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k MI MUY QUERIDO HERMANO POLÍTICO 

EL DOCTOR 

D. LEOPOLDO EGÜILAZ YANGUAS, 
CATEBRÁTIGO NUMERARIO DE LITERATURA GENERAL 

Y ESPAÑOLA EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, 
Y CORRESPONDIENTE 

DE LAS REALES ACADEMIAS ESPAÑOLA Y DE LA HISTORIA, 

QUERIDO LEOPOLDO: Esta obrilla vé la luz pública 
cediendo más á tus reiterados estímulos que no á la opi
nión que tengo formada de ella. 

Te lie obedecido al fin, dominando mis naturales te
mores. Perdona si no los desecbo del todo, á pesar del 
juicio favorable que desde luego logró merecerte mi hu
milde ensajo; temo que, por esta vez, tu reconocida é 
imparcial ilustración se baja inclinado, sin tú adver
tirlo, del lado del entrañable afecto que me profesas. 

Ocioso sería recomendar á tu indulgencia los defectos 
de que adolecerá, de seguro, este modesto trabajo; s í r 
vales de compensación el mucho gusto con que te lo 
dedico. 

Poniendo al frente de mi libro tu nombre, por tan
tos conceptos respetable, aspiro á dos cosas: á honrar 
con él mi Gramática, j á mostrarte una vez más, aun
que por tan pobre manera, el grande é invariable cariño 
que te tiene tu afectísimo hermano 
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Hace años tenia compuesta para m i uso la presente g r a m á 
tica, que ahora saco á luz públ ica llevado de mi natural af i 
ción al idioma griego, y deseoso de contribuir por m i parte, 
en alguna manera, al cultivo de esta hermosa lengua, rica, 
armoniosa y espresiva como pocas, y tan olvidada por des
gracia en nuestros días, como digna por su importancia y 
ut i l idad de mejor fortuna. 

Suprimida actualmente la enseñanza del griego en los Ins
titutos, y reducida por tanto esta asignatura á la esfera supe
rior de la facultad de Filosofía y Letras, esta obrita no tiene 
otra aspiración que prestar un pequeño servicio á los estudio
sos, disponiéndolos por su concisión y método para más sérios 
trabajos sobre la rica lengua de Homero y de Demóstenes. 

As i pues, me daré por satisfecho con ta l que merezca la i n 
dulgente aprobación de las personas entendidas en la mate
ria; y lejos de envanecerme si entre ellas lograra este ensayo 
a lgún concepto favorable, oiria con docilidad y reconoci
miento las advertencias y correcciones que sobre m i modesto 
trabajo se dignaran hacerme. 

Ahora paso á dar cuenta en breve espacio del plan que ha 
presidido en la composición de este libro, y á hacer algunas in
dicaciones sobre ciertos puntos gramaticales que en él resal
tan, no del todo conformes con el juic io y manera de ver de 
algunos gramát icos de nota. No se entienda por esto que pre
tendo introducir novedades de m i propio peculio, muy pobre 
sin duda para autorizar ninguna clase de innovaciones. Con 
decir lealmente que en el método que adopto llevo por nór te 
ideas de gramát icos autorizados, que luego nombraré , y decla
rar que cualquiera indicación en que me aparto del común y 
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ordinario sentir está apoyada en autores de valía que indico 
en las notas, n i se me tachará de pedante innovador, n i t am
poco de usurpador encubierto de pensamientos ágenos. 

Hecha esta declaración, entro ya á justificar los puntos i n 
sinuados, comenzando por la división que pongo en el presen
te trabajo. 

Divido la G-ramática en despartes generales: 1.a Lexicología, 
cuyo nombre adopto como el más propio por su significación 
etimológica para espresar el oficio de esta parte, destinada 
á estudiar las dicciones ó palabras, consideradas aisladamen
te en sus accidentes varios. 2.a Sintaxis, nombre con razón 
aceptado por todos los gramát icos , porque él significa m u y 
bien el oficio que toca á esta segunda parte, que es combinar 
las dicciones que nos mostró la Lexicología, en forma que 
enuncien correctamente los pensamientos. 

L a primera parte (Lexicología) aih&vca, tres tratados: 
1. ° Fonología, que estudia las letras primeros elementos 

de las palabras, las sílabas que con ellas se forman, y dá re
glas sobre su pronunciación y escritura. 

2. ° Morfología, que examina, una vez formadas las pala
bras, las alteraciones que esperimentan en su estructura, 
para representar di íerentes ideas; doctrina que con mucha 
propiedad se traduce en nuestra lengua por la palabra flexión) 
y que según sea de nombres ó verbos recibe la denominación 
usual de declinación y conjugación. 

3. ° Palabras invariables, porque la Lexicología abraza, en
tre las partes del discurso, cierto número de ellas que no ad
miten flexión de n i n g ú n género. 

No van en la fonología sino los elementos más indispensa
bles para los principiantes; porque el estudio de los acentos y 
algunos ejemplos de las diferencias más notables porque se s in
gularizan los dialectos, no tendr ían fácil inteligencia en ese 
lugar, y por ello figuran en apéndices al fin de la obra. T a m 
bién se advierte que anticipo en la primera parte el rég imen 
de las preposiciones y de algunas espresiones adverbiales, por 
su mucha uti l idad para la t raducción; pero sin desconocer 
que el estudio del régimen corresponde en rigor siempre á la 
segunda parte de la gramát ica . 

En la Sintaxis pongo las dos materias propias de su esfera, 
que son, la concordancia y el régimen; la una que muestra las 
relaciones que pueden unir unas palabras con otras en la es-
presión del sugeto y de sus atributos; la otra que dá reglas 
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sobre la dependencia que entre las partes del discurso se esta
blece para la espresión de nuestros juicios. 

No trato de la construcción como parte distinta de las dos an
teriores; porque de cualquiera manera que la construcción se 
mire no debe, en m i concepto, ser tenida por miembro aislado 
de una división gramatical. 

La construción en este sentido no es propiamente sino la 
combinación de las palabras en la oración, guardando las le 
yes de la concordancia y del rég imen; y asi considerada, no 
es parte distinta de aquellos dos miembros, sino su resultado 
natural y lógico. Abora, si por construcción se entiende los 
giros privativos de cada idioma, que dan fisonomía especial y 
elegancias particulares á una lengua, su estudio entra ya 
más propiamente en la esfera del arte retórico, que esplica, 
analiza y hasta dá nombres determinados á esos giros y ele
gancias, fruto en definitiva más bién del estudio y acertada 
imitación de los buenos modelos, que nó de reglas y disquis i 
ciones prolijas. 

A l final de la Sintaxis, que es bastante breve porque en 
materia de idiomas donde se aspira solo á la traducción 
lo que importa más que nada es el conocimiento de la parte 
lexicológica, vá una lista de idiotismos ó locuciones pecu
liares de la lengua griega, de muy frecuente uso. E n este 
lugar juzgo que no huelga esta lista, como escepciones que 
son dichos idiotismos del significado corriente de las pala
bras ó de alguna regla de Sintaxis. 

Pongo luego tres apéndices: uno sobre las figuras de gra
mática, y en él incluyo solo las que en m i opinión correspon
den propiamente á este arte, dejando otras muchas que con el 
nombre de figuras de construcción h a l l a r í a n m á s acomodado 
lugar en estudios superiores; el segundo apéndice trata de la 
acentuación; y el tercero es un resumen práct ico de las más 
notables diferencias que distinguen á los cuatro dialectos 
principales. 

Esto, por lo que toca al plan de la obra. 
Ahora esplicaré brevemente ciertos puntos concretos, y la 

razón que he tenido para aceptarlos. 
En primer lugar, en cuanto al orden con que enumero las 

partes del discurso, diré que he seguido el que presenta la gra
mática, verdaderamente magistral, de D . Saturnino Lozano 
y Blasco, por parecerme el más conforme con el procedimien
to lógico de nuestros juicios. 
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Con efecto; espresándose por el nombre la idea de existen
cia, ninguna otra palabra debe con más justo t i tulo analizar 
gramaticalmente nuestro pensamiento con antelación á esta, 
base y fundamento de toda idea ulterior. 

E l adjetivo modificando y ampliando la idea de existencia 
que encarna el nombre, debe seguirle de cerca, puesto que 
ambas ideas se enlazan y completan en nuestra mente, como 
partes constitutivas de un todo. 

Siguen á, esta palabra los art ículos; porque asi como el ad
jetivo influye sobre el nombre ampliando y modificando su 
comprensión, asi los art ículos influyen por manera aná loga 
sobre los nombres á que se refieren, modificando la estensión 
de su significado genérico; y los pongo después del adjetivo, 
porque su oficio se aplica á los nombres y á los adjetivos j u n 
tamente, y t ambién á estos úl t imos solos, sus tant ivándolos . 

Luego vienen los pronombres, palabras muy parecidas á los 
nombres á quienes desde luego presuponen, pero con oficio 
distinto y especial en el discurso; pues su objeto es espresar 
una relación de enunciación entre las personas que en él i n 
tervienen. 

Después se pone el verbo, como palabra que á más de 
la idea de atributo, representada también , de otra manera, 
por el adjetivo, revela otros varios accidentes unidos todos á 
la idea principal de tiempo, que es en esta palabra la domi
nante. 

En los juicios que afirmamos ya por medio de los nombres 
con los adjetivos, ya de los nombres con los verbos, ocurren 
ideas de dependencia y correlación, en que es preciso valerse 
de un signo que represente el vínculo de unión que entre sí 
tengan dos palabras; y para ello sirven las preposiciones ade
más de las inflexiones de los nombres, en las lenguas que, co
mo la griega, tienen declinación. 

A la preposición debo seguir el adverbio, porque no es otra 
cosa esta palabra que un signo abreviado de una preposición 
y su complemento; es una palabra que en sí comprende, por 
modo general, la idea de relación señalada por la preposición 
y su t é rmino consiguiente. 

Tenemos necesidad también de enlazar unas proposiciones 
con otras, que mutuamente se modifican y completan; y esta 
necesidad la satisface la conjunción, como palabra que enla
za distintos miembros del discurso, á la manera que la prepo
sición jun ta entre sí las palabras. 
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Hay, finalmente, otras dicciones no relacionadas directa
mente con las demás, sino destinadas á mostrar afectos; es
tas son las interjecciones, palabras que por no enlazarse de
terminadamente con ninguna otra y compendiar en si una 
proposición entera, con más energia á veces que lo hicieran 
todas las otras partes del discurso, merecen lugar al final de 
todas ellas. 

He aquí el orden lógico á que hacemos referencia en la p á 
gina 10, ai tratar del articulo indicativo, y en la 176, nota 
primera. 

Otros pantos hay que requieren más detenido examen, por
que en ellos me separo del sentir de la generalidad de los au
tores; pero abona m i opinión el eminente gramát ico antes 
citado, D. Saturnino Lozano y Blasco, gloria de los estudios 
helénicos de nuestra patria; y á la lectura detenida de su obra 
debo mis ideas sobre el particular. 

Yo creo que este profundo pensador, y sabio maestro de 
griego, acertó casi por completo en la clasificación de varias 
palabras, que así en las g ramát icas griegas, como en las 
de otros idiomas, fluctúan indecisas sin hallar de una vez 
su oportuno lugar entre las partes de que el discurso se 
compone. Existe, en afecto, grandís ima divergencia entre los 
autores sobre la verdadera naturaleza y clasificación de 
las palabras conocidas con los nombres de demostrativos, nu
merales, relativos, indefinidos, interrogativos y posesivos. Mien
tras que los unos adjudican estas palabras á los pronom
bres, otros las colocan entre los adjetivos; y no falta quien 
para cohonestar su naturaleza a lgún tanto oscura y am
bigua, las revista con denominaciones múlt iples , como la 
de adjetivos pronominales posesivos, y otr&s ipov este orden; n i 
quien haya calificado alguna de ellas, como los numerales, 
con el dictado de nombres, y dádoles oficio de tales. 

Yo creo, repito, que la g ramát ica de Lozano dilucida con 
feliz acierto la naturaleza y destino de casi todas estas pala
bras, al calificarlas de verdaderos ar t ículos ; y asilos considero 
en esta gramát ica , escepción hecha de los llamados pose
sivos, que los juzgo con más derecho á figurar entre los pro
nombres, por lo que luego diré. 

Siendo esta cuestión un tanto compleja y nada corta por 
los términos que debe abrazar, pues juegan en ella tres 
partes distintas del discurso, á saber: adjetivos, ar t ículos y 
pronombres, escogeré el camino más breve para probar la ra 
zón de la doctrina que adopto. 
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Para ello, fijémonos un poco por su orden en la naturaleza 
y oficio de estas tres partes del discurso; y de su examen so
mero deduciremos á cual de ellas corresponden las palabras 
de que se trata. 

Dice Mr. Burnouf, cuya autoridad es tan respetable en ma
terias gramaticales, que el adjetivo es unapalabra que se une al 
sustantivo para designar una cualidad, ó manera de ser. La defi
nición nos parece bien hecha; porque, en efecto, entre los ad
jetivos que pueden acompañar al nombre, aunque todos con
vienen en una condición general que consiste en añadi r una 
nueva idea á la de existencia representada por el nombre, 
unos ampl ían su comprensión espresando una verdadera 
cualidad en el sentido propio de esta palabra, otros designan 
simplemente maneras de ser, peculiares y más permanen
tes en el sugeto á que dicen referencia. 

Pero este i lustradísimo gramát ico coloca luego entre los ad
jetivos los numerales, los demostrativos y el relativo, y aquí es 
donde yo no distingo la consecuencia de Burnouf con la defi
nición propuesta; porque ninguna de estas palabras se com
padece bien con ella; por ejemplo, en estas frases: esa mujer, 
aquel y&so. veintehorobvea, el joven que estudia; las palabras 
esa, aquel, veinte y que, (demostrativos las dos primeras, n u 
meral la tercera, y relativo la cuarta), n i modifican á sus 
correspondientes apelativos denotando cualidades, n i desig
nan maneras de ser de los mismos, n i amplían, por tanto con 
ninguna idea nueva la de existencia que como tales nombres 
representan; luego si no sirven tales dicciones para los oficios 
á que se destinan los adjetivos, mal pueden ser comprendi
das entre ellos. 

Nuestra Gramát ica de la Academia ha incluido también 
alguna de esas palabras entre los adjetivos, ensanchando la 
esfera de estos últ imos, á los que define: la parte de la ora
ción que se Junta a l sustantivo para calificarlo, ó para determi
narlo; por donde ha dado cabida en esta clase á los numerales-
Pero dicho sea con todo el respeto y miramiento que merece 
tan grave autoridad, yo entendería que los dos conceptos 
ü oficios que por ella se atribuyen al adjetivo, no deben ence
rrarse dentro de una sola definición; porque son cosas dis t in
tas, sin que pueda reunírse las de modo alguno en un factor 
común. Una cosa es calificar y otra determinar; y por ser tan 
diversas, no pueden prestar un mismo servicio al nombre á 
que se refieren. En estos ejemplos: hombre virtuoso y hombre 
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ruin , las palabras m'rítíoso y ruin , aunque de significación tan 
diferente, convienen en un mismo oficio gramatical, que es 
dar á conocer cualidades; y por esta mancomunidad de oficio, 
ambas pertenecen á la clase de los adjetivos; en estas otras 
frases, hombre valiente y h.omhve pequeño, también percibimos 
cierta analogía de oficio gramatical en las dicciones valiente 
y pequeño, porque con ellas ampliamos la comprensión del sig
nificado del apelativo hombre, añadiéndole una nueva idea, 
que en el primer caso es de cualidad moral, y en el segundo de 
cualidad material ó manera de ser. Pero en este otro ejemplo, 
veinte soldados, y soldados valientes, ¿qué clase de analogía 
gramatical podrá descubrirse en las palabras veinte y valien
tes, con relación al apelativo soldados? Por la primera conoce
mos solo el número de soldados de que se habla, y nada más 
que el número; por la segunda apreciamos una cualidad que 
los adorna; la valentía. Pues si sirven para dar á conocer 
ideas tan distintas los numerales y los adjetivos, los unos de
terminando y los otros calificando, ¿cómo í,e pueden encerrar 
unos y otros en una sola definición? 

Yo creo pues, que el adjetivo, si ha de representar un ofi
cio propio y distinto de las otras partes del discurso, debe solo 
abarcar las palabras que signifiquen cualidades 6 maneras deser'i 
y nó cualesquiera otras palabras que representen solo ideas de 
determinación. Y por tanto, juzgo que n i los numerales están 
bién incluidos entre los adjetivos, n i lo están tampoco los de
mostrativos y relativos, como ya se ha visto. 

Examinemos con la misma brevedad, si caben dichas pala
bras dentro del oficio del pronombre, donde muchos las co
locan. 

La definición más admitida y corriente de esta parte del 
discurso es: palabra que se pone en lugar del nombreparaevitar 
su repetición. 

Parécenos de todo punto inexacta, y desde luego no dá idea 
cierta del oficio de los pronombres. La que trae Burnouf, y 
mejor aun la de Lozano, esplican en brevís imos té rminos la 
verdadera naturaleza y el oficio caracter ís t ico de esta parte 
del discurso. E l primero la define: palabras que designan las 
tres personas del discurso; j el segundo, por manera análoga: 
palabras que significan los seres con relación á su enunciación. 

Don Andrés Belio. en la reciente edición de su g ramát ica ; 
trae ejemplos muy adecuados para demostrar que n i el pro
nombre se pone en lugar del nombre para evitar su r epe t í -
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ción, n i este oficio, caso de admitirlo en el pronombre, es tan 
peculiar suyo que pueda por esta sola circunstancia ser defi
nido. Lozano niega en absoluto fpág. 158) que el pronombre 
se ponga nuuca por un nombre, porque esta palabra, dice, j a 
más sirve para designar un ser físico n i intelectual; supone, 
es verdad, al nombre, pero lo considera con relación á la enun
ciación; y este es el oficio peculiar y característ ico de esta 
parte del discurso. 

Conforme de todo punto con estas apreciaciones, yo no pon
go otros pronombres que los llamados personales, y con ellos 
los posesivos, los reflexivos y los compuestos; y me sepa
ro de Lozano respecto de los posesivos á los que coloca 
este autor entre los ar t ículos , por las razones siguientes: 
1. a Los posesivos, asi en griego como en la t ín y en nuestra 
lengua, proceden de los respectivos pronombres personales. 
2. ": marcan como ellos las tres personas del discurso (mío, de 
mí; tuyo , de t í ; suyo, deíl.)?).*': en prueba de la identidad de 
su significación, preséntase en griego el hecho frecuentísimo 
de sustituirse los posesivos por el genitivo de los pronombres 
personales. Luego si estas palabras proceden por derivación 
de aquellas en cuanto á su estructura; si encarnan como ellas 
la idea de personas que intervienen en el discurso, y si en las 
lenguas cuya construcción lo permite se usan unas y otras 
indistintamente, no veo razón bastante para divorciarlas de 
sus progenitores, por la sola consideración de que añadan una 
idea más que es la de propiedad ó pertenencia, y esa, con re
lación á la persona que designan; idea que también es repre
sentada por el genitivo de los puramente personales. Esta cir
cunstancia lo que ha rá es justificar el dictado que se les debe 
agregar de personales posesivos. 

Hasta aquí los pronombres; y oreo que, dado su oficio, no 
hay otras palabras que merezcan esta denominación. 

Los demostrativos, numerales, relativos, indefinidos, interroga
tivos y algunos más qae con otras calificaciones figuran en es
ta g ramát ica , no pueden adjudicarse á los pronombres, como 
se patentiza por cualquier ejemplo en que dichas palabras i n 
tervengan: cuando digo, vg. : ¿Iha estado aquí, con la palabra 
él, y por su sola enunciación, revelo la tercera persona del dis
curso, presuponiendo desde luego un nombre; más si digo: he 
comprado este libro, con la palabra este n i presupongo uu nom
bre, (lo cual sería supéríiuo yendo espreso el apelativo libro.) 
n i me propongo señalar el lugar que toca en el discurso al t a l 
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apelativo, porque él mismo, como cosa de que se habla, 
se lo marca sin necesidad de otra palabra que lo represente; 
lo que hago es determinar la estensión del apelativo libro, 
reduciendo su significación abstracta á un solo individuo de 
la clase que representa. De igual manera, en estas otras f ra
ses: aquella casa, veinte años, algunos días , ciertas verdades, 
cualquiera ocasión, y otras análogas, descúbrese el mismo ofi
cio en las palabras subrayadas, con respecto á. sus correspon
dientes apelativos. Todas ellas designan ideas de estensión 
aplicables al significado general de los nombres que se les 
unen. Y este oficio nada tiene que ver, en verdad, con el de 
los adjetivos, n i con el de los pronombres. 

Con quien si tiene quo ver, sin duda, es con el oficio del 
articulo, que es una parte de la oración destinada á determinar, 
con más ó menos exactitud, el grado de estensión en que se usa e l 
significado general del nombre apelativo. 

Por eso, al tratar de los ar t ículos , incluyo entre ellos con 
distintas denominaciones especificas todas estas palabras que, 
por el examen que de ellas venimos haciendo, es visto que no 
pueden hallar otro lugar más propio que en e s t a c a r í a del dis
curso; y all í compruebo esta doctrina con ejemplos, que omito 
aquí en obsequio á la brevedad. Las divisiones y subdivisiones 
que de esta materia trae el Sr. Lozano, si bien perfectas y aca
badas para una g ramát i ca fundamental como la suya, peca
r ían por demasiado prolijas en m i obra, atendida su Indole 
elemental. No creo, sin embargo, que al reducir aquella larga 
y filosófica nomenclatura en la manera que yo lo hago, se 
haya perdido gran cosa en punto á la claridad. 

Viniendo ya á otra materia, t r a t a r é de justificar la división 
que establezco de la conjugación en dos partes; una funda
mental, otra de ampliación á la doctrina general espuesta en 
la primera. Ya declaro en la correspondiente nota, que debo 
la idea á la preciosa obra de Mr. Chabert (Grammaire Grecquei 
ou Nouvelle methode pour faire des themes grecs, 16 edi-
tión;) pero all í advierto que no le sigo fielmente, y la 
razón es muy clara. Mr . Chabert, cuya g ramá t i ca logró 
y sigue mereciendo en la vecina Francia muy ventajo
sa aceptación, coloca en la primera parte d é l a conjugación 
solo los verbos en puros, y los en JUJ y luego, en lugar se
parado; que designa solo con el nombre de suplemento para la 
conjugación, dá sucintamente las reglas respectivas á las va 
riaciones que los verbos en w esperimentan por razón de sus 
características consonantes. 
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No me ha parecido á mi bastante motivo el que las reglas 
eufónicas de los verbos de característ ica consonante no 
destruyan la doctrina de la conjugación única, en rigor, de 
los verbos griegos, para relegar su estudio á aquel sitio, y con 
el carácter solo de suplemento; como si el conjunto de las re
glas de permutac ión eufónicas constituyera solo raras es-
cepciones de la materia general del verbo griego, ó como si 
los de caracter ís t ica consonante fueran en tan exiguo número , 
que no mereciesen los honores de ser tratados, siquiera bre
vemente, al par de los de caracter ís t ica vocal. 

Por eso yo, acogiendo en principio la idea general de aquel 
autor, pero sin estremarla, en punto á, la división de esta 
importante materia en dos partes, una fundamental y otra ac
cesoria, adjudico á la primera los verbos en o) puros y no pu
ros, los de característ ica consonante en sus desdases de mudos 
y líquidos, y por ú l t imo los verbos en p^- y reservo solo para 
la segunda el dar reglas especiales sobre el aumento y la re
duplicación, (que trato sin embargo someramente en la p r i 
mera,) algunas observaciones sobre los verbos de caracter ís t i 
ca vocal, la formación de los tiempos segundos, y varios otros 
puntos cuyo estudio me parece ha de ser más fácil y prove
choso, después de aprendidas las conjugaciones todas con sus 
reglas más perentorias y esenciales. 

