hostes, vestri reges, sua equos, hunc cau-

sam, hos milites, illae homines, istud oppida y sua arma.

4. Escribe los casos que se piden de:

ego (acusativo singular, genitivo plural, dativo singular, nominativo plural, dativo
plural y ablativo singular);

tu

	

	 (vocativo singular, acusativo plural, genitivo singular, ablativo plural, dativo
singular y acusativo singular);

se (acusativo singular, dativo plural, ablativo singular, genitivo plural, acusativo
plural y dativo singular).

5. Sabiendo que el verbo porto, portas, portäre, portävi, portätum, significa «llevar»

y facio, facis, facére, feci, factum, «hacer», pon en latín:

habremos llevado, haré, haya hecho, Ilevárais, hacían, llevará, hubieséis hecho,
había llevado, hemos hecho, habrían llevado y hacen.
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6. Analiza las siguientes formas verbales:

dixéris, recepistis, dicebam, recipimus, dixérat, recepéro, dixissent, recipie-
bätis, dicas y recipiam.

7. Analiza y traduce estas proposiciones coordinadas:

Hostium milftes nostros legätos ceperunt et in castra hos legätos duxérunt

sed illi fugärunt.

Vestri socii pontes rescindérant sed hi pontes a vici incólis nocte reficieban-

tur.

Nobis haec verba dixerunt et se receperunt.

8. Analiza y traduce el siguiente texto:

El rey Minos tenía encerrado en el laberinto de Creta al Minotauro.

Antiquis temporibus erat in instila Creta Minotaurus. Monstrum caput tauri in

humäno corpáre habebat atque in labyrintho habitäbat. Labyrinthus magnum

aedificium erat et huc rex Minos Minotaurum hominibus vivis alébat.
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SoluciraWOMBEIBEI

(Ejercicio pág. 182)

SINGULAR PLURAL

Masc. y Fem. Neutro Masc. y Fern. Neutro

CASOS Desinencia Terminación Desinencia Terminación Desinencia Terminación Desinencia Terminación

Nom. -s us -o u -s us -a ua

Voc. -s us -o u -s us -a ua

Ac. -m um -o u -s us -a ua

Gen. -s us -s us -um uum -um uum

Dat. -i ui -i ui -bus übus* -bus übus*

Abl. -o u -o u -bus übus* -bus übus*

* La terminación übus es poco frecuente. Aparece generalmente ¡bus.

(Ejercicio pág. 183)
SINGULAR PLURAL

CASOS Desinencias Terminaciones Desinencias Terminaciones

Nom. -s es -s es

Voc. -s es -s es

Ac. -m em -s es

Gen. -i ei -rum ärum

Dat. -i ei -bus ébus

Abl. -o e -bus ebus

(Ejercicio pág. 189) La cuarta declinación está formada sólo por sustantivos, fundamentalmente,
de género masculino. También hay algunos femeninos y neutros.

Su genitivo singular termina en us, y el nominativo singular, si son masculinos o
femeninos, en us y, si son neutros, en u.

208



So

Los sustantivos masculinos y femeninos presentan en singular las siguientes termina- (Ejercicio pág. 189)
ciones: nominativo y vocativo us, acusativo um, genitivo us, dativo ui y ablativo u.
En plural, éstas son: nominativo, vocativo y acusativo us, genitivo uum y dativo y

ablativo ¡bus.

Los sustantivos neutros presentan, en singular y en plural, terminaciones distintas a
las de los masculinos y femeninos en los casos nominativo, vocativo y acusativo.

Éstas son, en singular u, y en plural, ua.

La quinta declinación está formada exclusivamente por sustantivos de género fe-
menino. Su genitivo singular termina en ei, y el nominativo singular, en es. Los
restantes casos presentan en singular las siguientes terminaciones: vocativo es,
acusativo em, dativo ei y ablativo e. En plural, nominativo, vocativo y acusati-

vo es, genitivo érum y dativo y ablativo übus.

Los pronombres no sólo sustituyen al nombre, sino que pueden también acompa-

ñarlo.

Los personales, en singular, son: el de primera persona ego, el de segunda tu y el

de tercera se. En plural, son, respectivamente: nos, vos y se.

Sólo el de segunda persona presenta caso vocativo.

El de tercera persona es reflexivo. Sirve para el singular y para el plural. Carece de

caso nominativo en el que es suplido por el fórico is.

Los posesivos se han formado sobre los pronombres personales.

Se declinan como los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum o pulcher, pulchra,

pulchrum.

Los pronombres deícticos sirven para señalar.

Hic, haec, hoc significa éste-ésta-esto. lste, ista, istud, ése-ésa-eso e ille, illa,

illud, aquél-aquélla-aquello.

Todos siguen la declinación de los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum. Sin em-
bargo. presentan algunas características: el genitivo singular lo hacen en ¡us y el

dativo singular, en i.

lste e ille llevan, en el nominativo y acusativo del singular neutro, la desinencia -d.
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rolo

(Ejercicio pág. 194)

MODO INDICATIVO

TIEMPOS la conj. Tema amäv- 2a conj. Tema monu- 3a conj. Tema leg- 4a conj. Tema audiv- Conj. mixta. Tema cep-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema Suf.	 Des.

Pto. perfecto

«he amado»...

amäv-	 i

amav-	 isti

amäv-	 it
amav-	 imus

amav-	 istis

amav-*	 érunt

monu-	 i

monu-	 isti

monu-	 it

monu-	 imus

monu-	 istis

monu-*	 érunt

leg-	 i

leg-	 isti

leg-	 it

leg-	 imus

leg-	 istis

leg-*	 érunt

audiv-	 i

audiv-	 isti

audiv-	 it

audiv-	 imus

audiv-	 istis

audiv-*	 érunt

cep-	 i

cep-	 isti

cep-	 it

cep-	 imus

cep-	 istis

cep-*	 erunt

Pto. plusc.

«había amado»...

amav-	 era-	 m

amav-	 era-	 s
amav-	 era-	 t

amav-	 erä-	 mus

amav-	 era-	 tis
amav-	 era-	 nt

monu-	 era-	 m

monu-	 era-	 s
monu	 era-	 t

monu-	 erä-	 mus

monu-	 era-	 tis
monu-	 era-	 nt

leg-	 era-	 m

leg-	 era-	 s
leg-	 era-	 t

leg-	 erä-	 mus

leg-	 erä-	 tis
leg-	 era-	 nt

audiv-	 era-	 m

audiv-	 era-	 s

audiv-	 era-	 t

audiv-	 erä-	 mus

audiv-	 erä-	 tis
audiv-	 ära-	 nt

cep-	 era-	 m

cep-	 era-	 s

cep-	 era-	 t

cep-	 erä-	 mus

cep-	 erä-	 tis
cep-	 era-	 nt

Fut. perfecto

«habré amado»...

amav-	 ér-	 o

amav-	 él'. i-	 s

amav-	 ér- i-	 t

amav-	 er- i-	 mus

amav-	 er- i-	 tis

amav-	 O- i-	 nt

monu-	 ér-	 o

monu-	 ér- i-	 s
monu-	 ér- i-	 t

monu-	 er- i- mus

monu-	 er- 1-	 tis

monu-	 ér- i-	 nt

leg-	 ér-	 o

leg-	 ér- i-	 s

leg-	 ér-	 i-	 t

leg-	 er- i-	 mus

leg-	 er- i-	 tis

leg-	 ér- i-	 nt

audiv-	 är-	 o

audiv-	 ér- i-	 s

audiv-	 ér- i-	 t

audiv-	 er- 1-	 mus

audiv-	 er- i-	 tis
audiv-	 är- i-	 nt

cep-	 er-	 o

cep	 O- i-	 s

cep-	 ér- i-	 t

cep-	 er- 1-	 mus

cep-	 er- 1-	 tis

cep-	 ér- i-	 nt

MODO SUBJUNTIVO

TIEMPOS la conj. Tema amav- 2. conj. Tema monu- 3a conj. Tema leg- 4a conj. Tema audiv- Conj. mixta. Tema cep-

Tema	 Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema Suf.	 Des. Tema	 Suf.	 Des. Tema Suf.	 Des.

Pto. perfecto

«haya amado»...

amav-	 eri-	 m

amav-	 éri-	 s

amav-	 eri-	 t

amav-	 en-	 mus

amav-	 en-	 tis

amav-	 eri-	 nt

monu-	 eri-	 m

monu-	 éri-	 s
monu-	 éri-	 t

monu-	 en-	 mus

monu-	 eri-	 tis

monu-	 éri-	 nt

leg-	 éri-	 m

leg-	 éri-	 s

leg-	 éri-	 t

leg-	 en-	 mus

leg-	 en-	 tis

leg-	 éri-	 nt

audiv-	 éri-	 m

audiv-	 éri-	 s

audiv-	 eri-	 t

audiv-	 en-	 mus

audiv-	 eri-	 tis

audiv-	 eri-	 nt

cep-	 éri-	 m

cep-	 eh-	 s

cep-	 éri-	 t

cep-	 en-	 mus

cep-	 eri-	 tis

cep-	 eri-	 nt

Pto. Plusc.

«hubiera amado»...

«hubiese amado»...

«habría amado»...

amav-	 isse-	 m

amav-	 isse-	 s

amav-	 isse-	 t

amav-	 isse-	 mus

amav-	 issé-	 tis

amav-	 isse-	 nt

monu-	 isse-	 m

monu-	 isse-	 s
monu-	 isse-	 t

monu-	 issé-	 mus

monu-	 issé-	 tis

monu-	 isse-	 nt

leg-	 isse-	 m

leg-	 isse-	 s

leg-	 isse-	 t

leg-	 isse-	 mus

leg-	 isse-	 tis

leg-	 isse-	 nt

audiv-	 isse-	 m

audiv-	 isse-	 s

audiv-	 isse-	 t

audiv-	 issé-	 mus

audiv-	 issé-	 tis

audiv-	 isse-	 nt

cep-	 isse-	 m

cep-	 isse-	 s
cep-	 isse-	 t

cep-	 isse-	 mus

cep-	 isse-	 tis

cep-	 isse-	 nt

* La tercera persona del plural del pretérito perfecto de indicativo puede formarse también con la desinencia -ére. Por tanto, pueden
aparecer: amav-ére, monu-ére, leg-ere, audiv-ere o cep-ére.
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Solucionario

(Ejercicio pág. 203)El sistema de perfecto en voz activa consta en indicativo de los siguientes tiempos:

pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto y futuro perfecto. En subjuntivo,

de pretérito perfecto y pretérito pluscuamperfecto.

Estos tiempos se forman con el tema de perfecto, los sufijos modales-temporales

y las desinencias personales.

El tema de perfecto de cualquier verbo se obtiene quitándole la desinencia -i a la

primera persona del singular del pretérito perfecto de indicativo.

En indicativo, los tiempos de este sistema llevan los siguientes sufijos: el pretérito

perfecto —, el pretérito pluscuamperfecto -era- y el futuro perfecto -er-. En sub-

juntivo. el pretérito perfecto -en- y el pretérito pluscuamperfecto -isse-.

Las desinencias personales que llevan todos estos tiempos, menos el pretérito

perfecto de indicativo, son: primera persona, en singular -o o -m, en plural -mus;

segunda persona, en singular -s, en plural -tis, y tercera persona, en singular -t, en

plural -nt.

El pretérito perfecto de indicativo presenta las siguientes desinencias, en singular,

primera persona -i, segunda -isti, tercera -it. En plural, primera -imus, segunda -

istis y tercera -érunt o -ére.

Las proposiciones que forman la oración compuesta pueden ser coordinadas y su-

bordinadas.

A su vez las coordinadas pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, expli-

cativas e ilativas.
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OBJETIVOS

El estudio de esta unidad te permitirá:

Reconocer las formas verbales pertenecientes al sistema de perfecto de voz pasiva.

Memorizar la declinación de los pronombres que se estudian.

Analizar y traducir las proposiciones subordinadas de relativo.
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tema 1

La flexión verbal: Sistema de
perfecto de la conjugación
regular (voz pasiva)

Recuerda que forman este sistema los siguientes tiempos en forma personal:

Pretérito perfecto de indicativo
subjuntivo

Pretérito plusc. de	 indicativo
subjuntivo

Futuro perfecto de	 indicativo

Frente al sistema de presente, que forma la voz pasiva de una manera sintética
(cambiando sólo las desinencias personales), el de perfecto lo hace de una forma

perifrástica, con el participio de perfecto o pasado del verbo que se conjuga y el

auxiliar sum.

Fíjate que es lo mismo que sucede en castellano en esta voz: «soy amado», «había
sido amado», etc.

En latín, los tiempos de este sistema en voz pasiva constan de:

a. Participio de perfecto del verbo que se conjuga.

b. Auxiliar sum.

Veamos cada uno de ellos.

a. Participio de perfecto

Se forma cambiando la terminación um del supino (quinta forma del enunciado de un

verbo) por las de los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum, ya que el participio es

un adjetivo verbal.

Cuando se utiliza para formar la voz pasiva, aparece siempre en caso nominativo,
singular o plural. masculino, femenino o neutro, según sea el sujeto al que se refiere,
pues tiene que concertar con él, además de en caso, en género y número.
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1 a conjugación 2a conjugación 3aconjugación 4a conjugación Conj. mixta

amätus monitus lectus auditus captus
amäta monita lecta audita capta
amätum monitum lectum auditum captum

b. Auxiliar sum

Generalmente, se utilizan los tiempos del sistema de presente. Por eso, conviene que
sepas qué tiempo de dicho sistema le corresponde al del sistema de perfecto. Pue-
des observarlo en el cuadro:

TIEMPOS DEL SISTEMA TIEMPOS DEL SISTEMA DE PRESENTE
MODO	 DE PERFECTO	 DE SVM QUE LES CORRESPONDEN

Indicativo	 Pretérito perfecto	 Presente (sum...)
Pretérito plusc.	 Pretérito imperfecto (eram...)
Futuro perfecto	 Futuro imperfecto (ero...)

Subjuntivo	 Pretérito perfecto
Pretérito plusc.

Presente (sim...)
Pretérito imperfecto (essem...)

Veamos el nominativo singular del participio de perfecto del modelo de cada conju-
gación:

El auxiliar sum tiene que concertar con el sujeto en número y persona. El sistema de
perfecto en voz pasiva se forma del mismo modo en las cinco conjugaciones regula-
res. Basta saber el participio de perfecto del verbo que se va a conjugar y el auxiliar
sum. Por esto, pondremos sólo el del verbo amo:

MODO	 SISTEMA DE PERFECTO (VOZ PASIVA). VERBO AMO

INDICATIVO	 Pretérito perfecto
	

Pretérito pluscuamperfecto	 Futuro perfecto

«he sido amado»...	 «había sido amado»...	 «habré sido amado»...
«fui amado»...

amätus, amäta, amätum sum	 amätus, amäta, amätum eram	 amätus, amäta, amätum ero
amätus, mata, amätum es	 amätus, mata, amatum eras	 amätus, amäta, amätum eris
amatus, amäta, amätum est 	 amätus, amäta, amätum erat	 ama-tus, amäta, amätum erit
amäti,	 amätae, amäta	 sumus amäti, amätae, amäta	 erämus amäti, amätae, amäta erimus
amäti,	 amätae, amäta	 estis	 amäti, amätae, amäta 	 erätis	 amäti, amätae, amäta eritis
amäti,	 amätae, amäta	 sunt	 amäti, amätae, amäta	 erant	 amäti, amätae, amäta erunt

SUBJUNTIVO «haya sido amado» «hubiera sido amado...»
«hubiese sido amado...»
«habría sido amado...»

amatus, amäta, amätum sim	 amätus, amäta, amätum essem
amätus, amäta, amätum sis	 amätus, mata, amätum esses
amätus, amäta, amätum sit	 amätus, amäta, amätum esset
amäti,	 amätae, amäta	 simus amäti, amätae, amäta	 essämus
amäti,	 amätae, mata	 sitis	 amäti, amätae, mata	 essätis
amäti,	 amätae, amäta	 sint	 amäti, amätae, amäta	 essent
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Ten en cuenta que:

En una oración aparece sólo una de las tres formas del participio, la que concierte
con el sujeto, además de en caso, en género y número. Igualmente, aparece sólo una

forma del verbo sum, la que concierte con el sujeto en número y persona.

Las formas del sistema de perfecto se traducen por las correspondientes castellanas.
Así, amätus est, amäta erat significan «he sido amado» o «había sido amada». No las
traduzcas literalmente: «es amado» o «era amada», porque serían formas del sistema
de presente (presente y pretérito imperfecto).

Veamos algunos ejemplos:

puer	 amätus est	 «el niño ha sido amado»;
m. sing.	 — —

puellae amätae erant	 «las niñas habían sido amadas»;

f. plural

templa	 aedificäta erunt «los templos habrán sido edificados».

n. plural
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Fig. 29. Trajano realiza un sacri-
ficio antes de la campaña contra
los Dacios. Museo del Louvre de
París.

Ejercrlo:

Los tiempos del sistema de perfecto forman la voz pasiva con el participio de
	  del verbo que se conjuga y con el auxiliar 	

El participio de perfecto se obtiene quitando la terminación 	 al 	  y susti-
tuyéndola por las terminaciones de los adjetivos del tipo 	

Generalmente, a los tiempos de perfecto del verbo que se conjuga les correspon-
den tiempos de sum pertenecientes al sistema de 	

Al pretérito perfecto de indicativo le corresponde el 	  de 	
al de subjuntivo, el 	  de 	  Al pretérito pluscuamperfecto
de indicativo, el pretérito 	  de 	  ; al de
subjuntivo, el pretérito 	  de 	  , y al futuro perfecto
de indicativo, el futuro 	  de 	

Cuando forma la voz pasiva, el participio de perfecto aparece siempre en caso
	  El género y número dependen del que tenga el 	

Las formas del verbo sum conciertan con el sujeto en 	

Y 	

La forma amäti erunt se traduce por: 	

Si su sujeto apareciera expreso, tendría que ser de género 	  y de nú-
mero 	

Comprueba tu respuesta en la pág. 231.
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La flexión nominal:
Pronombres (cont.)

1. El pronombre is

Is, ea, id «éste, ésta, esto»

Veamos su flexión:

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nom. is ea id ei (ii) eae ea

Ac. eum eam id eos eas ea

Gen. eius eius eius eärum eärum eärum

Dat. ei ei ei eis (iis) eis (iis) eis (lis)

Abi. eo ea ea eis (iis) eis (iis) eis (iis)

Las formas is e id pertenecen a un tema en i, frente a las restantes (eum, eos,

eórum, etc.) que presentan un tema en o/a. En plural y en algunos casos del singular

sigue la declinación de los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum.

Su flexión tiene las siguientes características:

el genitivo singular en ius;

el dativo singular en i;

el nominativo y acusativo neutro singular en d;

doble forma ei e ii en el nominativo plural masculino;

doble forma eis e iis en el dativo y ablativo plural.
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El pronombre is es el pronombre típicamente fórico, es decir, se emplea para hacer
referencia a algo o a alguien ya mencionados o que se van a mencionar:

Caesar cum Gallis pugnävit et eos vicit «César luchó con los galos y los venció».
Eos se refiere a Gallis ya mencionado.

Augur dixit ea verba: Dei nobis signa certa dant «El augur dijo estas palabras: los
dioses nos dan señales seguras».
Ea se refiere a las palabras que se citan después.

También sustituye al pronombre personal de tercera persona se en caso nominativo
o cuando se trata de una tercera persona no reflexiva.

2. El pronombre idem

idem, eadem, idem «el mismo», «la misma», «lo mismo»

Se declina así:

SINGULAR PLURAL

CASOS

Nom.

Masc. Fern. Neutro

idem

Masc. Fern. Neutro

idem eadem eidem * eaedem eadem

Ac. eundem eandem idem eosdem easdem eadem

Gen. eiusdem eiusdem eiusdem eorundem earundem eorundem

Dat. eidem eidem eidem eisdem * eisdem * eisdem '

Abt. eodem eadem eodem eisdem * eisdem . eisdem *

* El nominativo plural masculino y el dativo y ablativo plural presentan, como ocurría en el pronombre is,
doble forma, ya que también pueden aparecer: iidem e iisdem.

Como puedes observar, es un compuesto de is y la partícula -dem, que no varía a lo
largo de la flexión. Lo único que puede señalarse es:

la pérdida de la s de is en el nominativo singular masculino;

la transformación de la m seguida de d en n. Se ve en el acusativo singular masculino
y femenino y en el genitivo plural.

ldem se utiliza para recalcar una identificación.

Hay que diferenciarlo de ipse, que recalca una autenticidad. Así:

consul ipse venit «Ha venido el cónsul en persona»;

idem consul venit «Ha venido el mismo cónsul» (del que estamos hablando).
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3. El pronombre ipse

lpse, ipsa, ipsum «(yo, tú, él) mismo»

Su flexión es la siguiente:

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fern. Neutro Mase. Fern. Neutro

Nom. ipse ipsa ipsum ¡psi ipsae ipsa

Ac. ipsum ipsam ipsum ipsos ipsas ipsa

Gen. ipsius ipsius ipsius ipstirum ipsärum ipsörum

Dat. ipsi ¡psi ipsi ipsis ipsis ipsis

Abi. ipso ipsa ipso ipsis ipsis ipsis

Se declina como los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum, aunque presenta las

características de la flexión pronominal:

genitivo singular en ius;

dativo singular en i.

Es el pronombre típicamente enfático, ya que se emplea para recalcar la autenticidad
de la persona o cosa a la que se refiere.

Debes tener en cuenta que no siempre significa «él mismo», pues puede utilizarse
para poner énfasis en cualquiera de las tres personas:

ipse feci	 «yo mismo lo hice»;

ipse fecisti	 «tú mismo lo hiciste»;

ipse fecit	 «él mismo lo hizo».

4. El pronombre relativo

qui, quae, quod «que», «el que», «la que», «lo que», «cual»

Veamos cómo se declina:

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fem. Neutro Masc. Fern.
....._

quae

Neutro
...._
quaeNom. qui quae quod qui

Ac. quem quam quod quos quas quae

Gen. cuius cuius cuius quorum quarum quorum

Dat. cui cui cui quibus quibus quibus

Abi. quo qua quo quibus quibus quibus
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Las formas quem y quibus pertenecen a un tema en i; las demás (quos, quarum,
quam, etc.) a uno en o/a.

Presenta las características de los pronombres:

genitivo singular en ¡us;

dativo singular en i;

nominativo y acusativo neutro singular en d.

Introduce proposiciones subordinadas de relativo.

Fig. 30. Maqueta de los trabajos de César en el sitio de Avaricum. Museo de la Civilización Romana de
Roma.
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Mala 3

Sintaxis:
Proposiciones subordinadas

En la unidad anterior veíamos que las oraciones compuestas se dividían en coordina-
das y subordinadas. Estas últimas son las que empezaremos a estudiar en la presen-
te unidad. Son aquellas proposiciones que por sí mismas no tienen sentido, ya que
completan a otra llamada principal.

1. Clasificación

Las proposiciones subordinadas se dividen a su vez en:

subordinadas de relativo o adjetivas;

subordinadas completivas o sustantivas;

subordinadas circunstanciales o adverbiales.

2. Proposiciones subordinadas
de relativo

«El alumno que estudia aprende».

En esta oración compuesta hay una proposición subordinada de relativo: «que estu-
dia». Se llama así porque va introducida por un pronombre relativo «que».

Si te fijas, equivale al adjetivo «estudioso»: «el alumno estudioso aprende». Por este
motivo, se denominan también subordinadas adjetivas.

El pronombre relativo «que» se refiere a una palabra de la proposición principal: «el

alumno». Esta palabra se llama antecedente.
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Esta misma oración en latín es:

discipülus qui studet discit.

Nos encontramos una proposición subordinada de relativo: qui studet, que va intro-
ducida por una forma (qui) del pronombre relativo (qui, quae, quod). Equivale a un
adjetivo, studiösus: discipülus studiösus discit. El relativo qui se refiere a una
palabra de la proposición principal, discipülus, que se llama antecedente.

El relativo y su antecedente tienen que concordar en género y número, pero no en
caso, ya que éste depende de la función sintáctica que cada uno desempeña en su
proposición. Cuando realizan la misma, coinciden también en caso. Lo comprobare-
mos en los siguientes ejemplos:

Impétus 4—
	 hostes fecArunt, atrox fuit.

antec.	 relativo
Nom. s.m. Ac. s.m.
Sujeto
	

C.D.

«El ataque que hicieron los enemigos fue atroz».

Observa que:
quem es la forma del pronombre relativo que introduce esta proposición. Su antece-
dente es impétus, con el que concuerda en género (masc.) y número (sing.), pero no
en caso (impétus es el sujeto de fuit, por tanto, va en nominativo y quem es el
complemento directo de fecérunt, y está en acusativo).

Legi	 librum	 (quem) mihi dedisti.
antec.	 relativo
Ac. s. m.	 Ac. s. m.

C.D.	 C.D.

«Leí el libro que me diste».

En esta proposición, la forma del pronombre relativo es quem y su antecedente
librum. Ambas palabras concuerdan en género (masc.) y número (sing.), pero ade-
más coinciden en caso (ac.), ya que desempeñan la misma función sintáctica (c.
directo) en sus respectivas proposiciones.

3. Normas para la traducción de
las subordinadas

Para analizar y traducir un texto en el que aparecen proposiciones subordinadas,
conviene que des los siguientes pasos:

a. Leerlo detenidamente

Al hacerlo, fíjate en:

Los verbos en forma personal. Subráyalos, porque te indicarán el número de proposi-
ciones que hay: tantas como verbos en forma personal.
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Los nexos (conjunciones, pronombre relativo, partículas). Enciérralos en un círculo.
Te indicarán la relación que existe entre las proposiciones.

b. Delimitar con barras las distintas proposiciones

En este paso te pueden ayudar:

Los nexos (conjunciones, pronombre relativo, etc.).

La puntuación fuerte, es decir, el punto y coma, el punto (seguido y aparte), los dos
puntos. Indican el final de una proposición y el comienzo de la siguiente. La coma no
siempre delimita proposiciones.

El saber que una proposición no puede terminar, generalmente, hasta que no tenga
verbo. Sin embargo, puede quedar interrumpida por otra.

c. Establecer la relación que hay entre ellas

Cuando se trate de proposiciones subordinadas, sustituye las barras por corchetes.
Si la subordinada es de relativo, localiza su antecedente, que suele ir próximo y tiene
que concertar en género y número con dicho relativo.

d. Analizarlas por separado

Para ello, sigue las normas que se daban en la unidad II a propósito de las oraciones
simples.

Recuerda que cada proposición está formada, exclusivamente, por las palabras com-
prendidas entre las barras o corchetes que indican su principio y su final.

En las subordinadas de relativo, no olvides analizar sintácticamente el pronombre re-
lativo.

e. Traducir

Las proposiciones subordinadas se traducen como las oraciones simples.

Las subordinadas de relativo deben traducirse inmediatamente después del antece-
dente.

Veremos un ejemplo:

Milites, qui e proelio fugärant, in castra se recepärunt et a duce puniti sunt.

Primero leemos el texto y señalamos los verbos en forma personal y los nexos
(conjunciones, pronombre relativo, etc.):

Mil ites,c)ii e proelio fugärant, in castra se recepärunt (1/41) a duce puniti sunt.

Como hay tres verbos (fugärant, recepärunt y puniti sunt), habrá tres proposicio-
nes. Las delimitaremos con barras.

Milites, qui e proelio fugärant, in castra se recepärunt 'Ola duce puniti sunt.1
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La proposición que empieza en milites no puede terminar al empezar la de qui,
porque no tiene verbo. Lo que ocurre es que queda interrumpida por la de relativo y
continúa después hasta recepörunt.

Al establecer la relación que hay entre ellas, nos damos cuenta de que qui introduce
una subordinada de relativo y et una coordinada copulativa.

Como las proposiciones subordinadas se encierran entre corchetes, las proposicio-
nes del texto quedarán delimitadas así:

Milites, [	 e proelio fugérant, ] in castra se recepérunt1D a duce puniti sunt. I

A continuación, las analizamos por separado:

Milites in castra	 se recepörunt
Sujeto	 C. C.	 C.D.

qui	 e proelio	 fugérant
S.	 C. circuns.

a duce

C. agente

puniti sunt.

Por último, traducimos:

«Los soldados que habían huido del combate se retiraron al campamento y fueron
castigados por el general».