Tócame decir algo ahora sobre el procedimiento anal í t ico 
que sigo en la formación de los tiempos del verbo; donde me 
aparto por completo del empleado por muchos gramát icos , 
que esplican la generación material de los tiempos por un 
sistema de procedencia arbitraria, que de buen grado admi t i 
r íamos, si al menos tuviese el mér i to mnemónico que se 
proponen sus autores. Yo no he comprendido nunca que el 
alumno gane nada con fingirse que el futuro se forma del pre
sente, intercalando una <; entre la radical y la te rminación; ó 
que el aoristo viene del futuro cambiando la te rminac ión ^ 
en a y anteponiendo el aumento correspondiente; y asi de los 
demás tiempos. Por este sistema, repito, no creo que aventaje 
gran cosa el alumno, n i que llegue á adquirir una regla fiel y 
segura; porque con igual procedimiento podrían aproximar.-;e 
los tiempos que por su construcción parezcan menos inmedia
tos, dando siempre el mismo resultado. Con la misma razón 
podría formarse materialmente el futuro del presente, que 
del pluscuamperfecto; pues todo se reduce, en definitiva, á de
jar integra la radical y poner en cada tiempo las desinencias 
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que los distinguen y especifican. Si de xíw se dice que se for
ma TÍTCO, poniendo 5 entre radical y te rminac ión , ¿que razón 
hay para que alguno no sostenga que de -ría-w, futuro,se pue
de formar -ÉTua , perfecto, anteponiendo la reduplicación y 
cambiando (reo en xa? No creo que puedan decir nada, n i á la 
inteligencia n i á la memoria, sistemas de tan vaga aplicación. 

Por ello, me parece mucho más aceptable la teoría general 
sobre la formación de los tiempos que trae Kuehner, y pone 
Thei l en su gramát ica griega, de donde tomo yo la idea, aun
que reduciendo bastante los té rminos de aquella nomenclatu
ra, demasiado prolija para mi objeto; y confirmando siempre 
con ejemplos cada uno de los elementos constitutivos de la con
jugación en sus varios accidentes. De esta manera se aprende 
de una vez y fundamentalmente la formación de cada tiempo 
del verbo. La nomenclatura á que me refiero parte de la d i 
visión material de toda forma verbal en sus dos generales 
elementos constitutivos: la radical y las desinencias] compren
diendo dentro de esta ú l t ima denominación todo elemento 
que se agrega á la radical, (parte inmutable por su naturale-
za,j para espresar los accidentes verbales. Una vez conocidos 
estos elementos por sus nombres propios y oportuna aplica
ción en los ejemplos que á cada uno acompañan, nada más 
fácil que la práct ica razonada de la conjugación. 

La doctrina opuesta dá por resultado una complicación es
ees! va en la averiguación de cada tiempo, si se ha de observar 
el tracto que se juzga indispensable para su conocimiento. 
Buena prueba de ello son la mul t i tud de reglas ideadas por los 
antiguos gramát icos , para subir de un tiempo cualquiera al 
presente del verbo que se trata de averiguar; ó sea la cuestión 
de la invest igación del tema. Analizaremos una forma por 
aquel procedimiento, y haremos la comparación con la que 
yo sigo: se trata de averiguar á qué verbo corresponde la pa
labra xolacpOyívai.; y según la teoria de la formación de unos 
tiempos de otros, debiéramos proceder de esta suerte: 
este tiempo parece ser un aoristo primero de infini t ivo de 
pasiva; pues bien, este tiempo se forma del aoristo primero 
de indicativo, que será IxoXácpfjyiv; la tercera persona singu
lar del perfecto medio, de que se deriva aquel tiempo, debe 
ser xsxoXaTtToa, la2.ax£xoXaAat., y la 1.a xexoXajxtjLoa; el per
fecto activo ha de ser xsxoXacpa; el futuro xoXá<];to; luego el 
tema será de un verbo que haga su futuro en ¿o), y el perfecto 
en (pa; y por tanto he de buscar un presente en ¡3co, TOO, TÍTCO 
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ó cpw; voy al diccionario y me hallo con el verbo xoXáTrrw, 
ó enferma media, xoXáTCTOp-a!., sino es usado en la activa. 
Luego, en fin, el verbo que buscaba es xolairTOJ. 

A ta l enredo y cansancio conduce la invest igación de un 
tema por tal procedimiento; veamos ahora la manera de ana
lizar esa palabra por el examen de los elementos constitutivos 
de su forma: xoAaco97)vat., la te rminación Grjvoa me acusa un 
infini t ivo; la Q formando silaba con la •/) me indica la voz pasi
va; la ausencia de la c me demuestra el aoristo; luego es un 
aoristo de inf ini t ivo de voz pasiva; ¿de qué verbo? quito la 
te rminación y me queda la radical xoXacp; más, como dentro 
de una misma silaba se cambian las mudas en sus aspiradas 
correspondientes si van delante de otra aspirada como lo es 
la busco en el diccionario, y al encontrarme con el presen
te xoXaTTCco doy por hallado el tema; puesto q u é d e l a segunda 
caracter ís t ica no debo ocuparme, según tengo oportunamente 
aprendido. 

Para concluir, rés tame solo manifestar que si me he atre
vido á poner abundantes reglas en metro, como medio mne-
mónico que alguna ventaja puede reportar en estudios de esta 
índole, lo he hecho siguiendo el ejemplo de otras muy acredi
tadas g ramát icas de la lengua latina, (como las de Eaimundo 
Miguel y el P. Calixto Hornero,) que en todo tiempo aprove
charon este recurso como ayuda eficacísima de la memoria, y 
con aprobación de las personas práct icas en la enseñanza. Y 
repito aquí lo que advierto en la nota primera de la pág. 28: 
que en la lectura del metro ha de pronunciarse siempre el 
nombre griego de las letras sueltas, para que resulte el verso 
con su propia medida. 

Por úl t imo, hago constar francamente, que en la doctrina 
que espongo he tenido por guias principales de m i humilde 
ensayo los trabajos gramaticales, sobradamente reputados y 
conocidos de Burnouf, Thei l , Matthise, Lozano, Curtius, Oha-
bert, Braun, Egger y Ortega. 

No creo que entre el escaso número de obras de este género 
que ven la luz pública en nuestra pát r ia , huelgue por absolu
tamente inú t i l m i trabajo; al menos yo he procurado, en cuanto 
he podido, darle las condiciones de claridad, método y p ru 
dente concisión, que juzgo indispensables en toda obra d idác
tica. 



GRAMATICA GRIEGA. 
íNTRODÜCGIONx 

1 ÍÍI leng-iia g-ríeg-a y sus dialectos. 

La lengua griega es la de los antiguos helenos que 
habitaban el territorio conocido con el nombre de Grecia 
v sus numerosas colonias. 

Siendo una misma la lengua griega para todos estos 
pueblos, fueron varios los dialectos á que dio origen; 
pero solo se han conservado hasta nosotros cuatro prin
cipales, que son: el ático, el jónico, el dórico y el eólico. 
De los otros dialectos, tarentino, macedónico, beocio, ci
prio v alejandrino no existen otras noticias que las re
ferencias de algunos autores j m u j leves reliquias en 
las obras que han llegado á nuestros días. 

En el dialecto ático, usado principalmente en Atenas, 
escribieron Tucídides, Demóstenes, Platón, Isócrates, 
Esquines, Aristófanes v Jenofonte. 

Después de Alejandro Magno, usaron este dialecto, si 
bien algún tanto modificado, Dion Crisóstomo, Arriano, 
Luciano, Eliano j algunos otros, entre los cuales figu
ran S. Juan Crisóstomo, S. Basilio, S. Gregorio N a -
cianceno j S. Gregorio Niceno. 

En el dialecto jónico, que se hablaba especialmente en 

\ EHSiTARIA 



el Asia Menor y en muchas islas j colonias jónicas, es
cribieron Homero, que se sirvió de todos ellos, y Hesio-
do; j más adelante Teognis, Anacreonte v Herodoto. 

En el dialecto dórico, propio en su origen de los la -
cedemonios y los de Argos, v extendido más tarde á 
Sicilia j á la Italia Meridional, escribieron Píndaro, 
Teócrito j A r c b í n e d e s . 

Y , por fin, el dialecto cólico, usado por Safo v Alceo, 
tomó su nombre de la Eolia, región del Asia Menor, á 
donde fué importado de la Beocia. 

E l dialecto que se enseña comunmente en las escue
las es el ático tal como se usaba por los escritores pos
teriores á Alejandro Magno, desde cuja época fuéronse 
paulatinamente abandonando las particularidades ca
racterísticas de los antiguos dialectos, fundiéndose todos 
ellos en uno solo, que recibió el nombre de dialecto ó 
lengua común. 
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P a r t e p r í m e r A x — L E X I C O L O G Í A , 

I . F O N O L O G Í A . 

§ I -

La lengua griega tiene veinticuatro letras, cu va figu
ra, nombre v equivalencia con las castellanas son como 
sigue: 

Figura. Nombre 

A, 

r , 

\ 
E, 
Z , 
H , 

e , 

L 
K, 
A, 
M, 
N, 

o' 
n, 
p, 

V 

T, 
Y. 

<P 
X 

Q 

o, 

Ti, 

o. 

Alfa, 
beta, 
gamma, 
delta. 
epsilon, 
dseda, 
eta, 
zeta, 
iota, 
cappa, 
lambda, 
mu, 
nu, 
x i (es. gs,) 
ómicron, 

V h 
rho, 
sigma, 
tau, 
úpsilon, 
pbi, 

¡ h 
psi, bsi. 

Equiva lenc ia . 

a. 
b. 
g-
d. 

é (breve), 
ds. 
é (larga.) 
z. 
i . 
K . c. 
1. 
m. 
n. 
x(suave.) 
o (breve.) 

P-
r. 
s. 
t . 
u. 

f. ph. 

i -
ps. bs. 
o (larga.) 



De las veinticuatro letras, diez y siete son consonan
tes y siete vocales. 

De estas últimas dos son breves e j o, dos largas r, y 
o) y tres comunes ó indiferentes, a, i , u. 

Observando atentamente la equivalencia de las letras 
griegas con las castellanas, vése desde luego que no 
ofrece dificultad alguna su pronunciación. Solo hav que 
notar las dos advertencias siguientes: 

1. a y suena siempre suave; así las sílabas ys yt, sue
nan como las castellanas gue gui. Si á y precede otra y 
ó x y ^, esto es, letra gutural, toma aquella un sonido 
algo nasal, como en ayysXo?, ayxo? que se pronuncian ánr 
gnelos, ancos. 

2. a x suena siempre fuerte; asi x; xi se dirán como 
las sílabas castellanas que qui. 

OH p i o n c o s . 

§11. 

Hay nueve diptongos: cuatro llevan por vocal pospo
sitiva la d v cinco la u, y son: ai, z>̂  c, u1,,—ocu, tu, Y/J, 
ou, cou. 

Cuando aparece sobre la última vocal el signo llama
do diéresis (") resultan dos sílabas, es decir, que cada 
una de las vocales forma sílaba con su consonante inme
diata. 

Diptongo impropio es el que se forma suscribiendo la 
i á una de las tres vocales a to, de esta manera a ri w. 
La i suscrita no se pronuncia y sí solo se consideran lar
gas las vocales que la llevan. 



Contracción. 

§ ni. 

Á veces dos vocales que no forman diptongo se redu
cen á una sola, bien conservándose una de ellas, como 
as en a, bien cambiándose en otra distinta, como sx en 
•t\. La unión de dos ó más vocales formando una sola ó 
un diptong-o, es lo que se llama contracción. Ejemplos: 
Xaai;, contracto Xaq, piedra, S^Xósii;, BT̂OÜ?. 

No es lo mismo contracción que crásis, pues esta con
siste en la refundición de dos palabras en una sola, lo 
que se verifica uniéndose la última'vocal de una pala
bra con la primera vocal de la siguiente, j produciéndo
se un sonido diferente, vg: sytopia!. por syw oí^ca yo pien
so. Si la unión se verifica, sin perderla segunda palabra 
su vocal primera, se llama síncope, vg: Tapyúp'.ov por TO 
ápvúpiov el dinero. 

Ü & i v i s i é i B e le I n * c o n d o n a n t e s . 

§ iv. 

Las diez v siete consonantes se dividen: en nueve 
mudas, cuatro líquidas, una silbante v tres dobles. 

Las nueve mudas se subdividen en labiales, gutura
les j dentales, según el órgano que más parte toma en 
su pronunciación. (1) 

(i) Las reglas para la conversión d é l a s consonantes se 
irán exponiendo en su lugar oportuno. 



1" orden ó 2.° orden 3." orden ó 
labiales. d suturales. dentales. 

B r A 
I I K T 
$ X 8 

Estas mismas consonantes admiten otra división, se
gún el grado de fuerza con que se pronuncian. 

Para esta nueva clasificación por grados, no hay sino 
leerlas liomontalmente, con lo que resultan: 

1. er grado ó débiles B F A 
2. " grado ó fuertes 11 K . T 
3. cr grado ó aspiradas <!> X 8 

Las mudas se llaman así, porque sin la concurrencia 
de las vocales no pueden sonar. 

Las cuatro líquidas son X, u.] v, p, así llamadas por
que ellas se unen y se pronuncian corrientemente con 
otras consonantes, como en ou&aoq lluvia, au/reeXo? viña, 
ávSpsía valor. 

La silbante, como su nombre lo indicá, es la T. Y por 
fin, las tres dobles no son otra cosa que la combinación 
de las nueve mudas con la o- en esta forma: 

Las labiales 6 « <p seguidas de s producen la doble 
Las guturales y x y la doble | í 
Las dentales o t 9 la doble ^. 

§v. 
Los acentos son tres: agudo, grave y circunflejo. 
E l primero indica que la vocal que lo lleva debiera 

pronunciarse con entonación de voz algo elevada. El 
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grave marca la depresión de la voz en la vocal sobre que 
se coloca. Y el circunflejo significa elevación y depre
sión sucesiva de la voz en una misma vocal. 

La forma de los acentos es como sigue: agudo ( ') gra
ve ( ' ) v circunflejo (~). 

La mavor utilidad do los acentos consiste en mos
trarnos diferentes significaciones de las palabras, según 
el lugar en que se ponen. 

ECspíríiuis. A|»»«érofo y v eufónica. 

§ vi. 

H a j dos espíritus: uno suave, otro áspero ó rudo. Am
bos representan dos aspiraciones, una ligera y sin es
fuerzo alguno sobre la vocal inicial dé la palabra, j o t r a 
marcada con alguna fuerza. 

La p, única consonante que puede llevar espíritu ó as
piración, lleva siempre el áspero en principio de dicción. 
Si vá doblada en medio de palabra, la primera toma el 
suave v la segunda el áspero. 

La forma del espíritu suave es esta ( ' ) y la del áspe
ro esta otra (1). 

Ha v otro signo de la misma forma que el espíritu sua
ve v es el apóstrofo, cuyo objeto es indicar la elisión ó 
supresión de una vocal en fin de palabra, v.g. úir' aótoCÍ 
por ímó y.ü-o'j por el mismo. 

La v que se añade á la s ó t, final de palabra, cuando 
la que sigue empieza por vocal, se llama eufónica, y su 
objeto es evitar el encuentro de dos vocales, como en el 
apóstrofo. 
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^íg-nos» «le piiiiitiacióu. 

§ V I L 

Son los mismtfs que en nuestra escritura, sin más di
ferencia que el punto alto (') equivale á nuestros dos 
puntos y al punto v coma, v que el punto v coma (;) 
sirve lo mismo que nuestro signo de interrogación (?). 

idíví<sit»BD de l.a* sílabas. 

§ V I I I . 

Regla general: las consonantes que se unen al co
mienzo de una palabra, forman también una sola sílaba 
en medio de dicción. Ejemplo: c9ovo;, envidia, cpQo es 
una sílaba, v vo; otra. Pues de igual modo en acfOovo?, 
exento de envidia, a será una sílaba, cpOo otra y vo<; la 
última. 

Cuando va repetida una consonante en medio de dic
ción, la primera forma sílaba con la vocal que le prece
de, y la segunda con la que le sigue, como se ve en 
aX-Ao?, TOCT-TCJ) . 

También se observa esta regla si la primera conso
nante es una de las fuertes tz X T, seguida de sus aspi
radas correspondientes o x 0, como en SaTi-cpcó, Sáx-yo;; 
ó una de las líquidas X p. v p delante de otra cualquiera 
consonante, como en vl-yoq, sp-yov. Pero no se dividen si 
son y v, como en á[j.v/r 
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I I M O R F O L O G Í A . 

§ ix. 
ParieiS del discuriso. 

Las partes del discurso son en griego como en caste
llano nueve, á saber: nombre, adjetivo, artículo, pro
nombre, verbo, preposición, adverbio, conjunción é i n 
terjección (1). 

Las cuatro últimas son invariables; j su estudio cor
responde al tercer tratado dé l a Lexicología. 

Las cinco primeras admiten diferentes formas en sus 
terminaciones, según las distintas relaciones que deben 
expresar en el discurso, j se las llama genéricamente 
por algunos gramáticos (2) palabras susceptibles de fle
xión. 

Á la flexión particular de nombres, adjetivos, ar t ícu
los y pronombres, se dice propiamente declinación. Y 
á la flexión privativa de los verbos se la conoce con el 
nombre de conjugación. 

Declinación j conjugación: lié aquí los objetos pro
pios de la morfología, ó sea, del tratado de la flexión. 

§ X -

Declinación. 

La declinación, en su acepción externa, es la enuncia
ción ordenada de las distintas terminaciones que reciben 

(1) Los gramáticos griegos distinguieron solo ocho 
por este orden: ó'vojjia, nombre; arpo., verbo; ^.ttoyr^ par
ticipio; apQpov, articulo; ávrwvúijn.a, pronombre; TupoOsctí;, 
preposición; zmépr^a, adverbio; o,úv8ío,p.o<;, conjunción. 

(2) Curtius, duodécima edición, Tu r ín . 
3 
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todas las palabras susceptibles de esta flexión, en cada 
número y en cada caso. La parte inmutable de la pala
bra, signo de la idea de un ser, se llama radical. 

Los números griegos son tres: singular, dual j p l u 
ral. E l dual expresa objetos dobles ó íntimamente rela
cionados entre sí. Es poco usado, v en su lugar se em
plea el plural frecuentemente. 

Los casos son cinco: nominativo, genitivo, dativo, acu
sativo j vocativo. La ausencia del ablativo en la lengua 
griega se suple unas veces por el genitivo, otras por el 
dativo. E l dual tiene solo dos terminaciones: una para 
nominativo, acusativo j vocativo; y otra para genitivo v 
dativo. 

Los géneros son los mismos conocidos por la lengua 
latina. 

Las declinaciones son tres: dos de nombres parisíla
bos, y la tercera de imparisílabos. 

§ X L 

Ueclínación del airitculo indicativo. 

Aunque el orden lógico con que se han enumerado las 
partes del discurso pide que se expusiera antes de todo 
la declinación de los nombres, es bien anticipar la 
del artículo indicativo, porque su conocimiento facilita 
en gran manera las otras declinaciones, 

ó, % TO el, la, lo. 

SINGULAR. PLURAL. 

Mase. Fem. Neut. Mase. Fem. Neut. 
N . 6, Í , xÓ. N . ol, al, T a , 

TOÍV, G". TOJ, TT)?, TO'J G. TCOV, TÍ)V, 
D . T(ü, T'í), T(0, D- TOT?, Taig , TOl?, 
A . TOV, -T,V, TO. A . TOÓ?, TO?, T á , 
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DUAL. 

N . V A . TCÓ, T á , TCÓ, 

G. y D. TCHV, T a l y , xolv, 

El artículo no puede tener vocativo. 
En el dialecto dórico aparece el nominativo, así de 

singular como de plural, con la x que llevan los demás 
casos. 

La w que á veces antecede al vocativo hace el oficio 
de interjección. 

§ X I I . 

Primera declinación de los nombres. 

En la primera declinación no existe el género neutro. 
Los femeninos terminan en a y 'f\, j los masculinos 

en aq j ^q. 

Regla 1.a—Los terminados en a conservan diclia a en 
todos sus casos (excepto en el genitivo de plural que en 
las tres declinaciones acaba en wv) siempre que al a pre
cede vocal, ó p, como en cpt.)ia, r¡¡x£pa. Siendo cualquiera 
otra letra toman -ri en genitivo j dativo, v en los demás 
casos recobran la a del nominativo. 

REGLA MNEMÓNICA. 

a que vá precedida 
de p ó vocal, se conserva 
en todos casos j números; 
más si precede otra letra, 
en genitivo j dativo, 
a se convierte en T¡. 
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EJEMPLOS. 

Declinación de un nombre femenino terminado en a 
pura, ó sea, precedida de vocal. 

•íl cpt̂ t. a la amistad. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . ri (fiki a N . (fiki ai 
G. vt.XL a? G. cpOá wv 
D. y ú i qc D. cpiXl a!.; 
A . cptXí av A . vikí a? 
V . tpiXí a V . cpiXí ai 

DUAL. 

N . A . J V . oCkí a 
Gr. j D. cpOi a(.v 

Declinación de un nombre femenino en a precedida 
de la consonante p. 

y, TijJiép a e/ dia. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . •/) -fyjiip a N . ^ ¿ p a'. 
Gr. %ép a? G. TijAsp wv 
D. Tijxép a D. Tijjip at.; 

A . íjp.ép av A. Tijjiép a; 
V . Tifxép a V . •fyxép at. 

DUAL. 

N . A . y V. 
G. j D . Tjjjt.ép aiv 
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Como se vé, en uno y otro ejemplo se conserva en to
dos los casos, á excepción del genitivo de plural, la a del 
nominativo. 

Declinación de un nombre terminado en a precedida 
de consonante que no sea p. 

7) Soq a, la opinión. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . % 8ÓS a N . 8ÓÜ ai 
G. 8óí r& G. ¿ov 
D. §0^ "(l D- Só^ 
A . So!; av A . Sô  a; 
V . U l a V . 8ó^ ai 

DUAL. 

N . A . j V . 8oí a 
G. j D . 8o| aiv 

Nótese como el genitivo y dativo de este ejemplo to
man 7] en vez de la a, cuva vocal recobran los otros 
casos. 

Regla 2.a—Los que acaban en tienen las mismas 
terminaciones que el artículo indicativo femenino. 

EJEMPLO: 

Declinación de un nombre femenino en T,. 

•}\ 8íx TI, la justicia. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . yj 8íx ri N . 8lx ax 
G. 8U YI? G. Su wv 
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D. 
A . 
V . 8¿x rj 

D. 
A . 
V . 

Slx at.? 

8íx a; 
Bíx v.\ 

DUAL. 

N . A . j V . 8íx á 
G. y D. 8íx aiv 

Es visto que las terminadas en t\ conservan invaria
blemente dicha vocal en todos sus casos, á semejanza del 
artículo indicativo femenino. 

Regla 3.11—Se declinan los en como los en a pura 
j los en TI; como los en vj, sin más diferencia: que el 
genitivo de singular de unos j otros es en ou, como el 
artículo indicativo masculino. Ejemplos: 

En a;, 

ó veaví a;, (el joven.) 

SINGULAR. PLURAL. 

N . 
Gr. 
D. 
A . 
V . 

o veav, a; 
veaví ou 
veaví a 
veaví av 
veaví a 

N . 
G. 
D. 
A . 
V . 

veaví. v i 
veaví wv 
veaví ai.; 
veaví a; 
veaví ai. 

DUAL. 

N . A . v V . veaví a 
G. j D. veaví aw 

En 

6 ^ovap^ TK, el monarca. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . 
G. 

o [Aovapŷ  T,; 
piováp^ ou 

N . 
G. 

¡xovapy ai. 
pLOvapy wv 
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D . p.ováp^ ri D . [i.ovápy aiq 
A . [jtováp^ Tiv A . p.ovap^ a; 
V . piováp^ y\ V . p.ováp^ at. 

DUAL. 

N . A . v V . p.ováp^ a 
Gr. y D . [ji,ovápy a!.v 

Observación sobre los en r^. Los terminados en Trio- co
mo Tô oTTĵ j saetero, los gentilicios ó de naciones como 
TcépoTií, e/ Persa, y los compuestos de nombre j verbo 
como izoiyTOTzdjkr̂ , baratillero, toman a en el vocativo en 
lugar de t\. 

Ejercicios sobre la "primera declinación. 

TtocSsía, instrucción tkyyr\, arte 
loTtépa, tarde ^ovía; , solitario 
Oá^aTua, mar Swaar^ , j « e z 
' luyr, o/wa p^XwTiwXrjí;, librero 

§ X I I I . 

Segunda declinación de los nombres. 

La segunda declinación termina los nombres mascu
linos j femeninos en o?, v los neutros en ov. 

Los en o? hacen el vocativo de singular en z- En los 
demás casos siguen en sus terminaciones al artículo i n 
dicativo de su género. 
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Los neutros, en ov, llevan como en latín tres casos 
iguales: nominativo, acusativo v vocativo, en singular y 
plural. Ejemplos: 

MASCULINO. 

o QávaT oc. la muerte. 

SlNGT'LAK. PLURAL. 

N . 
G. 
D. 
A . 
V . 

o QávaT o; 

Oavá" oy 
Oavár w 
Qávar ov 
OávaT e 

N . 
G. 
D. 
A . 
V . 

Sávat ot. 

Oavár oís 
Oavdb ou; 
9ávaT oí 

DUAL. 

N . A . j V. Baváx w 
G. j D. Oavár o'.v 

NEL- TRO. 

TO 0£i7tv ov, /a cena. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . 
G. 
D. 
A . 
V . 

TO SclTTV OV 
BSITCV OU 
SŝTTV (O 
Ss'tTrv ov 
SSÍTTV ov 

N . 
G. 
D. 
A . 
V . 

SSÍTTV a 
BEITCV WV 
SsiTTV OI? 

DUAL. 

N . A . v V . oeiTtv w 
G. J D. OUTIV OlV 
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§ X I V . 

M o m b r e s i d e c l í n a i d o i s « t i c a m e n t e . 

Entre los áticos terminan algunos nombres de la se
gunda en v wv, j se declinan con las variantes s i 
guientes: 

1. a La co del nominativo prosigue en todos los casos. 
2. a La u de la terminación del genitivo de singular 

j acusativo de plural desaparece. 
3. a E l vocativo es como el nominativo, en vez de 

acabar en e. 
4. a La t. se suscribe en los casos que debieran l l e 

varla. 
5. a Los tres casos iguales del plural neutro acaban en 

w en vez de a, porque hemos dicbo que la udel nomina
tivo prosigue en todos los casos. Ejemplos: 

MÁSCULÍNO. 

ó Xay w;, la liebre. 

SINGULAR. PLURAL. 

( i ) N . d Xay tó? N . l a y 
Gr. Xay ó) G. Xay wv 
D. Xay (ó D . Xay £><; 
A . \ay tóvf) A . Xay 
V . Xay áq V . Xay 

DUAL. 

(O 

N . A . j V . Xay 
Gr. j D. Xay OÍV 

(') Algunos nombres áticos suelen perder la v del 
acusativo, entre ellos el mismo Xaytóí. 

4 
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NEUTRO. 

TO ávwys wv, el comedor. 

SÍNGULAR. PLURÁL . 

N . TO ávwys wv N . ávwys w 
G. ávcóys o) G. ávwys cov 
D. ávwys w D . ávcóys WÍ; 
A . ávióys cov A . avwys w 
V . ávcóys o)v V . ávcóyí co 

DUAL. 

N . A. v V. ávcóys co 
G. v D. ávcóví cov 

1 

Ejercicios sobre la segunda declinación j forma ática. 
XOO-̂OÍ; adorno. <7U[;.cpspov utilidad. 
cpópo? temor. ^aXxsiov fragua. 
xívSuvo? peligro. pueblo. 
oévSpov árbol. iXecov propicio. 

§ X V . 

Tercera declinación de los nomlireü». 

Es de nombres imparisílabos, esto es, que en el geni
tivo y casos siguientes llevan una sílaba más que en el 
nominativo j vocativo de singular, á diferencia de las dos 
declinaciones estudiadas que en todos sus casos tienen 
igual número de sílabas. 

Comprende nombres de los tres géneros y hace su ge
nitivo siempre en oq. 

Por radical en esta declinación se entiende la sílaba ó 
sílabas que preceden á la terminación OÍ del genitivo. 
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E l nominativo termina en una de las vocales a, t,, u, 
co ó en una de las consonantes v, p, o-, (1/, ij. 

EEGLA. 

Termina el nominativo 
en esta declinación 
a, w, i , u, 
v, <r, | r f d p. 

Los nombres de la tercera ofrecen algunas alteracio
nes en el acusativo y vocativo del singular, y particu
larmente en el dativo de plural por razones de eufonía, 
como veremos mas adelante. 

Ejemplo de un nombre masculino de la tercera decli
nación que puede ofrecerse como paradigma. 

SINGULAR. 
N . 
G. 
D. 
A . 
V . 

ó O/jp, la fiera. 

fcrip o? 
Grip i 
Gy¡p a 
e-̂ p 

N . 
Gr. 
D. 
A . 
V . 

PLURAL. 

Of,p 

Ô p ai 
QTÍP a<; 

DUAL. 

N . A . y V : Gf.p s 
G. y D. 0^0 cav. 

DEL DATIVO DE PLURAL. 

Regla general.—El dativo de plural se puede formar 
del de singular, según se ba visto en el ejemplo, con 

(') Solo b a j un nombre que se aparta de esta regla: 
yuv/i; yuva^oí, mujer. 
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solo intercalar una <7 entre la radical y la terminación i . (') 
Pero esta regla sufre algunas modificaciones, y son las 
siguientes: 

1. ' Nombres que llevan i-, ¿ 
6 diptongo ante una a-
hacen dativo con i 
al primer caso añadida. (!) 

Ejemplo: xopa;, genitivo xópaxo?, cuervo, dativo de 
plural xopa ^ i . La razón de decirse xopa;',, y no xopax o-', 
según la regla general apuntada, es la siguiente: siendo 
la x (última letra de la radical) una consonante gutu
ral, al encontrarse en el dativo de plural con la o- de la 
terminación, produce la doble q, puesto que esta letra no 
es más que la combinación de una gutural y <J; y áa 
aquí el dativo xópa^. (3) 

Otro ejemplo: litoty, OTTO? abubilla, radical STIOTC, ter
minación del dativo de plural ci ; debiera decir STTO-TI. 
Pero la reunión de una labial, como es la TC, con la a-. 

( ') Algunos nombres en rip hacen el dativo plural en 
aai, como itax^p, pÍTYip, dativo icaTpáo't., rip/rpáo-i,, y pier
den la e en algunos otros casos que debieran llevarla, co
mo en el genitivo TOStxpd? por Tcar̂ po?; áv^p, varón, susti
tuye la e en todos los casos por una 5: ávopoc, ávopí, etc. 

(2) Se exceptúan: y.-dq, XTevo?, peine, TIO'J?, TZOSOÍ;, 
pié, ous, WTO?, oido, que hacen xT£a{, TTOTÍ, ¿¡•JÍ; y los ad
jetivos en t'.q, ETo-a, ev, como se verá en su lugar. 

(3) Regla eufónica.—Qpí^, cabello, dativo plural Op(!-t; 
pero en el genitivo y demás casos dice tpí'/oz tú'/*-, etc. 
porque no pudiendo, por lo general, comenzar en griego 
dos sílabas seguidas por consonante aspirada, la 0 se cam
bia en su fuerte correspondiente que es la T. En el dati
vo de plural reaparece la G, porque, al encontrarse la •/ 
de la radical con la T de la terminación, desaparece la 
aspirada ^ para dar lugar á una letra nueva, la doblo ¡j. 
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produce la doble ¿; por eso el dativo de plural es ITZOÍI. 
Otro ejemplo: ¡íka-i.'Xeu? rey, nombre que lleva dipton

go ante o-, dativo de plural fixaCktüai., añadiendo como 
en los anteriores una L al nominativo. 

En los tres ejemplos dichos se confirma la reglita l.s 

2. a Si en 5, x, 9, ó v 

la radical se termina, 

en el dativo se pierden, 

como VT, ante o-. 

Ejemplos: TẐ IQ, Ttoaoo; niño, radical TZ'JJ.O, no hace el 
dativo de plural TOu8<n, sino i t x i n ; spwTr.ua, aTO;, pre
gunta, dativo spwTYijxá at. v no éotOTYjp.á'c cr,; cppriv, svo?, 
pensamiento, hará cpp̂  o-t. y no cíp-̂ v in. La razón de estas 
supresiones es lo duro que sería de pronunciar esas 
consonantes en concurrencia con la o-. 

Ejemplo de un nombre cuja radical acaba en VT: 
yíyai;, yíyavx oq, gigante, dativo yira crt. v no yíyavta-t. 
que resultaría de pronunciación muv ingrata. 

3. a Los genitivos en evro? 

piden su dativo en a n , 

j á su tenor los en OVTO? 

reclaman el sujo en ou<n. 

Ejemplos: 'ziMdq, ivioq, dativo TiOeTcri; Aátov, XéovTO?, 
/edn, XeQU^L 

DEL ACUSATIVO DE SINGULAR. 

El acusativo de singular, como se ha visto en el pa
radigma, termina en a. 

Pero esta regla sufre las siguientes excepciones: 
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L ' a del acusativo 

se sustituje por v 

en algunos que terminan 

en iq, ou;, au?, u?. 

Decimos en algunos, porque es preciso para que se ve
rifique el cambio que estos nombres lleven la termina
ción o; de su genitivo precedida de vocal, como eu oW, 
ovioq, serpiente, acusativo ocpt-v. 

2." Los en m, u;, que hacen oo;, 

TO; ó Oo; el genitivo 

unas veces ponen a 

otras v en acusativo. 

Ejemplos: pacsí?, pacpíoo?, aguja, acusativo pacpív ó paoíóa; 
opvít;, opvíGoi;, pájaro, acusativo ó'pv.Oa ú opvty; xópu?, xóp'jQoc, 
casco, acusativo y.opuOa ó xopuv. 

DEL VOCATIVO DE SINGULAR. 

El vocativo ordinariamente es como el nominativo; 
pero h a j algunas excepciones, á saber: 

L* Los en <*q, vq, tuq, ouq, 

genitivo con vocal, 

quitan al nominativo 

la letra a- final. 

Ejemplos: ¡iJa<rvXeu<;, genitivo en oq precedida de vocal s, 
bace el vocativo páo-'Aeü; o'fiq, genitivo ozioq con ante 
o;, vocativo ocpv. 



2. a Los nombres que en la final 

del nominativo llevan 

vocal larga, por su breve 

en vocativo la truecan. 

Ejemplo: p-viTpoTiá-wp, abuelo materno, vocativo [jLSxpo-
TráTop; pvvücop, orador, vocativo pyfrop. 

3. a Los en ag, no participios, 

genitivo avTO? ó avo?, 

la o- final del nombre 

cambian por v en este caso. 

Ejemplo: pi lai ; , negro, vocativo piXav. 

Ejercicios sobre la tercera declinación. 

iroi|x^v, og, o pastor. Xswv, OVTO?, ¿, león. 
QáXo;, so;, TO, hoja. ovop.a, TOC, TO, nombre 
Trpoíi;T(i)p,-opo?, ó, testigo. Xap.Tiái;, §o;, Yj, lámpara. 
itaíwv, wvoi;, (5, peón. vú^, VUXTO;, y,, noche. 
la¡3í;, íoo;. y) tenaza. TiaToí;, íSo;, 7), patria. 
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§ X V I . 

Mombres coniracioig de las tres 

declinaciones. 

Explicado en otro lugar lo que se entiende por con
tracción, diremos qué nombres la admiten en cada una 
de las declinaciones y fijaremos las reglas de con
tracción para todos ellos. 

I . 

CONTBACTOS DE LA PRIMERA DECLINACIÓN. 

1. a Admiten la contracción 

los nombres de la primera 

que ante el a en que terminan 

otra a ó s llevan. 

Ejemplos: [jiváa, mina, moneda; yéa, tierra. 

2. " También serán contraibles 

los que acaben en a;, TJ, 

si el e, va citado, 

precede á sus desinencias. 

Ejemplos: 'Ep^eaí, Mercurio; XSOVTÉTI, piel de león. 

REGLAS PARA SU CONTRACCIÓN. 

A l contraerse estos nombres 
ta se convierte en Y), 
e nunca tras sí 
diptongo ó larga tolera, 
y se suprime; dos aa 
en una sola se abrevian. 



La declinación contracta de p a a será pues: nomina
tivo piva, genitivo ¡Jt-va;, dativo ¡j.va, etc; la de ysa será: 
yr,, VÍK, yÜy, etc; j la de Xzoyxiri: XSOVTTÍ, XSOVT̂ ;, etc. 

I I . 

CONTRACTOS DE LA SEGUNDA DECLINACIÓN. 

Si ante el o; ó el ov, finales 
con que estos nombres acaban, 
fuese o ó s 

tendremos forma contracta. 

REGLAS PARA SU CONTRACCIÓN. 

Las reglas son: oo, os 
y so en ou se cambian; 
s j o nunca 
transigen con vocal larga 
ni diptongo, v se eliminan; 
ea se reduce á a. 

EJEMPLOS: 

ó nkó oq la navegación. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . ó Tzkó o; Cont. TTAOU; 

A . TCXO ov uXouv 
V . TT̂O S TTAO'J 

N . TtXó oí Coní. TCXOI 

D. Tzkó oiq TTXOT? 

A. uXó O'j; TíkoÜq 
Y. TzkÓ O'. T̂AoT 

DUAL. 

N . A . j V . 7t\6 w contracto «Xw 
G. j D. TCXO oiv TCXOTV 
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•zli OO-TS ov el hueso. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . tó oo-ré ov OTTOUV 
G. OUTS OU OTTO'J 
D. OTT£ (i) OOTW 
x'V. OO'TÉ OV OTTO'JV 
V. 0TT£ OV 0!7TOUV. 

N . 
G. 
I ) . 
A . 
V . 

OTTS a 
OTTS (OV 
OTT£ Olí 
OT7£ a 
OCTTS a 

oo-xa 
oarwv 

oóra 
0(7Ta ' 

DUAL. 

N . A . y V . oarte w contracto OTTW 
G. V D. OTT£ O'-V OTToIv. ( ') 

I I I . 

CONTRATOS DE LA TERCERA DECLINACIÓN. 

En la tercera declináción abundan en gran modo los 
nombres contractos. Estos son los que terminan su ge
nitivo de singular en oq precedido de vocal. 

Después de contraidos, el acusativo de plural queda 
igual al nominativo del mismo número. 

El dativo de plural no se contrae, porque siendo la 
primera letra de su terminación una a-, no liav encuen
tro de vocales. 

Para que sean contraibles los nombres de la tercerá 
declinación han de concluir sus nominativos por una de 
las terminaciones que se expresan en la siguiente regla: 

(') Son poco numerosos los contractos de la primera 
y segunda declinación. 
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Harán su nominativo 
los nombres de la tercera 
vi?, o;, i?, i , (') £ü? 
u, CÚ<;, a;, w. 

Reglás generales de contracción de la tercera: 

1 / e ante diptongo 
se suprime, y ante w; 
eo se contrae en ou, 
dos es (!) j e'i nos dejan 
ei. diptongo por contractos; 
por ea se dice t] 
menos si es acusativo 
de plural el que las lleva (3) 
que dirá ei, porque igual 
al nominativo sea. 

2.° ue y ua piden y; 
v de los en j co 
se abreviará en singular 
el dativo o"¿ (con crema) 
en oí. diptongo; el ooq 
del genitivo se trueca 
en ou contracto, v el oa 
de acusativo en £>. (*) 

(') Para que la rima resulte con su propia medida 
no ha de olvidarse el nombre griego de cada letra suelta; 
que por sus nombres propios van, como deben i r , en el 
verso. Así t, co, u de la coplita anotada se leerán ióta, 
omega, úps i lon , j no i , o, u, que entonces sonaría cojo 

el metro por culpa del lector. 
(2) es en dual es r,; pero en este número se usa poco 

la contracción. 
(3) De los nombres masculinos v femeninos. 
(*) Si alguna vez usan plural j dual los nombres en 
j OJ, se declinan como los en o; parisílabos en dichos 

números. 
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3.* ae, oa, en una a, 
heclia contracción, se quedan; 
a ante el diptongo ot. 
desaparece, j si fuera 
ante o colocada 

dan ambas la última letra, (to) 

APLICACIÓN DE LAS REGLAS PRECEDENTES. 

Ejemplo de contracción de un nombre de la tercera 
en (') 

^1 xpvripr,;, la galera ó trireme. 

N . 
G. 
D. 
A. 
V. 

SINGULAR. 

Tpuíp £0<; Tpl^p OU? 

TpiT^p ^P^P £l> 

xpi^p ta. Tpvrip 'i\ 

xp'-^p e? 

N . 
Gr. 
D. 
A. 
V. 

PLURAL. 

xpi-rip ee? Tp(.7Íp ei.<; 

Tpi'^p £WV Tpt.Yip WV 

-rpir.p sa ; Tpivíp e-.? 

xputa ££<; Tpi^p eiq 

DUAL. 

N. A. J V. Tpil^p ££, Tp^p •/] 

G. J D. Tp'/Áip É0I.V, xp^p o í v . 

Regla. E l genitivo, ya sea 
de singular ó plural, 
nunca aparece contracto 
sino en los en o;, a?. 

(') Propiamente no bav nombres apelativos de esta 
terminación, sino adjetivos. (Theil. Gramática elemental-) 
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Ejempló de un nombre contracto en OÍ: 

TO yhoq la raza. 

SINGULAR. 

N . to yév oc 
ü . yév £0Í; ysvo uq 
D. yév t i y h ei 
A. ysv o? 
V . vév oc 

N . 
G. 
D. 
A. 
V . 

PLURAL. 

yév zv. 
yev écov 
yév 
yév ea 
yév sa 

yev T| , 
yev (ov 

yév ») 
• év 7» 

DUAL. 

N . A. v V . yév se, yév i] 

G. v D. y£v éoiv, ysv oiv. 

Ejemplo de un nombre contracto en 14: 

vi Tzokíq, la ciudad. 

SINGULAR. 

N . i] -Kokiq 
G. TióXtoq ó t(úq Q 

D. TZok ¿i TCÓXsi 
A. w&tv 
V . TcáXl 

PLURAL. 

N . TTÓX es? TTOA ev; 
G. TOJXS WV 
D. TzÓAe oí 
A . TCOX sa; TÍOXE'.? 
V. TZOX tzq iz¿k&4 

DUAL. 

N . A. y V . TTÓAÓ e 
G. J D. TloXÍ 05.V, TTOAítOV. 

(') La terminación £oc es generalmente en la prosa 
ática £co;. 

Las reglas de contracción de los en t?, t,, que conser
van la 1 en todos sus casos se reducen á lo siguiente: wt, 
'.£, iv, se contraen en t. 
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N . 
G. 
D. 
A. 
V . 

Ejemplo de un nombre contracto en v. 

TO TÍvrjTr'., la mostaza. 

SINGULAR. PLUEAL. 

N . 
Gr. 
D. 
A. 
V. 

(TtV l̂t £a fftVi^TI Ti 

DUAL. 

N . A. J V. a-W^Tt ££ 

G. V D. O-lv/iU £0!.V. 

Ejemplo de un contracto en uq: 

6 TTÉXSXU;, el hacha. 

SINGULAR. PLURAL. 

G. Trs)i£X £0? 
D. Tizk'Bx e'¿ ireXéx £i 

A. i téXex uv 

V . T:£l£X u 

N . Tiskiy. ttq TCsXex tiq 

G. TC£X£X £WV 
D. TtSAÉX £01 
A. 7r£X£X Saq 7í£X£X £1? 
V . raléx ££? TrsXéxstí' 

DUAL. 

N . A. y V. TOXSX ££ 
G, j D. Tiskzx éoiv. 

Nombres contractos en toq: 

o pa(nXeú<;, el rey. 

Tiene las mismas contracciones que •nsXexu? sin más 
diferencia, que el acusativo de singular, como acaba en 
£a,debe contraerse en Y,. 
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Ejemplo de un contracto en u. 

SINGULAR. 

N . TO agT u 

D. á a r e¿ 
A . aa-T u 
V . CtCTT U 

TO aaru, la ciudad. 

N . 
G. 
D. 
A . 
V. 

PLURAL. 

áiTT éa 

á a r sa 

áa-T ea 

DUAL. 

N . A . y V . aor ee 
G. J D. áffT £0I.V. 

Ejemplo de un contracto en uq: 

genitivo uo?. 

GCTTT] 

aoTn 

SINGULAR. PLURAL. 

N . 
G. 
D. 
A . 
V . 

N . 
G. 
D. 
A , 
V . 

(7UÍ 

«J'J 

G. a-uwv 
D. owí 
A . CTÚai; au; 
V . aúsq a-'j; 

DUAL. 
N . A . j V . «rús, au 

G. j D. auolv. 
Ejemplo de un contracto en IÚC.: 

ri alSw?, el pudor 
PLURAL. 

odSoí 
aíBtov 

SINGULAR. 

odBo o? 

a'iSo a 
odóo i aióo i. 

N . 
G. 
D. 
A . 
V . 
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DUAL. 

u v V . 
Gr. v D . aiooTv. 

Ejemplo de un contracto en w: 

-)] T\yjt¡i, el eco. 

SlNGULAU. PLUBÁL. 

N . yj r \ y ú N . y \ y d 

G. T,yo o; "^O'JÍ; Gr. r.ywv 
D. r¡yá 'i r \yol D . 'V/,0^? 

A. rf/á a Yj-ycí) A. :fr/oúc, 
V. Tiyo "i V . ri/oí 

DUAL. 

N . A . y V . 7]ycó 
G. v D . rc/olv. 

Generalmente estos nombres no llevan más que el sin
gular. E l plural v dual de los que lo usan se declinan, 
como se lia visto, por los parisílabos en oq de la segunda. 

Todos ellos son del género femenino j ofrecen siem
pre en el genitivo, dativo v acusativo la forma contracta. 

Ejemplo de un contracto en aq: 

ib aiXaq, la claridad. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . TO a-éXa? N . aiXa a a s í a 
G. a-iXa oq G. ireXá wv 
D. oiXa '¿ críXa D. deXa ut 
A . o-éXa? A. aiXa a fféXa 
V. a-éXa? V . o-éXa a créXa 

6 



-34— 

DUAL. 

N- A . y V . a-éXa e 
Gr. j D. a t k á 01.V 

E l corto número de contractos en es del género 
neutro. 

Tres ó cuatro de ellos toman una T entre la radical v 
la terminación, como xspai;, el cuerno, genitivo xépaTOí; 

ó xspa o?, contracto xépwí; . 

Ejercicios de nombres contractos: 

evBerí?, so?, o indigente. o^pú?, vbq, o, •}] ceja, 
xtiyoq, eoq, TO muralla. TZVÜM, óoq, •/] persuasión, 
(oúnq, EW?, Tj naturaleza. r\¿>q, ooq, -i] la aurora. 
Tzimpi, toq, tó pimienta. Tíépa?, aToq,TÓ término. 
k p s ú ? , ew?, ó sacerdote. ZzTzixq, ooq, TO copa. 



- 3 5 — 

§ X V I I . 

lieclínacién de losí íidJetivo*. 

En- griego h a j tres declinaciones de adjetivos. 

I . 

La primera comprende solo adjetivos parisílabos, cuva 
terminación masculina se acomoda á la de los nombres 
masculinos de la segunda declinación, la femenina á una 
de las femeninas de la primera, j la neutra á la neutra 
de la segunda. 

Ejemplos: 

áyaOo?, Tj, ov, bueno, buena. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . áyaQó? óv N . áyaOoí ai á 
Gr. áyaGou ^ ou G. áyaOwv 
D. áyaOw r¡ w D. áyaQoI? aíq 6lq 
A. áyaOov n̂v ov A . ayaOoúí; ó.q á 
V . áyaGs '/) ov V . áyaQoí ai á 

DUAL. 

N . A . j V . ayaOtó á w 
G. j D . ayaGoIv alv (UV. 

En este ejemplo se ba visto que la terminación mas
culina ba seguido la declinación de Oávatoi;, la femenina 
la de SÍXTJ v la neutra la de SSITIVOV. 

Ejemplo de un adjetivo de terminación femenina en a 
precedida de p. 

xaQapo; á ov, puro. 
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SINGULAR. PLURAL. 

N . xaOapog á ov N . xaOapoí ai á 
Gr. xaOapoj a; ou G. xaOapwv 
D. xaBapto a w D. xa9apOt< ai? o~.>; 
A . xaOapov áv ov A . xaOapoú? á; á 
V . xaQaps á ov V . xaOapoí ai á 

DUAL. 

N . A . v V . xaGapw á w 
G. v D. xaOapoív a~.v olv. 

La a se ha conservado en todos los casos de la termi
nación femenina, como en Yjuipa. 

En fiEio?, a, ov, digno, el modelo para la terminación fe
menina será fikla.. 

Hay adjetivos de esta primera clase parisílaba que 
suelen no admitir mas que dos terminaciones: la prime
ra para el género masculino v femenino, v la segunda 
para el neutro, v. g: XOTJJL'.O;, OV, elegante, áíoio;, ov, 
eterno. La primera vá por Oava-ro; j la segunda por 
ÓSTTTVOV. 