La proposición de relativo se traduce inmediatamente después de su antecedente.
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Ejercicio: 11111.11MMIII
El pronombre is, ea, id hace referencia a algo o a alguien ya 	  o que

se van a 	  Por tanto, es un pronombre típicamente 	

Sustituye al pronombre personal de tercera persona se en el caso 	

Sus formas corresponden a dos temas, is e id a uno en 	  Las demás a

uno en 	

El genitivo y dativo del singular acaban, respectivamente, en 	  e 	

El pronombre ipse, ipsa, ipsum se declina como los adjetivos del tipo 	

	  Sin embargo, el genitivo singular lo hace en 	  y el dativo singu-

lar, en 	

Recalca la autenticidad de la persona o cosa a la que se refiere. Por tanto, es típica-
mente 	

El pronombre idem. eadem. idem está formado por el pronombre is, ea, id y la

partícula 	  Ésta, durante toda la flexión, permanece 	

Se declina como is, ea, id. Lo único destacable es la pérdida de la s ante la d en
el 	  , y la transformación en n de la 	  Esto se da en singular,
en el 	  y en plural, en el 	

Las formas del pronombre relativo pertenecen a dos temas, quem y quibus a uno

en 	  Las demás, a uno en 	

El genitivo singular lo hace en 	  y el dativo singular, en 	

Introduce proposiciones subordinadas de 	 También se llaman subordi-

nadas 	  , porque su función equivale a la de un 	

Se refiere a una palabra de la proposición principal que se llama 	

El relativo y su antecedente conciertan en 	  y en 	  , pero no

en 	

Cuando coinciden en caso, es que en sus proposiciones respectivas desempeñan la
misma 	

Las otras dos clases de proposiciones subordinadas son las
	

Y
las 	

Comprueba tu respuesta en las págs. 231 y 232.
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Palabras latinas y castellanas

mos, moris «costumbre» pater, patris «padre»	 cor, cordis «corazón»

moral	 paternal	 cordial
moralidad	 paternidad	 cordialmente
amoral	 paterno	 cordura
inmoral	 patria	 concordancia
inmoralidad	 patriarca	 concordia

patriarcado	 discordia
patriarcal	 incordiar
patrimonio	 inmisericorde
patrio	 misericordia
patrono	 recordar
expatriarse
repatriarse

nomen, nominis «nombre» opus, opéris «trabajo»	 tempus, tempöris «tiempo»

nomenclator	 ópera	 temperante
nomenclatura	 operante	 tempestad
nómina	 operario	 temporal
nominado	 operativo	 temprano
nominal	 atemperar
nominativo	 contemporáneo
denominar	 contemporizar
denominativo	 extemporáneo
innominado	 intemperante

intempestivo

Expresiones latinas

in albis
	 «en blanco»

in extrömis	 «en el último momento»
in flagrante delicto	 «en el momento de cometer un delito»
in situ	 «en su lugar»
inter nos
	

«entre nosotros» (confidencialmente)
interim	 «mientras tanto»
ipso facto
	 «en el mismo hecho» (rápidamente)

lapsus linguae	 «error de la lengua» (equivocación)
magister dixit
	

«lo ha dicho el maestro» (sin discusión)
mare magnum
	 «gran mar» (confusión)
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Esquema de la unidad VII

SISTEMA DE PERFECTO DE LA CONJUGACION REGULAR (VOZ PASIVA)

Comprende:	 Pto. perfecto de indicativo y de subjuntivo

Pto. plusc. de indicativo y de subjuntivo

Fut. perfecto de indicativo

Estos tiempos se forman con 	 el participio de perfecto del verbo que se conjuga

los tiempos del sistema de presente del verbo sum

EL PRONOMBRE IS, EA, ID

Nom.

SINGULAR PLURAL

Masc. Fern. Neutro Masc. Fem. Neutro

is ea id ei,	 ii eae ea

Ac. eum eam id eos eas ea

Gen. eius eius eius ebrum eärum eórum

Dat. ei ei ei eis, iis eis, iis eis, iis

Abl. ea ea eo eis. iis eis, iis eis, jis

EL PRONOMBRE IDEM, EADEM, IDEM

Nom.

SINGULAR PLURAL

Masc. Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

idem eadem idem eidem eaedem eadem

Ac. eundem eandem idem eosdem easdem eadem

Gen. eiusdem eiusdem eiusdem eorundem earundem eorundem

Dat. eidem eidem eidem eisdem eisdem eisdem

Abl. eodem eadem eodem eisdem eisdem eisdem

EL PRONOMBRE IPSE, IPSA, IPSVM

Nom.

SINGULAR PLURAL

Masc Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

ipse ipsa ipsum ipsi ipsae ipsa

Ac. ipsum ipsam ipsum ipsos ipsas ipsa

Gen. ipsius ipsius ipsius ipsörum ipsärum ipsörum

Dat. ¡psi ipsi i psi ipsis ipsis ipsis

Abl. ipso ipsa ipso ipsis ipsis ipsis

EL PRONOMBRE RELATIVO QVI, QVAE, OVOD

Nom.

SINGULAR PLURAL

Masc. Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

qui quae quod qui quae quae

Ac. quem quam quod quos quas quae

Gen. cuius cuius cuius quorum quarum quorum

Dat. cui cui cui quibus quibus quibus

Abl. quo qua quo quibus quibus quibus

PROPOSICIONES SUBORDINADAS

Pueden ser
	 de relativo o adjetivas

completivas o sustantivas

circunstanciales o adverbiales

PROPOSICIONES SUBORDINADAS DE RELATIVO O ADJETIVAS

Van introducidas por el pronombre relativo en cualquiera de sus casos

Se refieren a una palabra de la proposición principal, el antecedente

El relativo y el antecedente concuerdan en género y número; no en caso
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Actividades dautocont

1. Analiza las siguientes formas verbales:

ducti essent, parätum est, dicta sit, captae erämus, vincébar y roges

2. Indica el caso, número y género en que están y el pronombre al que pertenecen:

hunc, ipsius y eodem.

3. Separa, analiza y traduce estas proposiciones:

Hoc illis narro, qui mea verba audiunt.

Hic puer idem est, de quo tibi dixi.

4. Separa las distintas proposiciones que componen el siguiente texto, analízalas y
tradúcelas:

Después de crear a los hombres, los dioses crean a la primera mujer.

Promethéus homines e luto et agua finxérat. Postea autem Vulcänus muliä-

rem quoque finxit. Cetéri dei Vulcänum in °Ore adiuväbant. Venus enim

muliéri pulchritudinem dedit, Minerva ei scientiam omnium artium muliebrium

tribuit et Mercurius blanditiam ei dedit.
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Los tiempos del sistema de perfecto forman la voz pasiva con el participio de per- (Ejercicio pág. 218)
fecto del verbo que se conjuga y con el auxiliar sum.

El participio de perfecto se obtiene quitando la terminación um al supino y sustitu-
yéndola por las terminaciones de los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum.

Generalmente, a los tiempos de perfecto del verbo que se conjuga les corresponden
tiempos de sum pertenecientes al sistema de presente.

Al pretérito perfecto de indicativo le corresponde el presente de indicativo; al de
subjuntivo, el presente de subjuntivo. Al pretérito pluscuamperfecto de indicativo, el
pretérito imperfecto de indicativo; al de subjuntivo, el pretérito imperfecto de -
subjuntivo, y al futuro perfecto de indicativo, el futuro imperfecto de indicativo.

Cuando forma la voz pasiva, el participio de perfecto aparece siempre en caso nomi-
nativo. El género y número dependen del que tenga el sujeto de la oración.

Las formas del verbo sum conciertan con el sujeto en número y persona.

La forma amäti erunt se traduce por: habrán sido amados.

Si su sujeto apareciera expreso, tendría que ser de género masculino y de número-
plural.

El pronombre is, ea, id hace referencia a algo o a alguien ya mencionados o que se (Ejercicio pág. 227)

van a mencionar. Por tanto, es un pronombre típicamente fórico.

Sustituye al pronombre personal de tercera persona se en el caso nominativo.

Sus formas corresponden a dos temas, is e id a uno en i. Las demás a uno en
o/a.

El genitivo y dativo del singular acaban, respectivamente, en ius e i.

El pronombre ipse, ipsa, ipsum se declina como los adjetivos del tipo bonus, bona,
bonum. Sin embargo, el genitivo singular lo hace en ius y el dativo singular, en i.

Recalca la autenticidad de la persona o cosa a la que se refiere. Por tanto, es típica-
mente enfático.

El pronombre idem, eadem, idem está formado por el pronombre is, ea, id y la

partícula dem. Ésta, durante toda la flexión, permanece invariable.

Se declina como is, ea, id. Lo único destacable es la pérdida de la s ante la d en

el nominativo singular masculino, y la transformación en n de la m. Esto se da en
singular, en el acusativo masculino y femenino y en plural, en el genitivo.

Las formas del pronombre relativo pertenecen a dos temas, quem y quibus a uno
en i. Las demás a uno en o/a.
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Solucui ario

(Ejercicio pág. 227)	 El genitivo singular lo hace en ius y el dativo singular, en i.

Introduce proposiciones subordinadas de relativo. También se llaman subordinadas
adjetivas, porque su función equivale a la de un adjetivo.

Se refiere a una palabra de la proposición principal que se llama antecedente.

El relativo y su antecedente conciertan en género y en número, pero no en caso.

Cuando coinciden en caso, es que en sus proposiciones respectivas desempeñan la
misma función sintáctica.

Las otras dos clases de proposiciones subordinadas son las completivas y las cir-
cunstanciales.
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INDICE Bill11.111111.1111
tema 1 Las clases sociales

1. Los patricios.
2. Los plebeyos.
3. Los clientes.
4. Los esclavos.
5. Los libertos.
6. El derecho de ciudadanía.

tema 2 La organización política

1. Los magistrados.
2. Las asambleas.
3. El senado.

tema 3 El ejército

1. Estructura del ejército.
2. Los mandos.
3. Las armas.
4. El campamento (castra).

tema 4 La religión

1. Concepto de religión.
2. Principales divinidades.
3. El culto público.

unidad didáctica 1111

LA VIDA PÚBLICA
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Golpeado un concejal socialista del Ayuntamiento
de Marbella tras llamar "chorizo" a otro edil

AP rompió el voto
del PSOE en una
votación en el
pleno del Senado

Los franceses volvieron a interesarse por los comicios

Bomba contra Bernard Tapie,
el candidato de la «apertura»

La reforma del Senado, relegada a la ampliación
de competencias de las comunidades autónomas

El partido no apoya a los ediles en la moción de censura contra el alcalde, del CDS

La FSM no podrá expedientar a los dos concejales
socialistas de Soto porque ya no son del PSOE

En las informaciones sobre política, como las que puedes ver en estos recortes de
periódico, hallamos con frecuencia términos como candidato, senado, edil, poder
ejecutivo, etc., cuyo origen se encuentra en el sistema político del pueblo romano.
Aunque esta influencia justifica por sí sola el estudio de la organización política de
Roma, hay otro motivo importante para estudiarla, el llegar a un mejor conocimiento
de uno de los pueblos que más ha influido en la civilización occidental.

Ya en la unidad IV nos proponíamos esto como objetivo principal del estudio de
algunos aspectos de la vida privada. Sin embargo, teniendo en cuenta que los roma-
nos dieron siempre una mayor importancia al grupo —y, por tanto, al estado— que al
individuo, como estudiábamos en la primera unidad de cultura, no tendremos un
conocimiento completo si no vemos también aspectos de la vida pública. Por ello, en
esta unidad estudiaremos además de la organización política, la división de la socie-
dad, el ejército y la religión.
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Ciudadanos incompletos

Hombres no libres No ciudadanos

libertos

esclavos

tema 1 111011111.111

Las clases sociales

La sociedad romana, como todas las sociedades antiguas, estaba basada en la
desigualdad. La más importante viene determinada, fundamentalmente, por el naci-
miento. Éste convierte a unos hombres en personas libres y a otros, en esclavos.

En lo que se refiere a los hombres libres, era la fortuna, como en la actualidad, la que
establecía las diferencias sociales.

A continuación puedes ver el esquema con el nombre y las principales características
de los distintos grupos sociales que integraban la sociedad romana. En realidad, el
grupo de los esclavos, como comprobarás más adelante, no formaba parte de la
sociedad, pues no eran considerados hombres sino cosas:

GRUPOS SOCIALES

Hombres libres	 Ciudadanos completos 	 privilegiados	 patricios

no privilegiados	 plebeyos
clientes

1. Los patricios

El origen de los patricios (filii patris) se remonta a las cien familias que, según la
tradición, se instalaron en Roma. Ellos, pues, constituyen el núcleo del pueblo roma-
no, e incluso, en un principio, son los únicos con derechos políticos. Las familias
patricias se agrupan en torno a un pater familias, que ostenta la autoridad y dicta las
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leyes obedecidas por las distintas familias procedentes de un tronco común. A este
grupo de familias descendientes del mismo pater se le llama gens y su importancia
entre los romanos es muy grande, ya que los miembros de la gens están unidos por

un culto religioso y por unas leyes propias. Cada gens tiene un nombre que llevan
todos los miembros de las familias que forman parte de la misma. Los Emilios, los

Cornelios, los Claudios son los nombres de otras tantas gens.

Los patricios, por el hecho de sentirse los «auténticos romanos», constituyen la clase
privilegiada y acaparan para sí la mayor parte de los puestos públicos y la dirección
política del Estado.

2. Los plebeyos

Carentes de una tradición y un linaje del que enorgullecerse, los plebeyos son simple-
mente filii terrae «hijos de la tierra». Su origen parece encontrarse en los descendien-
tes de los pueblos conquistados por Roma y en los extranjeros que, por razones
diversas, se instalaron en ella. A esta clase social pertenecían todos los pequeños
propietarios, los artesanos y los comerciantes.

En un principio carecían de derechos políticos, incluso del más elemental, el derecho
de ciudadanía. En la medida en que su número creció y Roma fue expandiéndose
gracias a sus conquistas, los plebeyos se fueron haciendo cada vez más indispensa-
bles, logrando poco a poco todos los derechos políticos. No obstante, en la práctica,
nunca consiguieron una igualdad total con los patricios, ya que las guerras y las
deudas fueron arrastrando a muchos a la ruina. Tiberio Graco, tribuno de la plebe, en
un famoso discurso, expone así la situación de los plebeyos a mediados del siglo II

a.C.

«Los animales que pacen en Italia tienen cada uno su refugio y su guarida, mientras
que los ciudadanos que combaten y mueren por Italia no tienen otra propiedad que el
aire y la luz del día. Les engañan nuestros generales cuando les excitan antes de la
batalla a defender los sepulcros y los altares. Ninguno de estos romanos posee un
altar o una tumba familiar. Van a la guerra y a la muerte para sustentar las riquezas y
el lujo de otros: dueños del mundo, de palabra, mientras en realidad no poseen ni un
palmo de tierra».

3. Los clientes

El poeta romano Juvenal, con su característico estilo mordaz y corrosivo, pinta así a
este grupo social.

«Cuando el brillo de las estrellas empieza a palidecer o el campo perezoso del frío
boyero gira en el cielo, ya el pobre cliente se sustrae al sueño y se olvida en medio de
su prisa de atarse las cintas de las sandalias por miedo a que el ejército de los
visitantes haya acabado de desfilar (ante el patrón)».

Según se deduce de este texto, los clientes eran personas sumisas y dependientes,
dispuestos a obedecer en todo momento los deseos de su patrono. En un principio
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eran extranjeros que se habían acogido al amparo de algún patricio al cual quedaban
unidos por vínculos legales: el cliente recibía del patrono ayuda material y defensa
ante el tribunal; a cambio, debía ponerse en todo momento a las órdenes del patrono.

Más adelante entraron también a formar parte de la clientela plebeyos arruinados y li-

bertos.

En las luchas entre patricios y plebeyos, este grupo social constituyó, por lo general,
un sólido apoyo para los primeros.

4. Los esclavos

La sociedad romana estaba compuesta por los grupos sociales anteriormente descri-
tos. Frente a ellos, como algo aparte, estaban los esclavos.

El esclavo es una cosa y como tal carece de todo derecho. El amo lo considera como
un bien patrimonial del que puede usar y abusar a su antojo. A la condición de
esclavo se llega por:

nacimiento, al ser hijo de una esclava;

botín de guerra: los prisioneros pasaban a ser posesión de los vencedores.

Poco numerosos al principio, sin embargo, la continua expansión militar de Roma
elevó su número enormemente. Sólo César, tras la conquista de la Galia, llevó a Italia
un millón de esclavos como botín de guerra. Los grandes latifundios, la construcción
y manejo de barcos así como las numerosas obras públicas (puentes, calzadas, etc.)
emprendidas en la época imperial, necesitaban una enorme cantidad de mano de
obra, que sólo los esclavos podían proporcionar.

Las condiciones de vida de los esclavos eran, por tanto, particularmente duras, sobre
todo para aquellos que anteriormente habían sido libres o los que tenían un amo
cruel. Varias veces intentaron sublevarse, y una vez casi logran tener éxito. Esparta-
co, como recuerdas, fue el jefe de esta rebelión. Pero, en ese momento, plebeyos y
patricios olvidaron sus rencillas internas y se unieron para aplastar al enemigo co-
mún. Seis mil esclavos, entre ellos Espartaco, fueron crucificados a lo largo de la

avenida más importante de Roma, la Vía Apia.

5. Los libertos

No todos los esclavos estaban sometidos a unas condiciones de vida tan duras.
Algunos, debido a sus cualidades, prestaban importantes servicios a sus amos,
como secretarios, administradores de sus bienes o como maestros de sus hijos. Por
éstos y otros méritos, muchos esclavos alcanzaban la libertad. El acto por el cual un
esclavo pasaba a la condición de persona libre tenía carácter oficial y recibía el

nombre de manumissio. Los libertos, nombre que recibían a partir de ese momento,

adquirían los derechos de ciudadanía, a excepción del ius hondrum (derecho a ejer-

cer cargos públicos) y el ius connubii (derecho al matrimonio legal).
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6. El derecho de ciudadanía

En una sociedad tan llena de desigualdades como la romana, puedes comprender
fácilmente que el título de ciudadano otorgaba a quien lo poseía una posición privile-
giada frente a los que carecían de él. La pérdida de la ciudadanía por faltas graves
constituía el mayor castigo que podía recibir un ciudadano romano.

Al constituir un privilegio, el derecho de ciudadanía es objeto de lucha entre los
diversos grupos sociales. Los patricios intentan retenerlo para ellos solos; los plebe-
yos pugnan por acceder a él. La extensión de la ciudadanía para todos, excepto los
esclavos, sólo se logrará tras duros enfrentamientos y después de muchos años. Los
hitos más importantes de esta lucha son los siguientes:

Derecho de ciudadanía para los plebeyos de la ciudad de Roma (finales del s. VI a.C.,
reinado de Servio Tulio).

Extensión de la ciudadanía al resto de Italia (89 a.C.).

Ampliación de este derecho a todos los habitantes del Imperio (212 d.C. siendo
emperador Caracalla).

La ciudadanía incluía los siguientes derechos:

Derecho público
	

derecho a votar (ius suffragii),
derecho a ser propuesto para cargos públicos (ius hontsrum),
derecho a apelar al pueblo contra la sentencia de un magistrado
(ius provocatiónis).

Derecho privado derecho de propiedad (ius commercii),
derecho a contraer matrimonio legal (ius connubii).
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AconsejaNombran SENADO

Consejo
de la

nobleza

COMICIOS

Asamblea
del

pueblo
AConvocan

MAGISTRADOS

Ejecutan las
decisiones

CÓNSULES
PRETORES
CENSORES
EDILES
CUESTORES

tema 2

La organización política

Por la historia que has estudiado sabes que los romanos tuvieron tres sistemas de
organización política: la monarquía, la república y el imperio. Aquí nos vamos a referir
al sistema republicano por dos razones:

corresponde al período más vigoroso de Roma;

ha influido en la constitución de los sistemas políticos modernos.

La constitución de la República romana reposa sobre el equilibrio de tres órganos
políticos que se controlan mutuamente:

los magistrados,

el senado,

la asamblea del pueblo o comicios.

En el siguiente organigrama puedes ver de forma esquematizada las relaciones entre
los tres órganos políticos:

RELACIONES ENTRE LOS TRES ÓRGANOS POLÍTICOS

Ratifica las decisiones de los comicios
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Colegialidad. Para evitar el autoritarismo y el despotis-
mo, todos los cargos políticos son compartidos por dos
personas, que reciben el nombre de colegas. Cualquier
decisión debe ser tomada por acuerdo ya que uno pue-
de vetar la decisión del otro.

Anualidad. Todos los magistrados, salvo el censor, son
elegidos por el plazo de un año, terminado el cual, vuel-
ven a ser simples ciudadanos, y solamente pueden ser
reelegidos al cabo de diez años.

Candidato. Esta pala-
bra tiene su origen en
la túnica blanca (candi-
da) con la que el candi-
dato se presentaba al
pueblo antes de la
elección.

1. Los magistrados

El poder ejecutivo está representado en Roma por los magistrados. En sus manos
se encuentran la dirección del Estado y la puesta en práctica de las decisiones y leyes
votadas en la asamblea del pueblo.

La magistratura romana presenta algunas características peculiares que vale la pena
contrastar con los actuales cargos políticos:

Gratuidad. El desempeño de un cargo público no lleva consigo retribución alguna.
Por el contrario, una comisión tasa los bienes de la persona al asumir el cargo y al
abandonarlo, con el fin de evitar la tentación de aprovechar el cargo para enriquecerse.

a. Los cónsules

Los dos cónsules representan la máxima autoridad. Son los primeros magistrados
de la República romana: ellos convocan y presiden el senado y los comicios; ellos
asumen la dirección de las finanzas públicas, administran la justicia y conducen la
guerra.

b. Los pretores

Su función consistía específicamente en la administración de la justicia. Al principio
eran dos: uno para la ciudad (praetor urbänus) y otro para los extranjeros (praetor
peregrinus). En ausencia de los cónsules, ellos asumían sus funciones.

Ediles se llaman tam-
bién en la actualidad
los miembros de los
ayuntamientos, debido
a que ejercen funcio-
nes similares a los edi-
les romanos.

c. Los ediles

Los ediles se encargaban de todo lo relacionado con la
administración municipal. Tenían a su cargo el orden
público, la conservación de los edificios, la limpieza de
calles y plazas y la organización de los juegos públicos.

d. Los cuestores

La administración y custodia del tesoro corría a cargo de los cuestores. El pago del
ejército y la recaudación de los impuestos de las provincias eran también parte de
sus funciones.
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e. Los censores

A pesar de no formar parte del aparato administrativo, los censores gozaban en
Roma de un enorme prestigio. Elegidos entre los antiguos cónsules, tenían a su
cargo tres funciones de gran importancia:

realizar el censo quinquenal (lista y clasificación de los ciudadanos);

seleccionar a los aspirantes al senado;

vigilar las costumbres y establecer los castigos correspondientes a los infractores.

f. Los tribunos de la plebe

Durante la República, los tribunos de la plebe, aunque no pertenecen al aparato
administrativo, juegan no obstante un papel de gran importancia política, pues actúan
como representantes de los intereses de los plebeyos. La constitución les permite
vetar las leyes que atenten contra los derechos de la clase plebeya.

2. Las asambleas

«Desde el momento en que se convocaron los Comicios para la elección de los
magistrados y para tomar decisiones políticas, los cónsules no son considerados
como señores, sino como mandatarios del pueblo. Publio Valerio, uno de los prime-
ros cónsules, hizo inclinar ante la asamblea del pueblo los fascios (signos del poder)
de los lictöres, para indicar que la maiestas pertenecía al pueblo romano, aunque
estuviera representada en el cónsul».

Como puedes ver, según este texto del historiador José Guillén, durante la República
la soberanía reside en el pueblo. Los magistrados se limitan a ejecutar la voluntad
popular expresada en las decisiones de los Comicios. En Roma existían tres clases
de asambleas:

a. Comitia curiäta

Son una reminiscencia de la época de los reyes y su papel se reduce al terreno reli-
gioso.

b. Comitia centuriäta

En esta asamblea están presentes todos los ciudadanos, distribuidos en centurias, y
tiene un carácter militar, ya que sólo pueden votar los hombres capaces de empuñar
las armas. En ellas se elige a los magistrados superiores (cónsules, pretores y cen-
sores); se votan algunas leyes, en especial las declaraciones de guerra propuestas
por los cónsules, y se reciben las apelaciones contra las sentencias de los magistra-
dos.
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c. Comitia tribüta

Estas asambleas son el verdadero órgano de la soberanía popular, pues en ellas está
representado todo el pueblo, incluidos los que carecen de bienes o de propiedad. Su
importancia creció a medida que la plebe fue conquistando posiciones dentro de la
sociedad.

En los comitia tribüta se eligen los ediles y cuestores y, al final de la República,
suplantan a los comicios centuriados en la función legislativa.

Los Comicios son convocados por los magistrados superiores que los presiden,
siendo también éstos los que elaboran y presentan los proyectos de ley para ser
votados por el pueblo.

La votación se realiza por escrito y en secreto. Consta de dos partes. En la primera,
se realiza la votación individual dentro de cada uno de los grupos: centurias o tribus.
En la segunda, la votación la realizan los grupos como unidad.

3. El Senado

A pesar de que en teoría es un órgano meramente consultivo, en la práctica repre-
senta la más alta autoridad de la Roma republicana.

El Senado está integrado por un número variable de miembros: 300 en un principio,
600 en la época de Sila (s. 11-1 a.C.).

El reclutamiento lo realiza el censor teniendo en cuenta dos requisitos: probidad de
costumbres y que hayan desempeñado cargos públicos.

En el Senado se encuentra, por lo tanto, lo más representativo de la sociedad roma-
na. De él salen los magistrados y a él vuelven al finalizar su mandanto anual. Puedes
comprender, por tanto, lo difícil que le resultaba a un magistrado oponerse a la
opinión del Senado. Las magistraturas significan una autoridad transitoria, mientras
que el Senado representa la autoridad permanente.

a. Las atribuciones del Senado

En calidad de «Consejo de la República» pasan por sus manos todas las cuestiones
que afectan a ésta. En las sesiones del Senado se tratan los asuntos relacionados
con:

La conservación de la religión nacional;

el control de las finanzas;

la política exterior. El Senado es quien nombra embajadores y recibe los legados ex-
tranjeros;

la organización y el gobierno de numerosas provincias.

Si tienes en cuenta que Roma era una gran potencia y en plena expansión, advertirás
fácilmente que el hecho de dirigir la política exterior y el gobierno de las nuevas
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provincias, otorga al Senado un papel muy importante entre los órganos políticos de
la República.

b. Prerrogativas de los senadores

Acorde con su importancia política era su prestigio social. Sólo ellos podían llevar en
su túnica una ancha franja de color púrpura. Su calzado también se distinguía de los
demás por el color rojo de sus sandalias. En las ceremonias y en los juegos públicos
tenía lugares reservados para ellos. Finalmente, y como algo contrario a su dignidad,
les estaba prohibido dedicarse a la industria y al comercio.

Fig. 32. Bajorrelieve de los pretorianos. Museo del Louvre de París.
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tema 3

El ejército

En la unidad IV definíamos la mentalidad del romano como la del soldado y campesi-
no. Esto no es extraño si pensamos que los romanos fueron los dueños de casi todo
el mundo conocido, por lo que se vieron obligados a luchar continuamente, unas
veces para conquistar nuevas tierras y otras para mantener las ya conquistadas. En
un pueblo con estas características, el ejército desempeña un papel fundamental. En
el presente tema trataremos de conocer su estructura, mandos y armas. Ahora bien,
el ejército no se mantuvo siempre igual, sino que sufrió variaciones a lo largo del
tiempo. Nosotros nos centraremos en el ejército del siglo II a.C., aunque haremos
referencia a su situación anterior. Por último, hay que decir que en este tema nos
referiremos a la infantería, pues la caballería y la marina no desempeñaron un papel
relevante.

1. Estructura del ejército

Desde un principio todos los ciudadanos romanos estaban obligados a defender la
patria. Para ello, era necesario un poderoso ejército, que encontró su pilar fundamen-
tal en la infantería, cuya unidad militar básica fue siempre la legión. Ésta, al principio,
estaba formada por los hombres que entregaba cada tribu (3.000 en tiempos de
Rómulo).

Más tarde, con Servio Tulio, el modo de reclutar a los integrantes de la legión
varió un poco. En efecto, Servio Tulio dividió el pueblo en clases según su
riqueza. Los más ricos componían la caballería y el resto la infantería. Por entonces,
la legión contaba ya con 4.200 hombres, 1.200 armados a la ligera y los 3.000 que
iban bien equipados y formaban la base de dicho cuerpo. La legión adoptaba como
unidad táctica la falange, que consistía en colocar delante de los 1.200 hombres
armados a la ligera seis filas de 500 soldados. Como esta unidad táctica gozaba de
poca movilidad, se introdujeron variantes. Así, Camilo, general romano del siglo V-IV
a.C.. adoptó como unidad de combate el manípulo. A partir de este momento, la
legión se dividió en 30 manípulos que se disponían en tres líneas. La primera estaba

formada por los más jóvenes (hastäti); la segunda por los hombres maduros (prínci-

pes) y la tercera por los veteranos (triarii). Las dos primeras líneas constaban de

1.200 soldados cada una y la tercera, de 600.
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Los manipulas se colocaban dejando entre sí un espacio libre, lo que les daba una
mayor libertad para moverse. Además, los espacios de la primera línea eran cerrados
por la segunda, y los de ésta por la tercera, como puedes apreciar en el siguiente es-
quema:

manípulo =

triarii	 = 600

principes = 1.200

hastäti	 = 1.200
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Esta nueva unidad táctica dio resultado, pero en algunas ocasiones era débil, por lo
que se recurrió a la unión de dos o tres manipulas.

A finales del s. II a.C. el ejército sufrió un importante cambio gracias a las reformas
del general Mario. La más importante fue la profesionalización del ejército; lo que
supuso la entrada en él de todas las clases sociales con independencia de su situa-
ción económica. Además de esta reforma que afectó al reclutamiento, hubo otras
que afectaron a su estructura. En efecto, Mario mantuvo como unidad militar la
legión, pero aumentó el número de sus componentes hasta 6.000, frente a los 4.200
anteriores. Además, sustituyó la unidad táctica precedente, el manípulo, por la cohor-
te, formada por tres manípulos. Por tanto, a partir de este momento, la legión consta-
ba de 6.000 hombres distribuidos en 10 cohortes y 30 manipulas.

Mario mantuvo las tres líneas de hastäti, principes y triarii, pero con dos diferencias:
las líneas estaban integradas por cohortes y no por manipulas y los componentes de
estas cohortes iban armados de la misma forma. Puedes apreciar la nueva estructura
en el siguiente esquema:

cohorte =
	 tnani	

principes	
hastäti

triarii

principes

hastäti

Una vez que hemos estudiado la estructura del ejército, veremos cuáles eran sus
mandos y armas, elementos igualmente importantes para que un ejército sea efi-
caz.

2. Los mandos

En la época de la monarquía, el rey era el jefe supremo del ejército, si bien al frente de
la infantería estaba el tribünus militum (ciudadano con mayor experiencia en los
combates).
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En tiempos de la República, el jefe supremo era el cónsul, ayudado fundamentalmen-
te por los centuriones. Como el consulado duraba un año, y al concluir este período
un nuevo cónsul pasaba a mandar el ejército, se suscitaron graves problemas, ya que
no todos los cónsules tuvieron las mismas dotes militares por lo que algunos llevaron
a las legiones a grandes derrotas. Por ello, en época de grandes luchas, los romanos
optaron por reelegir a los cónsules que demostraban ser buenos militares.

3. Las armas

También las armas que empleaban los soldados romanos fueron evolucionando con
el tiempo. Nos fijaremos en las que utilizaban en la época de Mario.

Estas armas podían ser:

a. Ofensivas

La lanza (hasta). Es un palo largo que termina en una punta de hierro.

El dardo (pilum). Arma arrojadiza, más corta que la lanza.

La espada (gladius). Dentro de las espadas la más utilizada fue la espada ibérica de
longitud media y, como dice Polibio, «de una punta penetrante y dos cortes», es decir,
que servía para pinchar y para cortar.

El puñal. Era más corto que la espada.

b. Defensivas

El escudo (parma). Era ovalado. Estaba hecho de mimbres y recubierto con cuero.

El casco. Era metálico.

La coraza. Era de cuero y se adaptaba perfectamente al cuerpo.

El cinturón. Podía ser metálico o de cuero.

Las grebas. Servían para proteger las piernas de los soldados.
Generalmente eran de cuero, aunque también las había de

metal.

Para familiarizarte con las distintas armas, escribe
cómo se llaman las que lleva este legionario de la época
de Mario.

Comprueba tu respuesta en la pág. 258.

Dentro del tema del ejército hay que hablar también del
campamento (castra), ya que tuvo una gran importan-
cia en los triunfos que alcanzaron los soldados roma-
nos.

247



4
VÍA PRETORIA

TIENDA
DEL

GENERAL

ALTAR

INTERVALO INTERVALO

VÍA PRINCIPAL VÍA PRINCIPAL

EMPALIZADA

4. El campamento (castra)

Todas las tardes, al finalizar su marcha, los soldados romanos construyen el campa-
mento. Éste se situaba en un lugar ventajoso, que solía ser elegido por los explorado-
res y centuriones. Una vez que se encontraba el lugar, se marcaba el perímetro del
castra y se comenzaba a trabajar. Alrededor del campamento se hacía un foso
(fossa) y con la tierra que se extraía se formaba un parapeto (agger) sobre el que se
colocaba una empalizada (vallum). Entre la empalizada y las tiendas había un espacio
vacío para evitar los posibles dardos enemigos, era el intervallum.

El campamento estaba cruzado por dos vías perpendiculares (via principälis y via
praetoria), que desembocaban en cuatro puertas defendidas por torres y vigías. En
el centro, se encontraba la tienda del general (praetorium), el altar (ara) y los estan-
dartes (signa). El resto del espacio se dividía entre las distintas unidades, que ocupa-
ban un lugar fijo.

Puedes ver cómo quedaba el campamento en los siguientes planos. Coloca los nom-
bres latinos que corresponden a los castellanos que aparecen en ellos.

Comprueba tu respuesta en las págs. 258 y 259.
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Este esquema del campamento se mantuvo en las ciudades romanas, como puedes

observar en esta foto.

Fig. 36. Vista aérea de la ciudad de Timgad.
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tema 4

La religión

«Si nos comparamos con los demás pueblos, resultamos iguales e inferiores en diver-
sos terrenos, excepto en el de la religión, que significa el culto a los dioses en que les
somos superiores y en mucho».

Así resalta Cicerón la importancia que tenía la religión para los romanos; por lo que
estudiaremos el concepto que tenían de ella, los principales dioses y cómo era el cul-
to.

1. Concepto de religión

Una de las originalidades del pueblo romano fue la de entender la religión como un
contrato establecido entre el hombre y los dioses. Esto le permitió relacionarse con la
divinidad desde un plano de igualdad. En efecto, mientras en otros pueblos el indivi-
duo se somete o anula ante los dioses, los romanos les rinden culto para tenerlos
propicios, y los dioses, por su parte, debían concederles lo que pedían. Esto queda
muy bien reflejado en la frase «doy para que des, hago para que hagas». Así, la
religión no fue una norma de conducta, sino un conjunto de ritos y plegarias para
tener a los dioses favorables. En la ejecución del culto residía su eficacia.

Ese concepto que los romanos tenían de la religión está también presente en el
siguiente texto del historiador Guillén. Subraya la frase que crees que lo refleja mejor:
«Frecuentemente oración y sacrificio van acompañados de un voto que en el fondo
es un contrato a vencimiento aplazado. El fiel expone claramente a los dioses lo que
solicita de ellos, y lo que él se compromete a realizar cuando haya obtenido lo que
desea».

Comprueba tu respuesta en la pág. 259.
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2. Principales divinidades

«Donde a mí me parece que tiene una superioridad neta la constitución política de los
romanos es en su manera de entender a los dioses[...]. Como toda multitud es ligera
de cascos, está llena de apetitos ilegales, de pasiones irracionales, y su temperamen-
to es violento, no queda otra solución que contener a las masas con terrores inciertos
y con ficciones semejantes».

Esta afirmación del historiador griego Polibio nos permite entender el motivo por el
que, desde los primeros tiempos, los romanos divinizaron las fuerzas de la naturale-
za, a las que llamaron numina. Los numina estaban presentes sobre todo en los
actos relativos a la agricultura y a la familia.

Hay que recordar que la familia tenía sus propias divinidades: los lares (dioses del
hogar), los penates (dioses de la despensa) y los manes (antepasados difuntos).

Con el paso del tiempo, esas fuerzas de la naturaleza (numina) dieron origen a
algunos dioses romanos como Ceres, Jano, Júpiter...

Sin embargo, las principales divinidades romanas fueron las que tuvieron su origen
en los dioses griegos.

No debe extrañarnos, ya que el concepto de la religión que tenían los romanos, les
permitió aceptar e incorporar las divinidades de los pueblos a los que sometieron.

Precisamente esos dioses greco-romanos son los que más conocemos hoy, pues
han perdurado en la literatura, pintura, escultura, etc. A continuación, los enumerare-
mos dando entre paréntesis el dios griego del que proceden:

Júpiter (Zeus). Es el rey de los dioses y de los hombres.

Juno (Hera). Esposa de Júpiter. Diosa protectora de las mujeres casadas.

Minerva (Atenea). Hija de Júpiter. Es la diosa de la sabiduría y de la guerra.

Marte (Ares). Hijo de Júpiter y Juno. Es el dios de la guerra.

Mercurio (Hermes). Hijo de Júpiter y la ninfa Maya. Es el mensajero de los dioses y el
dios de los comerciantes y de los ladrones.

Apolo (Febo). Hijo de Júpiter y Latona. Es el dios de la poesía y de los augurios.

Diana (Artemisa). Hermana gemela de Apolo. Es la diosa de los bosques.

Venus (Afrodita). Hija de Júpiter. Es la diosa de la belleza y del amor.

Neptuno (Poseidón). Hermano de Júpiter. Es el dios del mar. Le obedecen los vientos
y las tempestades.

Vulcano (Hefesto). Hijo de Júpiter y Juno. Es el dios de la fragua.

Ceres (Deméter). Hermana de Júpiter. Es la diosa de la agricultura.

Vesta (Hestia). Es la diosa protectora del fuego del hogar.
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Seguramente estos nombres te resultarán familiares porque aparecen en algunos
monumentos, como en la fuente de Neptuno en Madrid —que puedes ver en esta
ilustración— en libros, esculturas, pinturas o nombres de proyectos, como el proyec-

to Apolo.

Cita alguno de los que conozcas: 	

Comprueba tu respuesta en la pág. 259.

Al pasar el tiempo, los romanos echaron en falta una relación más afectiva con la
divinidad, así como una respuesta a su pregunta sobre lo que ocurriría después de la
muerte. Por eso se introdujeron en Roma cultos orientales como los de Cibeles,
Mitra, !sis, etc., que establecían una relación afectiva con la divinidad y contemplaban
la existencia de otra vida después de la muerte.
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3. El culto público

«Para los romanos de la República la religión representaba la estabilidad del Estado y
del hogar, es decir, constituía el fundamento de la vida pública y privada».

Este texto del historiador Balsdon nos permite comprobar la gran importancia que la
religión tenía en la vida pública. Esa importancia, unida al hecho de que la religión
romana, como ya hemos estudiado, es un conjunto de ritos y fórmulas que hay que
cumplir, hace que en la sociedad romana haya unas personas especializadas en la
perfecta realización de dichos ritos, los sacerdotes. Éstos se agrupaban en colegios
sacerdotales, entre los que destacaron los pontífices, flámines, vestales, augures,
arúspices...

Los sacerdotes eran los encargados de realizar y presidir los sacrificios; sacrificios
que podían ser incruentos, como las libaciones, o cruentos. Los últimos consistían en
la inmolación de un animal, como puedes apreciar en este relieve. Los augures y los
arúspices tuvieron gran influencia, ya que interpretaban la voluntad de los dioses
examinando el vuelo de las aves (augures) y las entrañas de los animales sacrificados
(arúspices).

Fig. 39. Escena de un sacrificio. Museo del Louvre de París.

Sin embargo, a pesar de la gran importancia que tuvieron, los sacerdotes nunca
formaron una casta aparte, sino que eran ciudadanos integrados en la vida pública,
como lo confirma Cicerón: «Nuestros mayores nunca fueron más sabios ni mejor
inspirados por los dioses que cuando decidieron que las mismas personas que presi-
den la religión gobiernen el Estado».
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•	 womp 9fflop
ActivIdades de autocontrol

1. Indica las diferencias principales que existían entre los patricios y los plebeyos.

2. Los esclavos no formaban parte de la sociedad romana. Es verdadero o falso.

3. Establece la diferencia que hay entre un liberto y un esclavo.

4. A pesar de las diferencias, los patricios y plebeyos formaron en algún momento
un frente común. Indica cuándo y por qué.

5. Explica las razones por las que aumentó el número de esclavos.

6. Cita al menos tres de entre los derechos de ciudadanía.

7. En la sociedad romana, a diferencia de lo que ocurre en la actual, el derecho de
ciudadanía constituía un privilegio. Justifica esta afirmación.

8. Señala los tres órganos políticos sobre los que descansa el poder de la Repúbli-
ca romana.

9. La colegialidad, la anualidad y la gratuidad constituyen las tres características
que mejor definen la magistratura romana. Explica en qué consiste cada una de
ellas.

10. En un texto del historiador Guillén se dice:

«[.•.] hizo inclinar ante la asamblea del pueblo los fascios». Explica el significado

de ese gesto.

11. Cita las funciones de los comicios centuriados y de tribu.

12. Escoge entre las atribuciones del Senado aquellas que le otorgan más poder y
explica por qué.

13. De las magistraturas romanas hay una que pervive en la actualidad. Indica cuál
es.

14. Hay diferencias entre el ejército de la época de la monarquía y el de la época de
Mario. Elige las dos que te parezcan más significativas.

15. A lo largo de las distintas épocas, la legión, compuesta por 6.000 hombres, fue la
unidad militar básica. Es verdadero o falso.

16. Indica la unidad táctica que adoptó Mario en el ejército.

17. Dibuja un plano del campamento romano con los nombres correspondientes.
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18. Cita y describe dos armas ofensivas del soldado romano.

19. El carácter legalista y práctico de los romanos se refleja también en sus creen-
cias religiosas. Justifica esta afirmación.

20. Entre estas cuatro definiciones de numina, escoge la verdadera: divinidades
agrarias, dioses familiares, fuerzas de la naturaleza divinizadas, colegio sacerdo-
tal.

21. Escribe el nombre griego que corresponde a cada uno de estos dioses romanos:
Júpiter, Mercurio y Venus.

22. Explica el motivo por el que los sacerdotes eran necesarios en la sociedad roma-

na.

23. Los augures y los arúspices interpretaban la voluntad de los dioses. Explica d€
qué medio se valía cada uno.

24. En Roma y en Egipto los sacerdotes constituían una casta especial. Es verdade-

ro o falso.
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VÍA PRAETORIA
(VIA PRAETORIA)

INTERVALO
(INTERVALLVM)

INTERVALO
(INTERVALLVM)

(Ejercicio pág. 247) Hasta (Lanza)

Gladius
(Espada) Parma

(Escudo)

-,

5
Cinturón

Greba

TIENDA
DEL

GENERAL
(PRETORIVM)

(Ejercicio pág. 248)

VÍA PRINCIPAL
(VIA PRINCIPALIS)

VÍA PRINCIPAL
(VIA PRINCIPALIS)

ALTAR
(ARA)

Soluciona



Solucionario

(Ejercicio pág. 248)

«Frecuentemente oración y sacrificio van acompañados de un voto que en el fondo (Ejercicio pág. 251)

es un contrato a vencimiento aplazado. El fiel expone claramente a los dioses lo

que solicita de ellos, y lo que él se compromete a realizar cuando haya obtenido lo

que desea».

Proyecto Atenea, la fuente de Apolo de Madrid, la fuente de Hércules de Barce- (Ejercicio pág. 253)

lona...
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Repaso de las unidades de lengua

2a Evaluación

Además de lo que has aprendido en la primera evaluación, los contenidos fundamen-
tales de esta segunda son los siguientes:

Temas en vocal de la tercera declinación (unidad V).

Adjetivos de tema en i y en consonante, que siguen la tercera declinación (uni-

dad V).

Cuarta y quinta declinaciones (unidad VI).

Pronombre relativo (unidad VII).

Sistema de perfecto en voz activa (unidad VI).

Sistema de presente y de perfecto en voz pasiva (unidades V y VII).

Oraciones pasivas (unidad V).

Proposiciones subordinadas de relativo (unidad VII).

Puedes comprobar si los has asimilado realizando los ejercicios que te presentamos

a continuación.
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Ejercicios de repaso

1. Señala si la forma del adjetivo es la correcta para concordar con el sustantivo al
que acompaña. Si no es así, escríbela correctamente.

fortibus exercitui, certum rem, celerium equitatuum, frigidi gelua, facili rebus
y omni magisträtu

2. Completa la forma del adjetivo para que concuerde con el sustantivo.

peditatuum fort..., rem util..., senatui prudent..., exercitum audac..., equitati-
bus celer... y die celebr...

3. Analiza las siguientes formas verbales y escríbelas en pasiva:

gessisses, delébam, geret, delebis, gereretis y deleverunt.

4. Escribe la terminación que precisa el participio de perfecto para concordar con el
sujeto y tradúcelos:

Urbs cret... erat, dona dat...erunt, utinam legäti miss...sint, rosae cult...sunt, si
dux vict...esset, y templum delet...est.

5. Analiza y traduce las siguientes oraciones:

Frumenta ab hostium militibus urebantur.

Magna noströrum sociárum classis tempestäte deleta est.

6. An.aliza y traduce estas proposiciones de relativo:

Caesar tribunos plebis qui ad eum confugérant, invenit.

Tertiae legienis milites locum, quem hostium dux oppugnavérat, reliquerunt.

7. Analiza y traduce el siguiente texto, que es una adaptación de «El asno de oro» de
Apuleyo. En él, Lucio, protagonista de la novela, viaja a Tesalia, para conocer las
artes mágicas:

Quondam per Thessaliam iter faciébam: Hypätam tendebam. Cur Hypätam

tendebam? Quia, heu! multa mirabilia, quae arte magica incelae faciebant,

audivéram: homines et muliéres in feras vel aves mutäti erant, res sine manu

humäna in caelum coniectae erant.

262



Solucionario de ejercicios de repaso

ES O NO CORRECTA
	

FORMA CORRECTA

fortibus exercitui no	 forti exercitui

certum rem
	 no

	 certam rem

celerium equitatuum	 sí

frigidi gelua
	 no	 frigida gelua

facili rebus
	 no

	 facilibus rebus

omni magisträtu	 sí

2.
peditatuum fortium, rem utilem, senatui prudenti, exercitum audäcem, equitati-
bus celeribus y die celäbre

PERSONA NÚMERO	 TIEMPO	 MODO

2a	 singular	 pto. plusc.	 subjuntivo

1 a	 singular	 pto. imperfecto	 indicativo

3 a	 singular	 fut. imperfecto	 indicativo

2a	 singular	 fut. imperfecto	 indicativo

2a	 plural	 pto. imperfecto	 subjuntivo

3a	 plural	 pto. perfecto	 indicativo

3.
,

gessisses

delébam

geret

deläbis

gererätis

delevérunt

gessisses
deleam
geret
deläbis
gererétis
delevärunt

gestus / gesta esses
deläbar
gerätur
delebäris / delebäre
gereremini
deläti / delätae / deläta sunt

4.
urbs creta erat
dona data erunt
utinam legäti missi sint
rosae cultae sunt
si dux victus esset
templum delätum est

«la ciudad había sido aumentada»,
«los regalos habrán sido dados»,
«ojalá los legados hayan sido enviados»,
«las rosas han sido cultivadas»,
«si el general hubiera sido vencido»,
«el templo ha sido destruido».
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5
Frumenta	 hostium \militibus urebantur.
Sujeto	 C. det.	 C. agente

Traducción:
«Los trigos eran quemados por los soldados de los enemigos».

Magna/ noströrum sociörum \classis tempestäte deleta est.
Sujeto	 C. determinativo. 	 Sujeto	 C. agente

Traducción:
«La gran flota de nuestros aliados ha sido destruida por la tempestad».

6.
1 Caesar	 tribünos plebis,	 [ qui	 ad eum	 confugérant, ] invenit. 1

Sujeto	 C.D.	 C. det.	 S.	 C. circuns.
antec.
tribünos

Traducción:
«César encontró a los tribunos de la plebe que se habían refugiado junto a él».

Tertiae legiönis milites locum, [ quem hostium dux oppugnavérat, ]
C. det.	 Sujeto C.D.	 C.D.	 C. det.	 S.

reliquérunt. 1

Traducción:
«Los soldados de la tercera legión abandonaron el lugar que el general de los
enemigos había atacado».

7.
1 Quondam	 per Thessaliam iter faciebam: 1 1 Hypätam tendébam. 1

C. circuns.	 C.D.	 C. circuns.

1 Cur Hypätam tendébam? 1 1 Quia, heu! multa mirabilia, [ quae arte magica
Adv. C. circuns.	 C. directo	 C.D. C. circuns.

incölae	 faciöbant, ] audivéram: 1 1 homines et muliéres in feras vel aves
Sujeto	 Sujeto	 C. circuns.

mutäti erant, 1	 1 res	 sine manu humäna	 in caelum coniectae erant. 1

S.	 C. circuns.	 C. circuns.

Traducción:
«Una vez marchaba por Tesalia: me dirigía a Hypata. ¿Por qué me dirigía a
Hypata? Porque ¡ay! había oído muchas cosas maravillosas que los habitantes
hacían con arte mágica: los hombres y las mujeres habían sido cambiados en
fieras o en aves, las cosas habían sido lanzadas al cielo sin una mano huma-
na».
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unidad didáctica

En esta unidad se comienza el estudio de las formas no personales del verbo, empe-
zando con el participio y el infinitivo, que son muy utilizados en los textos. Además,
se ven los verbos irregulares compuestos de sum, fijándonos en los que presentan

alguna particularidad en su conjugación.

FNDICE 1111111111111111111.111111

tema 1 Las formas nominales del verbo

1. El participio.
2. El infinitivo.

tema 2 Compuestos del verbo sum

1. Verbo possum.
2. Verbo prosum.
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OBJETIVOS

El estudio de esta unidad te permitirá:

Identificar las formas de participio e infinitivo.

Distinguir los participios concertados y los absolutos.

Diferenciar las funciones sintácticas del infinitivo.

Memorizar la conjugación de los verbos possum y prosum.

e
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Las formas nominales del verbo

Al estudiar la conjugación regular, omitíamos el estudio de las formas no personales,
o nominales, del verbo. En esta unidad, lo iniciamos centrándonos en el participio e

infinitivo.

1. El participio

Al igual que en castellano, es un adjetivo verbal.

a. Morfología

En latín, desde el punto de vista morfológico, hay tres participios:

el de presente —activo—,

el de perfecto —pasivo—,

el de futuro —activo y pasivo—.

Veamos cómo se forman:

PARTICIPIO DE PRESENTE.

Tiene valor activo. Consta de tema de presente, los sufijos -nt- e -i- y las desinencias

de los adjetivos de una terminación de tema en i.

En los verbos de la tercera, cuarta y mixta, aparece la vocal de unión e entre el tema
y el sufijo. Se enuncia, como los adjetivos a los que pertenece, con el nominativo

singular (en -ns por cambios fonéticos) y el genitivo singular.
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Los participios de presente de los modelos de las cinco conjugaciones son:

1 a	 2a	 3a	 4a	 Mixta

amans	 monens	 legens*	 audiens*	 capiens*_

amantis	 monentis	 legentis*	 audientis*	 capientis*

Observa la vocal de unión e de las conjugaciones tercera, cuarta y mixta.

La declinación completa de amans, amantis es:

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. y Fem. Neutro Masc. y Fern. Neutro

Nom. amanso) amanso) amantes(2) amantia

Voc. amanso) amanso) amantes(2) amantia

Ac. amantem(2) amanso) amantes(2) amantia

Gen. amantis amantis amantium amantium

Dat. amanti amanti amantibus amantibus

Abl. amante(2) amante(2) amantibus amantibus

(1) Como ocurre en los adjetivos de tema en i de una terminación, en estos casos ha perdido la i del tema.
y la t con la -s ha evolucionado, como sabes, así:

nts> nss> ns.

(2) En estos casos se ha producido el paso a e de la i del tema. Sin embargo, a veces, se mantiene la i:

ananti.

PARTICIPIO DE PERFECTO.

Tiene valor pasivo. Se forma, como vimos al estudiar la voz pasiva del sistema de
perfecto, con el tema de supino —que se obtiene quitando la terminación um al
supino— y las terminaciones de los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum, a los que
pertenece.

Se enuncia, como estos adjetivos, con el nominativo singular masculino, femenino y
neutro.

Estos son los participios de perfecto de los modelos de las cinco conjugaciones:

i a 2a 3a 4a Mixta

amätus monitus lectus aucfitus captus
amäta monita lacta audita capta
amätum monitum lectum auditum captum
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Para que tengas su declinación completa, declina el participio de perfecto del verbo

lego: lectus, lecta, lectum.

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abl.

Comprueba tu respuesta en la pág. 285.

PARTICIPIO DE FUTURO.

Presenta formas de voz activa y de voz pasiva. Veremos cómo se forma cada uno de

ellos:

Participio de futuro activo.

Consta de tema de supino, sufijo -ur- y las terminaciones de los adjetivos del tipo

bonus, bona. bonum, cuyo enunciado y declinación sigue. Los participios de futuro

activo de los modelos de las cinco conjugaciones son:

1 a 2a
3a 4a Mixta

amatürus monitürus lectürus auditürus captürus

amatüra monitüra lectüra auditüra captüra

amatürum monitürum lectürum auditürum captürum

Participio de futuro pasivo.

También se llama gerundivo o adjetivo verbal en -ndus. Se forma añadiendo al tema

de presente el sufijo -nd- y las terminaciones de los adjetivos del tipo bonus, bona,

bonum, cuyo enunciado y declinación sigue. En las conjugaciones tercera, cuarta y

mixta se introduce, entre el tema y el sufijo, la vocal de unión e.

A continuación, te presentamos los participios de futuro pasivo de los modelos de las

cinco conjugaciones:

1 a 2a
3a 4a	 Mixta

amandus monendus legendus" audiendus"	 capiendus*

amanda monenda legenda audienda	 capienda

amandum monendum legendum audiendum capiendum

Observa la vocal de unión e que aparece en las conjugaciones tercera, cuarta y mixta.
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b. Sintaxis

Recuerda que el participio es un adjetivo verbal; esto quiere decir que comparte las
características del adjetivo y del verbo. Como verbo, puede llevar los mismos comple-
mentos que un verbo en forma personal. Como adjetivo, concuerda en género, nú-
mero y caso con una palabra. Si esta palabra está integrada dentro de la oración y
desempeña en ella una función sintáctica, el participio es concertado. Si, por el
contrario, esa palabra aparece desligada de la oración no desempeñando ninguna
función dentro de ella, el participio es absoluto. A continuación estudiaremos cada
uno de ellos:

PARTICIPIO CONCERTADO

Es el participio —de presente, perfecto o futuro activo— que concierta en género,
número y caso con una palabra que, por estar integrada en la oración, desempeña
una función sintáctica en ella:

Magistrum legentem video.
C. directo

En esta oración, legentem —participio de presente—, concierta en género (masc.),
número (sing.) y caso (ac.) con magistrum, que desempeña la función sintáctica de
complemento directo de video. Por tanto, legentem es un participio concertado:

magistrum‹--legentem	 video.
C. directo	 Participio

concertado

Traduzcamos esta oración:
«Veo al maestro leyendo —que lee—».

Hostes urbem	 expugnätam delevärunt.
Sujeto	 C.D.	 Participio

concertado

En este ejemplo, expugnätam —participio de perfecto— concierta en género (fern.),
número (sing.) y caso (ac.) con urbem que desempeña la función sintáctica de com-
plemento directo de delevärunt. Igual que legentem, es un participio concertado.

Su traducción es:

«Los enemigos destruyeron la ciudad atacada —que había sido atacada—».

Ave Caesar, gladiatöres moritüri	 te	 salütant.
Apel.	 Sujeto	 Participio	 C.D.

concertado

También moritüri —participio de futuro activo— es un participio concertado, pues
concierta en género (masc.), número (plural) y caso (nom.) con gladiatöres, sujeto de
salütant.

Se traduce:
«Ave César, los gladiadores que van a morir te saludan».
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En resumen, el participio concertado:

puede estar en cualquier caso,

concierta con una palabra que desempeña una función sintáctica dentro de la ora-

ción;

se traduce a continuación de la palabra con la que concierta:

si es de presente, por
	 gerundio simple («amando»),

proposición de relativo con el verbo en presente
(«que ama») o pto. imperfecto («que amaba»);

si es de perfecto, por	 participio («amado»).
proposición de relativo con el verbo en pto. perfecto
pasivo («que ha sido amado») o plusc. pasivo («que
había sido amado»);

si es de futuro activo, por proposición de relativo con una perífrasis verbal que

indique: inminencia, intención o finalidad («que ama-
rá», «que iba a amar»).

PARTICIPIO ABSOLUTO.

Es el participio de presente o perfecto (el de futuro no se utiliza en esta construc-
ción), que concierta con una palabra que no desempeña una función sintáctica en la
proposición principal, sino que ella misma, con el participio, forma una proposición
subordinada circunstancial de participio absoluto en la que desempeña la función

sintáctica de sujeto. En esta proposición subordinada, el participio y la palabra con
la que concierta, que, como hemos dicho, realiza la función de sujeto, se expresan

en caso ablativo sin preposición. Por ello, al participio absoluto se le llama también

ablativo absoluto:

Regnante Romülo, Romäni gens fera erant.
Sujeto	 Atributo

El participio de presente, regnante, concierta en género (masc.), número (sing.) y

caso (ablativo) con Romülo, que no desempeña ninguna función sintáctica en la

proposición de erant, sino que forma con regnante una subordinada de participio o

ablativo absoluto. En ella, realiza la función de sujeto.

Completemos el análisis sintáctico:

Regnante Romülo,
Participio Sujeto

Romäni gens fera	 erant.
Sujeto Atributo

proposición subordinada de
participio o ablativo absoluto

Traduzcamos:
«Reinando Rómulo, los romanos eran un pueblo fiero».
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His rebus cognitis, Caesar in Italiam	 venit.
Sujeto Participio Sujeto C. circuns.

proposición subordinada de
participio o ablativo absoluto

El participio de perfecto, cognitis, concierta con his rebus en género (fern.), número
(plural) y caso (ablativo) y forma una proposición subordinada de participio o ablativo
absoluto.

• Su traducción es:
«Conocidas estas cosas, César llegó a Italia».

En resumen, el participio o ablativo absoluto:

Va siempre en caso ablativo.

Concierta con una palabra —en ablativo sin preposición— que no desempeña nin-
guna función sintáctica en la proposición principal, sino que funciona corno sujeto de
la subordinada de ablativo absoluto.

Se traduce delante de su sujeto, sin que medie entre ambos ninguna preposición:

si es de presente, por gerundio simple («amando»);

si es de perfecto, por participio («amado»).