También hav algunos adjetivos de dos terminaciones 
que siguen las formas áticas de la segunda declinación 
de los nombres, como eGrecoq, wv, fértil. 

Ejercicios sobre lá primera declinación de los adje
tivos. 

xaXdq r\ ov, bello. a-oepo? T\ óv, sabio. 
áyO^po? a ov, florido. [Mtxp3í á ov, largo. 
avio; a ov, sanio. ¡kerí^sw)? ov, ?'ea/. 
^auXo? Ti ov, Ü?7. ','Xccoc (ov, propicio. 
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I I . 

La segunda declinación de los adjetivos comprende un 
número muv crecido de imparisílabos, que siguen, tanto 
en su terminación masculina v femenina como en la neu
tra, la tercera declinación de los nombres. 

Tienen pues dos formas: una para masculinos j feme
ninos, y otra para neutros. 

Sus terminaciones mas frecuentes son: r,? neutro eq, 
Y¡V neutro ev, j w v neutro ov. 

Algupo que otro termina en iq, neutro i , y en oq, neu
tro ü. 

Los adjetivos de esta declinación contractos obedecen 
las reglas de contracción de los nombres imparisílabos. 

Ejemplos: 

Adjetivo no contraible, o, 7), z í t o a í ^ y , TO siSaip-ov. 

SINGULAR. , PLURAL. 

N . su8aíp.wv, oy, feliz. N . euSaí^ove?, a 
G. suBalaovoí;) G. euBaijjwJvtov 1 
T~V i». , ¡los Sgéneros, -r^ ^ , ¡los3géneros 
U . euooajjiovt. ) I J . euoai.p.O(Tt, ) 
A. eüSaíjxova, ov A. sucaíaova?, a 
V . s'joa'.ijiov, ov V . E'jSaíuLOVí?, a 

DUAL. 

N . A . y V . £Ü8atuLOve | , ^ , 
.„ ^ , ¡los 3 géneros, 
( j . j D. euoaigiovoiv. | 

Ejemplo de un adjetivo contraible de la segunda de
clinación: 

o, 7), Gao'riq, TÓ cracpéi;. 
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SINGULAR. 

\Para los tres géneros. 

N . 6, r i , ffa^? TÓ o-acpéq 
G. ¡racpéoí (Ta^o'j-)] 
D. aracpéi (TaípsI) 
A . a-aosa ( T a ^ ) a-acsé; 
V . cacpÉi; aacpé? 

PLURAL. 

N . a-a-jÉcí (^acisí?) Tacpéa (o-acpr,) 
G. (TaciÉwv (oácptov)) n , ^ 
^ ' y ' Para los tres qeneros. 

A . aucpsa; (a-acpsl?) (ra^éa (o-a^íi) 

DUAL. 

Ta^e Jibara /os í m o 
G . v i ) , aacpeoiv (a-aoo'.v)) eneros. 

Hay algunos adjetivos de esta segunda declinación 
que solo llevan una terminación para concordar con nom
bres de los tres géneros; aunque, por lo común, solo se 
usan con masculinos v femeninos. 

Estos son: los compuestos de nombre, como [xaxpoy î.p, 
el que tiene larga mano; los terminados en wp proceden
tes de los nombres irat^p v [ATVT/IO, como aTiáTcop, sin pa
dre, á ^ x w p , sin madre; los en derivados de verbos, 
como Tia'.ooXÉTwp, el que mata á sus hijos; los en T,? ge
nitivo TQtoi, v en co?, genitivo COTO;, derivados de verbos 
ó adjetivos, por ejemplo: áSpv;, TJO;, indómito, áyvá^j 
WTOC, desconocido; los en ^c, genitivo ou, que se declinan 
por la primera, como SOŜ OVT-/,;, voluntario, uSpíorr,;, mso-
¿eníe; los en a;, genitivo aooq, j e n t;, genitivo iSo;, como 

file:///Para
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cauyág, áSo;, desterrado, aTionq, úoq, sin hijos; j p o r últi
mo, los en ^ ó en A, como de la misma edad, oayíXi/];, 
inaccesible. 

Ejercicios sobre la segunda declinación de los adje
tivos: 

a-wcfpuv, ov, prudente. a^zvriq, kq, débil. 

atppwv, ov, insensato. su^api.;, i , gracioso. 

a.ppr\v, ev, varonil. -rcoXúBaxpui;, u, deplorable. 

I I I . 

Comprende la tercera declinación los adjetivos que si
guen en las terminaciones masculina j neutra la de los 
nombres imparisílabos, j en la terminación femenina 
la de los parisílabos de la primera, tomando en ella por 
modelo á So â, ^ó^r\q. 

Los en u?, eia, u, son contractos en la terminación mas
culina j en la neutra del dativo de singular, v en la mas
culina del nominativo acusativo j vocativo de plural, al 
tenor de TLSXSXU; J OCOTU respectivamente, v su terminación 
femenina sigue á los parisílabos en a pura. 

Ejemplos: 

jjLÉXai;, [¿éXoava, piXav, negro. 

SINGULAR. 

N . [/.éXoci; cava av 

Gr. [xéXavo? aíyf\q avo<; 

D. pi^cm aív^ 

A. piéXava aivav av 

V . p.£Xav ai.va av 

PLURAL. 

N . p i )vavc? a'.vat. ava 

G. p-sXávuv aivwv ávwv 

D. [xéXaTi, aívai.? aa-i. 

A . peXavaí; aíva? ava 

V . [iéXav£<; aiva», ava 
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DUAL. 

N . A . J V. [/iXavs jjieXaíva piXave 
G. v D. p.£Xávo(.v ¡jL£Xaíva(,v pisXávo'.v. 

OTRO. 

yocpíet^, yapísTcra, yapisv, (¡racioso. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . vapíei? STa-a EV N . y a p í s v T í ; Ea-s-a', evra 
G. yapUvTo; écoiri? evxo? G. yapisvrwv STTWV SVTWV 
D. yapíevu ¿ffOTp SVT'. D. yapíecti éffarai? eui 
A . yapUvta STcrav ev A. yapUvra; écrTa? evca 
V . yapísvC) Effffa ev V . yapísvxei; eTffai svxa 

DUAL. 

N . A . J V . y a p í e v r e ca-ca EVTS 
G. j D. yapúvTO'.v ¿(Tiraiv évroiv. 

Adjetivo contracto en u;, e',a, u. 

•íioú?, ^Seia, ^8ú, agradable. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . ^Sú? r^ela ^Sú N . ^8ée<;, eTc, ^Sslai íi8éa 
G. ^oéo? TiOeíai? rfikoz, G. ^Sétov ^Seiwv ^oéwv 
D. ^8eC, t í , -rfidoL 'f\oti, ú D. ríoi'j'. •hfieía.u; 7,037'. 

A . vfi'jy rioeüav ^óú A . rfiicíq, síi;,^8eía<; ^oéa 
V. íjB'J TjOe'ia ŷ óú V . -̂ oeec, el?, r^eíai, ^oéa 

(') Los adjetivos en tu;, eo-ca, ev, tienen ordinariamente 
el vocativo masculino terminado en v, á ejemplo de los 
nombres y adjetivos en aq genitivo avTOí ó avoq. El da
tivo de plural masculino y neutro de los adjetivos ter
minados de esta suerte se aparta, por excepción, de la re-
g-la dada para los genitives en evTo? (Pág'ina21, núm. 3.) 
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DUAL. 

N . A . J V . TjOÉs r.osía r f i h 

G. y D. ipéow ^8síoav ri8éot.v. 

Así en este ejemplo como en los demás adjetivos en u?, 
sia, u, el masculino sigue la declinación de TceXexu?, el 
neutro la de aarru j el femenino la de cpiXía. 

DECLINACIÓN IRREGULAR DE p-éyaí;. 

¡jiya?, [¿eyálvi, [léycL, grande, sigue en el nominativo v 
acusativo de singular la tercera declinación de los adje
tivos, v en los demás casos la primera, en esta forma: 

SINGULAR. 

N . ^s'yaq j¿syáA7i [Jiéya 
Gr. ¡jLsyáXou [xíyáX")^ [xeyáXou 
D. p.£yáXw ixsyálrj [ji£yá).(o 
A . ¡Jiéyay [AsyáXviv jxéya 
V . \t-éyy.q ¡jieyáA^ [¿¿ya 

El plural y dual se declinan como los de áyaOo?. 

Ejercicios sobre los adjetivos de la tercera declinación: 

ftaüúq úy. 6, profundo. yX'JX'j? sta ú, dulce. 
axwv o'JTa ov, forzado. xt^-fy v.-n sv tierno. 
ó^ú? sia ú, agudo. ivj.óv.q, tvaa. ev, sombrío. 

i X V I I I . 

Comparaiivos y superlAÜvos. 

Los comparativos acaban por lo común en Tspo;, tepa, 
-rspov, j los superlativos en TaTO?, xaTYi, Taxov. 

Los primeros so declinan como los adjetivos par is í 
labos con terminación femenina en a. Los segundos van 

7 
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por la misma declinación parisílaba, conservando la % 
del femenino, como en áyaOóí;, rh ov. 

Por este tenor declínense los comparativos y superla
tivos siguientes: 

De owpdc, sabio: 

COMPARATIVO. SUPERLATIVO. 

OXÍ'-ÍOVTSOOC, pot, oov. oro'JWTaTOí, T á r r , , Tatov. 

De avtoc, santo: 

áyt.wTepo?, pa, pov. áruÓTaTO?, xáx7\t TOTOy. 

De SUTESY,!;, piadoso: 

eiwre64oTepo4, potj pov. euargSéaraTOí, xán^, Tarov. 

De yapísii;, gracioso: 

^apiéffTepoi;, pa, pov. ^apisoTaTO?, táTri, Taxov. 

Algunos adjetivos hacen sus comparativos en ícov, wv, 
para el masculino j femenino, (.ov, ov, para el neutro; j se 
declinan por la imparisílaba, admitiendo contracción en 
el acusativo de singular, v en el nominativo y acusati
vo de plural. 

Ejemplo: 

ó, % ¡xeí^wv, TÓ JASÍ̂ OV, mas grande. 

SINGULAR. 

N . (3,71 ¡AEÍCWV, TO, (liltoV 
G. USÍÍ̂ OVO? ) 
D [xeí^ov j ^ara 9^neros-
A . ¡xsí^ova, (ixsí^oa, así^w) [j.£~isov 
V . ^eí^ov. uftt^tfi 
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PLUEAL. 

N . uá£ov£s, («e?, ou;) ¡jLóí^ova, (07., w,) 
G. as'Zovwv ) • 

1 r«ro. los tres qeneros. 
D. [xeíCjOin j ü 
A. ¡j.suova;, (óas, olfs) [xeí^ova, (oa, w,) 
V . [xeí^oves (ose, ous) [uí^ová, (oa, to,) 

DUAL. 

N . A. y V . i*el$>vs ) „ 
T\ ^ , / Para /os /res qeneros. ( i . y D. pis^ovo-.v. ) J 

Se ha suprimido la v de la radical, y por ello ha sido 
precisa la contracción siguiendo las reglas ya conocidas. 

En el acusativa de plural masculino y femenino, oa 
no se ha contraido en w, sino en ou, para que resulten 
después de la contracción iguales el acusativo y nomina
tivo de este número, según quedó establecido en la p á 
gina 27. (Contractos de la tercera declinación.) 

Tomando por modelo á ̂ sí^" ' ' se declinan los demás 
comparativos en iwv, wv, neutro t.ov ov. 

El superlativo de estos adjetivos es en ICTTOS, iáTi\ , 

líTOv, que se declinan por los adjetivos parisílabos con 
terminación femenina en v,. 

§ X I X . 

Comparativos y superlativos 
de formación irregular. 

Haj algunos pocos comparativos y superlativos de 
formación irregular, y son los que corresponden á los 
adjetivos y palabras siguientes: (') 

(') Decimos adjetivos y palabras siguientes, porque 
entre ellos hay alguno que no es adjetivo, como se verá 
en el § de los artículos que viene en seguida. 
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áyafjo;, [^¿yaí V xaxoí; 

óXíyo;, itértwv j xaAos. 

áyaOo?, éweno; ¡Jiéyai;, grande; xaxo;, ma/o; ¡xupó?, ^e-
gweño; páot.0?, fácil; rzol'jq, mucho; okíyoq, poco ó pequeño; 
USTUOV, maduro; y xalo';, bello. 

De todos estos nacen, en cuanto á la significación, 
comparativos j superlativos en la manera siguiente: 

1. a De áyaBo; resulta átxsívwv 
en superlativo aowroc, 
á mas fttkvMy, [i)iX~'.7Zoq, 
xpeídwov ó xpeÍTTtov, xpáTtíro?, 
y también Xcoíwv y XWTTWÍ;. 

2. a De xaxo?, xaxícov x ix^ioq , 
á veces ysíptov veíptoro?. 

3. A IJLSÍ'CWV ¡JLSCWV es de [ i iya; 
j ¡xévwTO? también lleva. 
•̂O-O-COV Ó T|TT(OV, Y\3ttOTÓ§, 

de [iwpoí (2)equerio) vienen, 
j [ü.xpoTspoí, ¡jLwpoTaTOi;, 
la forma ordinaria advierten. 

5. a ÓAíyo; nos dará ¡JLSÍWV 
v á más ¿XocTo-wv ó sXáTTcov; 
de .̂eíwv sale oXíytorro? 
j de eXáTT<i)v tkáy.'yzoq. 

6. a noXú^ da TTXSÍWV Ó TTAÍÔV, 
superlativo itXetoroc. 

7 / páúWi; pasa á páwv j págroq, 
8. a xaXo; á xaXXíwv xáXloro^, 
9. a de TIÉTTWV nace TreitaÍTepo?, 

superlativo TceTuaÍTaxo;. 

4 
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§ X X . 

De los artículos. (*) 

Todos los artículos convienen en un mismo oficio ge
neral, que consiste en dar á conocer la extensión en que 
se toman los nombres apelativos, ó las palabras que ha
gan sus veces, y á que se unen en el discurso j a es-
plícita, j a tácitamente. 

Pero id propio tiempo se diferencian unos de otros por 
las distintas ideas accesorias que cada especie lleva con
sigo, encaminadas todas al mismo fin, esto es: á dar á 
entender en qué grado de extensión baja de tomarse la 
clase significada por el apelativo. 

Por ello ha j que distinguir los artículos con las s i 
guientes denominaciones: indicativo, colectivos, distribu
tivos, negativos, indefinidos, numerales, demostrativos v 
relativos. (2) 

Abora explicaremos brevemente la significación de 
cada uno de ellos, j en seguida daremos sus declina
ciones. 

I . 

ARTÍCULO INDICATIVO. 

El artículo indicativo castellano el, la, lo, se traduce 
en griego por ó, i \ , xo, que se puso al principio de las 
declinaciones. Su oficio es solo indicar, de una manera 
vaga, un individuo de los comprendidos en la clase que 
representa el nombre apelativo á que se une. Así, cuan
do decimos: el hombre, la mujer, con estas dos palabras 

(') Véase el prólogo, donde ampliamos esta materia. 
(2) Aceptamos la división de los artículos que pone 

en su Gramática Griega D. Saturnino Lozano; pero ex-
clujendo los posesivos, que en nuestro juicio tienen mas 
apropiado lugar con los pronombres. 



—46— 

el, la, expresamos un individuo de la clase que repre
sentan los apelativos hombre y mujer- pero ning-una otra 
idea encierran que determine más señaladamente al indi
viduo. Por esto se denomina solamente indicativo. 

ARTÍCULOS COLECTIVOS. 

Es colectivo el artículo que se une al apelativo para 
significar la extensión más ámplia en que este puede 
tomarse, haciendo susceptible de un mismo atributo á la 
totalidad de individuos comprendidos en la clase del ape
lativo, v. g-. todos los hombres son mortales, donde el ar
tículo todos abarca la más estensa significación del ape
lativo hombres, y á toda ella le aplica el mismo atributo, 
el de ser mortales. Este articulo en grieg-o es Ttac, todo, 
v sus compuestos «rúvnac, todos juntos, aitctq, todos abso
lutamente, ^tco^átita?, todos sin excepción. 

ARTÍCULOS DISTRIBUTIVOS. 

E l articulo distributivo conviene con el colectivo cu 
aplicar á la totalidad de los individuos representados por 
un apelativo, un atributo semejante en la esencia, pero 
modificado con relación al individuo. En esta frase cada 
hombre apetece su utilidad, el articulo cada unido al ape
lativo hombre implica la totalidad de los individuos liom-
bres susceptibles de igual atributo, el de apetecer todos 
su utilidad; pero con diferencias singulares en el modo, 
objeto v fin del apetito. 

E l articulo distributivo en castellano es cada, v en 
griego exaTToq, sxaTxri, exao-cov, cadauno, y bearspo?-,p&j 
pov, cada uno (hablando de dos.) 

ARTÍCULOS NEGATIVOS. 

E l artículo negativo comprende también totalidad de 
los individuos significados por el apelativo á que se re
fiere; pero con negación de atributo extensiva á todos. 
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Cuando decimos: de ningún cobarde se ha escrito nada, 
por el artículo ningún expresamos la extensión de total i
dad de los individuos comprendidos en el apelativo (ad
jetivo sustantivado) cobarde; aplicando á todos los que 
merecen este dictado, sin excepción, un atributo negati
vo: el no haberse escrito nada, de todos ellos. 

En griego hay tres artículos negativos: ó'josu, uY¡$ct< 
y p.Yioá¡j.Os. 

ARTÍCULOS INDEFINIDOS. 

Artículo indefinido es aquella palabra que restringe la 
extensión genérica del apelativo á que se une, pero sin 
determinar la parte ó porción precisa en que se ha de to
mar dicho apelativo: todos los hombres anhelan ser fe l i 
ces, muchos yerran en los medios, algunos aparentan serlo, 
pocos saben donde está la verdadera dicha; las palabras 
muchos, algunos, j pocos, expresan una parte del s ig
nificado genérico del apelativo hombres, restringiendo 
por tanto su extensión; pero sin determinar cual sea la 
parte precisa á que conviene el atributo que se les agre
ga. Por eso se les llama artículos indefinidos; j e n griego 
son los siguientes: TÍ?, 8elv4, uno, un cierto; áX^o?, otro, 
ó skepo?, (XTEpo? j Oáreo»;, uno de los dos; aaoc, uno, v 
Tiokúq, mucho. 

ARTÍCULOS NUMERALES. 

Llámase artículo numeral á la palabra que determina 
por la idea de cantidad ó número, la extensión en que 
ha va de tomarse el apelativo, restringiendo por tanto su 
significación genérica: veinte caballos, treinta millones; 
las palabras veinte, treinta, restringen la extensión délos 
apelativos caballos v millones, v la determinan por medio 
del numero. 

Cuando la determinación se hace por solo la cantidad, 
el artículo numeral es cardinal, como en los ejemplos 
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anteriores. Si la determinación se expresa por una pala
bra que indique orden de numeración, se dice artículo 
numeral ordinal, como primero, segundo, tercero, etc. Si 
la determinación se fija por cantidad apreciada por mul
tiplicación, se llamará artículo numeral multiplicativo. 
Ejemplo: Antonio cuenta con dobles votos que Pedro; la 
palabra dobles concreta la extensión del apelativo votos, 
multiplicando por dos el número de los que cuenta 
Pedro. 

Los artículos numerales griegos se pondrán mas ade
lante. 

ARTÍCULOS DEMOSTRATIVOS. 

E l artículo demostrativo sirve para indicar parte de 
los individuos comprendidos en la significación del ape
lativo, determinándolos en razón de la distancia, mate
rial ó mental, del que habla, como en: este hombre, esa 
muchacha, aquellos niños. 

En griego son los siguientes: OÚTOC, OCJ-TT,, TOUTO, este, 
esta, esto; exiTvo;, EXSIVTI, exeívo, aquel, aquella, aquello; 
j otros dos, compuestós del artículo indicativo j las par
tículas ys v Ss. 

ARTÍCULOS RELATIVOS. 

Y , por fin, artículo relativo es la palabra que restrin
ge la extensión del apelativo, v une al propio tiempo, co. 
mo si fuera una conjunción, dos oraciones enlazadas por 
su sentido. En este ejemplo: el hombre, que vino esta ma
ñana, trajo una carta, la palabra que, restringe la acep
ción mas vaga de el hombre, como si fuera un demos
trativo; j á la vez une la oración incidental vino esta 
mañana con la principal trajo una carta; donde se vé que 
Lace oficio de artículo demostrativo j de conjunción. 

En griego los artículos relativos son o?, r,, o, que, 
quien, el que, la que, lo que, v su compuesto offTi? ^ns, 
O,TI el que, la que, lo que. 
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Pasemos j a á la declinación de los artículos. 

n . 

ARTÍCULO INDICATIVO. 

Queda puesta en otro lugar la declinación de este ar
tículo, (ó, VTO.) 

ARTÍCULOS COLECTIVOS. 

Tvíq, Ttáo-a, irav, todo. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . ua; 7:aTa Trav N . 7táv~£í; Tráua!, Ttávxa 
G. TiavTo; TráTY,; Tcavtóí G. uávrtov TiaTcov návtwv 
D. iravrí TTotcrTj icavTÍ D. TiaTi. Tíáom; uaort, 
A. Ttávra Tcaorav Trav A. Ttavrai; TráTaq Trávra 

V. na; Tzáo-a náv. V . návte? Tiao-ai. Ttávra 

DUAL. 

N . A. V V . 7rávT£ Tráô a navre 
G. j D. TcávTOiv Trácra'.v TtávTOtv, 

De igual modo se declinan sus compuestos uúvTta?, 
aira;, jxTra^a-ac, 

ARTÍCULOS DISTRIBUTIVOS. 

exaoTo;, Tj, OV coda wwo, se declina como los adjetivos 
parisílabos con terminación femenina en T,; véxáTspoi;, a, 
ov, cada uno, uno y otro, (hablando de dos) por los pari
sílabos, terminación femenina en a, como xaOapói;, pa, pov. 

ARTÍCULOS NEGATIVOS. 

[Í7|8a[jL¿<;, ov. se declina como exaoro»;, ti, ov; v óuSet;, 
oiiSéjua, ouoév, y ^rfitlc, ¡j.Yiólpii.a p-r^sv, ninguno, hacen 
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sus genitivos en svo?, [Ma?, svo?, v siguen en sus masculi
nos y neutros á la declinación imparisílaba, y en sus fe
meninos á la parisílaba en a pura. 

ARTÍCULOS INDEFINIDOS. 

TI? para masculinos j femeninos, TI para neutro, hace 
el genitivo TÍvo? J sigue la tercera declinación. (') 

hzlvoi generalmente es indeclinable, y no tiene otra 
terminación. A veces se dice TOG osívo;, TW Séiví, etc. 

a.Woq hace el femenino áX)^ y el neutro aXXó; eTEpô  
en terminación femenina acaba en a y en neutra en ov; 
y áticamente se dice oxeaos y Gárspoí;.. 

ay-oq, r¡, ov, sigue á los adjetivos parisílabos en t] el fe
menino. 

Y TCOAÚC, TtoKkh, TZO\'J, se declina asi: 

SINGULAR. 

N . Tzokúq TCOXXTÍ itolú 
G. KOWOÍJ izoXkr^ TÜOXXOCÍ 
D. 7Zo}Xo) TZoWf] TtoXkÜ) 
A. TTOXXÚV TTOXXTÍV TTOXÚ 

E l plural j dual se declinan como los de áyaOo';, á 
imitación del adjetivo irregular ¡jiyai;, [xsváXri, ¡xéya, j a 
conocido. 

(') Este artículo cuando hace oficio interrogativo vá 
generalmente al comienzo de la frase y lleva acento 
agudo. 



ARTÍCULOS 
Numerales cardinales. 

2 Búo. 
3 Tpeí;. 

5 TteyTe. 
£q. 

7 éirrá. 
8 OXTW. 
9 svvsa. 

Ssxa. 
evSsxa. 