A veces, en la subordinada de ablativo absoluto, no aparece el participio, sino otro
sustantivo o un adjetivo también en ablativo sin preposición, cuya función sintáctica
es la de atributo:

Ciceröne consüle,
Sujeto	 Atributo

Catiiina coniuratiönem fecit.
Sujeto	 C. directo

proposición subordinada de
participio o ablativo absoluto

(«Siendo> cónsul Cicerón, Catilina hizo una conjuración». Al traducirla, se añade
el gerundio simple del verbo «ser».

Si todavía tienes dudas para saber si un participio es concertado o absoluto, recuer-
da que el participio absoluto:

Sólo puede darse cuando el participio está en caso ablativo. En los demás casos el
participio es concertado.

Suele ir entre comas.

Vamos a poner en práctica lo anterior:

Caesar videns milites ad pugnam paratos signum dedit.

Al leerla nos damos cuenta de que sólo hay un verbo en forma personal 	
y, por tanto, una oración. También observamos dos formas no personales, dos
participios 	  y 	  Videns es un participio
de 	  , en caso 	 o 	
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Su género puede ser 	  , 	  o 	  y su número, 	

Parätos es un participio de 	  Está en caso 	  Su gé-

nero es 	  y su número, 	  Como ninguno de los dos participios

está expresado en caso ablativo, no pueden ser participios 	

sino 	  Las palabras con las que concierten tienen que ir en el mismo

	  , 	  y 	  que los participios. Así pues,

videns tiene que concertar con una palabra en nominativo singular. La única palabra

que está en nominativo singular es 	  Parätos concertará con un sustan-

tivo que esté en acusativo plural masculino, por tanto, sólo puede hacerlo con

	  Es el momento de analizar la frase, teniendo en cuenta que los parti-

cipios pueden llevar sus propios complementos. Videns, por ser un participio de
presente (activo) y pertenecer a un verbo transitivo, tiene que llevar complemento

directo. Parätos, al ser un participio de perfecto (pasivo), podrá llevar complemento

agente o circunstancial.

Caesar videns milites ad pugnam parätos signum dedit.

Al traducir, recuerda que el participio de presente se traduce por el 	

o por una proposición de 	  El de perfecto, por un 	  o por una

proposición de 	  Al ser concertados, se traducen inmediatamente después

de la palabra con la que conciertan. La traducción es:

Regnante Tarquinio, popülus Romänus reges expülit.

Aparece un verbo en forma personal, 	  Además encontramos una forma no

personal, un participio: 	  Es un participio de 	  que va en caso

	  Su género puede ser 	  , 	  o 	  ; el número,

	  Como está en caso ablativo', puede ser un participio o ablativo 	  Si

es así, concierta con una palabra que no realiza ninguna función sintáctica en la
proposición principal, y que está en caso ablativo, pero sin preposición.
Además, suele ir separado por 	  La palabra con la que concierta es 	

.. . Como regnante Tarquinio reúne las características de los participios absolutos,
forma una proposición subordinada de participio absoluto. Hay que analizar la ora-

ción:

Regnante Tarquinio, popülus Romänus reges expülit. 

Sólo queda traducir. Recuerda que la proposición de ablativo o participio absoluto se

traduce colocando primero el 	  , e inmediatamente después, el sujeto sin

que medie ninguna 	  , a pesar de ir en caso ablativo.

Comprueba tu respuesta en las págs. 285 y 286.

2. El infinitivo
Como ocurre en castellano, es un sustantivo verbal.

a. Morfología

Desde el punto de vista morfológico, en latín, hay tres infinitivos:

el de presente (activo y pasivo); el de perfecto (activo y pasivo), el de futuro (activo y

pasivo).
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Veamos cómo se forman:

INFINITIVO DE PRESENTE:

Infinitivo de presente activo.

Consta de tema de presente y sufijo -re < -se. En la tercera conjugación se introduce
la vocal de unión e entre el tema y el sufijo. En la conjugación mixta, la 1 del tema,
seguida de la r del sufijo -re, pasa a e.

Infinitivo de presente pasivo.

En las conjugaciones primera, segunda y cuarta, se forma añadiendo al tema de
presente el sufijo -ri. En las conjugaciones tercera y mixta, al tema de presente se le
añade una i.

VOCES	 1 a	 2a	 3a	 4a	 Mixta

Activa	 amäre	 monäre	 legäre ( I )	 audire	 capére (2)

Pasiva	 amäri	 monäri	 leg/	 audiri	 cap/13

(1) Observa la gocal de unión e que aparece entre el tema y el sufijo.
(2) La ê proviene de la i del tema que seguida de r pasa a e.
(3) Esta i es el resultado de la unión de la ï del tema y de la i del sufijo.

INFINITIVO DE PERFECTO:

Infinitivo de perfecto activo.

Consta de tema de perfecto y sufijo -isse.

Infinitivo de perfecto pasivo

Se forma con el participio de perfecto en acusativo, singular y plural, y el infinitivo de
presente del verbo sum.

I a
	

2 a	3a	 4a	 Mixta
VOZ ACTIVA

amavisse	 monuisse	 legisse	 audivisse	 cepisse

VOZ PASIVA

amätum	 amätos	 monitum	 monitos	 lectum	 lectos	 auditum	 aulditos	 captum	 captos
amätam esse	 amätas esse	 monitam esse monitas esse lectam esse lectas esse auditam esse aturdas esse captam esse captas esse
amätum	 amäta	 monitum	 monda	 lectum	 lecta	 auditum	 audita	 captum	 capta
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INFINITIVO DE FUTURO:

Infinitivo de futuro activo.

Consta de participio de futuro activo en acusativo, singular y plural, y el infinitivo de

presente del verbo sum.

Infinitivo de futuro pasivo.

Se forma con el supino y el infinitivo de presente pasivo del verbo eo, ih.

1 a	 2a
	 3a

	
4a	 Mixta

VOZ ACTIVA

amatürum	 amatüros	 monitürum	 monitüros	 lectürum	 lectüros	 auditürum	 auditüros	 captürum	 captüros

amatüram esse amatüras esse monitüram esse mondüras esse lectüram esse lectüras esse auditüramesse auditüras esse captüram esse captüras esse

amatürum	 amatüra	 monitürum	 mondüra	 lectürum	 lectüra	 auditürum	 auditüra	 captürum	 captüra

VOZ PASIVA

amätum iri
	

monitum in	 lectum
	

auddum in	 captum

Una vez que hemos estudiado cómo se forman, diremos cómo se traducen:

VOCES INF. DE PRESENTE INF. DE PERFECTO INF. DE FUTURO

Activa	 «amar»	 «haber amado»	 «haber de amar»

Pasiva	 «ser amado»	 «haber sido amado» «haber de ser amado»

I. Sintaxis

Recuerda que el infinitivo es un sustantivo verbal neutro. Por tanto, participa de las
características del sustantivo y del verbo. Como verbo, tiene tiempos —presente,

perfecto y futuro—; voces —activa y pasiva—, y puede llevar sus propios comple-
mentos según su naturaleza —transitiva o intransitiva—. Como sustantivo, puede
realizar las funciones de sujeto y complemento directo. A continuación, veremos

cuándo realiza una y otra función:

INFINITIVO SUJETO.

Es la función menos frecuente. Se da con el verbo sum y con expresiones imperso-

nales:

Errare humanum est.
Sujeto Atributo

«Equivocarse es humano».

Mihi licet requiescére.
C.I.	 Sujeto

«Me está permitido descansar».
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INFINITIVO COMPLEMENTO DIRECTO

Es el más frecuente. Se emplea con verbos transitivos; sobre todo, con los que
significan «querer», «poder», «saber», «deber», «acostumbrar», «empezar», etc.

Scire omnia nequimus.
C.D.	 C.D.

«No podemos saber todo».

In scholam venire debetis.
C. circuns. C.D.

«Debéis venir a la escuela».

Fig. 43. Relieve que representa a unos lictores.
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gma 2

Compuestos del verbo sum

Los verbos compuestos de sum se forman mediante la adición de prefijos como ab,

ad, de, in, inter, ob, prae, super, sub... Así:

absum, abes. abesse, afui,	 «estar lejos», «estar ausente»;

adsum, ades, adesse, adfui, 	 «estar presente», «ayudar»;

desum. dees , deesse, defui,	 «faltar».

La mayoría de estos verbos no presenta ninguna particularidad en su conjugación, ya
que a las formas del verbo sum, que ya conoces, se anteponen los distintos prefijos.

Por ejemplo, el presente de indicativo del verbo absum es:

ab sum
ab es

ab est
ab sümus
ab estis
ab sunt

Los únicos que presentan alguna peculiaridad son los verbos possum y prosum, que

estudiaremos a continuación.
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1. Verbo possum

Se enuncia possum, potes. posse (1) , potui,	 «poder».

Presenta un primer elemento pot-, que se mantiene ante vocal y se transforma en
pos- cuando va ante s.

El sistema de perfecto se forma sobre el tema de perfecto potu-, y su conjugación es
igual que la de los verbos regulares.

Por tanto, el sistema de presente y el de perfecto del verbo possum se conjugan
así:

SISTEMA DE PRESENTE

INDICATIVO SUBJUNTIVO

PRESENTE PTO. IMPERFECTO FUT. IMPERFECTO PRESENTE PTO. IMPERFECTO*

«puedo»... «podía»... «podré»... «pueda»... «pudiera» «pudiese»...
«podría»...

possum potäram potäro possim possem
potes potäras potäris possis posses
potest potärat potärit possit posset
possümus poterämus poterimus possimus possämus
potestis poterätis poteritis possitis possätis
possunt potärant potärunt possint possent

Aparece possem en lugar de potessem

SISTEMA DE PERFECTO

INDICATIVO SUBJUNTIVO

PTO. PERFECTO PTO. PLUSC. FUT. PERFECTO PTO. PERFECTO PTO. PLUSC.

«he podido»... «había podido»... habré podido»... «haya podido»... «hubiera podido»...
«pude»... «hubiese podido»...

«habría podido»...

potui potuéram potuäro • potuärim potuissem
potuisti potuäras potuäris potuäris potuisses
potuit potuérat potuärit potuärit potuisset
potuimus potuerämus potuerimus potuerimus potuissämus
potuistis potuerätis potueritis potueritis potuissätis
potuärunt o
potuäre

potuérant potuärint potuärint potuissent

(1) La forma esperada —potesse— no existe.
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2. Verbo prosum

Se enuncia prosum, prodes, prodesse, profui, 	 «aprovechar».

El prefijo prod- aparece sin cambio alguno cuando va seguido de vocal, pero pierde
la d si le sigue una consonante.

Te presentamos su sistema de presente y de perfecto:

SISTEMA DE PRESENTE

INDICATIVO SUBJUNTIVO

PRESENTE PTO. IMPERFECTO FUT. IMPERFECTO PRESENTE PTO. IMPERFECTO

«soy útil»... «era útil»... «seré útil»... «sea útil»... «fuera útil»...
«fuese útil»...
«sería útil»...

prosum prodéram prodéro prosim prodessem

prades prodéras prodéris prosis prodesses

prodest prodérat prodérit prosit prodesset

prosümus proderämus proderimus prosimus prodessémus

prodestis proderätis proderitis prositis prodessAtis

prosunt prodérant prodérunt prosint prodessent

SISTEMA DE PERFECTO

INDICATIVO SUBJUNTIVO

PTO. PERFECTO PTO. PLUSC. FUT. PERFECTO PTO. PERFECTO PTO. PLUSC.

«he sido útil»... «había sido útil»... «habré sido útil»... «haya sido útil»... «hubiera sido útil»...

«fui	 útil»... «hubiese sido útil»...
«habría sido útil»...

profui profuéram profuéro profuérim profuissem

profuisti profuéras profuéris profuéris profuisses

profuit profuérat profuérit profuérit profuisset

profuimus profuerämus profuerimus profuerimus profuissAmus
profuistis profuerätis profueritis profueritis profuissétis

profuörunt o
profuee

profuérant profuérint profuérint profuissent
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E'erci

Desde el punto de vista morfológico, en latín hay participios de 	

	  Y 	

El participio de presente tiene valor 	  , el de perfecto, 	  y el de
futuro, 	  y 	

El participio de presente se forma con el tema de 	  , los sufijos
	  y las terminaciones de los adjetivos de tema en 	

El participio de perfecto consta de tema de 	  y las terminaciones
de los adjetivos de tema en 	

El participio de futuro activo está compuesto por el tema de 	  , el sufijo
	  y las desinencias de los adjetivos de tema en 	

El participio de futuro pasivo se forma con el tema de , 	  , el sufijo 	
y las terminaciones de los adjetivos de tema en 	

Desde el punto de vista sintáctico, los participios pueden ser 	

Y 	

El participio concertado puede expresarse en cualquier 	

Concierta en género, número y caso con una palabra que, dentro de la oración,
desempeña una 	

El participio absoluto recibe también el nombre de 	

Este participio sólo puede expresarse en caso 	

Forma, junto a la palabra con la que concierta; una proposición subordinada
circunstancial de 	

En esta proposición subordinada, el sujeto aparece en caso 	  y no
puede llevar 	

Al traducirla, se coloca primero el 	  y después, sin que medie ninguna
	  , el 	  Si es un participio de presente, se traduce por
el 	  ; si es de perfecto, por 	

Morfológicamente, los infinitivos latinos son: el de 	  , el de 	
y el de 	

El infinitivo de presente activo se forma con el tema de 	  y el su-
fijo 	  El pasivo, en los verbos de la 1 a , 2a y 4a conjugaciones, con el tema de
	  y el sufijo 	  ; en los verbos de la 3a y de la mixta, el sufijo
es
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El infinitivo de perfecto activo consta de tema de 	  y sufijo 	  El

pasivo, de participio de 	  en caso 	  y de la forma del infinitivo

de presente de sum, 	

El infinitivo de futuro activo está constituido por el participio de 	  en

caso 	  y la forma 	  El pasivo, por el 	  y por el

infinitivo de presente pasivo del verbo eo, 	

El infinitivo puede realizar las funciones de 	  y de 	

El verbo possum está formado por el prefijo 	  y el verbo 	

El prefijo pot- se mantiene así seguido de 	  , pero se convierte, seguido de

s, en 	

El sistema de perfecto no presenta particularidades; se forma sobre el tema de

perfecto 	

El verbo prosum consta de prefijo 	  y verbo 	

El prefijo prod- se mantiene ante 	  , pero, seguido de consonante,

pierde la 	

Comprueba tu respuesta en las págs. 286 y 287.
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Palabras latinas y castellanas

omnis, omne «todo»	 similis, simile «similar»

ómnibus	 símil
omnímodo	 similitud
omnipotencia	 asimilación
omnipotente	 asimilar
omnipresente
	

disímil
omnisapiente
	

disimilación
omnisciencia	 verosímil
omnisciente	 verosimilitud
omnívoro

gero, gens, geräre, gessi, gestum «llevar a cabo»

gerencia
gerente
gesta
gestatoria
gestor
gestoría

facio, facis, facére, feci, factum «hacer»

fáctico
factor
factoría
factótum
benefactor

unus, una, unum «uno»

único
unicornio
uniforme
unilateral
unísono
univalvo
unívoco

grex, gregis «rebaño», «grey»

gregario
egregio
congregar
disgregar
segregar

Expresiones latinas

plus ultra
primum viväre, deinde philosophäri
rara avis
sic
sine die
conditio sine qua non
quorum <praesentia sufficit>
status quo
superävit

«más allá»
«primero vivir, luego filosofar»
«ave rara»
«así»
«sin fecha»
«condición sin la que no»
«de quienes», «cuya presencia basta»
«estado en el cual»
«ha sobrado» (lo que queda)
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EArtrjade la unidad IX

EL PARTICIPIO

Morfológicamente
	

de presente (activo)
de perfecto (pasivo)
de futuro (activo y pasivo)

Sintácticamente	 concertado (en cualquier caso)
absoluto (sólo en ablativo)

EL INFINITIVO

Morfológicamente de presente (activo y pasivo)
de perfecto (activo y pasivo)
de futuro (activo y pasivo)

Sintácticamente
	 sujeto

c. directo

VERBO POSSVM

Consta de prefijo pot- y verbo sum

Pot- + vocal se mantiene. Pot- + -s> pos-
El tema de perfecto es potu-

VERBO PROSVM

Formado por el prefijo prod- y el verbo sum

prod- + vocal se mantiene. Prod- + consonante> pro-
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Actividades de autocontrol Mil

1. Forma los participios e infinitivos de los siguientes verbos:

curro, curris, currére, cucurri, cursum,
recipio, recipis, recipére, recópi, receptum,
debeo, debes, debüre, debui, debitum.

2. Declina el participio de presente del verbo curro.

3. Analiza las siguientes formas no personales, indicando de qué tipo de participio o
infinitivo se trata:

dicentem, factis, captüri, gerentia, captüros esse, gessisse, dici, factum
esse.

4. Analiza y traduce las siguientes oraciones:

Regibus expulsis, Romäni consüles defiere potuürunt.

Hostes in silvas fugientes videbämus.

Scire omnia cupio.

Milites iter per provinciam facére potérant.

Vrbe capta, hostes in castra se recepörunt.

His rebus cognitis, Caesar proelium committére iussit.

Hostes munita a Romänis castra oppugnäre coepörunt.

Caesar ad oppidum ab hostium militibus expugnatum legätos misit.

5. Analiza y traduce el siguiente texto, adaptación del «Asno de oro», de Apuleyo:

Lucio, convertido en un asno por las artes de una maga, cuenta las peripecias que
le ocurrieron en manos de unos ladrones.

At omnia vehére nequibant, et me cum equo alteróque asino e stabülo deduxA-

runt et nos gravibus sarcinis onerätos per angustas montium vias adduxörunt.

Ego tanto onére oppressus et longo itinére confectus cadavéri similis eram.

Itäque auxilium petére cupivi et Caesäris nomen invocäre incépi. Tum latrei-

nes isto clamöre suscensi me verberavérunt.
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So ucionano

(Ejercicio pág. 269)
SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nom. lectus lecta lectum lecti lectae lecta

Voc. lecte lecta lectum lecti lectae lecta

Ac. lectum lectam lectum lectos lectas lecta

Gen. lecti lectae lecti lectörum lectärum lectörum

Dat. lecto lectae lecto lectis lectis lectis

Abl. lecto lecta lecto lectis lectis lectis

Caesar videns milites ad pugnam parätos signum dedit. 	 (Ejercicio págs. 272 y 273)

Al leerla nos damos cuenta de que sólo hay un verbo en forma personal dedit y, por
tanto, una oración. También observamos dos formas no personales, dos participios -
videns y paratos. Videns es un participio de presente, en caso nominativo o vo-

cativo. Su género puede ser masculino, femenino o neutro y su número, singular.
Parätos es un participio de perfecto. Está en caso acusativo. Su género es mas-
culino y su número, plural. como ninguno de los dos participios está expresado en
caso ablativo, no pueden ser participios absolutos, sino concertados. Las palabras
con las que concierten tienen que ir en el mismo género, número y caso que los

participios. Así pues, videns tiene que concertar con una palabra en nominativo
singular. La única palabra que está en nominativo singular es Caesar. Parätos con-
certará con un sustantivo que esté en acusativo plural masculino, por tanto, sólo
puede hacerlo con milites. Es el momento de analizar la frase, teniendo en cuenta
que los participios pueden llevar sus propios complementos. Videns, por ser un
participio de presente (activo) y pertenecer a un verbo transitivo, tiene que llevar
complemento directo. Parätos, al ser un participio de perfecto (pasivo), podrá llevar
complemento agente o circunstancial.

Caesar *---videns*----milites ad pugnam—>parätos	 signum dedit.
Sujeto	 Part. conc. C.D.	 C. circuns.	 Part. conc. C.D.

con milites

Al traducir, recuerda que el participio de presente se traduce por el gerundio simple
o por una proposición de relativo. El de perfecto, por un participio o por una propo-
sición de relativo. Al ser concertados, se traducen inmediatamente después de la
palabra con la que conciertan. La traducción es:

«César viendo —que ve— a los soldados preparados para la lucha, dio la señal».
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Iucionario

(Ejercicio pág. 273) Regnante Tarquinio, popülus Romänus reges expülit.

Aparece un verbo en forma personal, expülit. Además encontramos una forma no
personal, un participio: regnante. Es un participio de presente que va en caso
ablativo. Su género puede ser masculino, femenino o neutro; el número, singular.
Como está en caso ablativo, puede ser un participio o ablativo absoluto. Si es así,
concierta con una palabra que no realiza ninguna función sintáctica en la proposición
principal, y que está en caso ablativo, pero sin preposición.
Además, suele ir separado por comas. La palabra con la que concierta es Tarqui-
nio. Como regnante Tarquinio reúne las características de los participios absolutos,
forma una proposición subordinada de participio absoluto. Hay que analizar la ora-
ción:

[ Regnante 4-- Tarquinio,
Sujeto

proposición subordinada de
ablativo absoluto

popülus Romänus	 reges	 expülit.
Sujeto	 C.D.

Sólo queda traducir. Recuerda que la proposición de ablativo o participio absoluto se
traduce colocando primero el participio, e inmediatamente después, el sujeto sin
que medie ninguna preposición, a pesar de ir en caso ablativo:

«Reinando Tarquino, el pueblo romano expulsó a los reyes».

(Ejercicio pág. 280) Desde el punto de vista morfológico, en latín hay participios de presente, perfecto y
futuro.

El participio de presente tiene valor activo, el de perfecto, pasivo y el de futuro,
activo y pasivo.

El participio de presente se forma con el tema de presente, los sufijos -nt-, -i- y las
terminaciones de los adjetivos de tema en i.

El participio de perfecto consta de tema de supino y las terminaciones de los adjeti-
vos de tema en o/a.

El participio de futuro activo está compuesto por el tema de supino, el sufijo -ur- y
las desinencias de los adjetivos de tema en o/a.

El participio de futuro pasivo se forma con el tema de presente, el sufijo -nd- y las
terminaciones de los adjetivos de tema en o/a.

Desde el punto de vista sintáctico, los participios pueden ser concertado y absolu-
to.

El participio concertado puede expresarse en cualquier caso.

Concierta en género, número y caso con una palabra que, dentro de la oración,
desempeña una función sintáctica.
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Irrilmälputt;~11.11111.11111111
El participio absoluto recibe también el nombre de ablativo absoluto.	 (Ejercicio págs. 280 y 281)

Este participio sólo puede expresarse en caso ablativo.

Forma, junto a la palabra con la que concierta, una proposición subordinada circuns-
tancial de participio absoluto.

En esta proposición subordinada, el sujeto aparece en caso ablativo y no puede lle-
var preposición.

Al traducirla, se coloca primero el participio y después, sin que medie ninguna pre-
posición, el sujeto. Si es un participio de presente, se traduce por el gerundio
simple; si es de perfecto, por participio.

Morfológicamente, los infinitivos latinos son: el de presente, el de perfecto y el
de futuro.

El infinitivo de presente activo se forma con el tema de presente y el sufijo -re. El
pasivo, en los verbos de la l a , 2a y 4a conjugaciones, con el tema de presente y el
sufijo -ri ; en los verbos de la 3a y de la mixta, el sufijo es -i.

El infinitivo de perfecto activo consta de tema de perfecto y sufijo -isse. El pasivo,
de participio de perfecto en caso acusativo y de la forma del infinitivo de presente
de sum, esse.

El infinitivo de futuro activo está constituido por el participio de futuro activo en
caso acusativo y la forma esse. El pasivo, por el supino y por el infinitivo de pre-
sente pasivo del verbo eo, ih.

El infinitivo puede realizar las funciones de sujeto y de complemento directo.

El verbo possum está formado por el prefijo pot- y el verbo sum.

El prefijo pot- se mantiene así seguido de vocal, pero se convierte, seguido de s,
en s.

El sistema de perfecto no presenta particularidades; se forma sobre el tema de per-
fecto potu-.

El verbo prosum consta de prefijo prod- y verbo sum.

El prefijo prod- se mantiene ante vocal, pero, seguido de consonante, pierde la d.
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ÍNDICE

unidad didáctica

En esta unidad se estudian los grados del adjetivo: comparativo y superlativo. Conti-
núa el estudio de los verbos irregulares, con el del verbo volo, y se termina el de las
oraciones compuestas, con las subordinadas completivas y circunstanciales. Por últi-
mo, nos fijamos en tres partículas —cum, ut y quod— que presentan diversos
valores y aparecen frecuentemente en los textos.

tema 1 Los grados del adjetivo

1. El comparativo.
2. El superlativo.
3. Comparativos y superlativos anómalos.

tema 2 El verbo volo

tema 3 Sintaxis: Las proposiciones subordinadas

1. Subordinadas sustantivas o completivas.
2. Subordinadas adverbiales o circunstanciales.
3. Partículas polivalentes.
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OBJETIVOS

El estudio de esta unidad te permitirá:

Reconocer las formas de comparativo y superlativo.

Identificar los distintos comparativos y superlativos.

Memorizar la conjugación del verbo volo.

Distinguir los distintos valores de las partículas polivalentes cum, ut y quod.
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tema 1

Los grados del adjetivo

Tanto en castellano como en latín, el adjetivo admite grados; es decir, puede indicar
la intensidad de la cualidad que expresa: «más alto», «altísimo». Estos grados son

dos: el comparativo y el superlativo.

A continuación estudiaremos cada uno de ellos.

1. El comparativo

Si nos fijamos en estas frases:
«Pedro es menos alto que Marco»,
«Pedro es tan alto como Marco»,
«Pedro es más alto que Marco»,
podemos observar que, al comparar la intensidad de una cualidad que afecta a dos
términos, la relación que se establece entre ambos puede ser de inferioridad —me-
nos que—, de igualdad —tan como— y de superioridad —más que—. En efecto, en

castellano, el comparativo puede ser de inferioridad, igualdad y superioridad.

También en latín encontramos estos tres tipos de comparativo. A continuación, estu-
diaremos cómo aparece el adjetivo en cada uno de ellos y cómo se expresa el

segundo término de la comparación.

a. Comparativo de inferioridad

El adjetivo aparece precedido del adverbio minus. El segundo término de la compara-

ción se expresa en el mismo caso que el primero, introducido por quam:

Petrus	 minus 
	

altus	 est
	

quam
	

Marcus.

1 er término
	 2° término

nominativo
	 nominativo

«Pedro es !menos alto [que I Marco».
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b. Comparativo de igualdad

El adjetivo lleva delante el adverbio tam. El segundo término va introducido por quam
y en el mismo caso que el primero:

Petrus
	

tam
	

altus	 est
	

quam
	

Marcus.
1 er término
	

2° término
nominativo	 nominativo

«Pedro es tan alto COMO Marco».

c. Comparativo de superioridad

El comparativo de superioridad de un adjetivo puede formarse:

Anteponiendo al adjetivo los adverbios magis o plus. Es la forma que ha dado origen
al comparativo de superioridad castellano, pero en época clásica era muy poco em-
pleada. En este caso, el segundo término se expresa en el mismo caso que el
primero, introducido por quam:

Petrus
l er término
nominativo

altus est Marcus.
2° término
nominativo

magis
plus

quam

«Pedro	 es más	 alto	 que Marco».

Añadiendo al tema del adjetivo —lo que queda al suprimir la terminación del genitivo
del singular— el sufijo -ior para el masculino y femenino, e -ius para el neutro. Se
declina como un tema en consonante de la tercera declinación. Declinaremos el
comparativo de superioridad de altus, alta, altum; es decir, altior, altius:

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. y Fem. Neutro Masc. y Fem. Neutro

Nom. altior altius altiöres altiöra

Voc. altior altius altiöres altiöra

Ac. altiörem altius altiöres altiöra

Gen. altiöris altiöris altiörum altiörum

Dat. altiöri altiöri altioribus altioribus

Abi. altiöre altiöre altioribus altioribus
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Es la forma de comparativo de superioridad más empleada en la época clásica y, por
tanto, la que encontrarás con más frecuencia. Para que vayas asimilándola, forma el

comparativo de superioridad de carus, cara, carum y declínalo.

El comparativo de superioridad es

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. y Fern. Neutro Masc. y Fern. Neutro

Nom.

Voc.

Ac.

Gen.

Dat.

Abi.

Comprueba tu respuesta en la pág. 315.

En este caso, el segundo término de la comparación puede expresarse:

En el mismo caso que el primero, introducido por quam:

Petrus	 alt ior	 est
	

quam 
	

Marcus.

l er término
	

2° término

nominativo
	 nominativo

En caso ablativo sin quam. Para que pueda expresarse así, el primer término tiene

que estar en nominativo o acusativo:

Petrus	 alt ; ior
	

est	 Marco.

1 er término
	 2° término

nominativo
	 ablativo

Tanto Petrus altior est quam Marcus como Petrus altior est Marco, se traducen de

la misma manera:

«Pedro es más alto que Marco».

En el siguiente cuadro resumimos lo que hemos estudiado sobre el comparativo:
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minus+adjetivo	 «menos+adjetivo»	 quam+el caso del	 «que...»
1 er término

Duco Petrum
1 er termino
acusativo

Marcum
2° término
acusativo

minus fortem quam

magis+adjetivo	 «más+adjetivo»
plus+adjetivo	 «más+adjetivo»

quam+el caso del	 «que.. »
1 e' termino

Petrus
er término

nominativo

Marcus
2° término
nominativo

magis fortis est quam

TIPOS DE COMPARATIVO

Inferioridad

ADJETIVO	 2° TÉRMINO

FORMA	 TRADUCCIÓN	 EXPRESIÓN	 TRADUCCIÓN	 EJEMPLOS

«Considero a Pedro menos valiente que a Marco»

Igualdad

ADJETIVO

FORMA	 TRADUCCIÓN

2° TÉRMINO

EXPRESIÓN	 TRADUCCIÓN	 EJEMPLOS

tam+adjetivo	 «tan+adjetivo»	 quam+el caso del	 «como...»	 Petrus tam fortis est quam Marcus
1 er término	 1 e' término

	
2° término

nominativo	 nominativo

«Pedro es tan valiente como Marco»

Superioridad

ADJETIVO

FORMA	 TRADUCCIÓN

2° TÉRMINO

EXPRESIÓN	 TRADUCCIÓN	 EJEMPLOS

«Pedro es más valiente que Marco»

Tema del adjetivo «más+adjetivo»	 quam+el caso del	 «que.. »	 Petrus fort ior est quam Marcus
más -br (M y F)
	

1 e' término
	

1 er término
	

2° término
-ius (N)
	

nominativo	 nominativo

«Pedro es más valiente que Marco»

ablativo sin	 «que...»	 Petrus fort ior est Marco
quam•
	

er término
	

2° termino
nominativo	 ablativo

«Pedro es más valiente que Marco»

* Sólo si el primer término va en nominativo o acusativo. Si está en otro caso, el segundo término se expresa en el mismo caso que el
primero, introducido por quam.
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2. El superlativo

Si nos fijamos en estas frases:
«Pedro es muy alto»,
«Pedro es altísimo»,
«Pedro es el más alto de su clase»,
comprobamos que, en las tres, el adjetivo «alto» aparece en grado superlativo, ya
que indica que «Pedro» posee la cualidad que expresa en un grado elevado. Sin
embargo, entre ellas hay una diferencia, pues las dos primeras consideran a «Pedro»
en sí mismo, sin compararlo con nadie —superlativo absoluto—; la tercera sí lo

compara —superlativo relativo—. Esta diferencia se aprecia en la forma de expre-

sarlo. El superlativo absoluto se expresa con «muy+adjetivo» o con las terminacio-

nes -ísimo, -ísima. El superlativo relativo, con la forma «el más... de».

En latín, también existen estos dos tipos de superlativo, pero la diferencia entre ellos
no se refleja en la manera de formarlo —igual en ambos—, sino en la existencia, en
el superlativo relativo, de un complemento del superlativo. A continuación, estudia-

remos cada uno de ellos.

a. Superlativo absoluto

Presenta tres sufijos:

-issimus (masc.), -issima (fern.), -issimum (n.).

Este sufijo se añade al tema del adjetivo —lo que queda al suprimir la terminación i o
is del genitivo singular—. De altus, alta, altum, tenemos altissimus, altissima, altis-

simum. Es el sufijo más frecuente.

-rimus (masc.), -rima (fern.), -rimum (n.).

Sólo se emplea para formar el superlativo de los adjetivos cuyo nominativo singular
masculino acaba en er. Se añade a la forma de este caso. De pauper, paupéra,
paupérum, resulta pauperrimus, pauperrima, pauperrimum. De pulcher, pulchra,
pulchrum: pulcherrimus, pulcherrima, pulcherrimum.

-limus (masc.), -lima (fern.), -limum (n.).

Es el sufijo que emplean seis adjetivos cuyo nominativo singular masculino y fememi-
no acaba en lis para formar el superlativo. Se añade al tema del adjetivo. Los seis

adjetivos son: facilis, facile; difficilis, difficile; similis, simile; dissimilis, dissimile;
gracilis, gracile, y humilis, humile.

Los superlativos son: facillimus, facillima, facillimum; difficillimus, difficillima, dif-
ficillimum; simillimus, simillima, simillimum; dissimillimus, dissimillima, dissimilli-
mum: gracillimus, gracillima, gracillimum, y humillimus, humillima, humillimum.

Los adjetivos en grado superlativo se declinan corno los adjetivos de tema en o/a, es

decir, corno bonus, bona, bonum.

Aunque no presenta ninguna dificultad, declinaremos altissimus, altissima, altissi-

mum:
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SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fern. Neutro Masc. Fern. Neutro

Nom. altissimus altissima altissimum altissimi altissimae altissima

Voc. altissime altissima altissimum altissimi altissimae altissima

Ac. altissimum altissimam altissimum altissimos altissimas altissima

Gen. altissimi altissimae altissimi altissimörum altissimärum altissimörum

Dat. altissimo altissimae altissimo altissimis altissimis altissimis

Abi. altissimo altissima altissimo altissimis altissimis altissimis

El superlativo absoluto no lleva ningún complemento:

Petrus altissimus est.
Sujeto Atributo

«Pedro es altísimo —muy alto—».

b. Superlativo relativo

El adjetivo presenta, como hemos dicho, la misma forma que para el superlativo
absoluto. La única diferencia la establece el complemento del superlativo que sólo
aparece en el superlativo relativo. Este complemento puede expresarse de las si-
guientes formas:

En genitivo:

Petrus	 altissimus	 omnium	 est.
Sujeto	 Atributo	 C. superlativo

genitivo

«Pedro es el más alto de todos».

En ablativo con la preposición e (ex):

Petrus	 altissimus	 ex omnibus	 est.
Sujeto	 Atributo	 C. superlativo

ablativo

«Pedro es el más alto de todos».

En acusativo con la preposición inter:

Petrus	 altissimus	 inter omnes 	 est:
Sujeto	 Atributo	 C. superlativo

acusativo

«Pedro es el más alto de todos».

Te preguntarás qué diferencia hay entre el comparativo de superioridad y el super-
lativo relativo. El primero compara un término con otro. El segundo lo compara con
dos o más. No obstante, en latín se distinguen con facilidad, ya que la forma que
presenta el adjetivo es distinta: altior, altius para el comparativo de superioridad y
altissimus, altissima, altissimum para el superlativo relativo.

El siguiente cuadro resume lo que hemos estudiado sobre el superlativo:
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tema del adjetivo (2) «muy+adjetivo»
+limus masc.	 o «... ísimo, ísima»

lima fern.
limum neutro

Petrus humillimus est

«Pedro es muy humilde —humildisimo—»

bonus, bona, bonum

malus mala malum

magnus magna, magnum

parvus, parva, parvum

melior, melius

peior. peius

major, maius

minor, minus

optimus, optima, optimum

pessimus, pessima, pessimum

maximus, maxima, maximum

minimus, minima, minimum

TIPOS DE SUP	 TIVO

Absoluto

ADJETIVO	 COMPLEMENTO

FORMA	 TRADUCCIÓN	 EXPRESIÓN	 TRADUCCIÓN	 EJEMPLOS

Tema del adjetivo	 «muy+adjetivo»
+issimus masc.	 o «...isimo, isima»	 «Pedro es muy alto —altísimo—»

issima fern.
issimum neutro

nominativo en (1)	 «muy+adjetivo»
er+rimus masc.	 o «...ísimo, isima»	 «Pedro es muy desdichado —desdichadisimo—»

rima fern.
rimum neutro

Petrus altissimus est

Petrus miserrimus est

Relativo

ADJETIVO

FORMA

La misma
que para el
superlativo
absoluto

EXPRESIÓN	 TRADUCCIÓN	 EJEMPLOS

en genitivo	 «de...»
	

Petrus altissimus omnium est

C. superlativo
genitivo

«Pedro es el más alto de todos»

en ablativo
	 «de...»
	 Petrus miserrimus ex omnibus est

con e (ex)
	

C. superlativo
ablativo

«Pedro es el más desdichado de todos»

COMPLEMENTO

TRADUCCIÓN

«el más...»

en acusativo
	 «de »
	

Petrus humillimus inter omnes est

con inter
	 C. superlativo

acusativo
«Pedro es el más humilde de todos»

(1) Sólo los adjetivos con nominativo singular masculino en er.

(2) Sólo seis adjetivos con nominativo singular masculino y femenino en lis.

3. Comparativos y superlativos anómalos

Algunos adjetivos no forman su comparativo de superioridad ni su superlativo —ab-
soluto y relativo— de un modo regular, según hemos estudiado en esta unidad, sino
que presentan tema distinto para cada uno de los grados. Los más frecuentes son:

COMPARATIVO DE

ADJETIVOS
	

SUPERIORIDAD	 SUPERLATIVO
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tema 2

El verbo volo

Se enuncia volo, vis, velle, volui, significa «querer». Su complemento directo
puede ser un infinitivo. Los tiempos del sistema de presente son irregulares, ya que
el tema de presente tiene dos formas, vol-, que aparece en los tiempos del modo
indicativo, y vel-, que forma los del modo subjuntivo. Además, el presente de indica-
tivo presenta otras particularidades, que puedes observar al estudiar su conjugación.
Los tiempos del sistema de perfecto son completamente regulares; se forman con el
tema de perfecto volu-. Por ser un verbo de uso muy frecuente, conviene que
memorices su conjugación. Aunque tiene algunas peculiaridades, no te resultará difí-
cil.

SISTEMA DE PRESENTE TEMA: VOL-/VEL-

INDICATIVO	 SUBJUNTIVO

PRESENTE PTO. IMPERF. FUT. IMPERF.	 PRESENTE PTO. IMPERF.

«quiero»...	 «quería»...	 «querré»...	 «quiera»...	 «quisiera», «quisiese»,
«querría»...

volo	 voläbam	 volam	 velim	 vellem

viso )	 voläbas	 voles	 velis	 velles

vu1t(2)	 volübat	 volet	 velit	 vellet

volümus	 volebämus	 volämus	 velimus	 vellämus

vultis( 2 )	 volebätis	 volétis	 vefitis	 vellätis

volunt	 voläbant	 volent	 velint	 vellent

(1) La forma vis es totalmente irregular.
(2) La o del tema vol-, seguida de lt, ha pasado a u.
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SISTEMA DE PERFECTO TEMA: VOLV-

INDICATIVO	 SUBJUNTIVO

PTO. PERF.	 PTO. PLUSC.	 FUT. PERF.	 PTO. PERF.	 PTO. PLUSC.

«he querido»... «había querido»... «habré querido»... 	 «haya querido»... «hubiera querido»...
«quise»...	 «hubiese querido»...

«habría querido»...

volui	 voluäram	 voluäro	 voluérim	 voluissem
voluisti	 voluäras	 voluéris	 volueris	 voluisses
voluit	 voluérat	 voluerit	 voluärit	 voluisset
voluimus	 volueramus	 voluerimus	 voluenmus	 voluissämus
voluistis	 voluerätis	 voluentis	 volueritis	 voluissätis
voluärunt o	 voluérant	 voluérint	 voluérint	 voluissent
voluäre

FORMAS NO PERSONALES

PARTICIPIO DE	 INFINITIVO DE

PRESENTE
	

PRESENTE	 PERFECTO

«queriendo»	 «querer»	 «haber querido»

volens, volentis
	

velle	 voluisse

Fig. 44. Jarra de bronce (Colección Calzadilla de Badajoz).

300



tema 3

Sintaxis: Las proposiciones
subordinadas (cont.)

Como estudiábamos en la unidad VII, las proposiciones subordinadas pueden ser de
tres tipos:

adjetivas o de relativo

sustantivas o completivas,

adverbiales o circunstanciales.

A continuación, estudiaremos los dos últimos.

1. Subordinadas sustantivas o completivas

Se llaman sustantivas porque realizan la misma función que un sustantivo. Por ello,

realizan la función de sujeto o complemento directo del verbo de la proposición
principal. El nombre de completivas se debe a que, por realizar las funciones citadas,
completan al verbo. Dentro de las subordinadas sustantivas, se distinguen tres cla-
ses:

de infinitivo,

interrogativas indirectas.

introducidas por conjunción.

En este curso sólo nos ocuparemos de estas últimas. Las conjunciones más frecuen-
tes que introducen estas proposiciones son: ut, ne y quod:
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VT y NE

Estas conjunciones llevan el verbo expresado en modo subjuntivo. Por lo general,
significan «que» y «que no», respectivamente. Sólo cuando dependen de un verbo de
temor, intercambian su significado: ut pasa a significar «que no» y ne «que»:

Volo (1) venias.

proposición subordinada sustantiva en función de c. directo de volo

«Quiero que vengas».

Volo CD venias.

proposición subordinada sustantiva en función de c. directo de volo

«Quiero (que no) vengas».

Milites tintebant
Sujeto

dux veniret.
Sujeto

proposición subordinada sustantiva en función de c. directo
de timöbant

«Los soldados temían que el general no viniera».

Milites timöbant
Sujeto

01113 dux	 vulnus	 accipéret.
Sujeto C. directo

proposición subordinada sustantiva en función de c. directo
de timóbant

«Los soldados temían que el general recibiera una herida».

QVOD

Esta conjunción lleva el verbo expresado en modo indicativo y significa «que»:

Accidit (quod) dux	 vulnus	 acceit.
Sujeto C. directo 

proposición subordinada sustantiva en función de sujeto de accidit

«Sucedió que el general recibió una herida».
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2. Subordinadas adverbiales
o circunstanciales

Se llaman adverbiales porque realizan la función de un adverbio, y circunstancia-
les, porque expresan una circunstancia en relación con la proposición principal. Se-
gún el tipo de circunstancia que indican, van introducidas por distintas conjunciones.
Dentro de estas subordinadas adverbiales, se distinguen varios tipos:

temporales introducidas por postquam, cum, dum...

causales, por quod. quia, cum...

finales, por ut...

consecutivas, por ut...

condicionales, por si...

concesivas, por quamquam. etsi, ut. cum...

comparativas, por ut, sicut. tamquam...

3. Partículas polivalentes

Te habrás dado cuenta de que ut, quod y cum introducen distintos tipos de subordi-
nadas. Además, quod y cum pueden tener valores distintos a los de conjunción
(cum, preposición de ablativo, quod pronombre relativo). Por su frecuente aparición y
polivalencia debes conocer bien los valores.

a. CVM

Puede ser:

PFIEPOSICIÓN DE ABLATIVO

Cae2ar cum —› copiis in castra ven it.
ablativo

«César llegó al campamento con las tropas».

CONJUNCIÓN

CON EL VERBO EN INDICATIVO:

Temporal «cuando»:

Cum Caesar venit, hostes fugärunt.
indicativo

Cuando«	 César llegó, los enemigos huyeron».
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« oyendo esto Cäsar, se retiró al campamento»,

« Porque ha llegado César, los enemigos huyen».

« Aunque Cäsar llegue, sin embargo los enemigos no huirán».

CON EL VERBO EN SUBJUNTIVO:

Temporal-causal (cum histórico):

Con pto. imperfecto

Con pto. plusc.

«Como» + pto. imperfecto de subjuntivo,
gerundio simple,
«al» + infinitivo simple.

«como» + pto. plusc. de subjuntivo,
gerundio compuesto,
«al» + infinitivo compuesto.

Cum Caesar id audiret, in castra se recépit.

pto. imp. de subj.

« Como César oyera esto, se retiró al campamento»,

« al oír esto Cäsar, se retiró al campamento»,

Causal «porque», «puesto que»:

Cum Caesar verlern, hostes fugiunt.

pto. perf. de subj.

Concesiva «aunque»:

Suele aparecer en la proposición principal tarnen «sin embargo»:

Cum Caesar veniat, tarnen hostes non fugient.

presente de subj.

b. VT

Siempre es CONJUNCIÓN

CON EL VERBO EN INDICATIVO:

Comparativa «como»:

En la proposición principal suelen aparecer los adverbios sic, ita, etc.

Vt supra dikimus, dux vulnus accepit.
indicativo

« Como hemos dicho anteriormente, el general recibió una herida».
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« Tan gran pavor invadió a los enemigos que huyeron rápidamente».

« Aunque les faltaban las fuerzas, sin embargo luchaban valientemente».

CON EL VERBO EN SUBJUNTIVO:

Sustantiva «que». Con verbos de temor «que no»:

Volo ut venias.
subjuntivo

«Quiero que vengas».

Final «para que»:

Lega- tos misärunt ut pacem petérent.
subjuntivo

«Enviaron legados para que pidieran la paz».

Consecutiva «que», «de modo que»:

En la proposición principal suelen aparecer los adverbios ita, sic, tarn y los adjetivos
talis, tantus, etc.

Tantus pavor hostes inväsit ut celeriter fugérint. 
subjuntivo

Concesiva «aunque»:

En la proposición principal puede ir tarnen «sin embargo».

Vt eis vires deessent, tarnen fortiter pugnäbant.

c. CWOD

Puede ser:

PRONOMBRE RELATIVO

Templum quod vidimus pulchrum erat.

«El templo que vimos era hermoso».
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CONJUNCIÓN

CON EL VERBO EN INDICATIVO:

Sustantiva «que», «el hecho de que»:

Accidit quod dux vulnerätus est.
indicativo

«Ocurrió que el general fue herido».

CON EL VERBO EN INDICATIVO O SUBJUNTIVO:

Causal «porque», «puesto que»:

Pater filium suum, quod is contra Rempublicam pugnavérat, interfäcit.
indicativo

«Un padre mató a su hijo	 éste había luchado contra la República».

En el siguiente cuadro aparecen recogidos los principales valores de cum, ut y
quod:

porque
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CU LAS POLIVeNTE

CVM

Valores
	

Características
	

Ejemplos

preposición , «con»	 verbo en modo indicativo
	

Dux cum tribus legionibus fugit
de ablativo
	 o subjuntivo

	
El general huyó con tres legiones

conjunción	 temporal
	

verbo en modo indicativo
	

Cum Caesar venit, hostes fugärunt
«cuando»
	

Cuando César llegó, los enemigos huyeron

temporal-causal	 verbo en modo subjuntivo
	

Cum Caesar id audiret, in castra se recäpit
«como»...	 (pto. imp. o plusc.)

	
Como César oyera esto, se retiró al campamento...

causal
	

verbo en modo subjuntivo
	

Cum Caesar venärit, hostes fugiunt
«porque»...	 (presente o pto. perf.)

	
Porque ha llegado César, los enemigos huyen

concesiva	 verbo en modo subjuntivo
	

Cum Caesar veniat, tarnen hostes non fugient
«aunque»	 a veces en correlación con tarnen

	
Aunque César llegue, sin embargo, los enemigos no huirán

VT

Valores

conjunción comparativa
«como»

completiva
«que»*

final
«para que»

consecutiva
«que»

concesiva
«aunque»

Ejemplos

Vt supra diximus, dux vulnus accépit
Como hemos dicho anteriormente, el general recibió una herida

Volo ut venias
Quiero que vengas

Legátos misérunt ut pacem petärent
Enviaron legados para que pidieran la paz

Tantus pavor hostes inväsit ut celeriter fugärint
Tan gran pavor invadió a los enemigos que huyeron rápidan

Vt eis vires deessent, tarnen fortiter pugnabant
Aunque les faltaban las fuerzas, sin embargo,
luchaban valientemente

Características

verbo en modo indicativo

verbo en modo subjuntivo introduce
una proposición que realiza la
función sintáctica de sujeto o C.D.

verbo en modo subjuntivo

verbo en modo subjuntivo
a veces en correlación con ita, sic...

verbo en modo subjuntivo
a veces en correlación con tarnen

QVOD

Valores

pronombre	 «que»...
relativo

conjunción	 causal
«porque»..

completiva
«que»...

Características

verbo, generalmente, en modo
indicativo lleva antecedente

verbo en modo indicativo
o subjuntivo

verbo en modo indicativo
introduce una proposición que
realiza la función sintáctica de
sujeto o C.D.

Ejemplos

Templum quod vidimus pulchrum erat
El templo que vimos era hermoso

Legit quod non dormit
Lee porque no duerme

Accidit quod dux vulnus accäpit
Sucedió que el general recibió una herida

Con verbos de temor significa «que no».
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Es importante que distingas los diversos valores de estas tres partículas. El verbo de
su oración puede ayudarte, ya que, según vaya en indicativo o subjuntivo, tendrán
uno u otro valor. La naturaleza —transitiva o intransitiva— del verbo principal, los
posibles adverbios correlativos y el propio contexto, te ayudarán también a elegir el
valor correcto.

Puedes comprobarlo en el siguiente ejemplo:

Legäti venärunt ut Caesar eis obsides tradäret.

Primero, debes averiguar cuántas oraciones hay y separarlas. El número de verbos
en forma personal te indica el de oraciones; hay 	  Sepáralas:

Legäti venärunt ut Caesar eis obsides tradäret.

El siguiente paso es ver qué conjunción las relaciona; se trata de 	  En tercer
lugar, hay que identificar el valor de ut en la oración. Para ello recurrimos al verbo
de su proposición y comprobamos el modo en que está. Tradäret pertenece al modo
	  Por tanto, ut no puede tener un valor 	  Sin
embargo, puede tener otros valores: 	
y 	  Si su valor es completivo, ha de desempeñar las funciones
sintácticas de 	  o 	 Como el sujeto de venärunt
es 	  , no puede hacer de sujeto; para que sea complemento directo, el verbo
principal debe ser de naturaleza 	  Venio es intransitivo; así pues, no puede
llevar complemento 	 En consecuencia, ut no tiene valor 	
Como en la proposición principal no aparecen adverbios correlativos ni tarnen, que

suelen encontrarse cuando ut tiene, respectivamente, valor 	  o 	
, pensamos que no tiene estos valores. Descartados definitivamente el valor com-

parativo y completivo, y, en principio, el consecutivo y concesivo, sólo puede tener
el 	  Analiza las proposiciones y tradúcelas para ver si tiene sentido un ut
final:

Legäti venärunt ut Caesar eis obsides tradäret.

Comprueba tu respuesta en las págs. 315 y 316.
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Ejercicio:
	 timill11111

El adjetivo admite, en castellano y en latín, dos grados, el 	  y el

Cuando aparece un comparativo, es que se están comparando dos 	

El comparativo puede ser de 	    Y

El de inferioridad se forma anteponiendo al adjetivo el adverbio 	  El se-
gundo término se introduce por 	  y se expresa en el mismo caso que el

El de igualdad se forma con el adverbio 	  delante del adjetivo. El segundo
término se expresa en el mismo caso que el 	  , y va introducido por

El de superioridad puede formarse anteponiendo al adjetivo el adverbio 	
El segundo término estaría en el mismo caso que el 	  e introducido por

También puede expresarse añadiendo al tema del adjetivo, para el masculino y
femenino, el sufijo 	  , para el neutro, 	  El segundo término de la
comparación puede estar en el mismo caso que el 	  , introducido
por 	  o en caso 	  sin 	  Para
expresarse de esta última forma, es preciso que el primer término esté
en caso 	  o 	

Un adjetivo cuyo comparativo de superioridad se forme con los sufijos -ior (masc.
y fem.) e -ius (n.), se declina por la 	  concretamente como un tema
en 	

Doctus, docta, doctum es un adjetivo de tema en o/a. Por ello, se declina por la
	  y 	  Su comparativo de superioridad, doctior, doctius, lo hace por la
	  , tema en 	

Hay dos clases de superlativo, el 	  y el 	

En ambos tipos, el adjetivo presenta, en latín, la misma 	

El superlativo se forma mediante tres sufijos, el más frecuente es 	
	 • los otros dos son 	 	  Y 	

El sufijo -issimus, -issima, -issimum se añade al 	

El sufijo -rimus, -rima, -rimum es el que utilizan los adjetivos cuyo nominativo
singular masculino acaba en 	  Se añade directamente a la forma del
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El sufijo -limus, -lima, -limum es el que emplean seis adjetivos cuyo nominativo
singular masculino y femenino acaba en 	  Se añade al 	

Un adjetivo en grado superlativo se declina por la 	  Y

Acer, acris, acre es un adjetivo que se declina por la 	  Su superlativo,
que es 	  , lo hace por la 	  y 	

El superlativo relativo sólo se diferencia del absoluto por llevar un 	
	  Éste puede expresarse con las preposiciones e(ex) y en caso
con inter y en 	  o en caso 	

Las subordinadas completivas pueden desempeñar las funciones de 	  o

Las conjunciones que las introducen son 	    Y

Cum puede ser preposición de 	  o una 	

Como conjunción puede tener valor temporal, si lleva el verbo en modo 	

Si el verbo está en modo subjuntivo, puede tener los siguientes valores: 	
	  Y 	

Cuando el verbo va en pretérito imperfecto o pluscuamperfecto, tiene valor
	  Se denomina cum 	

Vt, con el verbo en modo indicativo tiene un valor 	

Vt, con el verbo en modo subjuntivo puede ser una conjunción 	
	  o 	

Quod puede ser un pronombre 	  o una 	

Cuando es conjunción y lleva el verbo en modo indicativo, su valor puede ser
	  o 	

Si el verbo aparece en modo subjuntivo, sólo puede tener valor 	

Comprueba tu respuesta en las págs. 316 y 317.
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Palabras latinas y castellanas

ago, agis, agére, egi, actum «llevar a cabo»

agencia	 actividad	 actualizar
agenda	 activo	 actuar
agente	 actor	 reacción
acción	 actual	 reactor
accionar	 actualidad

duco, ducis. ducére, duxi, ductum «llevar»

dúctil	 deducción	 inductivo
ductilidad	 deducir	 reducción
conducción	 educación	 reducir
conducta	 educar	 reducto
conducto	 inducir

mitto, mittis, mittére, misi, missum «enviar»

misil	 misiva	 remitente
misión	 remiso	 remitir

caput, captis «cabeza»
	

locus, loci «lugar»	 pax, pacis «paz»

capital	 local	 pacato
capitoste	 localidad	 pacificar
decapitación	 localizable	 pacífico
decapitar	 localizar	 apacible

locativo	 apaciguar
ilocalizable

Expresiones latinas

sui genéris	 «de su propia clase» (especial)
ut supra	 «como arriba»
vade mecum	 «camina conmigo» (manual básico)
vale	 «que lo pases bien»
veni, vidi, vici	 «llegué, vi y vencí»
verbi gratia	 «por ejemplo»
vox popüli, vox dei	 «la voz del pueblo, la voz de dios»
hontiris causa	 «por honor» (título honorífico)
cum laude	 «con alabanza»
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rsquema Aida unidad

GRADOS DEL ADJETIVO

Comparativo

de inferioridad

FORMAS

minus + adj.

2° TÉRMINO

quam + caso del 1 0

de igualdad
	

tam + adj.	 quam + caso del 1 0

de superioridad
	

magis + adj.	 quam + caso del 1°

-ior (M. y F.), -ius (N.)
	

quam + caso del 1 0

ablativo sin quam

COMPLEMENTO SUPERLATIVO

absoluto

Superlativo

relativo
	

Con complemento en	 genitivo
ablativo con e (ex)
acusativo con inter

PROPOSICIONES SUBORDINADAS

Adjetivas o de relativo

Sustantivas o
	

Introducidas por ut
	 «que»

completivas
	 «que no» (verbos de temor)

Introducidas por ne
	 «que no»

«que» (verbos de temor)

Introducidas por quod
	

«que»

Adverbiales o circunstanciales

CONJUNCIONES POLIVALENTES

Cum
	

Vt
	

Quod

Preposición de ablativo «con»

Pronombre relativo «que», «cual»

Conjunción Verbo en indicativo:
temporal «cuando»

Verbo en subjuntivo
cum histórico «como»...
causal «porque»...
concesiva «aunque»

Verbo en indicativo:
comparativa «como»

Verbo en subjuntivo:
completiva «que»,
«que no»*
final «para que»
consecutiva «de modo que»
concesiva «aunque»

Verbo en indicativo:
completiva «que»
causal «porque»...

Verbo en subjuntivo:
causal «porque»...

* Con verbos de temor.
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Consul timébat ne hostes impétum facérent.

¿Qué significa aquí ne? Explica la razón.

Accidit quod nostri milites hostium castra delevärunt.

¿Qué tipo de conjunción es quod? ¿Por qué?

Cum hostes venérunt, imperätor e castris copias eduxit.

¿Qué valor tiene aquí cum? Razónalo.

Milites pugnant ut suam patriam defendant.

¿Qué clase de conjunción es ut en esta oración?

5. Analiza y traduce este texto:

A pesar de las advertencias de los romanos, Aníbal ataca Sagunto.

Romäni ad Hannibälem clarissimos ex omnibus ducibus miserunt. Carthagi-

niensium dux eos admittére noluit. Romäni etiam legätos Carthaginem mittunt

uf mandarétur Hannibäli ne bellum contra populi Romani socios geréret; sed

Carthaginienses dure respondärunt. Saguntini interea fame victi captique ab

Hannibäle vitam amittére constituérunt.
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So	 nario

El comparativo de superioridad es carior, carius.	 (Ejercicio pág. 293)

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. y Fern. Neutro Masc. y Fern. Neutro

Nom. carior carius cariöres cariöra

Voc. cariar carius cariöres cariöra

Ac. cariörem carius carees cariöra

Gen. cariöris cariöris cariörum cariörum

Dat. cariöri cariöri carioribus carioribus

Abf. cariöre cariöre carioribus carioribus

Legäti venärunt ut Caesar eis obsides tradäret. 	 (Ejercicio pág. 308)

Primero, debes averiguar cuántas oraciones hay y separarlas. El número de ver-
bos en forma personal te indica el de oraciones; hay 2. Sepáralas:

Legäti venärunt [ut Caesar eis obsides tradäret.]