Tpwrxaíoexa. 
xeco'apeo'xaíSexa. 
irevxexaíSexa, &c. 
eíxoTi.. 
eLXOTi-v el?, 
síxcm ouo, &c. 
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NUMERALES. 
Numerales ordinales. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
20 
21 
22 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
200 
300 
1.000 
2.000 
10.000 

20.000 owp.úp!.©!., oa, a 
100.000 

Tpi-axovTa. 
Tsa-ciapáxovTa. 
TcevTn̂ xovra. 
éq/ixovTa. 
é68o[ji^xovTa. 
oyoo^xovxa. 
evevT^xovra. 
bc«TÓv. 
Btaxánov, a»,, a. 
Tp'.axÓT'.ot., ai, a. &c. 
yí\io\, ai, a. 
óiiyíXioi, ai, a. 

TCpWTO?, Tj, oy. 

osurepo?, a , ov. 
TpÍTO?, 7], OV. 

TÉTapTOi;. 

TlÉpiTCTO;. 
exTo?. 
eSoouioi;. 
ovSooq. 
IvvaTO;. 
SexaTO?. 
£,VO£XaTO? 
ocoosxaToc. 

TpiqxatSéxaxOi;. 
TeffffapecrxatSéxaxoi;. 
TcevrexatBéxaTO?. 
eixoa-TO?. 

tlx(i<rvbq TiptóTOs. 

SIXOOTO; osÚTepoí. 
TpiaxoaTo;. 

T£G'Tapaxoa-TO<;. 

TTEVTTjXOTTO?. 
£;Y/.OTTO?. 

¿SSop̂ XOlTTÓ?. 
oyóo^xoa-xo? . 

£V£VTixoa,TO<;. 

EXaTOTTO?. 

8wxxo<noffT¿i;. 
TpiaxoaioaTO?. 

yi^iOTTo;. 
Sl^^lAlOTTO?. 

pL'jplOOTOS. 

8i3y.i»pio3To'<;, 

2. ° 
3. ° 
4. u 
5. ° 
6. " 
7. " 
8. ° 
9. ° 
10. ° 
I I .4 
12. ° 
13. ° 
14. ° 
15. ° 
vigs." 
21 . ° 
22. ° 
30.° 
40." 
50." 
60.° 
70.° 
80." 
90." 
centés." 
200." 
300." 
miles.0 
2000.° 
10.000." 
20.000.° 
100.000." 0£xaxia,p.upiO(TTO?. 
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Los cuatro primeros cardinales se declinan de esta 

manera: 

N . 
G. 
D . 
A . 

UNO, 

ele p-'-a É'V 
évo; p-'-aq evó? 
éví pía. 
sva [/.íav sv. 

Dos. 

N . j A . oúo ó 
G. y D . 5uoIv. 

TRES. 

Mase, y tem, 

N . xps'íc 

G. TpUÜV 

D . Tpio-L 
A . TpíT; 

Neutro, 

xpía 

xpía. 

Mase 

N . 
G. 

CUATRO. 
y fem. 

D. TÉa-TapT', 
A. TÉTO'apa; 

Neutro. 

TÉTírapa. 

Los restantes cardinales hasta ciento son indeclinables. 
Desde doscientos todas las centenas siguen la decli

nación parisílaba de los adjetivos, terminación femenina 
en a. Los que expresan millares siguen la misma decli
nación. 

Los numerales ordinales se declinan por áyaOo;, ov. 
Los artículos numerales multiplicativos son: Swĉ o'iJ;, 

doble; tpnzkoüq, triple; Ttxaat.'tskoüs, cuádruple; TOvxairXo'J;, 
quintuplo; etc. Declínanse por ayocQo';, y como todos ter
minan en OOÍ, or,, oov, admiten contracción. 

ARTÍCULOS DEMOSTRATIVOS. 

Declinación de OUTO?, aur/i, TOÜTO, este, esta, esto. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . OUTO? auxT) -O'JTO N . O'JTO!. auTa-. taOta 
G. TOÚTOU Taúnfi? TOÚTOU G. TOÚTWV páralos 3 géneros. 
D. TOUTCI) raÚT-r, TOÚTO) D. TOÚTO'.? Taúraic; TO'JTÓ!.? 
A . TO'JTOV raÚT-^v TO'JTO. A . Toúxo'j? xaúra? TOtÚT*. 
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DUAL. 

N . V A. TO'JTü) TaÚTOC TOÚTW 

G. J D . TOÚTOW xaúra'-v xoúxo'.v. 

Declinación de exetvo;, sxéivri, exílivo, ayt/e/, aquella, 
aquello. 

SÍNGULAR. PLURAL. 

N. exeüvoí, TJ, o, N . ¿xeívo'. at, a, 
G. exeívou vy; o'j G. sxeívcov para los 3 géneros. 
D. exsívtj) i[i (¡) D . éxíívo!.; oa<; oí? 
A. exelvov '̂ v o. A. sxeívou; aq a. 

DUAL. 

N . y A. sxeívo), a, w, 
G. j D. exeívoiv, aiv, o!.v. 

Del artículo indicativo v las partículas ys j oe se for
ma el demostrativo oye, rye, xoys, v SBs, í\8s, TOSE, con el 
mismo significado que OJ-TOÍ. 

El mismo artículo indicativo se usa frecuentemente 
por el demostrativo. 

ARTÍCULOS RELATIVOS. 

ó';, Ti, O, que, quien, el que, la que, lo que. 

Se declina así: 

SINGULAR. PLURAL. 

N . o? 7\ o N . o'i! ai a 
G- O;J ou G. wv para los 3 géneros. 
D. w y, (o D . oí? al? oí? 

• ov ry o. x^. oui; a; a. 
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DUAL. 

N - j A . cí) á (í> 
G. y D . oív alv oív. 

En Homero se emplea frecuentemente el artículo in
dicativo por el relativo, del que solo se diferencia en la 
acentuación, j en no llevar este último la T qne á pri
mera vista distingue al indicativo. 

E l relativo O?T(.; ̂ n? o, n es un compuesto del relativo 
o? v del indefinido el qne, cualquiera que; el cual se 
declina por separado, marcándose la diferencia entre el 
neutro o, n , v ov. conjunción, con una coma entre las dos 
palabras del relativo compuesto, como va escrito. El 
genitivo será pues oí TIVO?, Y,? TWO?, CJ TIVO?; el dativo 
w Tivt, fi t m , w nvi ; acusativo ov T',va, í̂ v Twa, o, TI, etc. 
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§ X X I . 

Ble los pronombres y su declinación. 

El oficio de los pronombres es dar á conocer el lugar 
respectivo que toca en el discurso á las personas que en 
él figuran. (') 

Las personas que intervienen en el discurso no pue
den ser mas que estas: primera, la que liabla; segunda, 
aquella á quien se dirige la palabra: y tercera, aquella 
de quien se habla. 

En la tercera persona tienen cabida, por extensión, 
las cosas; porque tanto pueden ser objeto del discurso 
los seres animados como los inanimados. 

Los pronombres, pues, si han de representar fielmen
te su destino característico de partes actoras en el dis
curso, deben reducirse en griego, como en castellano, á 
los llamados personales, yo, tú, él, sycó, cú, au-ro?, v á l o s 
que de ellos se deriven sin perder su genuina significa
ción. (2) 

(') E l pronombre no se pone en lugar del nombre 
para evitar su repetición. «El que hablado sí mismo dirá 
cien veces yo, y acaso no se designará una sola á sí pro
pio con el nombre que le pusieron sus padrinos.» (Gra
mática de la lengua castellana por D. Andrés Bello). 

Los pronombres no representan propiamente nombre 
alguno, sino solo una relación de enunciación entre las 
personas que figuran en la palabra (Lozano, Gramática 
Griega.) Y dice m u j bien el Sr. Lozano: porque, efecti
vamente, el mismo que se dice yo mientras habla, es lla
mado tú cuando escucha, y vice-versa; v el que es lla
mado él cuando está apartado de la conversación se con
vierte en primera persona yo desde el punto que toma 
la palabra y habla de sí mismo. 

i?) Véase el prólogo. 
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Así, los pronombres son únicamente los personales ex
presados, el personal reflexivo, los personales compues
tos v los personales posesivos; v se declinan del modo 
siguiente; 

PRONOMBRES PERSONALES. 

Primera persona. 

N . 
G. 
D. 
A. 

SlNGULAE. 

eyo), 

£¡JI.O'J 

£[JL£ 

yo, 
IKO'J 

[KOI 

¡KÍ. 

N . 
G. 
D. 
A . 

PLURAL. 

Yj^sTí, nosotros, 

7,aa<;. 

DUAL. 

N . v A . van o vw 
G. j D. vw¿v vwv. 

Segunda persona. 

SINGULAR. PLURAL. 

N . 
G. 
D. 
A. 

N . 
G. 
D. 
A. 

(TU, 

<7¿ 

tú, N . 
G. 
D. 
A . 

DUAL. 

N . J A . TCW!! o-pá) 
G. J D. (TípaÜV O-tpwV. 

Tercera persona. 

él, ella, ello. 

vosotros, 

SINGULAR. 

a'JTOí, 

i 
auTov 

*1, o 
oü 
¿i 
o. 

PLURAL. 
N . auToí, ai, á 
G. au-rwv para los 3 géneros. 
D. auToT; al? o i í 

A . auTO'j; á ? á . 
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DUAL. 

N . y A . ai>rá>, á, (ó 

G. j D. auTo'ív aív oív. 

Este pronombre toma valor de artículo demostrativo 
cuando va unido á un nombre; y según que le preceda 
el artículo indicativo o, 7), TO, ó le subsiga, se traduce 
por ehotem ó e/¿pse latinos. Ejemplo: ó auTÓ; ¡taffiXeú?, 
ídem rex; aü-ro; ó ¡SaT'Asy^, rece ipse. 

PRONOMBRE PERSONAL REFLEXIVO. 

El pronombre personal reflexivo tiene en griego la si
guiente declinación: 

SINGULAR. PLURAL. 

(J. ou, de si, Gr. o-ccwv j como 
D. oí á, ó para si, se. D. o-cpíci ó ortpü en 
A. s se. á s i . A . «repa; ) singular. 

DUAL. 

N . y A . acpwé, o-eptú 

G. y D. o-epeoív. 

PRONOMBRES PERSONALES COMPUESTOS. 

Con los genitivos £¡J.OU, WJ, oy, yconaúxá?, se forman 
otros tres pronombres reflexivos, que, como tales, care
cen de nominativo; y son los siguientes: 

9 
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De primera persona. De segunda persona. 

SINGULAR. SINGULAR. 

G. e^auxo'j, £pLauTyi<;, £p.auTO'j G. asauTOu, Tsaurí)?, ireaiiTou 
(de mi mismo.) (de t i mismo.) 

D. cp.auTa) s ^ a u t r i e^au-w D. aeauTÍ) ireauTrí (reauTw 

A . ejJiauTÓv s¡jiauTniv l'^auTÓ. A . a-sauTo'v o-eauTTÍv crsauTÓ. 

De tercera persona. 

SINGULAR. 

Gr. lauToü lauTTjí; lauTOÜ, c?e SÍ mismo. 
D. é a u x w iauTY\ éautw 
A. éauTÓv lauTr.v lauto. 

En el plural las dos primeras personas declinan sus 
compuestos separadamente: 7ip.(ov aúxwv, de nosotros mis
mos, -fyjuv auroi;?, á nosotros mismos, etc.; úpLwv aúxwv, 
vosotros mismos, b^ñy auTol;, á vosotros mismos, etc. 

Lá tercera persona eauxoCÍ, f^, oy, se declina en este 
número: <5 separados o-<píov auxciv, TOÍTIV CCÚTCHC;, ff^a? 
auTou?, ó juntos en esta forma: 

PLURAL. 

G. lauTwv para los tres géneros, de si mismos, 
D . éauTOi í lauraís éauToT<; 
A . éauToú<; ¿aurá? sauxá. 

En lugar de o-sauTou, éaicroCÍ, se dice o-auToü, «UTOU, etc. 
distinguiéndose este último del simple áuTou solo en el 
espíritu. 

Todavía ha v otras palabras de naturaleza mu j comple
ja, que por derivarse de los pronombres personales, enun-
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ciar también, como ellos, lás tres personas que pueden 
figurar en el discurso, j encarnar la idea de posesión 
que expresa.n, en esas mismas tres personas, deben ser 
puestos en este lugar con la denominación común de 
pronombres personales, v la específica de posesivos; j son 
los siguientes: 

PRONOMBRES PERSONALES POSESIVOS. 

euwfc, sp1,, su-óv. mío, mía, derivado del genitivo £¡xoi}. 
aóq, í ^ , 3 ¿ y . tuyo, t u j a , del genitivo TOÜ 
8?, r,, 8v. (') sujo, del genitivo ou 

^piéTepo?, a, ov. nuestro, nuestra, del plural r . i ^ í 
•j^sTópo;, a, ov. vuestro, vuestra, del plural úp-sT? 
sfhtaos, a, ov. sujos, (de ellos, etc.) del plural a-cpeii; 

voÍTepo?, a, ov. de nosotros dos, del dual v¿>¿. 
o-tpw'ÍTepoi;, a, ov. de vosotros dos, del dual o-cpw'i. 

La declinación de estos pronombres sigue en el s in
gular la de los adjetivos parisílabos como ayaOo?, j e n el 
plural j dual á xaOocpo?. 

(') Ó éo;, e-/(, 4ov. 
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PRELIMINAR PARA LA CONJUGACIÓN. 

Terminada j a la primera de las dos materias propias 
de la morfología, que es la declinación, vamos á entrar 
en el estudio de la segunda, ó sea de la conjugación. 

En el estudio de la conjugación griega pondremos dos 
partes: la I .a donde se enseñen las nociones suficientes 
para la inteligencia de la conjugación, v los modelos re
gulares de los verbos, añadiendo solo las observaciones 
más perentorias; j la 2.a donde figurarán las excepciones 
frecuentes, ampliación de ciertas materias, formas irregu
lares, v, en fin, cuanto juzgamos oportuno en el estudio 
elemental de la conjugación griega. 
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§xxn. 

De la Conjug-aiciiVii. (Parte I/) 

TEORÍA GENERAL DEL VERBO. 

Toda palabra verbal se compone de dos elementos dis
tintos; la radical, invariable por su naturaleza, j las de
sinenciasmudables según los accidentes de voces, tiem
pos, modos, números j personas. 

La enunciación sistemática de las desinencias unidas 
á la radical del verbo constituve la conjugación. 

VOCES DEL VERBO GRIEGO: 

El verbo griego tiene tres formas llamadas voces (gé
neros según algunos) (') que son: activa, la que expresa 
que el sugeto hace la acción, j a transitivamente como 
yo amo, tú amonestas, j a intransitivamente como yo pa
seo, tú cantas, aquel duerme; media, que indica que el 
sugeto que ejecuta, ó de quien nácela acción, es al pro
pio tiempo objeto de ella; como yo me divierto, yo me afli
jo; j pasiva que denota que el sugeto recibe la acción 
de otro, ó de otra causa, v. g. yo soy amado, yo soy 
ofendido. 

TIEMPOS. 

Los tiempos griegos son seis: tres llamados primarios 
ó principales, y tres secundarios ó históricos. Los prima
rios son: el presente, el futuro v el perfecto; los secunda-
nos: el imperfecto, el aoristo j el pluscuamperfecto. 

^ (') Curtius. (traducción de Müller, pág. 82,)(yEgger, 
Grammaire comparée, pág. 77. 
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En la voz media hay además el futuro perfecto] pero 
en la voz pasiva no existen propiamente sino el futuro y 
el aoristo, supliéndose los otros tiempos en esta voz por 
los correspondientes de la voz media. 

Los tiempos primarios se llaman así, porque, atendien
do á su significación, ellos son como la raiz de los demás; 
puesto que representan los tres momentos más culmi
nantes de la palabra: el momento en que se tabla (̂ pre-
ó'eníej, el tiempo pasado (perfecto), equivalente en griego 
á nuestro perfecto compuesto; j el que está por venir 
(futuro.) 

Los tiempos secundarios son gradaciones intermedias 
derivadas de aquellos tres momentos. E l imperfecto ex
presa acción pasada, aunque presente al tiempo de otra 
acción, v. g. : yo escribía cuando tú llegaste; escribía, ac
ción pasada, pero actual en el tiempo determinado que 
expresa el segundo verbo, cuando tú llegaste. E l aoristo 
griego significa acción pasada, no determinada las mas 
veces por complemento de tiempo; j corresponde á nues
tro perfecto simple, (yo estudié, tú viajaste, él se paseó). 
E l pluscuamperfecto indica una acción doblemente pasa
da, como su nombre lo dice, j no solo pasada en el mo
mento de la palabra sino aun con referencia á otra acción 
ó tiempo trascurrido, v. g. : había encargado que me lla
maran; había encargado, acción pasada, (dicbo así en ab
soluto,) y con relación al segundo verbo de esta oración, 
que me llamaran, es pasada también; puesto que el encar
go Había de ser, por necesidad, anterior al llamamiento. 

E l futuro perfecto, tiempo privativo de la voz media, 
manifiesta á la vez acción pasada y futura, v. g,: yo ha
bré comido cuando tú vuelvas; habré comido, acción futu
ra, (dicbo así en absoluto,) pero es anterior y por tanto 
pasada, con referencia al tiempo que se expresa luego: 
cuando tú vuelvas; porque, para el momento en que tú 
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vuelvas será pasada la acción de comer de la que j o sov 
el sugeto. 

MODOS. 

La significación de los tiempos pide ciertas mudanzas 
en SU'Í desinencias que conducen á representar diversos 
estados ó situaciones de ánimo en el que ejecuta la ac
ción ó la recibe. Los modos son seis: cuatro personales 
v dos impersonales. 

Los personales son: el indicativo que enuncia una ac
ción ó estado de una manera absoluta afirmativa; el i m 
perativo que sirve para expresar los movimientos de 
nuestra voluntad; el subjuntivo que revela ideas de deseo, 
posibilidad ó contingencia, j , por tanto, subordinación 
como su nombre lo indica á otra oración, expresa ó tác i 
ta, de que pende su cabal significado; y , por fin, el op
tativo, que no es otra cosa que el subjuntivo de los tiem
pos secundarios. 

Los modos impersonales son: el infinitivo y el part i 
cipio. 

El infinitivo expresa la acción ó idea del verbo de un 
modo abstracto, sin determinación de persona. Por eso 
el infinitivo se presta, tan fácilmente como el nombre á 
ser sujeto ó complemento de otro verbo. 

El participio se llama así, porque á la vez participa de 
la naturaleza del verbo j de los accidentes del adjetivo; 
de la naturaleza del verbo, por su significación; de los 
accidentes del adjetivo, por su declinación. ( ') 

NÚMEROS Y PERSONAS. 

Los números son los mismos que en la declinación. 

O En la sintaxis se tratarán más detenidamente los 
dos modos impersonales. 
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Las personas no pueden ser más de tres, que son los 
que pueden figurar en todo discurso. E l número dual ca
rece de primera persona en todos los tiempos de la voz 
activa, j en el aoristo de pasiva. 

DIVISIÓN DEL VERBO POR SU SIGNIFICACIÓN. 

E l verbo expresa: ó solo la existencia ó sustancia, 
ó un atributo unido á la idea de existencia. 

En el primer caso el verbo es sustantivo; en el segun
do se dice atributivo. 

E l verbo sustantivo, como destinado á expresar una 
sola idea sin modificación alguna, no puede ser más que 
uno, y en griego es st-^í, yo soy. 

E l verbo atributivo, como encargado de representar los 
distintos atributos que pueden afirmarse de una persona 
ó de una cosa, es múltiple; y se divide naturalmente por 
el concepto de su significación en dos clases: transitivos, 
que son aquellos que hacen pasar su acción del ser ó cosa 
que la produce á otro ser ó cosa que la recibe, objeto de 
la acción; taies son: yo amo, yo estudio; é intransitivos 
que limitan la acción al ser que la produce ó en quien se 
produce: yo gozo, yo canto, yo ando, yo duermo. 

Por la voz activa se expresa en griego el significado 
j a transitivo, va intransitivo, de los verbos. 

Por la voz pasiva se representa el significado transiti
vo, pero indicando que el sugeto de la oración es el que 
recibe la acción. 

La voz media presenta al sugeto haciendo la acción j 
recibiéndola al propio tiempo; esto es, como sugeto y obje
to juntamente; j por tanto, esta es la voz ó forma propia 
de los verbos de significación reflexiva y recíproca. 

Ahora damos la conjugación del sustantivo dyiyosoy, 
y después estudiaremos la de los verbos atributivos j sus 
clasificaciones. 



10 



66 CONJUGACIÓN D E L VERBO SUSTANTIVO 
IMOIDOS FER,SCí:; t TTC; 

EIMÍ, yo soy. 67 
M O I D O S H V t ^ E ^ S O I S r A L E S . 

H Z OÍ 

EH 
^ I 

S. 1. 
2. 
3. 

p . 1. 
2. 
3. 

D. 

S. I . 

o i 3. 

g 3. 

^ 2. 
3. 

iS. 1. 
2. 

g / P . l . 
H 
P 
^ d. 

D . l . 
2. 
3. 

INDICATIVO. 

Yo soy, & . 

£1 O El? 
ECTTÍ. 

£Í (TÍ. 

ECTTÓV 
eorov. 

Fo era, & . 

TI? ó ri^Ba 

Yj O T.V. 

TlT£ Ó \<SXt 
T](rav. 
TITOV Ó TjOTOV 

Yo seré, & . 

sa-sTat, ó eo-Tat,. 

earovTat,. 

£iTOp.£9ov 
easa-Oov 
ecETOov. 

IMPERATIVO. 

Se tú, & . 

ea-rco. 

£>T':£ 
£(TTüJTaV. 

ITTOV 
£C7T0)V. 

SüBJUN1 TIVO, 

Fo sea, &, 
0) 

Wp.£V 
riT£ 

WíTt,. 

TlTOV 

OPTATIVO. INFINITIVO. 

Yo fuera, sería ó fuese. 

íli\. 

eír^av ó £!.£V. 

z'irfov 
SlTlTriV. 

Ser. 

£t,va!.. 

Hubiera, habría ó 
hubiese de ser. 

I<T01T0. 

PARTICIPIO. 

O ê es, siendo. 

Nominativo, 

m. f. n . 

wv, ouca, ov 

Genitivo. 

OVTO?, OUdT,?, OVTOC. 

ífaéer de ser 

ga-sa-gai.. 

ĵ we ha de ser, ha
biendo de ser. 

Nom. Gen. 

m. £0-ô £vo<;, ou 
f. £(rop.£V'n, 'r\Q 
n. £iTOpi£VOV, ou. 
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E l verbo ú\d es irregular en griego como en latín y 
castellano. 

Los tiempos que faltan á este verbo se suplen: ó por 
el imperfecto, ó por los tiempos del irregular yíyvo^ai. del 
que se hablará después. 

E l participio de presente sigue la declinación tercera 
de los adjetivos. 

E l participio de futuro ETÔ SVO; se declina por la pr i 
mera de los adjetivos, ó sea, la parisílaba, terminación fe
menina en Ti, 

Este verbo suministra á los que vamos á estudiar va
rias de sus terminaciones. 

Del mismo modo se conjugan sus compuestos: n:áp-ei[U, 
yo estoy presente, ait-eijjii, estoy ausente, pí-z-tiy.'., estoy en
tre, (TÚv-£t.¡ja estoy con, irpoq-eip.!., estoy en, v algunos 
otros. 

§ X X I I I . 

Gerbos atributivos. 

Los verbos atributivos griegos se clasifican por su ter
minación: en verbos en w v verbos en ju . 

Las diferencias que singularizan á los últimos están 
reducidas á muy pocos tiempos; por lo que, pudiera de
cirse que el sistema de conjugación en la lengua griega 
es uno solo, con leves diferencias en algunos verbos que 
acaban su primera persona del indicativo de presente en 
pa, en vez de w. 

Estudiaremos en primer término los verbos que aca
ban en co, v luego los que terminan en [U. 

RADICAL. 

Hemos dicho que en el verbo hav dos elementos cons
titutivos: la radical y las desinencias. 
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La radical, iirvariable por su naturaleza, represéntala 
acción ó idea abstracta del verbo; en Xúw, yo desato, 
radical, significa la acción de desatar, de una manera 
abstracta. 

La radical se obtiene en la major parte de los ver
bos en w separando esta terminación, propia de la p r i 
mera persona del indicativo de presente. 

La última letra de la radical se llama característica 
verbal; v recibe este nombre porque, según ella, se pue
den dividir los verbos en co en las siguientes clases: ver
bos puros, aquellos que llevan por característica verbal 
una vocal, como Xú-w, TÍ-OJ, yo desato, yo honro; verbos 
mudos, aquellos cu va característica es una de las nueve 
consonantes mudas, como Tpí6-w, yo desmenuzo; y 

- líquidos, los que llevan una de las cuatro consonantes 
líquidas por característica, como xXí.v-to, yo inclino ó 
tuerzo. 