El siguiente paso es ver qué conjunción las relaciona; se trata de ut. En tercer
lugar, hay que identificar el valor de ut en la oración. Para ello recurrimos al verbo
de su proposición y comprobamos el modo en que está. Tradäret pertenece al modo
subjuntivo. Por tanto, ut no puede tener un valor comparativo. Sin embargo,
puede tener otros valores: completivo, final, consecutivo y concesivo. Si su
valor es completivo, ha de desempeñar las funciones sintácticas de sujeto o
complemento directo. Como el sujeto de venärunt es legäti, no puede hacer de
sujeto; para que sea complemento directo, el verbo principal debe ser de naturale-
za transitiva. Venio es intransitivo; así pues, no puede llevar complemento di-
recto. En consecuencia, ut no tiene valor completivo.
Como en la proposición principal no aparecen adverbios correlativos ni tarnen,
que suelen encontrarse cuando ut tiene, respectivamente, valor consecutivo o
concesivo, pensamos que no tiene estos valores. Descartados definitivamente el
valor comparativo y completivo, y, en principio, el consecutivo y concesivo, sólo
puede tener el final. Analiza las proposiciones y tradúcelas para ver si tiene senti-
do un ut final:

I Legäti venérunt I [ut	 Caesar eis obsides tradéret.]

Sujeto	 Conj. Sujeto C.I. C.D.	 Subjuntivo
final
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(Ejercicio pág. 308) «Los legados llegaron para que César les entregara los rehenes».

En efecto, la traducción tiene sentido, por lo que confirmamos el valor final de
ut.

(Ejercicio págs. 309 y 310) El adjetivo admite, en castellano y en latín, dos grados, el comparativo y el superla-
tivo.

Cuando aparece un comparativo, es que se están comparando dos términos.

El comparativo puede ser de inferioridad, igualdad y superioridad.

El de inferioridad se forma anteponiendo al adjetivo el adverbio minus. El segundo
término se introduce por quam y se expresa, en el mismo caso que el primero.

El de igualdad se forma con el adverbio tam delante del adjetivo. El segundo término
se expresa en el mismo caso que el primero, y va introducido por quam.

El de superioridad puede formarse anteponiendo al adjetivo el adverbio magis. El
segundo término estaría en el mismo caso que el primero e introducido por quam.

También puede expresarse añadiendo al tema del adjetivo, para el masculino y feme-
nino, el sufijo -ior, para el neutro, -ius. El segundo término de la comparación puede
estar en el mismo caso que el primero, introducido por quam o en caso ablativo sin
quam. Para expresarse de esta última forma, es preciso que el primer término esté
en caso nominativo o acusativo.

Un adjetivo cuyo comparativo de superioridad se forme con los sufijos -ior (masc. y
fem.) e -ius (n.), se declina por la tercera, concretamente como un tema en conso-
nante.

Doctus, docta, doctum es un adjetivo de tema en o/a. Por ello, se declina por la 1 a y
2. Su comparativo de superioridad, doctior, doctius, lo hace por la tercera, tema en
consonante.

Hay dos clases de superlativo, el absoluto y el relativo.

En ambos tipos, el adjetivo presenta, en latín, la misma forma.

El superlativo se forma mediante tres sufijos, el más frecuente es -issimus, -issima,
-issimum; los otros dos son -rimus, -rima, -rimum y -limus, -lima, -limum.

El sufijo -issimus, -issima, -issimum se añade al tema del adjetivo.

El sufijo -rimus, -rima, -rimum es el que utilizan los adjetivos cuyo nominativo singu-
lar masculino acaba en er. Se añade directamente a la forma del nominativo singu-
lar masculino.

El sufijo -limus, -lima, -limum es el que emplean seis adjetivos cuyo nominativo
singular masculino y femenino acaba en lis. Se añade al tema del adjetivo.
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Sol uçiesiren11.11111111M
Un adjetivo en grado superlativo se declina por la l a y 2.

Acer, acris, acre es un adjetivo que se declina por la 3 8 . Su superlativo, que es
acerrimus, acerrima, acerrimum, lo hace por la l a y 28.

El superlativo relativo sólo se diferencia del absoluto por llevar un complemento.
Éste puede expresarse con las preposiciones e(ex) y en caso ablativo, con inter y
en acusativo o en caso genitivo.

Las subordinadas completivas pueden desempeñar las funciones de sujeto o com-
plemento directo.

Las conjunciones que las introducen son ut, ne y quod.

Cum puede ser preposición de ablativo, o una conjunción.

Como conjunción puede tener valor temporal, si lleva el verbo en modo indicativo.

Si el verbo está en modo subjuntivo, puede tener los siguientes valores: temporal-
causal y concesivo.

Cuando el verbo va en pretérito imperfecto o pluscuamperfecto, tiene valor tempo-
ral-causal. Se denomina cum histórico.

Vt, con el verbo en modo indicativo tiene un valor comparativo.

Vt, con el verbo en modo subjuntivo puede ser una conjunción completiva, final,
consecutiva o concesiva.

Quod puede ser un pronombre relativo o una conjunción.

Cuando es conjunción y lleva el verbo en modo indicativo, su valor puede ser com-
pletivo o causal.

Si el verbo aparece en modo subjuntivo, sólo puede tener valor causal.

(Ejercicio pág. 310)
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unidad didáctica M

En esta unidad, que es la última de contenido gramatical, estudiamos los numerales
—cardinales y ordinales—, los verbos irregulares fero y eo, cuyo empleo es muy
frecuente, y los verbos deponentes y semideponentes.

ÍNDICE

tema 1 Los numerales

1. Cardinales.
2. Ordinales.

tema 2 La flexión verbal

1. Verbo fero.
2. Verbo eo.
3. Verbos deponentes.
4. Verbos semideponentes.
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OBJETIVOS

El estudio de esta unidad te permitirá:

Reconocer los numerales.

Memorizar la conjugación de fero y eo.

Identificar las formas verbales pertenecientes a verbos deponentes y
semideponentes.
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Los numerales

Dentro de los numerales, sólo veremos los cardinales y ordinales.

1. Cardinales

Sólo se declinan los tres primeros —unus, una, unum; duo, duae, duo y tres, tria—,
las centenas —menos centum «cien»— y los millares:

Vnus, una, unum «uno»

SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro

Nom. unus una unum uni unae una

Ac. unum unam unum unos unas una

Gen. unius unius unius unärum unärum unärum

Dat. uni uni uni unis unis unis

Abi. uno una uno unis unis unis

Debido a su significado, se usa en singular. El plural sólo se emplea cuando acompa-
ña a sustantivos que presentan únicamente forma plural: una castra «un campamen-
to». Como castra es un sustantivo neutro que se enuncia en plural, porque carece de
singular, el adjetivo unus aparece también en plural y en género neutro: una.

Se declina como los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum salvo en los casos
genitivo y dativo del singular, en los que adopta la forma de la flexión pronominal
—genitivo singular en -ius y dativo singular en -i—.
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Duo, duae, duo «dos»

PLURAL

CASOS	 Masc.	 Fern.	 Neutro

Nom.	 duo	 duae	 duo

Ac.	 duos	 duas	 duo

Gen.	 dutirum	 duärum	 duörum

Dat.	 dutibus	 duäbus	 duóbus

Abi.	 duóbus	 duäbus	 duóbus

Sólo se declina en plural.

Tres, tria «tres»

PLURAL

CASOS
	

Masc. y Fern.	 Neutro

Nom.	 tres	 tria

Ac.	 tres	 tria

Gen.	 trium	 trium

Dat.	 tribus	 tribus

Abi.	 tribus	 tribus

Se declina sólo en plural. Sigue la declinación del plural de un adjetivo de dos termina-
ciones de la tercera.

Las centenas

Salvo centum «cien», que, según hemos dicho, presenta una forma invariable, las
centenas se declinan sólo en plural, como el plural de los adjetivos del tipo bonus,

bona, bonum. Ducenti, ducentae, ducenta; trecenti, trecentae, trecenta; quadrin-
genti, quadringentae, quadringenta...

Puesto que su declinación es totalmente regular, no es necesario declinar ninguna.

Los millares

Mille «mil» en singular es indeclinable, pero en plural se declina. Sigue la declinación
de un neutro plural —pues sólo se declina en plural— de la tercera declinación de
tema en vocal.
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PLURAL

CASOS	 NEUTRO

Nom.	 milia

Ac.	 milia

Gen.	 milium

Dat.	 milibus

Abi.	 milibus

2. Ordinales

Todos ellos se declinan como los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum. Primus,

prima, primum «primero», «primera»; secundus, secunda, secundum «segundo»,
«segunda»...

Como su declinación es regular, no es necesario ponerla completa. A continuación, te
presentamos una lista con los cardinales y ordinales. No tienes que aprendértela.

Fig. 45. Teatro de Mérida (Badajoz).
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unus, una, unum
duo, duae, duo
tres, tria
quattuor
quinque
sex
septem
octo
novem
decem
undécim
duodécim
tredécim
quattuordécim
quindécim
sedécim
septemdécim
duodeviginti
undeviginti
viginti

viginti unus
viginti duo
duodetriginta
undetriginta
triginta
quadraginta
quinquaginta
sexaginta
septuaginta
octoginta
nonaginta

centum

ducenti, ducentae, ducenta
trecenti, trecentae, trecenta
quadrigenti, quadrigentae, quadrigenta
quingenti, quingentae, quingenta
sescenti, sescentae, sescenta
septingenti, septingentae, septingenta
octingenti, octingentae, octingenta
nongenti, nongentae, nongenta

	

1.000	 M mille
2.000 MM o Ei d

•

 uo milia

	

10.000	 X d• ecem milia

	

100.000	 ü c

• 

entum milia

	

1.000.000	 M decies centéna muja

1
2
3
4 IV o 1111

	

5
	

V

	

6
	

VI

	

7
	

VII

	

8
	

VIII

	

9
	

IX

	

10
	

X

	

11
	

XI

	

12
	

XII

	

13
	

XIII

	

14
	

XIV

	

15
	

XV

	

16
	

XVI

	

17
	

XVII

	

18
	

XVIII

	

19
	

XIX

	

20
	

XX

21
22
28
29
30
40
50
60
70
80
90

XXI

XXII

XXVIII

XXIX

XXX

XL

LX

LXX

LXXX

XC

100
200	 CC
300 CCC
400	 CD

500
600 DC
700 DCC
800 DCCC
900	 CM

CARDINALES ORDINALES

primus, prima, primum
secundus, secunda, secundum
tertius, tertia, tertium
quarius, quarta, quartum
quintus, quinta, quintum
sextus, sexta, sextum
septimus, septima, septimum
octävus, octäva, octävum
nonus, nona, nonum
decimus, decima, decimum
undecimus, undecima, undecimum
duodecimus, duodecima, duodecimum
tertius decimus
quartus decimus
quintus decimus
sextus decimus
septimus decimus
duodevicesimus, duodevicesima, duodevicesimum
undevicesimus, undevicesima, undevicesimum
vicesimus, vicesima, vicesimum

vicesimus primus
vicesimus alter
duodetricesimus, duodetricesima, duodetricesimum
undetricesimus, undetricesima, undetricesimum
tricesimus, tricesima, tricesimum
quadragesimus, quadragesima, quadragesimum
quinquagesimus, quinquagesima, quinquagesimum
sexagesimus, sexagesima, sexagesimum
septuagesimus, septuagesima, septuagesimum
octogesimus, octogesima, octogesimum
nonagesimus, nonagesima, nonagesimum

centesimus, centesima, centesimum
ducentesimus, ducentesima, ducentesimum
trecentesimus, trecentesima, trecentesimum
quadrigentesimus, quadrigentesima, quadrigentesimum
quingentesimus, quingentesima, quingentesimum
sescentesimus, sescentesima, sescentesimum
septingentesimus, septingentesima, septingentesimum
octingentesimus, octingentesima, octingentesimum
nongentesimus, nongentesima, nongentesimum

millesima, millesimum
bis millesimus
decies millesimus
centies millesimus
decies centies millesimus
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tema ill",""11111.11

La flexión verbal

Terminaremos el estudio de los verbos irregulares con el de los verbos fero y eo.

1. Verbo fero

Se enuncia fero, fers, ferre, tuli, latum «llevar», «soportar».

Una de las particularidades de este verbo, como se aprecia en su enunciado, es que
utiliza una raíz distinta para cada tema:

fer- (tema de presente);

tul- (tema de perfecto);

lat- (tema de supino).

La otra característica es la ausencia de vocales de unión en el pretérito imperfecto
de subjuntivo y en algunas formas del presente de indicativo. En este tiempo hay
otras formas que sí introducen vocales de unión entre el tema y las desinencias per-
sonales.

Los tiempos del sistema de perfecto y la voz pasiva son totalmente regulares. A
continuación, te presentamos su conjugación:
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SISTEMA DE PRESENTE	 TEMA: FER-

INDICATIVO SUBJUNTIVO

PRESENTE PTO. IMPERF. FUT. IMPERF. PRESENTE PTO. IMPERF.

«llevo»... «llevaba»... «llevaré»... «lleve»... «Ilevara»...
«llevase»...
«llevaría»...

fero ferebam feram feram ferrem
fers ferébas feres feras ferres
fert ferebat feret ferat ferret
ferimus ferebämus feremus ferämus ferrémus
fertis ferebätis feretis ferätis ferretis
ferunt ferebant ferent ferant ferrent

SISTEMA DE PERFECTO	 TEMA: TVL-

INDICATIVO SUBJUNTIVO

PTO. PERF. PTO. PLUSC. FUT. PERF. PTO. PERF. PTO. PLUSC.

«he llevado»... «había llevado»... «habré llevado»... 	 «haya llevado»... «hubiera llevado»...
«llevé»... «hubiese llevado»...

«habría llevado»...

tuli tuléram tuléro tulérim tulissem
tulisti tuléras tuléris tuléris tulisses
tulit tulérat tulérit tulérit tulisset
tulimus tulerämus tulerimus tulerimus tulissémus
tulistis tulerätis tuleritis tuleritis tulissétis
tulerunt o
tulére

tulérant tulérint tulérint tulissent

FORMAS NO PERSONALES

PARTICIPIO DE	 INFINITIVO DE

PRESENTE	 FUTURO	 PRESENTE PERFECTO	 FUTURO

«el que lleva»	 «el que llevará»	 «llevar»	 «haber llevado»	 «haber de llevar»

ferens, ferentis	 latürus	 ferre	 tulisse	 latürum
latüra	 latüram	 esse
latürum	 latürum
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2. Verbo eo

Se enuncia eo, is, ¡re, ¡vi o ii, itum «ir». Por su significado, se construye muchas
veces con complementos de lugar. A! igual que los otros verbos irregulares que
hemos estudiado, es de uso muy frecuente. Una de sus particularidades es que el
tema de preente puede aparecer con forma e- —si va seguido de vocal— o con
forma i-, seguido de consonante. La otra es que, en el futuro imperfecto de indicati-
vo, adopta el sufijo -b- característico de los verbos de la primera y segunda conjuga-
ción.

Los tiempos del sistema de perfecto se forman de un modo regular. No obstante, el
tema de perfecto iv- puede aparecer i-.

Veamos su conjugación:

SISTEMA DE PRESENTE TEMA: E-II-

INDICATIVO SUBJUNTIVO

PRESENTE PTO. IMPERF. FUT. IMPERF. PRESENTE PTO. IMPERF.

«voy»... «iba»... «iré»... «vaya»... «fuera»...

«fuese»...
«iría»...

eo ibam iba eam irem
is ibas ibis eas ires
it ¡bat ¡bit ' eat iret
imus ibämus ibimus eämus irémus
itis ibätis ibitis eätis irétis
eunt ibant ibunt eant irent

SISTEMA DE PERFECTO TEMA: 1V-/I-

INDICATIVO	 SUBJUNTIVO

PTO. PER F.	 PTO. PLUSC. FUT. PERF.	 PTO. PERF.	 PTO. PLUSC.

«he ido»	 «había ido»...	 «habré ido»...	 «haya ido»...	 «hubiera ido»,
«fui»...	 «hubiese ido»,

«habría ido»
ivi	 ivéram	 ivéro	 ivérim	 ivissem
ivisti	 iväras	 ivéris	 ivéris	 ivisses
ivit	 ivérat	 ivérit	 ivérit	 ivisset
ivimus	 iverämus	 iverimus	 iverimus	 ivissémus
ivistis	 iverätis	 iveritis	 iveritis	 ivissétis
iverunt o ivére	 ivérant	 ivérint	 ivérint	 ivissent
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FORMAS NO PERSONALES

PARTICIPIO DE INFINITIVO DE

PRESENTE FUTURO PRESENTE PERFECTO FUTURO

«el que va»

iens, euntis

«el que irá»

itürus
itüra
itürum

«ir»

ire

«haber ido»

ivisse

«haber

itürum
itüram
itürum

de ir»

esse

3. Verbos deponentes

En latín, algunos verbos presentan sólo forma pasiva, pero su significado es activo.
Son los verbos deponentes.

Como sólo tienen forma pasiva, en el diccionario y en el vocabulario aparecen enun-
ciados en dicha voz. El enunciado consta de las siguientes formas:

primera y segunda personas del singular del presente de indicativo en voz pasi-
va,

infinitivo de presente en voz pasiva,

primera persona del singular del pretérito perfecto de indicativo en voz pasiva.

Por el enunciado podrás deducir la conjugación a la que pertenecen. Así:

imitäris, imitäri, imitätus sum, 1 a conjugación;

vereor, veräris, veräri, veritus sum, 2 a conjugación;

proficiscor, proficiscéris, proficisci, profectus sum, 3 a conjugación;

orior, oriris, oriri, ortus sum, 4 a conjugación;

patior, patéris, pati, passus sum, conjugación mixta.

Como puedes observar, en su enunciado sólo hay cuatro formas, ya que no aparece
el supino.

Al tener un significado activo, pueden llevar los complementos propios de la voz
activa —complemento directo, si se trata de un verbo de naturaleza transitiva, com-
plemento indirecto, etc.—.

Al traducirlos, recuerda que tienes que hacerlo en voz activa, a pesar de su forma
pasiva. Así, hortabätur «exhortaba».

Estos verbos conservan, no obstante, algunas formas de la voz activa, como el
participio de presente —activo—, el participio e infinitivo de futuro activos, etc.
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4. Verbos semideponentes

Son aquellos verbos que en el tema de presente tienen forma y significado activos,
pero en el de perfecto son deponentes, es decir, tienen forma pasiva y significado
activo. Son poco numerosos. En su enunciado hay formas activas —las del tema de
presente— y pasivas —las del tema de perfecto—. Así:

audeo. audes. audere, ausus sum, 2a conjugación;
gaudeo, gaudes, gaudäre, gavisus sum, 2a conjugación.

Como puedes observar, falta el supino en su enunciado. Los tiempos del sistema de
perfecto, al ser deponentes, es decir, al tener significado activo a pesar de su forma
pasiva, pueden llevar los complementos típicos de la voz activa —complemento di-
recto, complemento indirecto, etc.— y tienen que traducirse en voz activa: ausus
sum «me he atrevido».

Fig. 46. Arco de Medinaceli (Soria).
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Ejercicio:

Los numerales pueden ser 	  Y

Los cardinales presentan una forma invariable, salvo los tres primeros, las 	

	  y los 	

Vnus, una, unum suele usarse en número 	

Su genitivo y dativo del singular acaban, respectivamente, en 	  e 	

Duo, duae, duo se declina sólo en 	

Tres, tria se declina como un adjetivo de 	  en número
	  Por tanto, sigue la declinación 	

Centum es la única centena que no se d 	

Las demás siguen la declinación de los adjetivos del tipo 	
	  , pero sólo en número 	

Mille no se declina en singular, pero en plural lo hace como un 	
de la declinación 	  , tema en 	

Los ordinales se declinan como los adjetivos del tipo 	

El verbo fero presenta raíces distintas para los tres temas. El de presente es
	  , el de perfecto, 	  y el de supino, 	

En el pretérito imperfecto de subjuntivo, entre el tema fer- y el sufijo -re- no
hay 	  de 	

En el presente de indicativo, algunas formas entre el tema -fer y las desinencias
personales, no llevan 	  de 	  Estas formas son 	
y 	

Otras formas de este tiempo, sí llevan vocal de unión. Son 	  Y

El verbo eo tiene un tema de presente que, ante vocal, aparece como 	  Y,
ante consonante, como 	

El futuro imperfecto lo forma con el sufijo 	

Los tiempos del sistema de perfecto se forman de un modo regular, pero el tema de
perfecto iv- puede aparecer convertido en 	

A los verbos con forma pasiva y significado activo se les denomina 	

Al verbo que es deponente sólo en el tema de perfecto, se le llama 	

Los verbos deponentes, por tener un significado activo, pueden llevar, si son transiti-
vos, complemento 	

Comprueba tu respuesta en la pág. 333.
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Palabras latinas y castellanas

in «negación»

inadecuado
inadvertido
incalculable
incansable
incompleto
inconfesable
incorrecto
indocumentado
inepto
inoxidable

contra «contra», «enfrente de»

contraatacar
contradecir
contrapelo
contrapeso
contraponer
contrarreforma

sub «debajo»

subacuático
subalterno
subcomisión
subconjunto
subconsciente
subcutáneo
subdesarrollo
subdirector
subdivisión
subgénero
suboficial
subscribir o suscribir
subsuelo
subterráneo
suburbano
suburbio

ex «fuera»

exalumno

excarcelar
excluir
excomulgar
exculpar
exiliar
ex ministro
expatriarse
exportar •

ex presidente
expresidiario

re «repetición»

readmitir
reanimar
recaer
recalentar
recomponer
reconquistar
reconsiderar
reencuentro
reingresar
repasar
repoblar

via, viae «camino»

viaducto
vial
viario

viático
autovía
desviar
extraviar

Expresiones latinas

deo gratias
sub iudice
ex aequo
per capita
intelligentibus pauca
urbi et orbi
verba volant, scripta manent
festina lente

«gracias a Dios»
«bajo el juez» (sin resolver)
«con igualdad» (con igual mérito)
«por cabeza»
«a los inteligentes pocas palabras»
«a la ciudad y al mundo»
«las palabras vuelan y lo escrito permanece»
«apresúrate lentamente»
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NM.Actividades de a

1. Analiza estas formas verbales:

tulerätis, ibunt, ferrem, lata essent, eunt, fertis, ferant, ivissémus e iérant.

2. Analiza estas formas pertenecientes a verbos deponentes:

proficiscitur, hortabätur, patiemini, vereréris, partirentur, patiämur y horter.

3. Analiza y traduce las siguientes oraciones:

Munitiönes ita firmävit ut hostes irrumpére nequibant.

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrötis damus.

Galli, ut supra memoravimus, equitätum, qui nondum rediérat, exspectäbant.

Dux, cum victoriam speräret, fortiter pugnävit.

Gratias tibi ago quod multa beneficia a te accäpi.

Accidit quod Caesar copias e castris eduxit.

4. Analiza y traduce este texto:

Los troyanos defienden valientemente su patria, Troya.

Cum Achilles Hectörem occidisset, Graeci Troiam capére brevi tempöre spe-

räbant. At Troiäni patriam suam summa virtüte defendébant. Etiam ex urbe

obsessa eruptiönes crebras faciebant atque cum hostibus proelia conserére

audebant victorésque saepe ex acie excedébant.
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Solucionarlo

Los numerales pueden ser cardinales y ordinales.	 (Ejercicio pág. 330)

Los cardinales presentan una forma invariable, salvo los tres primeros, las cente-
nas y los millares.

Vnus, una, unum suele usarse en número singular.

Su genitivo y dativo del singular acaban, respectivamente, en ¡us e i.

Duo, duae, duo se declina sólo en plural.

Tres, tria se declina como un adjetivo de dos terminaciones en número plural. Por
tanto, sigue la declinación 38 •

Centum es la única centena que no se declina.

Las demás siguen la declinación de los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum, pero
sólo en número plural.

Mille no se declina en singular, pero en plural lo hace como un adjetivo de la declina-

ción 3a , tema en i.

Los ordinales se declinan como los adjetivos del tipo bonus, bona, bonum.

El verbo fero presenta raíces distintas para los tres temas. El de presente es fer-, el
de perfecto, tul- y el de supino, lat-.

En el pretérito imperfecto de subjuntivo, entre el tema fer- y el sufio -re- no hay vo-
cales de unión.

En el presente de indicativo, algunas formas entre el tema fer- y las desinencias
personales, no llevan vocales de unión. Estas formas son fers, fert y fertis.

Otras formas de este tiempo, sí llevan vocal de unión. Son ferimus y ferunt.

El verbo eo tiene un tema de presente que, ante vocal, aparece como e- y, ante
consonante, como i-.

El futuro imperfecto lo forma con el sufijo -b-.

Los tiempos del sistema de perfecto se forman de un modo regular, pero el tema de
perfecto iv- puede aparecer convertido en i-.

A los verbos con forma pasiva y significado activo se les denomina deponentes.

Al verbo que es deponente sólo en el tema de perfecto, se le llama semideponente.

Los verbos deponentes. por tener un significado activo, pueden llevar, si son transiti-
vos, complemento directo.
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unidad didáctica XIII
LA ROMANIZACIÓN

ÍNDICE

tema 1 La romanización

1. La conquista de Hispania por Roma.
2. La romanización.
3. Aportación de Hispania a Roma.
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Si tienes en cuenta que nuestra red viaria actual sigue prácticamente el trazado de
las vías romanas, y que hablarnos una lengua derivada del latín, deducirás fácilmente
que España debe mucho a los romanos. En efecto, éstos no se limitaron a conquistar
militarmente Hispania, sino que procuraron que fuera su cultura, su civilización, la que
conquistara de un modo definitivo a los hispanos.

Si en las unidades IV y VIII estudiamos cómo se comportaba el pueblo romano en los
aspectos que afectaban, respectivamente, a su vida privada y pública, no podíamos
dejar de ver en esta última unidad de civilización su comportamiento en las acciones
de conquista y la influencia que ejerció en Hispania.
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tema 1

La romanización

1. La conquista de Hispania por Roma

En la pugna que Roma y Cartago mantienen por el dominio del Mediterráneo, el
control de Hispania tendrá una importancia capital. Los cartagineses son los primeros
en descubrir las riquezas que Hispania atesora, por lo que establecen colonias en
toda la costa meridional y fundan Carthago Nova (Cartagena); esta ciudad, debido a
su posición estratégica, se convierte en la capital de las posesiones cartaginesas en
Hispania.

Durante la segunda guerra púnica (218-201 a.C.) Hispania será el lugar donde los
cartagineses, al mando de Aníbal, encuentren los recursos necesarios en víveres,
pertrechos y tropas auxiliares para dirigir el ataque contra Roma. La conquista de
Hispania por los Romanos se inicia en el momento en que sus generales comprenden
que la única manera de derrotar definitivamente a Cartago consiste en arrebatarle
Hispania, su colonia más preciada y su fuente de recursos.
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a. Expulsión de los cartagineses

Como ya has podido observar, la presencia de los ejércitos romanos en la Península
Ibérica no está motivada por la lucha contra los pueblos ibéricos, sino contra los car-
tagineses.

Fig. 49. Mapa con las fases de la conquista de Hispania.

Este mapa refleja las distintas fases de la conquista de Hispania por los romanos. En
la primera fase, los terrenos conquistados corresponden a la franja costera compren-
dida entre Ampurias y Gades, que coincide con las posesiones cartaginesas.

Bajo el mandato del Senado, los hermanos Escipión (Publio y Gneo) inician la con-
quista. En el 218 a.C. desembarca un ejército en Ampurias derrotando a todas las
guarniciones cartaginesas que defendían Cataluña. A continuación, pasan el Ebro y
toman Sagunto, consiguiendo avanzar victoriosamente hasta la Bética, donde los
dos hermanos mueren en combate. Les sustituye Publio Cornelio Escipión, el general
romano que derrotará años más tarde a Aníbal en Zama y que, tras una serie de
campañas victoriosas, logra apoderarse de Carthago Nova, la capital cartaginesa en
Hispania, y de toda la Bética. De esta forma expulsa definitivamente a los cartagine-
ses de Hispania y establece de modo permanente la presencia de Roma en la Penín-
sula Ibérica.

Antes de regresar a Roma, Escipión funda la colonia de Itálica, donde instala a los
soldados veteranos, y deja a Hispania convertida en provincia romana.
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b. Lucha contra los pueblos ibéricos y conquista
del resto de la Península

Hasta la expulsión de los cartagineses, los diversos pueblos que ocupaban la Penín-
sula no habían mantenido unas relaciones de enemistad con Roma. Incluso, en algu-
nos casos, actuaron como aliados de Roma en su lucha contra Cartago. Pero en el
momento en que los romanos se quedaron solos en Hispania, la conquista encontró
una feroz resistencia, en especial por parte de los lusitanos y los celtíberos que,
como has visto en el mapa anterior, ocupaban la meseta central de la Península.

La guerra contra los lusitanos (155-138 a.C.) estuvo motivada por la crueldad de
algunos generales romanos y por el incumplimiento de sus promesas de paz. En
Viriato encontraron los lusitanos un jefe capaz que, con un sistema de guerra de
guerrillas, mantuvo en jaque a las legiones romanas durante largos años, hasta que
fue asesinado a traición por uno de los suyos que se había vendido a los romanos.