DESINENCIAS. 

También dijimos que las desinencias mostrando los ac
cidentes de personas, números, tiempos, modos y voces 
constituían la conjugación del verbo. 

Ahora bien; según el lugar que ocupan las desinen
cias, ó antepuestas ó pospuestas á la radical, así se de
berán llamar las unas desinencias ^reformativas, j las 
otras desinencias pospositivas. (') 

(') La palabra desinencias está aquí aplicada en su 
sentido más lato, para significar todos los elementos va
riables que se añaden á la radical, j que forman j aca
ban una expresión verbal. Y como en griego se constru-
ven y acaban muchos tiempos no solo con los elementos 
que se agregan después de la raiz, sino con otros que se 
colocan por delante de ella, adopto para unos y otros es
ta denominación genérica, por lo que ambos tienen de 
común, que es: acabar ó terminar la formación de un 
tiempo en su completa estructura. 
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Las primeras son: el aumento y la reduplicación. Las 
segundas son: la característica temporal, la vocal modal 
y la terminación personal. 

DESINENCIAS PREFORMATIVAS. 

I . AUMENTO. 

Es el aumento la adición de una s ante la consonante 
inicial del verbo en los tiempos secundarios del indica
tivo, 6 sea, en el imperfecto, el aoristo, j el pluscuam
perfecto; j también el cambio, en dicbos tiempos, de las 
vocales breves a, e, o, j de los diptongos ai, au, cu,, en 
sus largas correspondientes. 

De aquí se deduce la distinta denominación del au
mento: aumento M'tóóí'co v aumento temporal. E l prime
ro lo llevan los verbos que principian por consonante, y 
el segundo los que empiezan por las vocales j diptongos 
enumerados. 

E l silábico se dice así, porque con la adición de la e 
aumenta una sílaba más al tiempo; el temporal se conoce 
con este nombre, porque al convertir las letras breves en 
largas aumenta el tiempo de su pronunciación. 

Como medio mnemónico pueden darse las dos siguien
tes reglas: 

Para el silábico: 

1. a Pone el primero una e, 
ante la inicial del verbo, 
en imperfecto j aoristo 
v á más en pluscuamperfecto. 

Para el temporal: 

2, a / ] vá por a v s, 
á o reemplaza w, 
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al diptongo au: r ^ ; 
por oa se pone vi, 
y el ot. por aumento pide 
tornarse la última letra (co) (') 

Ejemplo de aumento silábico: eXuov, yo desataba, i m 
perfecto de Xuu; Xu es la radical, como j a se ha visto; e 
es el aumento, que añade una sílaba más al verbo en es
te tiempo. 

Ejemplos de aumento temporal: Y',VUTOV, yo acababa, 
imperfecto de ávÚTa), donde la a inicial del presente se 
ha trocado en su larga correspondiente, que es YI; TÍTSCV, 
yo preguntaba, imperfecto de a'/réco, donde el diptongo oa 
se ha cambiado también en r\', yiu^avov, yo aumentaba, de 
aui-ava), donde el diptongo au se ha trocado en ^u. 

Los diptongos ei, eu, ou, las largas YI, w, j las comu
nes ó indiferentes i , u, no se cambian. 

Los tres verbos siguientes, que empiezan por conso
nante, no toman ordinariamente e por aumento, sino T,; 

¡ÜoúXo â!., Bóva^at. j ^íXka 
comunmente, entre los áticos, 
toman en vez de e, 

¡3oúXo^a'. (forma media) significa querer; óúvajAat., po
der, y piéXXco estar para, haber de. 

El aumento, ya temporal, j a silábico, no pasa del mo
do indicativo. 

I I . REDUPLICACIÓN. 

Sabido lo que es aumento y sus clases, veamos en qué 
consiste la reduplicación. 

C) En quince ó diez y seis verbos, s se cambia en 
£1 en vez de r,. En algunos otros no se convierte a envi, 
sino en sa; v por fin, encuéntrause algunas desviaciones 
de estas reglas, que el uso dará fácilmente á conocer. 



La reduplicación es la repetición de la consonante ini
cial del verbo, con una s, en el perfecto v pluscuamper-
to, y en el futuro perfecto de la voz media, en todos los 
modos que cada uno de estos tiempos lleva. 

Ejemplo: perfecto de indicativo de Xúw: Xé-Xuxa, ijo 
he desatado; futuro perfecto indicativo, (voz media), Xs 
Xúaroaai, yo me habré desatado ó habré de ser desatado; 
pluscuamperfecto indicativo activo s-Xe-Xúxsxv, yo había 
desatado. Este último, como tiempo secundario que es, 
no pierde su aumento silábico, v lo coloca delante de la 
reduplicación. 

Siendo la reduplicación una repetición de la conso
nante inicial del verbo, es claro que los que comienzan 
por vocal no pueden llevarla. En su lugar toman el au
mento temporal en los tiempos j modos en que debiera 
ir la reduplicación. 

E l aumento y la reduplicación indican tiempo pasado. 
(Z) Así, los que no llevan uno ú otra son únicamente el 
presente j el futuro (simple). 

DESINENCIAS POSPOSITIVAS. 

Las desinencias que se posponen á la radical son: la 
característica temporal, la vocal modal, (2) j la termina
ción personal 

No todos los tiempos del verbo llevan, n i en todas sus 
personas, estas tres desinencias. Los b a j que reúnen las 
tres, otros que juntan dos, y otros que no ofrecen sino 
la última. 

(') E l futuro perfecto que usa la voz media, es tiempo 
pasado con relación á una proposición subordinada, como 
j a se ha visto. 

(5) Separamos la vocal modal de la terminación per
sonal, porque esta separación sirve para distinguir desde 
luego algunos modos. Por lo demás, esta vocal es una 
misma cosa con la terminación personal. 
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Ejemplos: 

Xú-iT-o-piat,: prescindiendo de Xu, radical, presenta este 
tiempo las tres desinencias pospositivas, á saber: o- ca
racterística temporal, (o) vocal modal, j ¡miterminación 
personal. 

XÚ-T-U: lleva, sobre su radical Au, dos desinencias que 
son: característica temporal o-, j terminación personal w. 
Carece, pues, de vocal modal. 

Xú-o ¡ĵ ai: ofrece la vocal modal o, y la terminación 
personal ¡j-oa. No tiene característica temporal. 

Xú-s: aquí no l i a j mas que una sola desinencia pospo
sitiva: la terminación personal e, agregada á la radical 
del verbo puro Xú-to'. 

De la misma manera en )\£-Xu-p.oa solo existe la termi
nación personal ^oa, pues l u es la radical, v Xs la redu
plicación. (Desinencia preformativa). 

Como se ha visto por estos ejemplos, las desinencias pos
positivas, característica temporal, vocal modal j termina
ción-personal, no entran todas en la formación de todos 
los tiempos. Esta variedad que, á primera vista, parece lia 
de producir dificultades para el conocimiento de los tiem
pos, facilita en gran manera su distinción; porque no 
hav en griego dos tiempos que lleven la misma termi
nación personal, vocal modal, característica j aumento 
ó reduplicación. 

Todas las letras que se posponen á la radical, vacons-
titujan una sola desinencia, j a dos, j a las tres expresa
das, forman la terminación que llamaremos verbal, para 
diferenciarla de la desinencia terminación personal. 

Pasemos al examen de las desinencias pospositivas 
(iue, en más ó menos número, constitu j e n la í emmamín 
verbal. 

11 
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I . CAKACTEEÍSTICA TEMPORAL. 

La característica temporal se pone inmediatamente 
después de la radical, j por ella se distinguen los tiem
pos que llevan esta desinencia. (*) 

Las características temporales son las consonantes ar, 
x, y 9. La a- caracteriza á los futuros y aoristos en todos 
sus modos, á excepción del aoristo de pasiva; la x carac
teriza á los perfectos y al pluscuamperfecto activo, ('•') v 
la 9 caracteriza á los dos tiempos de la voz pasiva futuro 
j aoristo, en todos sus modos, sin perder por esto el fu
turo la n característica de futuros y aoristos, sino aña
diéndola á la sílaba h \ . 

Los tiempos que no admiten característica temporal 
son: el presente j el imperfecto en la activa, j el pre
sente, imperfecto, perfecto v pluscuamperfecto en la voz 
media. 

Ejemplos de características temporales: 

Xu-cr-w: radical (con característica verbal que indica un 
verbo puro, Xú-w, yo desato]) v característica temporal de 
futuro ó aoristo; no puede serun aoristo, porque este tiem
po como secundario llevaría aumento, luego Xu-ir-w es un 
futuro; se ignoran los otros accidentes de persona, nú
mero, modo y voz; más no quedando otras desinencias 
que la terminación, ella nos dará, después, todos estos 
accidentes. 

Ti-Xu-x-oc: l u radical, Xz reduplicación (desinencia 

Recuérdese que la característica verbal sirve para 
conocer la clase del verbo, y no t a de confundirse con 
la temporal. 

(') E l pluscuamperfecto [ j el imperfecto) solo tienen 
modo indicativo. 
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preformativa), x característica temporal de perfecto ó 
de pluscuamperfecto; pero el pluscuamperfecto llevaría, 
como tiempo secundario, el aumento e ante la reduplica
ción, luego Xé-Xu-x-a es un perfecto. No ignoramos áquí 
la voz, porque se t a dicho que la x es característica de 
perfectos j pluscuamperfecto activos, luego es un per
fecto activo; pero desconocemos el modo, la persona j el 
número, cuja noticia nos dará, más tarde, su termina
ción personal a, unida á todos los otros elementos. 

Xi)-9Ti-i3--o-p.a(.: Xu característica, QTI desinencia caracte
rística de futuro pasivo, que lo distinguimos perfectamen
te del aoristo pasivo porque este pierde la <J que el f u 
turo conserva (9'/K); O, vocal modal que vá á enseñarnos 
en seguida que es propia de indicativo, j ¡xoa, que unido 
á todo ello nos dirá pronto los otros accidentes de n ú m e 
ro j persona. 

I I . VOCAL MODAL. 

La vocal modal es la vocal ó diptongo inicial de la ter
minación persona], cuando comienza por vocal dicta ter
minación, j que nos sirve para distinguir algunos 
modos. 

El indicativo en los tiempos y personas que las ofrece 
las lleva siempre breves. E l subjuntivo las tace largas. 
El optativo se diferencia de los otros modos por su vo
cal modal 

Ejemplos de vocales modales: 

£-Xu-ó-¡ji£v: t aumento silábico, Xu radical, o vocal mo
dal (breve), p.sv terminación personal. 

Analicemos este tiempo en sus elementos conocidos: 
el aumento £ indica un tiempo secundario: (imperfecto, 
aoristo ó pluscuamperfecto); no puede ser aoristo porque 
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le falta característica temporal; no es pluscuamperfecto 
porque no lleva aumento j reduplicación, luego es uu 
imperfecto; la vocal modal breve (o) nos enseña que es un 
imperfecto de indicativo; los otros accidentes de persona, 
número v voz, toca expresarlos á la terminación perso
nal JJLSV, unida á todo lo demás. 

X'j-7-o-^£9x: radical; a- característica de futuro ó 
aoristo; no es aoristo pues que no lleva aumento, luego 
es futuro; la o, vocal breve, nos dice que es un futuro de 
indicativo] nos falta la persona, el número v la voz, y 
todo esto corresponde á la terminación personal p.£9a. 

)aj-co-[xsv: Xu radical, w vocal modal de subjuntivo, por 
que es larga; tenemos el modo; en cuanto al tiempo, des
de luego es uu primario por cuanto no lleva aumento; 
no es el futuro porque no hav la característica temporal 
7, n i es perfecto porque no lleva x característica tempo
ral, n i reduplicación; luego es un presente, v de sub
juntivo, por la vocal modal larga co. Los otros accidentes 
de persona, número v voz, los enseñará la terminación 
personal pisv, junta á estos elementos. 

I I I . TEEMINACION PERSONAL. 

Se llama así á la letra ó letras últimas que lleva un 
tiempo en su terminación verbal, (') por donde conoce
mos los accidentes de aquella palabra, que no nos han 
sido conocidos por otras desinencias. 

De esta definición se deduce: que la terminación per
sonal sigue unas veces á la vocal modal (que es su ini 
cial), otras veces á la característica temporal, v otras á la 
radical del verbo. 

(*) Los tiempos de infinitivo j participio no tienen 
terminación personal, sino terminación verbal y termina
ción modal. 
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Ejemplos de terminaciones personales: 

i-Xu-cr-á-ijLTiv: p.Ttv, terminación personal, sigue aquí á 
la vocal modal de indicativo, a. Analicemos ya del todo 
esta palabra: e, aumento; Xu, radical; a-, característica de 
aoristo, puesto que el aumento impide quesea de futuro; 
porque este, como tiempo primario que es, no llevaría au
mento. Para averiguar el modo tenemos aquí dos datos: 
1. ° el aumento silábico, que es sabido marca indicativo 
porque esta clase de aumento no pasa del indicativo; 
2. ° la vocal modal breve a. Nos falta la persona, el n ú 
mero j la voz, v todo ello nos lo dice la terminación per
sonal ütfjv unida á las anteriores desinencias, enseñán
donos que es; primera persona de singular de la voz me
dia. Por tanto, podemos analizar esta palabra en todos sus 
elementos formativos, cuando se aprenda el cuadro de las 
terminaciones personales de cada voz, de estamanera: pri
mera persona, singular, en modo indicativo, del aoristo 
medio, ó de voz media, de Xuw, verbo en « , puro. Su 
traducción, yo me desaté. 

Otro ejemplo, Aé-Xu-x-a: a, terminación personal, s i 
gue aquí á la característica temporal x, propia de perfec
to en este caso; porque si fuera pluscuamperfecto lleva
ría además el aumento silábico e, (como tiempo secunda
rio); la voz también nos es conocida por esta característi
ca, puesto que x va solo en activa. Abora bien; a termi
nación personal, unida á las demás desinencias (') de este 

(') Insistimos en esta frase «unida á las demás desi
nencias» para que no se olvide que la determinación de 
una palabra verbal pende del conjunto y disposición de 
sus desinencias; así, esta a puede ser terminación perso
nal de perfecto, como en el ejemplo puesto, ó de un aoris
to como en sAucr-a, según las desinencias que con ella se 
agreguen á la radical. 
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tiempo, asi preformativas como pospositivas, nos enseña 
que este perfecto activo está en primera persona de sin
gular, y en modo indicativo. Su traducción, yo he desa
tado. 

Ultimo ejemplo, Xú-e: aquí la terminación s va en se
guida de la radical l u , porque este tiempo, en esta per
sona, no lleva otras desinencias, n i preformativas ni pos
positivas. Representando la radical solo la idea de atri
buto de una manera abstracta, v no acompañándole más 
desinencia que la terminación personal para indicar 
los accidentes, claro es que esta, por el becho de ofre
cerse aislada, nos lia de decir todos esos acciden
tes; como que ella por sí sola es aquí terminación ver
bal al par que terminación personal. Así, esta £ nos 
muestra una segunda persona de singular, de impera
tivo, de presente, en voz activa, del verbo Xuu. Su tra
ducción, desata tú. (') 

De igual manera en Xú-w, presente de indicativo pr i
mera persona de singular, en voz activa, la terminación 
personal w, por el hecbo de ir sola con la radical, nos dá 
á conocer todos estos antecedentes. 

(') La £ terminación personal, y verbal á un mismo 
tiempo, nos enseña todos los accidentes en el ejemplo 
puesto, precisamente porque vá sola con la radical; v la 
razón analítica es muy clara: Xú-e no lleva aumento, lue
go es tiempo primario; no lleva reduplicación, luego no 
es el primario perfecto; no lleva característica temporal 
o-, luego no es el primario futuro; pues no hay j a más 
primario que el presente, luego es presente; oficio que 
aquí presta la terminación personal £: declarar el modo, la 
persona, el número y la voz, esto es, todos los acciden
tes que quedaban por averiguar en la palabra Xú-e. Y 
decimos oficio que aqui hace, porque esa misma termina
ción e declarará accidentes distintos en concurso con 
otros elementos ó desinencias, como ene-Xu-e, e-Xinr-e ete. 
donde basta las personas varían, pues son terceras. 
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Explicadas j a todas las desinencias preformativas y 
pospositivas, restá solo, para la completa inteligencia y 
análisis dé la flexión del verbo en w, (') aprender los cua
dros de las terminaciones personales j modales, (2) que 
damos en el § siguiente antes de cada voz del verbo! ú-w. 

(') Las desviaciones, así en los verbos puros contrac
tos como en los de característica verbal consonante, que 
luego se irán viendo, no son, en su mavoría, excepciones 
arbitrarias de la doctrina general del verbo griego; sino 
que obedecen á leyes constantes de contracción v eufo
nía. Por ello, su enseñanza constituje el complemento 
de la doctrina del verbo, j no su excepción. 

(2) En los modos impersonales infinitivo y participio, 
las terminaciones que daremos en los cuadros, no deben 
llamarse sino modales. 
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Siendo las vocales modales las iniciales de las termi

naciones personales de los tiempos v personas que las 
tienen, no se lian separado en el cuadro las unas de las 
otras, sino que van incluidas las primeras en sus termi
naciones correspondientes. 

De la lectura atenta del cuadro, se ha podido ob
servar. 

I.0 Que hav dos tiempos que no pasan, como antes 
queda dicho, del modo indicativo, y son el imperfecto v 
el pluscuamperfecto. 

2. " Que el presente, el aoristo v el perfecto, pasan á 
los seis modos. 

3. " Que el futuro carece de imperativo y subjuntivo. 
4. ° Que en el indicativo son iguales las terminacio

nes personales del presente v del futuro; é iguales entre 
sí las del aoristo y perfecto, sin más diferencias, que en 
la tercera persona de plural el primero hace av y el se
gundo ao-i., y en la tercera del dual el primero acaba en 
•íiv, j el segundo en ov. (') 

5. ° Que en el imperativo terminan del mismo modo 
el presente y el perfecto. 

6. ° Que el subjuntivo tiene iguales sus terminacio
nes en sus tres tiempos. 

7. ° Que el optativo acaba lo mismo en tres de sus 
cuatro tiempos. 

8. ° Que el infinitivo lleva también dos tiempos igua
les en su terminación modal. 

9. ° Que el participio cuenta así mismo dos termina
ciones iguales. 

C) Todos los tiempos secundarios hacen en TIV la ter
cera persona de dual v de igual modo todos los tiempos 
de optativo, porque en rigor este modo no es otra cosa 
que una denominación particular de los tiempos secun
darios del subjuntivo. 

12 



10. Y por último, que en la voz activa no ha j per
sona primera de dual. 

Esta semejanza de terminaciones personales v mo
dales facilita mucho la conjugación g-rieg-a junta
mente con las otras desinencias que ha poco examina
mos, j que unidas conveniéntemente á la radical, cons
tituyen la conjugación activa de un verbo en w puro. 

Pongamos por paradigma al verbo Xú-w, del que va 
conocemos algunas formas. 

Siendo los modos por su significación derivaciones de 
los tiempos, debe leerse horizontalmente la conjugación, 
esto es, dar sucesivamente todos los modos de cada 
tiempo. 

Conocidas bien las desinencias, así preformativas como 
pospositivas que constituyen el verbo, solo haremos una 
separación entre la radical j la terminación verbal, que 
como es sabido comprende las desinencias pospositivas 
que en mas ó menos número entran en el verbo. 
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H Z « 

«3 

PH 1). 

I . 
2. 
3. 
I . 
2. 
3. 

2. 
3. 

c 
o 

03 
W 
Oí 
SfD. 

S. I . 
2. 
3. 
I . 
2. 
3. 

2. 
3. 

iS. 

D. 

1. 
•>. 

3. 
1. 
2. 
3. 

2. 
3. 

INDICATIVO. 

Fo desato, & . 

Xú-co 

AÚ-0[J1.£V 

XÚ-OUfft. 

XÚ-STOV 
Xú-£TOV. 

Fo desataba. 
IXu-ov 
e'Xu-e? 
eXu-e. 
eXú-ouisv 
eAu-STe 
e'Xu-ov. 

éXú-£T0V 
IXu-6T7|V. 

Yo desataré. 
X'J-TCO 
XÚ-TE!̂  
Xu-ffci. 
Xú-(T01JL£V 
X'J-TETc 
XÚ-TOUOl, 

X'j-!7£T0V 
XÚ-!7£T0V. 

SUBJUNTIVO. 

Desata tú, & . 

XÚ-£ 
X'J-£TOJ. 

Au-étbxretv. 

X¿-8TOV. 
X'J-£TWV. 

IMPERATIVO. 

. Fo desate, 

Xú-co 
Xú-rlS 
Xú-Tn, 
Xy-topiev 
Xú-Tfre 
X'j-UT!,. 

Xú-r^ov 
XÚ-7)T0V, 

OPTATIVO. 

Fo desato, desataría ó 
desatara. 

XÓ-Qt|W 
Xú-ow 
Xu-oi. 
XÚ-0l[JL£V 

Xy-ouv. 

W-0!,TOV 
Xj-OÍTTiV. 

INFINITIVO. 

Desatar. 

Xü-£ LV. 

PAETICIPIO. 

desata ó desataba, 
desatando. 

Nominativo. 

Xú-wv, ouo-oc, ov. 

Genitivo. 

!X'J-OVTO;, O'JTT ,̂ ovio?. 

ro 

Xú-
Xó-
Xú-
U-
lú-

Xu-

hubiera ó hubiere de 
desatar. 

•aoiq 
•TO',. 

-TOITE 
•50l£V. 

•cottov 

Haber de desatar 

Xú-

(̂ we /¡a desatar, es
tando para desatar. 

Nominativo. 

Xú-o-wv, «Tono-a, o-ov, 

Genitivo. 

Xú-a-ovToc, croúaTií, 
O'OVTOI; . 
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M O I D O S I j y C F E ^ S O I s r A L E S 

PARTICIPIO. INFINITIVO OPTATIVO 
IMPERATIVO SUBJUNTIVO INDICATIVO. 

Haber desatado. Habiendo desatado 

Nominativo 

lo desatara, & . Yo desatan o 
desate, &, 

Desata tú, & Yo desaté, & 

)J-o-ai.u.£V 
EAu-ca? 
EX'J-0-£ 

eXu-T 

Au-a-ov 
Genitivo Xu-crai. 

Au-o-avTOi;, CTOCTT̂, 
ffavroc 

iÁU-TaTOV 

Que ha desatado. 
Nominativo. 

XeXu-x(¿?, x iña, x ó ; 

Genitivo. 

XSIU-XÓTO?, x u í a ; 
XÓTOC 

/ ía ie r desatado Yo hubiera desatado 

],sl'J-X0'.C 

klií-xo; 

kXú-xoiev. 

Yohayadesataá 

XeXú-xéi 

Fo desatado 
XéXu-xa 
XéXu-xai; 
XeXu-xs 
X£Xú-xap.ev 
XsXú-xaTs 
XeXú-xa 

Desata tu 

XÉX'J-XS 
XeXu-xixo). XeAu-xcvai 

X£XÚ-X(0!J.£V 
XEXÚ-XTITS 
XEX'J-XWT! 

XEXÚ-X 
XEXU-

leXu-xoliinv. XeXu-xaTOv 
XsXú-xaTOv 

XSXÚ-XY-OV 
XSXU-XSTOV, 

XéXu-XSTOV 
XsX'J-XÉTWV 

Fo /la6^a desatado 

eXsXu-xew 
sXeXú-xet? 
EXeXú-xei 
IXeXú-xeiaev 
eXeXu-» 
EXEXÚ-X 

EXSX'J-X 
ÉXEXU-XSITTV 



Los participios siguen la declinación tercera de los 
adjetivos, ó sea, imparisílaba en las terminaciones mas
culina v neutra, y parisílaba en la femenina. 

Los tiempos primarios acaban en o-', su tercera perso
na de plural; los secundarios en v. 

Además, los primarios tienen iguales las dos personas 
del dual (en tov), v los secundarios hacen la tercera de 
este número en xry. 

E l aoristo consérvala a en todos sus modos, á excep
ción del subjuntivo. 

Vamos va á estudiar la voz media, después de apren
der el cuadro de sus terminaciones personales y mo
dales . 
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Del cuadro precedente resulta: 
1. ° Que en la voz media las terminaciones persona

les del presente, son ig-uales en un todo á las de los dos 
futuros en los modos que estos llevan. 