Numancia (133 a.C.) marca otro hito importante en la resistencia de los pueblos
ibéricos para aceptar la dominación de Roma. Los celtíberos que ocupaban los terri-
torios que hoy constituyen Castilla la Vieja habían realizado un pacto con los romanos
por el que se les respetaba la autonomía de sus ciudades. Quebrantado dicho pacto
repetidas veces por los gobernadores romanos, se lanzaron a la rebelión abierta y se
refugiaron en Numancia, capital de los arévacos, dispuestos a resistir hasta el final.
Tras repetidos intentos de asalto fracasados, Roma se vio obligada a enviar a su
general más prestigioso, Escipión Emiliano; sólo al cabo de ocho meses de asedio
logró vencer la tenaz resistencia de la ciudad, cuyos habitantes prefirieron entregarse
al fuego junto con sus bienes antes que rendirse. Escipión arrasó la ciudad hasta los
cimientos para evitar que otras siguieran su ejemplo.

La caída de Numancia supone el sometimiento a la dominación romana de práctica-
mente toda la Península Ibérica. Tan sólo los cántabros y astures escapan al yugo de
Roma. La conquista de este último reducto no se produce hasta el año 19 a.C., en el
que Augusto, tras enviar varios generales contra ellos, tomó personalmente el mando
de la campaña. Culminada la conquista, se abre para la Península el período de la ro-
manización.

2. La romanización

Acabamos de exponer cómo se desarrolló la conquista militar de la Península, pero si
nos quedáramos sólo en esto, tendríamos una visión incompleta de la actuación de
Roma en Hispania: los romanos, como otros pueblos conquistadores, hicieron uso de
la espada para someter tierras y hombres; pero donde de verdad brilla el genio de
Roma es en su capacidad para lograr que gentes y pueblos muy distintos aceptasen
su civilización y su cultura. En este terreno los romanos no tienen parangón, y así lo
demostraron en su intervención en la Península.

a. Concepto

«Son muchos los campos en que poseemos testimonios de que la civilización romana
penetró en Hispania antes y con mayor fuerza que en ninguna otra provincia del
Imperio [...]. Si en algún sitio se había preparado por la República el terreno para la
obra histórico-universal del Imperio, la romanización de Occidente, era precisamente
en Hispania.»
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En esta afirmación de Mommsen se describe lo que entendemos por romanización,
que es el proceso que permitió que los pueblos conquistados asimilaran la cultura, la
lengua, las costumbres y el modo de vida romanos. Este proceso, que se produjo
también en Hispania, fue lento, y duró siglos.

b. Agentes de la romanización

La paulatina incorporación de los pueblos ibéricos a la cultura romana hasta constituir
una provincia más dentro del Imperio, es un ejemplo claro del valor que Roma otorga-
ba a los agentes de civilización por encima de la espada. Por eso, conviene que nos
fijemos en los más importantes.

Creación de colonias

Al llegar a Hispania, los romanos se encontraron con un conjunto de pueblos disemi-
nados a lo largo de la Península, con lenguas, organizaciones y economías muy
diferentes entre sí. Ante esta perspectiva, los romanos creyeron que el mejor medio
de extender su cultura residía en la creación de colonias: asentamientos de ciudada-
nos romanos que, al convivir con los indígenas, transmitieran la forma de vida y las
costumbres romanas, puesto que se organizaban y vivían como si estuvieran en
Roma. Estos centros, formados de ordinario por soldados licenciados, se crearon
frecuentemente cerca de poblaciones indígenas que ya existían.

El ejército

Podría parecer que la función del ejército se limitó a la conquista militar de la Penínsu-
la; sin embargo, ya los autores antiguos, como Estrabón, nos muestran a unos solda-
dos que no sólo pacifican a los pueblos conquistados, sino que además los civilizan.
En efecto, el ejército fue uno de los agentes de romanización más activo, ya que, al
desplazarse por toda la Península, entraba en contacto con los indígenas llegando
incluso muchos de sus soldados a casarse con nativas. Además, un gran número de
hispanos entraron a formar parte del ejército romano como tropas auxiliares. No hay
que olvidar que también realizaron gran parte de las obras sociales con que contaba
Hispania, pues a las legiones se debe la construcción de la mayoría de las obras
públicas —acueductos, puentes, etc.—, que aún hoy están en pie.

La lengua

Muy pronto las lenguas ibéricas —menos el euskera— se vieron absorbidas por la
de los conquistadores. Esto es lógico si pensamos que el latín era la lengua común a
los países mediterráneos y que su empleo era preciso para establecer las relaciones
comerciales convenientes. Además, Roma procuró que el latín fuera la lengua oficial
convirtiéndola en la lengua necesaria en el trato con la administración. El conocimien-
to del latín llegó a los hispanos a través de los legionarios, los funcionarios de la
administración, los comerciantes y, en menor medida, a través de las escuelas, cuya
influencia fue menor. porque sólo tenían acceso a ellas las clases altas.
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Fig. 51. Mapa de la Península
Ibérica antes de la llegada de los
romanos.

BASTETANOS

La red de comunicaciones

Hasta la llegada de los romanos, los anteriores pobladores de la Península se habían
establecido, generalmente en las franjas costeras, en cuyas proximidades realizaban
sus actividades comerciales. Por ello no penetraron hacia el interior. Los romanos
fueron los primeros que quisieron llegar a todos los puntos de Hispania: trazaron
caminos (vías) que unían los distintos pueblos, facilitando la comunicación entre ellos
y, sobre todo, la extensión de la cultura romana. El trazado de alguna de estas vías
es el mismo que el de las carreteras actuales. Podrás valorar mejor la labor llevada a
cabo por los romanos si comparas los siguientes mapas:

Fig. 50. Mapa de las principales
vías romanas de Hispania.
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Organización política y administrativa

En un principio, los romanos permitieron que se mantuvieran las instituciones indíge-
nas, pero, posteriormente, implantaron una administración muy dura; su actividad
contribuyó a romanizar Hispania ya que originó cambios fundamentales en la vida de
los nativos que se sintieron dominados por ella.

El modelo que los romanos aplicaron a Hispania fue el que ya habían empleado en la
propia Roma y en los territorios conquistados anteriormente. La provincia constituyó
la pieza fundamental de esta organización política. La primera división que se hizo de
la Península fue la siguiente: Hispania citerior, cuya capital fue Cartagena, e Hispa-
nia ulterior, con capital en Córdoba. Augusto la dividió en tres provincias: la Bética
(capital Córdoba), la Lusitania (capital Mérida) y la Tarraconense (capital Tarragona).
Posteriormente, Caracalla desgajó de la Tarraconense la Gallaecia (capital Bracara).
Por último, Diocleciano separó también la Cartaginense (capital Cartagena) de la Ta-
rraconense.

En estos dos mapas puedes ver dos divisiones distintas de la Península. Indica a qué
época pertenece cada una de ellas:

Fig. 53. Mapa de la época de 	

Comprueba tu respuesta en la pág. 345.

Cada una de estas provincias estaba bajo el mando de un gobernador, que ostenta-
ba el poder judicial, militar y fiscal. Pertenecía a la clase senatorial y podía ser un
excónsul. Al frente de las ciudades o municipios estaban dos magistrados (duumvi-
ros), que eran los representantes del gobernador y tenían a su cargo otros magistra-
dos, como los cuestores (encargados de cobrar los tributos) y los ediles (policía ciu-
dadana).

Fig. 52 Mapa de la época de
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Los personajes locales importantes tomaban parte en el gobierno de la ciudad gra-
cias a la curia (consejo).

Los romanos, a través de los agentes de la romanización que hemos estudiado
—que no son los únicos de los que se valieron—, fueron inculcando su cultura y su
modo de vida; pero a la vez, por su carácter abierto, recibieron las aportaciones de
los pueblos sometidos. En este sentido, Hispania no fue una excepción.

3. Aportación de Hispania a Roma

No es extraño que Hispania, considerada por Rostovtzeff «como la provincia más
romanizada de Occidente [...] —la Bética era una pequeña Italia en Hispania—»,
aportara bastantes senadores; algunos llegaron a emperadores, como Trajano y
Adriano. nacidos en Itálica. Ambos desempeñaron un papel muy importante dentro
del Imperio al que dieron un nuevo auge en una época en que ya la decadencia era
evidente.

Los hispanos aportaron al ámbito cultural de Roma grandes escritores, como Séne-
ca, nacido en Córdoba, que debe su fama a los escritos filosóficos; Marcial, de Bílbilis
(Calatayud), al que se debe el carácter satírico de los epigramas; Quintiliano, de
Calagurris, y Lucano, nacido en Córdoba, sobrino de Séneca.
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»id	 de autocon

1. Señala el motivo de la presencia de los romanos en Hispania.

2. Cita los pueblos que ofrecieron mayor resistencia a la dominación romana.

3. Explica lo que significó la caída de Numancia en el proceso de la conquista de la
Península.

4. Los romanos valoraron más los agentes de civilización que la espada. Justifica
estas palabras.

5. Define en qué consiste la romanización, según el texto de Mommsen que apare-
ce en la unidad.

6. A la romanización de Hispania contribuyeron una serie de agentes. Menciona los
más importantes.

7. El ejército tomó parte en la conquista militar de Hispania y en su posterior roma-
nización. Esto es verdadero o falso.

8. Explica el motivo por el que el ejército tuvo tan gran importancia en este proce-
so.

9. Los romanos hicieron de la lengua latina un vehículo de romanización. Indica
cómo lo consiguieron.

10. La red de vías que, como has visto en el mapa de la página 341, construye-
ron los romanos, constituyó también un factor de romanización. Justifica estas
palabras.

11. Elige la definición que corresponde a la de gobernador de una provincia romana:
el encargado de cobrar tributos; el que estaba al frente del municipio; el que
estaba al frente de la provincia.

12. Hispania aportó también a Roma personajes importantes. Cítalos.
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(Ejercicio pág. 342)

Fig. 52. Mapa de la epoca de Augusto.

Fig. 53. Mapa de la epoca de Diocleciano.
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CUADRO HISTÓRICO
Y

CRONOLÓGICO





Para que tengas una visión de conjunto te presentamos el siguiente cuadro con las
tres épocas mencionadas y los hechos y personajes que han aparecido a lo largo de
los temas.

MONARQUÍA (s. VIII-VI a.C.) AÑO

Fundación legendaria de Roma 753 a.C.

Servio Tulio 578-535 a.C.

Fin de la monarquía con Tarquino el Soberbio 509 a.C.

REPÚBLICA (s. VI-I a.C.)

Proclamación de la República 509 a.C.

Creación de los tribunos de la plebe 494 a.C.

Leyes de las XII Tablas 451 a.C.

Reforma del ejército realizada por Camilo 387 a.C.

Toma de Sagunto 219 a.C.

Inicio de la 2 a guerra Púnica 218 a.C.

Principio de la conquista de Hispania 218 a.C.

Reforma del ejército realizada por Mario 108-107 a.C.

César 100-44 a.C.

Sila 88-79 a.C.

Augusto 68 a.C.-14 d.C.

Fin de la reconquista militar de Hispania 19 a.C.

IMPERIO (s. I a.C.-V d.c.)

Séneca 4? a.C.-65 d.C.

Lucano 39-65 d.C.

Marcial 40-102? d.C.

Quintiliano 35?-95? d.C.

Trajano 98-117 d.C.

Adriano 117-138 d.C.

Caracalla 211-217 d.C.

Diocleciano 284-305 d.C.

Caída de Roma 476 d.C.
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Repaso de las unidades de lengua

3a Evaluación

Además de lo que has aprendido en las dos primeras evaluaciones, los contenidos
fundamentales de la tercera son los siguientes:

Participios e infinitivos (unidad IX).

Grados del adjetivo, comparativo y superlativo (unidad X).

Proposiciones subordinadas completivas y circunstanciales (unidad X).

Partículas polivalentes (unidad X).

Puedes comprobar si los has asimilado realizando estos ejercicios.
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Ejercicios de repaso

1. Analiza y traduce las siguientes oraciones:

Ultimus rex amissum regnum recipäre cupiäbat.

Hac contiöne a duce habita, omnes, qui adärant, cum multis lacrimis auxilium
petäre coepärunt.

His obsidibus adductis, quos nominavärat, ex eis unus consultus est.

Pedites in prima acie pugnantes hostium impätus magna virtüte sustinuärunt.

Romänus dux Carthaginienses fortiöres cetäris popülis vicit.

¿De qué otro modo puede expresarse cetäris popülis?

Ex omnibus animalibus ferocissimum leönem ducimus.

¿Qué clase de superlativo es ferocissimum?

¿Cómo puede aparecer también ex omnibus animalibus?

Tua carmina laudo quod omnium pulcherrima sunt.

¿Qué valor tiene quod?

¿Es correcto poner inter omnes en vez de omnium? ¿Por qué?

Caesar statuit ut equites antea proficiscerentur.

Certum est quod dux cum militibus Romam proficiscétur.

Cum pater tuus venit, puer cum eo loqui coepit

Cum nostri in hostium terras pervenissent, castra summa cura munivärunt.

Pontem fecit ut dux copias trans flumen ducäret.

2. Separa y analiza las proposiciones que componen el siguiente texto y tradúcelas.

La amistad se demuestra en las situaciones difíciles.

Duo amici, qui per montes iter faciébant, subito ursum appropinquantem

conspexärunt. Tum alter celeriter in arbörem ascendit, alter in solo relictus

certam ante ocülos mortem habäbat. Tandem recordätus est: «ursi cadavära

non attingunt», itäque in solo se prosträvit spiritumque continuit. Furens accä-

dit ursus, totum corpus eius pertemptat, denique discedit. Tum in itinäre is,

qui in arbörem ascendérat, interrogävit id quod ursus ei in aures insusurravé-

rat. Ille inquit: «Amicus certus in re incerta cernitur».
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Solucionario de ejercicios de repaso

1.
Ultimus rex amissum regnum —›recipére—›cupiAbat.
Sujeto	 Part. conc. C.D.	 C.D.

(regnum)

Traducción:
«El último rey deseaba recobrar el reino perdido».

Hac contiöne a duce	 habita,
Sujeto	 C. agente

proposición subordinada de
participio absoluto

auxilium --3petére--›coepérunt. 1

C.D.	 C.D.

1 omnes, [qui adérant, ] cum multis lacrumis

Sujeto	 S.	 C. circuns.

Traducción:
«Celebrada esta asamblea por el general, todos los que estaban presentes em-
pezaron a pedir ayuda con muchas lágrimas».

His obsidibus adductis,
Sujeto

proposición subordinada de
participio absoluto

[ quos nominaverat, ] 1 ex eis unus consultus est. 1

C.D.	 C. C.	 Sujeto

Traducción:
«Llevados estos rehenes a los que había llamado, uno de ellos fue consultado».

Pedites in prima acie pugnantes hostium impétus magna virtüte sustinuörunt.
Sujeto	 C. circuns.	 Part. conc. C. det.	 C.D.	 C. circuns.

con pedites

Traducción:
«Los soldados de infantería luchando en primera línea contuvieron con gran
valor los ataques de los enemigos».

Románus dux Carthaginienses fortiteres cetéris popülis 	 vicit.
Sujeto	 C. directo	 Abl. comparativo

2° término compa-
ración

Traducción:
«El general romano venció a los cartagineses más valientes que los restantes
pueblos».

quam cetéros popülos. En el mismo caso (ac.) que el primer término e introduci-
do por quam.
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Ex omnibus animalibus ferocissimum leänem ducimus.
C. del superlativo	 Predicativo	 C.D.

Traducción:
«Consideramos al león el más feroz de todos los animales».

Superlativo relativo.

Inter omnes animäles y omnium animalium.

I Tua carmina laudo 1 [ quod omnium	 pulcherrima sunt. ]
C. directo	 Conj. C. del	 Atributo

superlativo

Traducción:
«Alabo tus poemas porque son los más bellos de todos».

Valor causal.

Si, porque es otra de las formas que presenta el complemento del superlativo.

Caesar statuit
Sujeto

ut	 equites antea proficiscerentur.
Conj. Sujeto Adv. 

proposición subordinada completiva en función
de C.D. de statuit

Traducción:
«César decidió que los jinetes marcharan antes».

Certum	 est quod dux cum militubus Romam	 proficiscetur.
Atributo Conj. S. C. circuns. C. circuns.

proposición subordinada completiva en función
de sujeto de est

Traducción:
«Es seguro que el general marchará a Roma con los soldados».

[ Cum pater tuus venit, ]	 puer	 cum eo	 loqui coepit. I
Conj. Sujeto	 Sujeto C. C.	 C.D.

Traducción:
«Cuando tu padre llegó, el niño empezó a hablar con él».

[ Cum nostri	 hostium \terras pervenissent, ] castra summa cura
Conj. Sujeto	 C. det.	 C. C.	 C.D.	 C. circuns.

muniverunt. I

Traducción:
«Como los nuestros hubieran llegado a las tierras de los enemigos, fortificaron
el campamento con sumo cuidado».
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1 Pontem fecit 1 [ ut	 dux	 copias trans flumen ducéret. ]
C.D.	 Conj. Sujeto C.D.	 C. circuns.

Traducción:
«Hizo un puente para que el general llevara las tropas al otro lado del río».

2.
1 Duo amici, [ qui per montes iter faciébant, ] subito ursum appropin-
Sujeto
	

S. C. circuns.	 C.D.	 Adv.	 C.D.	 Part.conc.
(ursum)

quantem conspexérunt. 	 1 Tum alter celeriter in arbeirem ascendit, 
Adv. S.	 Adv.	 C. circuns.

1 alter	 in solo relictus 
	

certam/ ante ocülosNmortem habébat.
Sujeto	 C. C.	 Part.conc.	 C.D	 C. circuns.	 C.D.

con alter

1 Tandem	 recordätus est: 1 1 «ursi cadavéra non attingunt»,	 1 itäque
Adv.	 S.	 C.D.	 Adv.	 Conj.

in solo se prosträvit 1 1 spiritumque continuit. II Furens accédit ursus, 1

C. C.	 C.D.	 C. directo
	 Part.conc.	 Sujeto

(ursus)

1 totum corpus eius pertemptat, 1 1 denique discädit. 1 1 Tum	 in itinére
C. directo	 C.det.	 Adv.	 Adv.	 C.circuns.

is, [ qui in arbörem ascendérat, ] interrogävit id 1 [ quod ursus ei
S.	 S.	 C. circuns.	 C.D. C.D.	 Sujeto C.I.

in aures
	

insusurravérat. ]
	

Ille
	 inquit: 1	 «Amicus certus	 in re incerta

C. C.	 S.	 Sujeto	 C. circuns.

cernitur». 1

Traducción:
«Dos amigos que hacían el camino por los montes, vieron de repente un oso que
se acercaba. Entonces uno subió rápidamente a un árbol, el otro abandonado en
el suelo tenía ante sus ojos una muerte segura. Por fin se acordó: "los osos no
tocan los cadáveres", así pues se tendió en el suelo y contuvo el aliento. El oso
enfurecido se acercó, husmea todo el cuerpo de éste, finalmente se alejó. En-
tonces en el camino el que había subido al árbol preguntó lo que el oso le había
susurrado en los oídos. Aquél dijo: "el amigo sincero se ve en una situación in-
cierta"».
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SOLUCIONARIO
de las actividades de autocontrol





Unidad 1

1. [diwisa], [aqwitäni], [gál-li], [légibus], [gál-los], [séqwana] y [germánis].

2. Gallia. Penúltima breve por contener vocal seguida de vocal,
partes. Por tener dos sílabas,
incölunt. Penúltima breve por llevar el signo
Germanis. Penúltima larga por llevar el signo
reduxi. Penúltima larga por contener vocal seguida de x,
incautus. Penúltima larga por contener un diptongo,
magister. Penúltima larga por contener vocal seguida de 2 consonantes.

3. Gallia, Galliae, lingua, linguae y Sequäna, Sequänae

4. CASOS

Gallia, Galliae ablativo singular	 Gallia
acusativo singular	 Galliam
dativo singular	 Galliae
vocativo singular	 Gallia

lingua, linguae genitivo singular
nominativo plural
ablativo singular
acusativo plural
nominativo singular
genitivo plural
dativo singular
ablativo plural

linguae
liguae
lingua
linguas
lingua
linguarum
linguae
linguis

EXPRESIÓN EN
5.	 CASO	 F. SINTÁCTICA	 CASTELLANO

Gallia	 nominativo sing.	 sujeto	 sin preposición
atributo	 sin preposición

vocativo sing.	 apelativa	 interpelación

ablativo sing.	 c. circunstancial
c. agente

Belgas	 acusativo plural	 c. directo
c. circunstancial

con cualquier preposición
con «por»

con «a» (personas)
con cualquier preposición

6.	 CASO	 F. SINTÁCTICA	 ENUNCIADO

Gallia	 nominativo	 sujeto	 Gallia, Galliae

unam	 acusativo	 c. directo	 una, unae

Belgae	 nominativo	 sujeto	 Belgae, Belgärum

lingua	 ablativo	 c. circuns.	 lingua, linguae

(a) Belgis	 ablativo	 c. circuns.	 Belgae, Belgärum
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7.	 F. SINTÁCTICA	 EXPRESIÓN EN LATÍN

«los belgas»	 sujeto	 nominativo

«la tercera parte»	 c. directo	 acusativo sin preposición

«a los galos»	 c. directo	 acusativo sin preposición

«de los belgas»	 c. circunstancial	 ablativo

«vecinos»	 atributo	 nominativo

Unidad II

1.	 DECLINACIÓN

templum, templi
	

2a

injuria, iniuriae
	 la

poeta, poetae
	

la

ager, agri
	

2a

filia, filiae
	

1 a

agnus, agni
	

2a

lupa, lupae
	

la

2.	 CASOS	 F. SINTÁCTICA

templa	 nominativo	 sujeto o atributo
vocativo	 apelativa
acusativo	 C.D. o C. circuns.

poeta	 nominativo	 sujeto o atributo
vocativo	 apelativa
ablativo	 C. circuns. o C. agente

agris	 dativo	 C. indirecto
ablativo	 C. circuns. o C. agente

templum	 nominativo	 sujeto o atributo
vocativo	 apelativa
acusativo	 C.D. o C. circuns.
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3.	 CASOS

templum, templi
	

nominativo plural	 templa
acusativo singular	 templum
genitivo plural	 templörum
dativo singular	 templo

ager, agri nominativo plural	 agri
acusativo plural 	 agros
genitivo singular	 agri
dativo plural	 agris
ablativo singular	 agro
ablativo plural	 agris

4. poetam bonum
templa magna
agris vastis
filiärum parvärum
lupae ferae
agnum candidum

aestfmo, aestímas, aestimäre, aestimävi, aestimätum;

convenio. convenis, convenire, conväni, conventum;

CONJ. TEMA

3a	 disced-

mixta accipi-

2a	 exercé-

l a	 aestimä-

4a	 conveni-

5.

discedo, discédis, discedére, discessi, discessum;

accipio, accipis, accipére, accApi, acceptum;

exerceo, exerces, exercere, exercui, exercitum;

6. FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO

TEMA	 V. UNIÓN	 SUFIJO	 V. UNIÓN	 DESINENCIA

debö-	 b-	 o

debö-	 b-

debe- 	 b-

debe- 	 b-	 mus

debe- 	 b-	 tis

debe- 	 b-	 u-	 nt
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PRESENTE DE SUBJUNTIVO

TEMA
	

V. UNIÓN	 SUFIJO	 V. UNIÓN	 DESINENCIA

debe-	 a-

debe-	 a-

debe-	 a-

debe-
	 mus

debe-
	 ä-	 tis

debe-	 a-	 nt

7. PERSONA NÚMERO	 TIEMPO	 MODO

cogitabimus
	

1 a	 plural	 fut. imperf.	 indicativo

cogitärent
	 3a	 plural	 pto. imperf.	 subjuntivo

cogitat
	

3a	 sing.	 presente	 indicativo

cogitäbam
	

1 a	 sing.	 pto. imperf.	 indicativo

cogites
	

2a	 sing.	 presente	 subjuntivo

gerebätis
	

2a	 plural	 pto. imperf.	 indicativo

gerämus
	 1a	 plural	 presente	 subjuntivo

geröres
	

2 a	 sing.	 pto. imperf.	 subjuntivo

gerunt
	 3a	 plural	 presente	 indicativo

geretis
	

2a	 plural	 fut. imperf.	 indicativo

8. Romae incölae templa magna faciébant.
C. det. Sujeto C. directo

Traducción:
«Los habitantes de Roma construían grandes templos».

Parvae insülae puéri in oppidum hodie veniunt.
C. det.	 Sujeto C. circuns. Adv.

Traducción:
«Los niños de la pequeña isla llegan hoy á la Ciudad».

Magnum incendium Romae pulchrum templum vastäbat.
Sujeto	 C. det. C. directo

Traducción:
«El gran incendio devastaba el hermoso templo de Roma».
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Sociórum legäti irj inimicórum \castra veniunt.
C. det.	 Sujeto	 C. det.	 C. C.

Traducción:
«Los legados de los aliados llegan al campamento de los enemigos».

Unidad III

DECLINACIÓN

lupa, lupae
	 la

oleum, olei
	

28

lbs. floris	 3a

imperium, imperii	 2a

iniuria, iniuriae	 la

ilex, ¡bicis	 3a

DESINENCIA
TEMA	 DE NOM. SING.	 FORMA DEL NOM. SING.

necis	 nec-	 -s	 necs> nex

regiónis	 region-	 -o	 regioi-o> regio

culminis	 culmin-	 -o	 culmino> culmin; culmen*

clamóris	 clamor-	 -o	 clamoro> clamor

civitätis	 civitat-	 -s	 civitats> civitass > civitas

facis	 fac-	 -s	 facs> fax

fraudis	 fraud-	 -s	 frauds> frauss> fraus

Aparece culmen, porque la i del tema es el resultado de la apofonía.

3.	 CASOS

flumen, fluminis	 acusativo singular	 flumen
nominativo plural	 flumina
ablativo singular	 flumine
dativo plural	 fluminibus

1.

2.

acusativo plural	 libertätes
genitivo plural	 libertatum
acusativo singular	 libertätem
dativo singular	 libertäti

libertas libertätis
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4. Homo honestus, militern honestum, leõnis ten, opära longa y morum bonärum

5. Poetas multos, flumina alta, arbárem pulchram, odio aeterno, lucibus claris y

supplicia magna

6. PERSONA	 NÚMERO	 TIEMPO	 MODO

erunt
	 3a	 plural

	
fut. imperfecto	 indicativo

sitis
	

2a	 plural	 presente	 subjuntivo

estis
	

2a	 plural	 presente	 indicativo

essämus
	 l a	 plural	 pto. imperfecto	 subjuntivo

eram
	

1 a	 singular	 pto. imperfecto	 indicativo

es
	

2a	 singular	 presente	 indicativo

erit
	

3a	 singular	 fut. imperfecto	 indicativo

7. erais	 erätis
sean	 sint
fueras	 esses
era	 eram/erat
seré	 ero
es	 est
seríamos	 essämus

8. In proelio multi equites erant.
C. circuns. Sujeto

Traducción:
«En el combate, había muchos jinetes».

Verae amicitiae aeternae sunt.
Sujeto	 Atributo

Traducción:
«Las verdaderas amistades son eternas».

In magna insüla lata flumina erant.
C. circuns.	 Sujeto

Traducción:
«En la gran isla había anchos ríos».

In campo pastöris	 grex est.

C. circuns. C. det.	 Sujeto

Traducción:
«En el campo está el rebaño del pastor».
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13.

Unidad IV

1. Falsa

2. Piétas, parsimonia, gravitas, severitas, frugalitas, virtus y disciplina.

3. En el sistema de calefacción y en el sistema de cañerías de plomo, que les
permitía tener un cuarto de baño con todo lo necesario para la higiene perso-
nal

4. Verdadero.

5. Domus, insüla y villa

6. Lazos jurídicos

7. Es el sacerdote del culto familiar, ejerce la patria potestas, actúa como magis-
trado y administra el patrimonio familiar.

8. El tener una estructura jurídica.

9. Cum manu y sine manu.

10. Al lugar que ocupaban dentro del primitivo calendario.

11. Kalendas.

12. Si, porque heredó estas cualidades de la mentalidad del campesino (práctico) y
del soldado (disciplinado).
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14. Tabllnum. Es el lugar reservado para el señor. En esta estancia se encuentra el
ara con el fuego (símbolo de la vida familiar) y los penates.
Atrium. Es la parte central de la domus con la que comunican las demás depen-
dencias de la casa.
lmpluvium. Rectángulo que hay en el centro del atrio. En él se recogía el agua de
lluvia que entraba por el compluvium.

15. La patria potestas le proporciona al pater un derecho total, incluso de vida o
muerte, sobre sus hijos.

16. Es el matrimonio que admitía el divorcio. La mujer seguía bajo la autoridad del
padre, en vez de pasar a la de su esposo.

17. De sábattum deriva sábado y de dies dominicus, domingo.

18. Eran las costumbres, leyes y constitución política de los antepasados.

19. La domus es la casa unifamiliar. La instila es una casa plurifamiliar.

20. Marzo deriva de Martius, que era el mes dedicado a Marte. Agosto deriva de
Augustus, que debe su nombre a Augusto. Septiembre deriva de September,
que significa el mes siete por hacer referencia al lugar que dicho mes ocupaba
en el calendario primitivo.