2. ° Que el imperfecto j pluscuamperfecto no pasan 
del indicativo, como sucede en la activa. 

3. ° Que las terminaciones del perfecto en los modos 
subjuntivo y optativo, son compuestas de las termina
ción del participio en sus tres números, (singular, plu
ral y dual), y del subjuntivo y optativo de presente del 
verbo sustantivo d[Á. 

4. " Que en esta voz no faltan las primeras personas 
del dual, mas que en el subjuntivo y optativo de per
fecto; pues el imperativo no puede llevarlas en ningún 
número. 

Unamos abora estas terminaciones con las demás desi
nencias que deben componer cada tiempo de la voz me
dia en el verbo Xu-w. 





CONJUGACIÓN DE Xú-w. 

DES. 

.3 2 o H ^ PH 

/S. 1. 
2. 
3. 

|P. 1. 
2. 
3. 

ID. 1. 
2. 
3. 

INDICATIVO. IMPERATIVO. ¡ SUBJUNTIVO, 

S. I . 
2. 
3. 

g j P . I -
2. 
3. 

D. I . 
2. 

\ 3. 

iS. 1. 
2. 
3. 

¡ l \ 1. 
2. 
3. 

fD. 1. 
2. 
3. 

Fo me desato, 
desatado. 

Xú^ouat 

Xü-STQCl. 
Xj-ousOa 
Xií-ecrQs 
Xu-ovrat. 
XuHkteOov 
Au-sa-Gov 
Xií-eaOov. 

o so?/ 

Yo me desataba, ó 
era desatado. 

eXú-ou 

eXu-dueda 
eXw-etrfte 
SAU-OVTO. 
eXi»-oue9ov 
£X'j-£TGoV 
IXu-laOriv. 

Desátate, ó sé 
desatado. 

AÚ-o'j 

X'>e(r6s 
X'J-ia-fjwTav. 

X'J-ÍTOOV 
Xu-édfow. 

] o WÍC desatare. 
Xú-trouiai. 
Xü-OTT) 
/,'J-C£Ta'.. 
X'j-a-ojjLEOy. 
X'J-T£ffB£ 
X'j-a-ov-ra',. 
Xu-axiueQov 
X'J-TCTOOV 
X'j-cjóa-Gov. 

) o ??)e dmh, 
sea desatado 
Xú-wjjiai 
Xú-ip 
XÚ-TJTOtt. 
Xu-(¿[jie6a 
Xú-eaGs 
Xy-wvToi. 
X'j-wae'jov 
X'j-TjjOov 
Xú-r.aGov. 

VOZ MEDIA. 93 

OPTATIVO. INFINITIVO. 

Fo me c?es«/e, na, ara; o 
tea, seria ó fuese desatado. 
A'J-O1;J.Y,V 
Xlí-010 
XÚ-OITO. 
X'j-oí¡ji£f)a 

¡[ AÚ-01T9£ 
XÚ-OWTO. 

Desatarse, ser 
desatado. 

Xú-£C70a',. 

PARTICIPIO. 

()Me se desata ó es des
atado, desatándose. 

Nominativo. 

XlMÍuevoq, o'xvér,, 
OU.£VOV. 

Genitivo. 

XU-OULSVOU, ouisvnc 
oy.£VO'J. 

Fo hubiere ó hubiese de 
desatarme. 

"/.'J-TOÍp.V 
XÚ-70',0 
A'J-TO'.TO. 
),ii-ffoí[jLeOa 

¿Ú-ffOWTO. 

A'J-TO'.TfjoV 

A'j-Towfjy.v. 

Haber de des
atarse. 

Xú-ffecrflat 

()t<e /;«f/e desatarse es
tundo para desatarse. 

Nominativo. 

XO-TÓJJISVÓÍ, o-o^áv^, 
(70tJI.£V0V. 

Genitivo. 

A'J-TOUÉVO'J, (joixzvr̂ , 



94 SIGUE EL YERBO AÚ-CO, VOZ MEDIA. 95 

.2 - 2 S 
H Z &< 

LS. 1. 
2. 
3. 

IP. 1. 
2. 
3. 

ID. 1. 
2. 
3. 

S. I . 
2. 

g ] 3-

« o 
a j o . 
^(D. 1. 

2. 
3. 

o 
H 
O 
fe P3 
OH 

<! 
tD 
O 
co 
P 

fe 

S. 1. 
2. 
3. 

IP. 1. 
2. 
3. 

D. 1. 
2. 

INDICATIVO. 

7o me desaté. 

sXú-axo 
eXú-ixaTO. 

IXú-a-avTO. 

Fome /íe desatado, 
ó estoy, ó he sido 

desatado. 
XsX'J-ivia'. 
XeXu-om 
XsXu-Tat,. 

A£Xu-VTa^. 
XsXú-pieOov 
XeXu-ffOov 
XeXu-dfov. 

atudo, ó estaba, ó 
había sido desatado 

sXsXú-jxtjv 
eXéXu-<70 
IXSXU-TO. 
sXsXú-jjieOpc 
eXéXur-uOc 
eXéXu-vTo. 
SXSXÚ-ULEGOV 
sXéXu-ffGov 
IXéXu-cSTriv. 

IMPERATIVO. 

Desáta te , 

Xu-aoa 
Xu-jáTOw. 

Xü-a-a^Gs 
Xu-dáíGcoiTaV. 

Xú-uaa-Oov 
Xú-oraaOiov. 

SUBJUNTIVO. 

Yo me desate ó 
me desatare. • 

Xu-acoaai 
XÚ-T-fl 
X'J-a-TiTa!,. 
Xu-(7(ü[JL£9a 
Xu-ĉ arOs 
AU-O"MVT0íl, 
Xu-fycólJLeOoV 
Xu-TT̂ OoV 
A'J-CTTafJov. 

Desátesete, ó sé 
desatado. 

XéXu-o-o 
XsXú-aOw. 

XéXu-ar9e 
XsXú-uBwTav. 

XéXu-a-Qov 
XÉX'J-TOWV. 

Yo me haya des
atado ó esté des

atado. 
AeXu-piévoí w 
XsXu-pivo? Y,; 
XeXu-uiévoi; T,. 
XsXu-̂ évo1. wp 
XsXu-asvoi YjTe 
XsXu-pisvoi WUL 

XsX'j-p.évw Tfitov 
XsXu-JJLEVW TlTOV, 

OPTATIVO. 

Yo me desatara, r í a . 

Xu-s-aíjj-TjV 

'I:J-T¿:J.ITJ. 

}jJ-TaÍ!7(jT,V. 

ase 

Fo TO« hubiera, r i a , ese, 
[desatado, ó es tuv ie ra , & , 

desatado. 
.Mu-fjiévo; elViV 

Idu-pisvo!. £vr¡-:£ 
AeAu-uivot, tlrpyy. 

INFINITIVO. 

Desatarse, haber 
se desatado. 

Au-aa-jua'., 

PARTICIPIO. 

()í/e se desató, habién
dose desatado. 

Nominativo. 

Xu-Tápcsvo?, «rap-év/i, 
q-áp-svov. 

Genitivo. 

Xu-crap.svou, (7au.sv7]<;, 
a-aaévo'J . 

Haberse desata
do, ó haber sido, 
ó estar desatado. 

XsXú-^Oai. 

Desatado, que fué ó, 
ha sido, habiendo sido 

ó estado desatado. 

Nominativo. 

XEX'J-̂ ÍVOÍ;, [XEVYÍ, 
¡JLÍVOV. 

Genitivo. 

XsXu-^évou, picVTii;, 
ptÉVO'J. 
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INDICATIVO. 

ÍS. 

i) . 

Yo estajeé ó h a b r é 
de ser desatado. 

AsAÚ-croaat, 
XeAu-Tip 

XEXU-JCJULSOOV 
XsXú-3"eor9ov, 
XSXÚ-TETOOV, 

IMPERATIVO, I SUBJUNTIVO. OPTATIVO. INFINITIVO. 

En la voz media hay que observar lo siguiente: 
La seg'unda persona de singular que acaba en r,, es el re

sultado de 890» quitando la así, Xú-r, está por XiWotl; 
En el subjuntivo también se contrae r ^ a i , quitándole la i , 

en así X'JT, va por \xi-rpax. 
De igual modo, en el imperfecto j en el imperativo, ou vá 

puesto en contracción de so; la forma primitiva es: en el impera
tivo eX¿-s90 quitada la a-, IXú-so, contracto, sXú-ou; v en el 

Hubiera, ría, ó ese, de 
estar desatado. 

AEXJ-'OW 
Xskúsoito. 

ÁSA'J-TO'.TOOV 
),6AU-<X0l(79YlV. 

PARTICIPIO. 

Que ha de desatarse, ó 
Haber de estar ó estar, ó habiendo de ser 

ser desatado. \ ó estar desatado. 

Nominativo. 
XsXu-o-o^svo;, (rô ÉVTj, 

Genitivo. 

XeXu-oropiÉvou, Gopiy-rú, 
90[JlévOU. 

XsXú-o-so-Ga!,. 

— 

imperativo XÚ-ETO, quitada la o- Xú-eo, contracto X'J-CJ. 
En el optativo se dice oio por OITO, que Ka perdido la <y. 
Iguales contracciones ha sufrido el verbo sl\d en casos aná 

logos: de eTEToa, vino ea-sai, después por contracción sor,, sus
cribiendo la t. como en los ejemplos anteriores. 

Finalmente los participios de esta voz, como que terminan 
todos en o?, T„ OV, se declinan por la primera parisílaba, ó sea 
por áyaOoq, ii} ¿y. 

file:///xi-rpax


§ X X V I . iVosag-we Sa eon]uga 

VOZ PASIVi 
No teniendo la voz pasiva sino dos tiempos peculiares, k\m 

desinencias de flexión; haciendo notar solo que las terminado, 
del aoristo, en el indicativo, subjuntivo y optativo, están toma-

Uno y otro tiempo se distinguen fácilmente entre todosporla!, 

M O D O S FERSCOTA. 

s s s 
H ^ 

S. 

6\P. 

^ D 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

c 
I 
s 
c 
< 

IS. 1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

D. 
2. 
3. 

INDICATIVO. 

— 9 9 -

ción de los verbos em o). 

DE XU-Ü). 
L aoristo, damos en un mismo cuadro suá terminaciones j demás 
nesdel futuro son iguales á las de los futuros medios, y que las 
Jas del sustantivo eí[xí. 
lunida, excepto en el optativo v participio de aori sto, á una vocal 1 arga. 
LES, nvcomos IOVCFEK.SOÍN-.A.LES. 

Fo seré desatado. 

Xu-Qvío-iri 

X'j-97io-ó¡Jií0a 

Au-9r¡crovToa. 
X'J-9-/](70[JI.£90V 
XD-Q̂O-SO-QOV 
Xu-OricreTQov. 

Fo fui desatado. 
EXU-9 

sXú-Ori. 
EXU-OTÎ SV 
eX'j-QriTe 
eXu-Sria-av. 

SXU-QTÍTOV 
EXU-QTÍTTÍV, 

IMPERATIVO. 

Se desatado. 

XU-GTJU 
XU-OTÍTW. 

Xu'-SriTe 
Xu-Qrjwcrav. 

Xú'-9̂ T0V 
Xu-GriTWV. 

SuBJ UNTIVO. OPTATIVO. INFINITIVO. 

Fo hubiese de ser desatado. 
Haber de ser des

atado. 

Xu-OiídetTOai. 

PAETICIPIO. 

Fo sea, d M 
desatado. 

Xu-Ow 
X'j-Qñ? 

Xu-eV.. 
Xu-Qwpiív 
XU-Q-̂TS 
Xu-Owu'.. 

Xu-GriTOV 
XU-97ÍT0V. 

gwe hade ser 
desatado. 

Nominativo. 

X'j9rr!jO¡JL£VOi;, pivri, 
p.£VOV. 

Genitivo. 

Xu-Gr^op-évoy, pivr,?, 
¡jiévoi». 

Fo hubiera sido desatado. 

|J-9S[TITS 
Ij h-kírpw. 

| Au-Ocírixov 

//a6er sido des
atado. 

X'j-9 ryv.. 

E l que fué desatado. 

Nominativo. 

Xu-Oeí?, Bslo-a, 9¿v. 

Genitivo. 

Xu-Gévro;, Beíari?, 
GÉVTO;. 
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E l aoristo carece en pasiva, como en activa, de pr i 
mera persona de dual. 

Las terminaciones de este tiempo son activas en im
perativo, infinitivo y participio. 

E l participio pasivo en (teí?, §ÍÍ<J%, 8ev, sigue la decli
nación tercera de los adjetivos, ó sea, imparisílaba en el 
masculino y neutro, parisílaba en el femenino. 

Ejercicios sobre el modelo AÚ-CO. 

TIW, honrar. oúw, envolver. 
paoxXeúw, reinar. Qúw, sacrificar. 
TOTxeúti), creer. Xoüw, lavar. 
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' Y A I S V J 
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§ X X V I I . 

Werííos piaros de ©aracterísíica 

veri»»! a, e, o, 

llamados contractos. 

La radical del verbo es invariable por su naturaleza 
como se lia visto en Xúco j puede observarse, en gene
ral, en todos los verbos que tienen por característica 
verbal u, i . , ó un diptongo. 

Pero si la característica verbal es una de las vocales 
a, t , o, ó una consonante, ocurren en algunos tiempos 
ciertos cambios j permutaciones de letras en la radical, 
que obedecen á reglas generales de contracción en unos 
casos, j á lejes de eufonía en otros. 

En los verbos que llevan por última letra de su radical 
una de las tres vocales a, e, o, tiene lugar el cambio por 
contracción que vamos á examinar ahora; dejando para 
su lugar correspondiente las alteraciones que se obser
van en los verbos de característica verbal consonante, 
llamados, por oposición á los puros, verbos no puros. 

E l cambio por contracción en los verbos contractos, se 
origina del encuentro de las características verbales 
(a, e, o,) con las vocales de la terminación personal del 
presente y del imperfecto. Y como solo en el presente 
(en todos los modos) v en el imperfecto de las dos voces, 
activa j media, comienza la terminación personal por 
vocal, sigúese de aquí que estos verbos no son contrai-
bles más que en esos dos tiempos: presente é imper
fecto. 

Así, no pondremos la conjugación de los demás tiem
pos, sino que indicaremos la primera persona de cada 
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uno, puesto que en todas sus personas siguen exacta
mente la conjugación j a conocida de Xú-w. 

Solo conviene hacer observar que en futuro, aoristo, 
perfecto y pluscuamperfecto, cambian ordinariamente 
estos verbos las vocales breves de su radical en su larga 
correspondiente: a v £ en r„ v o en co. 
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REGLAS DE CONTÍiC 

Están reducidas á las que 
e ante diptongo^ ó vocal larga, sepierk--

CONJUGACION DE fM 

P E R S O N A . LES 

H Z 2H 

tí I). 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

2. 
3. 

t o s e s » ew. 
CiÓN DE ESTOS VERBOS. 

Ise contienen en la s iguiente: 
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so se dice o'j=y por dos e e, si. 
amo. VOZ ACTIVA. 

M O X 3 0 S I M F E K S O l S r ^ X . E S . 

INDICATIVO. IMPERATIVO. SüBJUXTIVC 

cptX eei?, el?, 
cpiX éet, eí. 
mtX éojjiev, OUJJLSV, 
CCt,X ÉSTS, ¿ITS, 

tptA •OV, £!.TOV, 
C5!,X ÉETOV, E'ÍTOV. 

ccíX es, st, 
tplX ££TO, SLTW. 

C5I.X ££'5£, eiTe, 
X ££TO. toTav eiTtocav 

ffilA ££TOV, SÍTOV. 

fÚ . £W, W, 

cpd É- ,̂ TÍ?, 

(plX éo)p.£V, wp, 

(flX £Ci3(Tl, W71,, 

tpd ér^ov, íi'ov, 
(DÚ. ÉTITOV, ÍTOV, 

OPTATIVO. 

/S. 

c 
o 

£<CÍX £OV, OUV, 
scpíX SS?, SI?, 
£CpíX SE, El. 
SCpU éofJLEV, OUU.£V, 
e<piX e'£T£, £ÍT£, 
£CpíX £OV, OUV. 

2. ECpiX ££TOV, EÍTOV. 
3. £Cpt,X EETr̂ V, SÍT'̂ V 

Futuro cpiXví ^w. 
Aoristo effiíXy] o-a. 
Perfecto ite^íXiri x a . ( ' ) 
Plusq i-zoCk-fi xtiy. 

CpíX'/l cov. 
TZECpíXri X£. 

tpd ¿oí?, oí?, 
tptX ¿01, 01. 

SO'.TS, oiis, 
tpiA éoíev, ouv. 

•:',/, ÉOITOV, OITOV, 
VÁ eob^v, vr.-fy. 

(') La reduplicación cambia aquí la co por su fuertepof 
con consonante aspirada. (Véase la pág. 20, nota 3.") 

tflXvi (TOlUll. 

i'f./.r, xoiui. 

INFINITIVO. 

(plX ¿ElV, ElV. 

;IAYI trsiv. 
i'.Xf, C77.'.. 
plX?) xevai. 

PARTICIPIO. 

Nominativo. 

cpt.X ¿wv, ¿ov, 
cci.X ÉouTa, O'JTa, 
CplX £OV, O'JV. 

Genitivo. 

tp'-X EOVTO?, OJVTO?, 
Cp'.X EOÚTY,?, O'ÍOT,?, 
(ptX £OVTO?, OÜVTO?. 

tt'.X-/| UWV, (TOVTO? . 
C'.XY, aac, o-avTo?. 

TCE t̂Xyi x<ó?, xo'ro?. 

lie dos sílabas seguidas no empiezan en griego, por lo general, 

15 



106 SIGUE 'fuiw. 

H C 

S. 1. 
2. 
3. 

P. 1. 
2. 
3. 

D. 1. 
2. 
3. 

INDICATIVO. IMPERATIVO. 

? 1 

<ft,X 

l . 
2. 

HIP . I . 
S i 2 . 
S 3. 
5 f D . 1. 

2. 
3. 

éeTat, etraí. 
íoae^a, oútxeOa. 

éovTat., ouvxai. 

SSTOOV, ETTBOV, 
¿ÓTOOV, ÊTOOV. 

L E S ' 

SUBJUNTIVO 

VOZ MEDIA. 

OPTATIVO. 

scpiX cóiiev, O'JIXÍV, 
£C5!.A £OU, O'J, 
etpiX ÉSTO, eixo. 
IECÍ',). eó¡jieÓa, oúaeGa, 
lecpd ¿saOs, ¿iJbe, 

SOVTO, O'JVTO. 
le»^ sousGov, O'JJJIEOOV. 
£cpi.X ésaOov, £~.T9OV, 

Futuro tfOori o-op.a'.. 
Aoristo ecpiXvi a-áaTjV. 
Perfecto 7r£cpí).T, p.ai. 
Plusq tTzz(fCkr\ p-^v. 
Futuro perf.... TZZ'MX̂  a o t m . 

tovTai, 

5lA £r,cr9£, re 
(íiX ssfrOwTaveíaOoxrav cpd étoviat, 

? d k^Oov, slcrOov, UK ^Í6OV, rf- :0^ov ' Jov' 

epílr, (ra1, 
TTECPÍXT) C70. 

cj'.Ár, (TWpiai, 

VOZ 

flÁYi cro,,p.r1v. 

Futuro (fúrf\ Q-r̂ oaat. 
Aoristo £cpt,Xr¡ G v̂. 

PASIVA. 

'r'-Ar. QSÍTV. 

Ejercicios sobre (fdéw: m é w , Aaeer; «oXsuéw, /¡acer /o ^«erra; 
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INFINITIVO. PARTICIPIO. 

Nominativo. 

tpU eófjisvoí, OÚJJLSVOI;, 
(plÁ £0¡J.£VTL, oupivY,, 
cpiA eoasvov, oúyisvoy. 

Genitivo. 
CpíA EOUÉVO'J, ouusvou, 
yik eojxévYi?, o'JtjivY,;, 
ct.X eojjiévou, O'JJJLÉVO'J. 

TríciOvYj ffo'uevoi;, ou. 

'^./'.Y, 0TiTOtJI.£VOC. O'J, 
ipCh\ ¡kíq, OÉVTOC. 

socorre, 
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H Z A 

"TT 
2. 
3. 
1. 
2. 
3! 

INDICATIVO. 

D. 

'S. 

o 

2. 
3'. 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

2. 
3. 

ap, áelí, a ; , 
7VJL áí'.. á . 
Tt,U. áo[J.£V, WtXEV, 

Tiu, áoua' ' , , OJO'I.. 

tiu! asxov, CÍTOV, 
rtp. áetov, OÍTOV. 

eTtu aov, (ov. 
£Tta as 
£~íu, as 

a ; , 

0)[JLSV, 
m | x asTs, ctTSj 
s - íp . aov, w v . 

ST^a ásTOV, á - o v , 
ETVJ. aSTT.V, áTTV. 

FuturO T'.IJLTi cw. 
Aoristo STÍ̂ TÍ a-a, 
Perfecto.... TSTÍULY, x a . 
Plusq STST'.p.-/, XS'-V. 

X X I X . Contrae tos e n 
EEGLAS DE CONTEAC llÓNDE ESTOS VERBOS. 
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ao, aou v aw=se contraerán en w;= 

s i h u b i e r e 1, el contacta 

CONJUGACIÓN DE TlUÍjj 
_ R O I D O S FEB,SONA 

« v oo) solo a,=lieclia contracción, nos dejan; = 

uscrita la representa. 

nhonro. VOZ ACTIVA. 

LMPERATIVO. 

TI,^. as, a, 
T4X aSTO, á-TO 

T i u á s ' 

Tiu, asTtoTav aTWTav TI,^ acoo-i., 

aT= 

SUBJUNTIVO, 

TI.[Í. á - ^ , a;, 
Tty. á r , , 7.. 
T',[JL á(0[JSV, WjJLEV, 

á r ^ s , ais, 

T!.|JL asTov, axov, 
ip. asTWVj áx tov . 

:eTÍ¡AY) xs . 

!.!J. a^TOV, aTOV, 

,ES-

OPTATIVO. 

:w ao'.a'., wp.',, 

pui áoi, w. 
ta áo'.asv, wp.sv, 
m áoiis, WTS, 
ci|i apisv, wsv. 

T'Ji ¿OITOV, WTOV, 
T'/J. SÍOÍTTlV, (ÓTTV. 

CStl[A^ XOILW, 

INFINITIVO. 

T'.a asiv, av. 

T'-piT! a-s'.v. 
a1 a1.. 

rsTiaTi x i v a i . 

PARTICIPIO. 

Nominativo. 

rvo. á iov, aiv, 
Ttu, á o u T a , Gjaa, 
T'.JX á o v , WV. 

Genitivo, 
'.¡x áovxo?, WVTO;, 

Tt,tX aOVTOCj WVTO?. 

TIU'/, TWV, O-OVTO;. 
T'.'XY, era;, o-avTo;. 

rST'.U-Y, x t ó ; , XOTOC. 



110 SIGUE : J V 0 Z MEDIA-
M O D O S F E H S Q K . •LES. 

a: 
-

P. 

! ) , 

INDICATIVO. 

n a aojjia!., wa.a'.5 
Tta á*/¡. a, 
n a ár^M, ata'.. 
TI.¡J. aóiJisOa, W[JI.Í9X, 

TIJJL áovxa'., (ovTat,. 
TIJA aousOov, WUL-OOV, 
np. áscrQov, acrOov, 
TUX áecrOov, acrQov. 

IMPERATIVO. Si 'BJUXTIVO. 

rv.x ávirai, 5-1',. 
np. ató ŝQx úpela, 
na á̂ o-Qs, 5.7fj;, 

OPTATIVO. 

k i a awfxeQov, w u l 
.Tt,^ áscrOov, a^Gov, 
'Tip. aiTTOV, ácrOov. 

T í a áriírQov 

exta aoar.v, WJ-TV 

o 
o 
fe 

I . 
•¿. 

3. 
1. 

3. |£T',p. áoVTO, WVTO. 

1. eTiji aójjisQov, WULSOOV, 

3. ¿ T t a asTGrjV, ácrO^v. 

Futuro 
Aoristo l~iy.r\ cráaTV. 
Perfecto tB~í^.y\ p,a!,. 
Plusq sTsnij.-/! pjV. 
Futuro perf... TSTWT, tyoaat,. 

r'-a ari '.Tj-rjov, OWÜOV. 