Unidad V

1.	 TEMA

urbium	 vocal

ducum	 consonante

fluminum	 consonante

navium	 vocal

partium	 vocal

equitum	 consonante

mercédum	 consonante
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2.	 CASOS

mors, monis	 acusativo singular	 mortem
genitivo plural	 mortium
dativo singular	 morti

ignis, ignis	 ablativo plural	 ignibus
ablativo singular	 igne
nominativo plural	 ignes

animal, animälis	 acusativo singular	 animal
acusativo plural
	

animalia
ablativo singular	 animäli

3. CASOS SINGULAR PLURAL

Nominativo leo feroz leänes ferstices

Vocativo leo feroz leänes fertices

Acusativo leänem ferócem leänes fertices

Genitivo leänis ferócis letsnum ferocium

Dativo lec:mi feróci leonibus ferocibus

Ablativo letine feróci leonibus ferocibus

4. ES O NO CORRECTA	 FORMA CORRECTA

hominem celere
	

No	 hominem celérem

puéri felicium
	

No	 puéri felicis/felices

hostibus fortia
	

No	 hostibus fortibus

arbóri altae	 Si

canes celéres	 Si

bellum ferdscem
	 No	 bellum feroz

5. FUTURO IMPERFECTO DE INDICATIVO	 PRESENTE DE SUBJUNTIVO
(VOZ PASIVA)	 (VOZ PASIVA)

TEMA	 SUFIJO	 DESINENCIA TEMA	 SUFIJO DESINENCIA

dele-	 b-	 Of	 dele-	 a-

dele-	 b-	 e-	 ris/re	 dele-	 ã	 ris/re

dele-	 b-	 tur	 dele-	 ä-	 tur

dele-	 b-	 mur	 dele-	 ä-	 mur

dele-	 b-	 mini	 dele-	 a-	 mini

dele-	 b-	 u-	 ntur	 dele-	 a-	 ntur
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6. VOZ PERSONA NÚMERO TIEMPO MODO

muniäris pasiva 2a sing. presente subjuntivo

munientur pasiva 3a plural fut. imperf. indicativo

delebitur pasiva 3a sing. fut. imperf. indicativo

debebamini pasiva 2a plural pto. imperf. indicativo

dabéris pasiva 2a sing. fut. imperf. indicativo

der pasiva la sing. presente subjuntivo

faceremini pasiva 2a plural pto. imperf. subjuntivo

faciebämur pasiva la plural pto. imperf. indicativo

faciar pasiva la sing. fut. imp./pres. indic./subj.

7. Praemia in castris a  duce	 militibus dabantur.
Sujeto	 C. circuns. C. agente C.I.

Traducción:
«En el campamento, los premios eran entregados a los soldados por el gene-
ral».

Fluminis pontes magna tempestäte rumpentur.
C. det.	 Sujeto C. agente

Traducción:
«Los puentes del río serán rotos por la gran tempestad».

Fortis dux hostium telo	 vulnerätur.
Sujeto	 C. det.	 C. agente

Traducción:
«El valiente general es herido por un dardo de los enemigos».

Milites per silvas ex urbe in castra venient.
Sujeto c. circuns. C. C. 	 C. C.

Traducción:
«Los soldados llegarán de la ciudad al campamento a través de selvas».
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Unidad VI

1.	 DECLINACIÓN

res, rei
	

50

humus, humi
	

2a

equitatus, equitatus
	

40

gelu, gelus
	

40

dies, diei
	 5a

indicium, indicii
	

2a

spes, spei
	

50

ius, iuris
	

30

2. CASOS

gelu, gelus
	 acusativo singular	 gelu

nominativo plural 	 gelua
dativo singular	 gelui
acusativo plural	 gelua
genitivo plural	 geluum

tribus, tribus
	 acusativo plural	 tribus

ablativo singular	 tribu
dativo plural	 tribibus
acusativo singular	 tribum

ablativo plural	 tribibus

dies, diei
	 genitivo plural

	
diürum

dativo singular
	

diei

acusativo plural
	

dies
ablativo singular
	 die

dativo plural
	

diébus

acusativo singular
	

diem

3. ES O NO CORRECTA	 FORMA CORRECTA

meum animo	 No	 meo animo

tua agros	 No	 tuos agros

nostros hostes	 Si
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ES O NO CORRECTA	 FORMA CORRECTA

vestri reges	 Si

sua equos	 No	 suos equos

hunc causam	 No	 hanc causam

hos milites	 Si

illae homines	 No	 illi/illos homines

istud oppida	 No	 ¡Sta oppida

sua arma	 Si

4. CASOS

ego
	 acusativo singular	 me

genitivo plural	 nostrum
dativo singular	 mihi
nominativo plural	 nos
dativo plural	 nobis
ablativo singular	 me

tu
	 vocativo singular	 tu

acusativo plural 	 vos

genitivo singular	 tui
ablativo plural	 vobis
dativo singular	 tibi
acusativo singular	 te

se
	 acusativo singular	 se

dativo plural	 sibi
ablativo singular	 se
genitivo plural	 sui
acusativo plural 	 se
dativo singular	 sibi

5. habremos llevado	 portaverimus
haré	 faciam
haya hecho	 fecérim/fecérit
Ilevárais	 portarätis
hacían	 faciäbant
llevará	 portäbit
-hubiéseis hecho	 fecissätis
había llevado	 portaväram/portavérat
hemos hecho	 fecimus
habrían llevado	 portavissent
hacen	 faciunt

370



6. VOZ PERSONA NÚMERO TIEMPO MODO

indic./subj.dixeris activa 2a sing. fut.perf./pto. perf.

recepistis activa 2a plural pto. perfecto indicativo

dicébam activa la sing. pto. imperfecto indicativo

recipimus activa la plural presente indicativo

dixérat activa 3a sing. pto. plusc. indicativo

recepäro activa 1 a sing. fut. perfecto indicativo

dixissent activa 3a plural pto. plusc. subjuntivo

recipiebätis activa 28 plural pto. imperfecto indicativo

dicas activa 2a sing. presente subjuntivo

recipiam activa l a sing. fut. imp./presente indic./subj.

7. Hostium milites nostros legätos ceperunt
	

j in castra hos legätos
C. det.	 Sujeto	 C. directo

	
C.C.	 C. directo

duxerunt	 Dli	 fugärunt. 
S.

Traducción:
«Los soldados de los enemigos capturaron a nuestros legados y condujeron a
estos legados al campamento; pero aquéllos huyeron».

Vestri socii pontes rescindärant sed hi pontes	 vici 	  nocte
Sujeto	 C.D.	 Sujeto	 C.det. C. ag. C. C.

reficiebantur. 

Traducción:
«Vuestros aliados habían cortado los puentes, pero estos puentes eran rehe-
chos por la noche por los habitantes de la aldea».

Nobis haec verba dixérunt
	

se recepärunt. j

C.I.	 C.directo	 C.D.

Traducción:
«Nos dijeron estas palabras y se retiraron».

8. 1 Antiquis temporibus	 erat	 in insúla	 Creta	 Minotaurus.	 Monstrum
C. circuns.	 C. C.	 Apos.	 Sujeto	 Sujeto

caput	 tauri 
	

in humano corpáre	 habebat I (atque) in labyrintho
C.D.	 C.det.	 C. circuns.	 C. circuns.
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habitäbat. 1 1 Labyrinthus	 magnum aedificium	 erat	 huc	 rex

Sujeto	 Atributo	 Adv. S.

Minos Minotaurum hominibus vivis alébat.
Apos. C.directo	 C. circuns.

Traducción:
«En los antiguos tiempos había en la isla de Creta un Minotauro. El monstruo
tenía cabeza de toro en un cuerpo humano y vivía en el laberinto. El laberinto era
un gran edificio y aquí el rey Minos alimentaba al Minotauro con hombres vi-

vos».

Unidad VII

1.	 VOZ	 PERSONA NÚMERO TIEMPO	 MODO

ducti essent	 pasiva	 3a	 plural	 pto. plusc.	 subjuntivo

parätum est	 pasiva	 3a	 sing.	 pto. perf.	 indicativo

dicta sit	 pasiva	 3a	 sing.	 pto. perf.	 subjuntivo

captae eramus pasiva	 1 a	 plural	 pto. plusc.	 indicativo

vincäbar	 pasiva	 1 a	 sing.	 pto. imperf.	 indicativo

roges	 activa	 2a	 sing.	 fut. imperf.	 indicativo

2. 	 CASO, NÚMERO Y GÉNERO	 PRONOMBRE

hunc	 Acusativo sing. masc. 	 hic, haec, hoc

ipsius	 Genitivo sing. masc., fem., n.	 ipse, ipsa, ipsum

eodem	 Ablativo sing. masc., neutro	 idem, eadem, idem

3. 1 Hoc illis narro, 1 [ qui mea verba audiunt. ]
C.D. C.I.	 S.	 C. directo

Traducción:
«Les cuento esto a aquéllos que escuchan mis palabras».
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I Hic puer	 idem est,	 [ de quo	 tibi dixi.
Sujeto	 Atrib.	 C. C.	 C.I.

Traducción:
«Este niño es el mismo del que te hablé».

4. Promethäus	 homines	 e luto et agua	 finxärat.	 Postea (autem )
Sujeto	 C.D.	 C. circuns.	 Adv.

Vulcänus muliärem quoque finxit. 	 Cetäri dei Vulcänum in opäre
Sujeto	 C.D.	 Adv.	 Sujeto	 C.D.	 C. C.

adiuväbant.	 Venus (enim) muliäri pulchritudinem dedit, 	 Minerva
Sujeto
	 C.I.	 C. directo	 Sujeto

ei scientiam omnium artium muliebrium tribuit
	

Mercurius
C.I. C.D.	 C. determinativo

	
Sujeto

blanditiam	 ei dedit. 
C.D.	 C.I.

Traducción:
«Prometeo había modelado a los hombres de lodo y agua. Pero después Vulca-
no modeló también una mujer. Los demás dioses ayudaban a Vulcano en el
trabajo. En efecto, Venus dio a la mujer la belleza, Minerva le otorgó la sabiduría
de todas las artes femeninas y Mercurio le dio el encanto».

Unidad VIII

1. Los patricios poseen los derechos políticos, son la clase privilegiada. Los plebe-
yos en principio no tienen estos derechos, son los filii terrae «hijos de la tie-
rra».

2. Verdadero, porque los esclavos se consideraban cosas.

3. El liberto es el esclavo que ha conseguido la libertad.

4. Cuando los esclavos se sublevaron. Porque vieron que se ponían en peligro sus
vidas y privilegios.
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VÍA PRINCIPAL
(VIA PRINCIPALIS)

17.

VÍA PRINCIPAL
(VIA PRINCIPALIS)

5. Por la continua expansión del pueblo romano. Además cada vez fueron más
necesarios debido a las grandes obras públicas que se realizaron.

6. Por ejemplo, derecho a votar, derecho a ser propuesto para cargos públicos y
derecho de propiedad.

7. Hoy por el hecho de nacer en un país se obtiene el derecho de ciudadanía. Sin
embargo, en Roma sólo lo poseían los patricios. Al ser un privilegio, los plebe-
yos lucharon por conseguirlo y los patricios por retenerlo para ellos.

8. Senado, magistrados y asamblea del pueblo (comicios).

9. Colegialidad. Desempeño de los cargos políticos por dos personas (colegas).
Anualidad. Los cargos políticos sólo se desempeñan durante un año.
Gratuidad. No se reciben retribuciones por desempeñar un cargo público.

10. Quiere decir que los cónsules no se consideraban señores, sino mandatarios del
pueblo que es el que ostenta la maiestas. Por tanto, eran representantes del
pueblo.

11. Las funciones son: elegir a los magistrados, votar las leyes y recibir las apela-
ciones contra las sentencias de los magistrados.

12. El control de la política exterior y la organización y gobierno de numerosas
provincias. Porque Roma que era una gran potencia, estaba en plena expansión.

13. Los ediles.

14. El hecho de que en la época de Mario el ejército estaba compuesto por todas las
clases sociales con independencia de su situación económica mientras que en
la monarquía dependía de la riqueza. El haber adoptado como unidad táctica la
cohorte en vez de la falange de la monarquía.

15. Falso. La legión no estuvo siempre formada por 6.000 hombres.

16. La cohorte que era la unión de tres manípulos.

TIENDA
DEL

GENERAL
(PRETORIVM)

11111
ALTAR
(ARA)

INTERVALO
(INTERVALLVM)

VÍA PRETORIA
(VIA PRAETORIA)

INTERVALO
(INTERVALLVM)
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18. Por ejemplo, la lanza (hasta) que es un palo largo terminado en una punta de
hierro y la espada (gladius) de longitud media, punta penetrante y doble corte,
es decir, la espada ibérica que sirve para cortar y para pinchar.

19. Sí, porque entendían la religión como un contrato que pretendía tener propicios
a los dioses.

20. Fuerzas de la naturaleza divinizadas.

21. Júpiter, Zeus; Mercurio, Hermes, y Venus, Afrodita.

22. Porque la religión era importantísima dentro del Estado y ésta era un conjunto
de ritos y fórmulas que había que realizar sin equivocaciones. Por esto fue
necesario que algunas personas (los sacerdotes) se especializaran en la ejecu-
ción de estos ritos.

23. Los augures se valían del vuelo de las aves. Los arúspices de las entrañas de
los animales.

24. Falso. En Roma los sacerdotes nunca formaron una casta especial, eran ciuda-
danos integrados en la vida pública.

Unidad IX

Participios	 Presente currens, currentis

Perfecto cursus, cursa, cursum

Futuro	 activo cursürus, cursüra, cursürum
pasivo currendus, currenda, currendum

Infinitivos	 Presente activo currère
pasivo curri

Perfecto activo cucurrisse
pasivo cursum, cursann, cursum esse

cursos, cursas, cursa

Futuro	 activo cursürum, cursüram, cursürumesse
cursüros, cursüras, cursüra

pasivo cursum ini
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Recipio

Participios	 Presente recipiens, recipientis

Perfecto receptus, recepta, receptum

Futuro	 activo receptürus, receptüra, receptürum
pasivo recipiendus, recipienda, recipiendum

Infinitivos	 Presente activo recipére
pasivo recipi

Perfecto activo recipisse
pasivo receptum, receptam, receptum esse

receptos, receptas, recepta

Futuro	 activo receptürum, receptüram, receP"messe
receptüros, receptüras, receptüra

pasivo receptum in i

Debeo

Participios	 Presente debens, debentis

Perfecto debaus, debita, debitum

Futuro	 activo debitürus, debitüra, debitürum
pasivo debendus, debenda, debendum

Infinitivos	 Presente activo deböre
pasivo debeni

Perfecto activo debuisse
pasivo debitum, debitam, debitum esse

debitos, debitas, debita

Futuro	 activo debitürum, debitüram, debitürum esse
debitüros, debitüras, debitüra

pasivo debitum in i

2. SINGULAR PLURAL

CASOS Masc. y Fern. Neutro Masc. y Fern.

currentes
currentes
currentes

currentium
currentibus
currentibus

Neutro

currentia
currentia
currentia

Nom.
Voc.
Ac.
Gen.
Dat.
Abl.

currens
currens

currentem

currenti
currentis

currenti/e

currens
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4.	 Regibus expulsis,
Sujeto 

Romäni consüles —>deligére--›potuärunt.
Sujeto C.D.	 C.D.

3. dicentem	 Participio de presente de dico

factis	 Participio de perfecto de facio
captüri	 Participio de futuro activo de capio
gerentia	 Participio de presente de gero
captüros esse	 Infinitivo de futuro activo de capio
gessisse	 Infinitivo de perfecto activo de gero
dici	 Infinitivo de presente pasivo de dico

factum esse	 Infinitivo de perfecto pasivo de facio

proposición subordinada de ablativo absoluto

Traducción:
«Expulsados los reyes, los romanos pudieron elegir cónsules».

Hostes in silvas fugientes videbämus.
C.D.	 C. C.	 Part. conc.

(hostes)

Traducción:
«Veíamos a los enemigos huyendo —que huían— a las selvas».

Scire	 *—omnia cupio.
Inf. C.D.	 C.D.
de cupio

Traducción:
«Deseo saber todas las cosas —todo—».

Milites iter	 per provinciam facére ---›potérant.
Sujeto C.D.	 C. circuns.	 C.D.

de facére

Traducción:
«Los soldados podían hacer el camino a través de la provincia».

Vrbe	 capta,
Sujeto

hostes in castra se	 recepörunt.
Sujeto C.C.	 C.D.

proposición subordinada de ablativo absoluto

Traducción:
«Tomada la ciudad, los enemigos se retiraron al campamento».
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His rebus cognitis,
Sujeto

Caesar	 proelium —>committäre —Aussit.
Sujeto	 C.D.	 C.D.

proposición subordinada de ablativo absoluto

Traducción:
«Conocidas estas cosas, César mandó trabar combate».

Hostes munita	 Romänis castra --3oppugnare —>coepörunt.
Sujeto Part.conc.	 C. agente	 C.D.	 C.D.

con castra

Traducción:
«Los enemigos empezaron a atacar el campamento fortificado por los romanos».

Caesar ad oppidum ab hostium\militibus	 expugnätum lega- tos misit.
Sujeto C. circuns.	 C. det. C. agente Part.conc. 	 C.D.

con oppidum

Traducción:
«César envió unos legados a la ciudad atacada por los soldados de los enemi-
gos».

	

5. At omnia —>vehäre —>nequiäbant, 	 I me cum equo alteróque asino
C.D.	 C.D.	 C.D. C. circunstancial

e stabálo deduxärunt
	

I nos	 gravibus sarcinis onerätos
C. circuns.	 C.D.	 C. circuns.	 Part.conc.

con nos

per angustas/montium \vías adduxärunt. 
	

Ego tanto onére
C. circuns.	 C. det.	 C.C.	 S.	 C. agente

oppressus	 longo itinére confectus cadaväri similis eram. I

Part. conc.	 C. agente	 Part. conc. Dat. con
con ego	 con ego	 similis

Itäque auxilium --›petére
	

Caesäris nomen --›invocäre
C.D.	 C.D.	 C. det.	 C.D.	 C.D. de

incépi

incépiil Tum latrönes ¡Sto clamöre suscensi	 me verberaverunt. I

	Adv. Sujeto C. agente	 Part.conc. C.D.
con latrönes

Traducción:
«Pero no podían llevar todas las cosas —todo— y me sacaron del establo con
un caballo y otro asno y nos condujeron cargados con pesados fardos por los
estrechos caminos de los montes. Yo, abrumado por tan gran carga y agotado
por el largo camino, era semejante a un cadáver. Así pues, deseé pedir ayuda y
empecé a invocar el nombre del césar. Entonces, los ladrones enfadados por
ese griterío me azotaron».
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Unidad X

COMPARATIVO	 SUPERLATIVO

feliz. felicis
	

felicior, felicius	 felicissimus, felicissima, felicissimum

acer, acris, acre acrior, acrius	 acerrimus, acerrima, acerrimum

latus. lata, latum	 latior, latius	 latissimus, latissima, latissimum

fortis, forte
	

fortior, fortius	 fortissimus, fortissima, fortissimum

similis,	 similior, similius	 simillimus, simillima, simillimum

GRADO	 ADJETIVO

audacior	 comp. de superioridad 	 audax, audäcis

meliöra	 comp. de superioridad 	 bonus, bona, bonum

pauperrima	 superlativo	 pauper, paupäris

facillimos	 superlativo	 facilis, facile

pulcherrima	 superlativo	 pulcher, pulchra, pulchrum

brevius	 comp. de superioridad	 brevis, breve

3.	 PERSONA NÚMERO TIEMPO	 MODO

vellätis	 2a	 plural	 pto. imperfecto	 subjuntivo

voläbam	 la	 singular	 pto. imperfecto	 indicativo

voluerämus	 la	 plural	 pto. plusc.	 indicativo

vis	 2a	 singular	 presente	 indicativo

velit	 3a	 singular	 presente	 subjuntivo

vultis	 2a	 plural	 presente	 indicativo

voluissent	 3a	 plural	 pto. plusc	 subjuntivo

4. Socrätes omnium hominum sapientissimus fuit.
Sujeto	 Complemento del Atributo

superlativo

Traducción:
«Sócrates fue el más sabio de todos los hombres».

1.

2.
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Ex omnibus hominibus o inter omnes homines.

Ferro saevior fames	 est.
Atributo Sujeto

Abi. comparativo (2° término)

Traducción:
«El hambre es más cruel que el hierro».

quam ferrum.

Ferrum durius et utilius est quam aurum.
Sujeto Atributo	 2° término de la comparación

Traducción:
«El hierro es más duro y útil que el oro».

Sí, porque el 2° término del comparativo de superioridad puede expresarse tam-
bién en ablativo sin quam cuando el l er término va en caso nominativo o acusati-
vo.

Ex omnibus urbibus Roma maxima fuit.
C. del superlativo	 S.	 Atributo

Traducción:
«Roma fue la más grande de todas las ciudades».

Si, porque makima es un superlativo relativo y su complemento puede aparecer
también en acusativo precedido de inter.

Caesar fortissimus dux fuit.
Sujeto Atributo

Traducción:
«César fue un general muy valiente —

Superlativo absoluto porque no lleva ningún complemento.

1 Eis Caesar imperävit 1

C.I. Sujeto
ut ducentos obsides sibi darent.

C. directo	 C.I.

proposición subordinada completivo con función de
C.D. de imperävit.

Traducción:
«César les ordenó que le entregaran doscientos rehenes».

Completivo. Su verbo va en subjuntivo y funciona como C.D. del verbo principal,
imperävit, que, al ser transitivo, necesita ese complemento.

[ Cum Romäni urbis muros cepissent, ] 1 hostes eam deseruérunt. 1

Sujeto	 C. det. C.D.	 Sujeto C.D.

Traducción:
«Como los romanos hubieran tomado los muros de la ciudad, los enemigos la
abandonaron».
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((Al tomar los romanos los muros de la ciudad,...»
«Habiendo tomado los romanos los muros de la ciudad,...»

Temporal-causal, lleva el verbo en pto. plusc. de subjuntivo.

1 Consul timebat 1
Sujeto

ne hostes impätum facärent.
Sujeto C.D. 

proposición subordinada completiva con función
de C.D. de timäbat

Traducción:
«El cónsul temía que los enemigos hicieran un ataque».

«Que». Con verbos de temor ne y ut intercambian su significado.

1 Accidit 1 quod nostri milites hostium castra	 delevärunt.
Sujeto	 C. det.	 C.D.

proposición subordinada completiva con función de sujeto de
accidit

Traducción:
«Sucedió que nuestros soldados destruyeron el campamento de los enemigos».

Completiva. Lleva el verbo en indicativo y la proposición que introduce realiza la
función de sujeto.

[ Cum hostes venärunt, 1 1 imperätor e castris copias eduxit. 1
Sujeto	 Sujeto	 C. C.	 C.D.

Traducción:
«Cuando los enemigos llegaron, el general sacó las tropas del campamento».

Temporal. Su verbo está en modo indicativo.

1 Milites pugnant 1 [ uf suam patriam defendant. ]
Sujeto	 C. directo

Traducción:
«Los soldados luchan para defender su patria».

Final.

5. Romäni ad Hannibälem clarissimos ex omnibus ducibus misärunt. 1
Sujeto	 C. circuns.	 C. directo	 C. del superlativo

Carthaginiensium dux eos —*admittére -->noluit. 1 Romäni etiam
C. determinativo S.	 C.D. C.D.	 Sujeto	 Adv.

legätos Carthaginem mittunt 1	 [ ut	 mandarätur Hannibäli 1	 [ ne
C.D.	 C. circuns.	 C.I.
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bellum contra/ popüli Romäni socios geréret; ]	 Carthaginienses
C.D.	 prep.ac. C. det.	 C. C.	 Sujeto

dure respondäruntil Saguntini interea fame victi captíque
Adv.	 Sujeto	 Adv.	 C.ag. Part.conc. (Saguntini)

ab Hannibále vitam —*amittäre —›constituérunt.
C. agente	 C.D.	 C.D.

Traducción:
«Los romanos enviaron a Aníbal a los más ilustres de todos los generales. El
general de los cartagineses no quiso admitirlos. Los romanos envían también
legados a Cartago para que se le ordenara a Aníbal que no llevara la guerra
contra los aliados del pueblo romano; pero los cartagineses respondieron dura-
mente. Los saguntinos entretanto vencidos por el hambre y capturados por Aní-
bal decidieron perder la vida».

Unidad XI

1.	 PERSONA	 NÚMERO	 TIEMPO	 MODO

tulerätis
	

20	 plural	 pto. plusc.	 indicativo

ibunt
	

30 	 plural	 fut. imperfecto	 indicativo

ferrem
	

l a 	singular	 pto. imperfecto	 subjuntivo

lata essent
	 30 	 plural	 pto. imperfecto	 subjuntivo

eunt
	 30 	 plural	 presente	 indicativo

fertis
	

20	 plural	 presente	 indicativo

ferant
	

30	 plural	 presente	 subjuntivo

ivissämus
	

1 a	 plural	 pto. plusc.	 subjuntivo

iérant
	 30 	 plural	 pto. plusc.	 indicativo

2.	 PERSONA
	

NÚMERO	 TIEMPO	 MODO

proficiscitur	 33	 singular	 presente	 indicativo

hortabätur
	 3a	 singular	 pto. imperfecto	 indicativo

patiemini
	

2a	 plural	 fut. imperfecto	 indicativo

vereräris
	

2 a	 singular	 pto. imperfecto	 subjuntivo

partirentur
	

30	 plural	 pto. imperfecto	 subjuntivo

patiämur
	

1 a	 plural	 presente	 subjuntivo

horter
	

1 a	 singular	 presente	 subjuntivo
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3. 1 Munitiönes ita	 firmävit l [ ut	 hostes irrumpére nequibant. ]
C. directo	 Adv.	 Conj. S.	 C. directo

Traducción:
«Aseguró las fortificaciones de modo que los enemigos no podían entrar».

Facile omnes, [ cum varemus, ] recta consilia aegrötis damus. 1
Adv.	 Sujeto	 Conj.	 C. directo	 C.I.

Traducción:
«Cuando estamos bien, fácilmente damos todos rectos consejos a los enfer-
mos».

Gaul, [ ut	 supra memoravimus, 1 equitätum, [ qui nondum redierat, ]
Sujeto Conj. Adv.	 C. directo	 S. Adv.

expectäbant.

Traducción:
«Los galos, como hemos recordado anteriormente, esperaban a la caballería
que aún no había regresado».

1 Dux, [ cum	 victoriam speräret, ]	 fortiter pugnävit. l
S.	 Conj. C. directo	 Adv.

Traducción:
«El general, como esperara la victoria, luchó valientemente».

Gratias tibi ago 1 [ quod multa beneficia a te	 accépi. ]
C.D.	 C.I.	 Conj. C. directo	 C. C.

Traducción:
«Te doy las gracias, porque he recibido de ti muchos favores».

I Accidit 1 quod Caesar copias e castris eduxit.
Conj. Sujeto	 C.D.	 C. C.

1
proposición subordinada completiva, sujeto de accidit

Traducción:
«Ocurrió que César sacó las tropas del campamento».

4. [ Cum Achilles Hectörem occidisset, ] 1 Graeci Troiam capére brevi
Conj. Sujeto	 C. directo	 Sujeto C.D. de C.D. de C.cir-

capére speräbant

tempöre speräbant. 1 rAn 1 Troiäni patriam suam	 summa virtüte
cuns.	 Sujeto	 C. directo	 C. circuns.

1

383



defendebant. I 1 Etiam ex urbe obsessa eruptisines crebras faciäbant i
Adv. C. C.	 Part.conc. C. directo

con urbe

( atque ) cum hostibus proelia conserére audebant 1 i victorés c(Ttne 
C. circuns.	 C.D.	 C. directo	 Predicativo

saepe ex acie excedäbant. 1
Adv.	 C. C.

Traducción:
«Como Aquiles hubiera matado a Héctor, los griegos esperaban tomar Troya en
breve tiempo. Pero los troyanos defendían con sumo valor su patria. Incluso
hacían frecuentes salidas de la ciudad asediada y se atrevían a entablar comba-
tes con los enemigos y a menudo salían vencedores de la batalla».

Unidad XII

1. Luchar contra los cartagineses.

2. Los cántabros y los astures.

3. Significó el sometimiento de casi toda la Península Ibérica a la dominación ro-
mana.

4. Los romanos no se contentaron con someter militarmente a los distintos pueblos
conquistados. Trataron de inculcarles su modo de vida y su cultura.

5. Es el proceso por el que los pueblos sometidos asimilaron la cultura, la lengua,
las costumbres y el modo de vida romanos.

6. La creación de colonias, el ejército, la lengua, la organización política y adminis-
trativa y la red de comunicaciones.

7. Verdadero.

8. Porque al desplazarse continuamente contactaba con los nativos, con los que
convivía dentro del propio ejército. Además muchas de las colonias estaban
formadas por soldados licenciados.

9. Haciéndola lengua oficial en el trato con la administración.

10. Si, porque al facilitar la comunicación entre los distintos pueblos, permitió que
se extendiera con mayor rapidez y facilidad la cultura y costumbres romanas.

11. El que está al frente de una provincia.

12. Adriano y Trajano dentro del campo político. En el ámbito cultural: Séneca, Mar-
cial, Quintiliano, Lucano, etc.
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