áow, wo, 
m áoiTO, ¿OTO. 

La áoivTO, WVTO. 
ka aoí¡Ji.s9ov, ¿¡J.SOOV, 
kpi áowOov, WTQOV, 

TSTiaTj [l ivo; w. 

VOZ 

Futuro... 
Aoristo.., 

TW-T, oriToaat,. 

l'JLT, UYlTl. Tiar, Uw. 

Ejercicios sobre T'.[jt.á-.o: vuáw, vence r ; soarráw, p r e g u n t a r ; ayaTcáw, 

PASIVA. 

T'w-áw. ca//ar. 

111 
i v i o r ) o s i M F E K . s o i s r ^ i - . E S . 

INFINITIVO. 

Tía ascrtm, aJUai 

V.[X'Í\ aao-Oai. 
ceTia^ ffOai. 

Tlp-fj (jTiffeowi. 

PARTICIPIO. 

Nominativo. 
TIIX ao¡JL£VO<;, w^evo;, 

l a aojxÉvri, to^évTi, 
Tl¡JL aÓ[XSVOV, WJAEVOV. 

Genitivo. 
TIJJL aop.£VOU, wp.évou, 
Tip. aop.svr,?, wp.ivYi;, 
T í a aopisvou, top.£VOU. 

TlULYl (TOp-SVOC, O'J. 
Tip."/] (rá^svo;, o'j. 

TETiaTÍ p-évo;, oí). 

TETiaT; (70p.íV0?, OU. 

TlJJLTj G-ílC70p.£V0s, O'J. 
Tip.'/] Osí?, £VTO?. 
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§ X X X . C o n í r a t 

REGLAS DE CONTEACCIÓü 

OY, y O'J) se convierten=constantemente en 

2.a o ante r,, oi.=j st., en o-, se contrae;» 

CONJUGACIÓN DE 

113 

i o s e n ow. 

DE ESTOS VERBOS. 

oo, OÍ j oo'J = en OJ s i e m p r e se a b r e v i a n 

pero en el infinitivo=oi»v por oew va l e , 

«am/estor. VOZ ACTIVA. 
L E S . 

íS. 1. 
2. 
3. 

^ IP. I -
s 2. 
w 

2. 
3. 

/S. 1. 
2. 

o í 3. 
^ l P . 1. 

P3 
S JD. 

INDICATIVO. 

ÓT,^ o'co, oí, 
BT.X óei?, ole, 
Sr,̂  oí'.. Ot. 
Or;X ¿OÚSV, OJ!J.£V, 
07,1 Ó£T3, O'JTS, 
SrjX ¿OUTI, ojjt.. 

OYiX ¿STOV, OUTOV, 
Ctr¡k ósxov, O'JTOV. 

eŜ X oov, o'jv; 
so-// os;, ou;, 
£07,), Oí, O'J. 
t&r\k o 00[J.£V, O'JUIEV, 
£07,X 0£T£, O'JTÍ, 
£;8r¡X 007, OUV. 

£07,1 OSTOV, O'JTOV, 
£07|A 0£T7,V, 0'JT7,V. 

Futuro §7,1(0 (7(0. 
Aoristo £07,1(0 o-a. 
Perfecto SsŜ Xw x a . 
Plusq.. EÓeOYlAü) XS'.V. 

IMPERATIVO. 

Ó̂ A 0£, O'J, 
07,1 0£T(0, OJTO. 

07,1 0£T£, OÜTS, 

07,1 osTwcrav, o'JTtocrav. 

07,1 oetov, O'JTOV, 
07,1 OSTWV, OUTtOV. 

SUBJUNTIVO, 

07,1 
8 vil 
07,1 

Bril 

BTIA 

0(0, W, 

Ó7„ oí; 
¿(0[J.£V, (OpiSV, 
o'r^c, tóte, 
o'íoa1,, wffi, 

OPTATIVO. 

07,1 ¿TJTOV, W:OV, 
07,1 Ó71T0V, WTOV, 

o-/¡l ooun, ô u.!., 
S-r,! óoi;, olí, 
h\k ooi, oT. 
ST)), ÓOljASV, oTa£V, 
h), óoiie, OTTS, 

OT,! ÓO!.£V, 0LEV. 

07/OO'.TOV, OTTOV, 
or,), OOÍTTIV, OÍTYV. 

07,1(0 COV. 
í '"V OZO f / M X£. 

orlo'j 7(0 
0J07, Xó xw. 

QTlXá (701JJLI.. 
07,1(0 Tatai 

í 5 A Í ~ 
Oíor,A(o xovj'. 

16 

INFINITIVO. 

07,1 ÓS'.V, O'JV. 

07,16) ffSt-V. 
87,1(0 a-a'.. 

BÍSTIW xévat,. 

PARTICIPIO. 

Nominativo. 

0(0V, (OV, 
87,1 oo'ja'a, ouTa, 
8^1 OOV, O'JV. 

Genitivo. 

87,1 OOVTO;, O'JVTO?, 
87,1 OO'JIT̂ I;, 0̂ 0-7,1;, 
87|1 OOVTO?, O'JVTO?. 

B7,l(ó crwv^ovTOi;. 
87|l(ó o-aejdavTO?. 

8£87,lto xcó;, XOTOÍ. 



114 SIGUE BT^U. [ VOZ MEDIA. 

UVEOIDOS P E R S O N A L E S . _ 

fS. 1. 
2. 
3. 

H P. 1. 
| | 2. 
os 
fu 3. 

D. 1. 
2. 
3. 

H 

cu D 

1. 
"2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

INDICATIVO. 

O!.. 
Sr^ ósTat., ouxat,. 

STJX óovrai, oüvtat.. 
o'r\}\ oo[jLf.9ov, oujJieOov, 
or{k ósa-Gov, O'ja-fjov, 
ST¡X oscrOov, ouaQov. 

IMPERATIVO. 

or), oou, ou, 

SUBJUNTIVO. 

STIX Ó-/), OÍ, 

o^AO£70wa'av,oúa-9(i)a-av. Sr̂ Xoamoa, wvta 
ô X otoij-sBov, cóue 

hr\k 0£-9ov, oíjT9oy, 
STIX oácrGwy, O'JC79WV 

sŜ X oópLTjV, 0Ú[JL^V, 
EÓ'̂ X OO'J, 0L¡, 
£8-riX Ó£TO, O'JTO. 
EBTIX oój.i.£9a, o'j[i.£9a, 
ESŶX o£a-9£, o h § z , 
SOYlX ÓOVTO, O'JVTO. 
ESTJX 0ÓlJl£90V, 0,jp.£9oV 
£8T1XO£T9OV, 0'J79OV, 
EÔ X OÉo-QViV, OÚO-ĜV. 

Ŝ X órjTQov, tóffSoV:, 

Futuro B/̂ Xw o-op.au 
Aoristo ES-̂XW o-ápiv. 
Perfecto SsSr.Xto ¡jia',. 
Plusq ISESTJXCÓ ^ v . 
Futuro perf., SES-̂XCÓ cro^au 

S-̂ Xto o-a»., 
BSST.XCO ao. 

voz 

Futuro tf\ktú Ov f̂fo^ai. 
Aoristo SOYIXCÍ) 9YIV. 1 8TIX(Ó 9T,TI.. 

OPTATIVO. 

ST.X ooí^r.v^oípriV, 
STIX óow, oí o, 
¿T,̂  Ó0I.TO, OÍTO. 
STJX ooípi.sQs!,, oí¡i.£9a, 
STX 00!.T9C, 0 l o - 9 £ , 

()T¡k ÓOIVTO, OÍVTO. 
5-̂  00Í[X£9oV, 0Íp.£90V, 
ST̂ÓOITQOV, 0^0-907, 

¡STÍ). ooíaG v̂, oío9-íiv. 

BSSTIXO) p.£VO? w. 

SviXti) a-o'.piriv. 
STACO a - a í a r v . 

S£5T,X 

oeS-fjX 

W p.£VO<; EI.TjV. 

w a-O'.̂ v. 

r PASIVA. 

BviXw 9T,0-0Íp.TIV. 

Ejercicios sobre S-̂ Xoco: '/p'JTow, dorar; SouXow, esclavizar; ya?óo), cop'¡ ia^poto, oscurecer. 
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INFINITIVO. 

8T,X 0£o-9at,, oucrOat.. 

S^Xw o-edOaL. 
STIXÜ) o-aa-9a!.. 

SsS-̂ Xw o-9a,.. 

BEŜ XIÓ ueo-Goa. 

BTÍXW 9Tla-£o-9a!.. 
BiflXco 97Íva!.. 

PARTICIPIO. 

Nominativo. 

Ŝ X OOpLEVO?, 0'J¡X£VO;, 
B̂ X oop,évTi, OUlJlÉVT̂  
3TtX OÓp.£VOV, O'JULEVOV. 

Genitivo. 
BriX OOpivO'J, 0'Jp.EVOU, 
BlfjX OOp.ÉVT,;, OUp.£VT|(;, 
B^X 00p .£V0U, OUp.£VO!J. 

BTIACO O-O¡J:£VOI;, OU. 
B-/]Xco o-áp.£voc, O'J. 

BEBYIXÜ) p£VO?, O'J. 

BEB'̂ XW a-óp.£VOs, ou. 

BriXto 97IO-O¡JL£VOI;, ou. 
07]X(0 9£ÍÍ;, 9ÉVT0?. 

http://o-op.au
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§ X X X I . 

V e r b o » © m w f j r e e e c l i d a . d e c n r a c t e r i s » 

i i c A e o i B « » 8 B » n t e . 

llamados no puros. 

Hasta aquí hemos hablado de verbos en w precedida 
de característiea vocal, v hemos visto que unos son sus
ceptibles de contracción, j otros no, según su caracte
rística. 

Ahora toca explicar ciertas alteraciones, que por razón 
de eufonía, esperimentan los verbos en co de característica 
consonante; verbos que por oposición á los primeros, lla
mados puros, se les conoce con el nombre de verbos no 
puros; y que todos ellos se clasifican en dos grupos, 
según la consonante (característica verbal) sea una de 
las nueve mudas, (verbos mudos) ó sea una de las cua
tro líquidas, (verbos líquidos.) (') 

Primero trataremos de los verbos mudos, y en segui
da de los l íquidos. 

(') Con los verbos mudos j líquidos están recorridas, 
como características verbales, casi todas las consonantes; 
porque sobre las mudas y líquidas no quedan j a otras 
que la T y las tres dobles j ¿. Pero los verbos en 

siguen las reglas de los de característica dental en su 
mayor parte; en ;w y en '\tio no hay mas que tres verbos: 
á)i!-co, socorrer, e^w, cocer, y aú'̂ io ó áé^w, aumentar, 
los cuales hacen sus tiempos como si acabaran en sw: 
l^ffco, áXe^o-o) etc.; y por fin, los en cra-to, que son los 
más abundantes en griego después de los puros, siguen 
á los mudos guturales, como procedentes en su mayoría 
de verbos de característica verbal y ó x. 
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§ X X X I I . 

V e r l i o » m a í d o s . 

Conviene recordar ante todo que las consonantes m u 
das 6,n,(p=y, >«, X ' = ^ ' ': ' ^' âs dividimos en su lugar 
en tres órdenes: labiales, guturales jdentales; v entres 
grados: dulces, fuertes y aspiradas. Teniendo en cuenta 
esta clasificación v consultando, siempre que se ofrecie
re, el cuadrito que ahora se pone abajo, comprensivo de 
ambas divisiones, no ofrece dificultad alguna la in te l i 
gencia de las alteraciones eufónicas que sufre la radical 
de estos verbos en su encuentro con las consonantes i n i 
ciales de la terminación verbal, en los futuros, aoristos, 
perfectos y pluscuamperfectos. 

Parécenos bien ajudar la memoria con las siguientes 
reglas mnemónicas que abarcan todos los cambios ó tras, 
formaciones eufónicas de estas características mudas; y 
de cada una de ellas sacaremos la oportuna aplicación: 

Grade 

Dulces. 

Fuertes. 

Aspiradas. 

1-er o rden ó 
l ab ia le s . 

2.° o rden ó 
g u t u r a l e s . 

3.er o rden ó 
denta les . 
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1.a Si dos consonantes mudas 

se encuentran en una sílaba, 
dulces, fuertes ó aspiradas 
han de ser, por eufonía. 
Si no lo fueren, se cambia 
la primera en la que exista, 
de su órden, en el grado 
á que la otra se afilia. 

Dos consonantes mudas en una misma sílaba han de 
pertenecer á un mismo grado: ó dulces, ó fuertes, ó as
piradas. (') Por eso, cuando son de grado diferente, la 
primera se cambia, dentro de su órden, en la correspon
diente al grado de la segunda. 

Ejemplos: el futuro pasivo de TOÍSU, yo desmenuzo, de
biera ser TpiSQ-̂ o-ouiai., pero siendo la segunda letra déla 
sílaba 69T„ (9) , una muda del grado de las aspiradas, pi
de que la primera sea también aspirada; y así, se cambia 
la labial 6 en la aspirada que lleva su orden, que es la o, 
y hace TpitpOiviopLa'.. De TTÁSXW, yo trenzo, futuro pasivo 
TíXs^O^cojjiai, aoristo tTzkiy^rry, porque la segunda muda 
(9) exige que la gutural x se convierta en la aspirada de 
su orden, que es la v . De TÚTSTÍO, (2) herir , se hace el 
aoristo pasivo £-:úcp9r,v y no ETOÍTCOTIV, por igual razón. 

2.a Las labiales darán ¿/ 
T 

si con d se combinan, 
y las guturales: í-, 
de aquella letra seguidas. 

(*) Las reglas eufónicas que aquí damos tienen igual 
aplicación á nombres que á verbos. 

(2) En los verbos mudos en TCTO), la verdadera carac
terística es la primera, ó sea la labial TÍ. 
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Ya se dijo en la declinación tercera de los nombres, 
que las labiales 6, TZ, O, seguidas de a-producían la do
ble j las guturales y, x, y , la doble ^. Lo mismo acon
tece en los verbos que llevan por característica verbal-ana. 
de estas consonantes, al encontrarse con la o- caracterís
tica temporal de futuros v aoristos. Por ello, el futuro de 
xpí&o que pudiera ser Tpí&ru, es Tpí '}w; y el aoristo es 

sToula en vez de sTpiSo-a, etc. 

Y de igual manera en el verbo de característica gutu
ral TtXsxw, el futuro será T̂ Xé̂ to j no TrXéxo-w, el aoristo 
eirXŝ a v no eTcXsxua, etc. 

como vajan ante o-
ó x, se pierden siempre; 
más con otras, se concillan, 
de su orden; j trocadas, 
en la silbante se miran. 

Las mudas de tercer orden ó dentales, desaparecen an
te la característica temporal a-, como desaparecieron en la 
declinación ante la o- del dativo de plural de la tercera. 
También se pierden ante la x, característica temporal de 
perfecto v pluscuamperfecto. Foresto, de TOÍOCJ, persua
do, decimos en futuro raía-w, en aristo erawa, j en per
fecto irs-sua, en vez de TOÍOO-W, eraifjTa, TOTOiOxa; v de 
ávuTw, concluyo, decimos en futuro á v j í r w por ávuTa-to, j 

en perfecto r.vuxapor v^vuTxa, etc. 

Pero dice la segunda parte de la regla: que con otras 
mudas de su orden, las dentales j Is £ V) se concillan 
convirtiéndose en u. Ejemplo: de ¿s'JSw, mentir , el ao
risto pasivo hace etkúffOriv, convirtiéndose la S, carac
terística dental, en una a-; porque la siguiente es una 
muda de su orden, ó sea otra dental. (9). 

(') Ya indicamos que los verbos en ^w, en su major 
parte, hacen sus tiempos como los dentales en Sw. 
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4." En los verbos guturales 
y labiales, se elimina 
en el perfecto j plusquam 
la x característica; 
y se cambian 6 ó TI 
en o su correlativa; 
y j x en su aspirada 
que es y , como el cuadro indica. 
Si en aspirada a 6 y 
la radical se termina, 
a ó eiv, se las une 
j en nada aquellas varían. 

Como consecuencia de lo preceptuado en la primera 
parte de esta regla, los verbos mudos de característica 
labial v gutural pierden la x , característica temporal del 
perfecto j pluscuamperfecto; v cambian la característica 
verbal en las aspiradas de su orden; esto es, T: en tp, 
y j x en y . Ejemplos: de TÚTLTW, (característicaprimitiva 
TT), perfecto activo sería TeTuirxa; más por ser demasiado 
duro, desaparece la x , j la TT se cambia en la aspirada de 
su orden que es la cp, j dice Tei:u<pa; v de igual modo 
iteTucpeiv y no eT£TÚTcx£iv, en el pluscuamperfecto. De 
Aeyoj, tjo digo, se dice (ó podría decirse) el perfecto Xé-
Xsya, en lugar de JtéXevxa, etc. Claro es, que si la censo-, 
nante característica verbal es va una de las dos aspira
das cp ó y , no ha v sino añadir á ellas las terminaciones per
sonales así de Ypácpco, yo escribo, perfecto yéypacpx en vez 
de ysypacpxa; de ppsyw, yo mojo, perfecto¡3é6pe^a, etc.( ) 

(') H a j unos treinta verbos en que se rigen por 
las reglas eufónicas de los de característica gutural, por 
venir de verbos de característica gutural; j unos diez 
que unas veces siguen á los dentales, otras á los gutura
les. Los demás va hemos indicado que se adhieren á los 
dentales. 
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5.a D e l a n t e de p. se c a m b i a n 

en u. s i e m p r e las l a b i a l e s , 

d e n t a l e s v £ e n o-, 

v en y las g u t u r a l e s . 

E n el e n c u e n t r o de u n a c a r a c t e r í s t i c a l a b i a l con u n a 

JA, l a p r i m e r a se c a m b i a t a m b i é n en p . E j e m p l o : pe r fec to 

medio de Tp íéw , T£Tpt.p.¡xoa, e n l u g a r de T S T p ^ p a ; T¿TU[JL_ 

uai por T£TUTc¡jLoa, (de TÚTUTOL)). 

E n el e n c u e n t r o de u n a g u t u r a l con u n a u . , l a p r i m e r a 

ha de b á c e r s e y . E j e m p l o : pe r fec to m e d i o de icXéxw, TZS-

TcXeyfxaien vez de usTtXexpat,; de TaTtto, (') ordeno, p e r 

fecto m e d i o T£Tayp.a!,. 

F i n a l m e n t e , l as d e n t a l e s o, T, 9, v l a ^ , d e l a n t e de [A se 

cambian e n a-. E j e m p l o : de TreíOti), pe r f ec to m e d i o TTÉTÜS-

ti3p.a(. en vez de uÉTrsi.Gaa!., d o n d e l a 9 e s t á r e p r e s e n t a d a 

por l a o-; de ávu 'xw, pe r fec to m e d i o r.vUTp.at., d o n d e l a a- v a 

por l a T. (2) 

R e s u m i e n d o l a d o c t r i n a espues ta e n las r e g l a s p r e c e 

dentes, p u e d e n c o n s i g n a r s e las s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 

1. a L o s ve rbos de c a r a c t e r í s t i c a l a b i a l v g u t u r a l l l e 

van en f u t u r o s j ao r i s to s , a c t i vos v m e d i o s , l a c o n s o n a n 

te doble q u e de s u c a r a c t e r í s t i c a se d e r i v a . {<\i ó ^.) 

2. a L o s de c a r a c t e r í s t i c a d e n t a l c o n j u g a n sus t i e m 

pos como s i a c a b a r a n e n 10 p u r a , h a c i e n d o p o r t a n t o , en 

ato, a a , e l f u t u r o j e l a o r i s t o a c t i v o s , y en iTop.oa, o-áp^v 

el f u t u r o v e l ao r i s to m e d i o s . 

( ' ) E n t r e los á t i c o s es TTCO en vez de orno. E n ambas 
maneras s i g u e n l a r e g l a de los g u t u r a l e s , como p r o c e 
dentes de ra ices p r i m i t i v a s e n y ó x. 

(J) Pa ra c o m p l e t a r l as conve r s iones de las c o n s o n a n 
tes g r i e g a s , solo q u e d a q u e a ñ a d i r , sobre las r e g l a s q u e 
o p o r t u n a m e n t e h e m o s i d o e x p l i c a n d o en e l cu r so de esta 
obra, l o s i g u i e n t e sobre l a v: l a v se c o n v i e r t e e n ¡J. d e 
lan te de las l a b i a l e s j de l a cp; a s í pasa e n l a t í n d o n -

IT 
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3. ' En el perfecto y pluscuamperfecto activos, los 

primeros, ó sea, los de característica labial v gutural, 
cambian su característica por la aspirada de su orden, 
que es cp para los labiales, j para los guturales. 

4. a Los dentales, ó sea los de caraclerística dental, 
hacen su perfecto j pluscuamperfecto activos en xa,x£t.v, 
como si fueran verbos puros. 

5. a En los tiempos pasivos, las labiales se convierten 
en cp ante la 9, las guturales en y , j las dentales en o-, 

6. a En el perfecto y pluscuamperfecto medios, las ter
minaciones personales que comienzan porj;. van precedi
das de otra ¡x en los verbos de característica labial, de 
una y en las de característica gutural, y de una a en los 
de característica dental. 

Todo ello queda indicado en las reglas mnemónicas 
precedentes, y comprobado en los ejemplos que á cada 
una acompañan. 

de se dice im-bibo, im-pass ib i l í s ; y en castellano, donde 
decimos im-prudencia , im-permeable. 

Delante de y, x, y , y £, se convierte en y; j a lo vimos 
al principio en ayyeAo;, ayxo;, que en la pronunciación 
recobran el sonido nasal, anguelos, ancos. 

Delante de A, u., p, en p; como en latín i r r i tus por m-
r i tus , y en castellano irreprensible por in-reprensible. 

Delante de u ó ^, desaparece, como se vió en la terce
ra declinación: Xi^éai por Xi[xévín, dativo plural de A'.p.v, 
Xiuivoq, puerto. 

Y , por fin, la y delante de las dentales o, T, 0, de la 
radical de un verbo, se suprime al par que se suprimen 
dichas dentales, seguidas de ÍT. Ejemplo: de d-ivoto, ha
cer libaciones, el futuro es CTTOÍO-O:), el perfecto edueixa, v 
no o-Tcsvodw y laTrevSxa; donde la vocal e se ha alargado, 
convirtiéndose por compensación en el diptongo ei, como 
en los dativos en ewi, y O-J<JI (en vez de evxm y OVTÍTI) de 
los nombres de genitivo en EVTO? v OVTO;. (Regla 3.a pá
gina 21.) 
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Siendo el perfecto v el pluscuamperfecto medios los 

únicos tiempos que ofrecen alguna dificultad, por razón 
de la variedad de sus conversiones eufónicas, ponemos á 
continuación dichos tiempos en cada un ejemplo de ver
bo mudo. 

De T-J-TW, herir, verbo do característica labial (TC). 

PERFECTO. PLUSCUAMPERFECTO. 

S. 1. Tki»¡x¡jiai 

2. téwjm 
3. •ZZTJ-X'JX. 

P. 1. TSTÚuuLeOa 

2. -¿TUsBc 

3. TSTUU[JI.¿VOI e w í , 

D. 1. TETÚa^sGov 

2. TST'JCpGoV 

3. TSTUCOOOV. 

S. 1. £T£TÚ[JipnflV 

2. £TÍ7Ü¿0 

3. £T£~'J-TO. 

P. 1. £T£~,Ĵ p.£0a 
2. exkoípOe 

3. Texuuasvoi r ^ a v . 

1). 1. eTeT:ú[jL[jie9ov 

2. ETÉTümOoV 

3. eTeTÚíp9r)V. 

Aprendidos ambos tiempos de indicativo, no b a j para 
qué conjugar el perfecto en los demás modos, porque no 
ofrecen dificultad. Como se vé, la ¡r inicial de varias ter
minaciones personales en estos tiempos, ha desaparecido 
por eufonía; v omitida la tr, la 6 se ha trocado en tp, como 
lo pide va la 0, aspirada de su misma sílaba. 

En la tercera persona de ambos plurales ha sustituido 
la perífrasis TET'jy.u.Evo'.íLTÍ, v 'Vav, á la terminación roroa 
({ue sería excesivamente cacofónica. 
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De Xévxo, decir, (característica gutural.) 

PERFECTO. PLUSCUAMPERFECTO. 

S. 1. XéXsyjjLa!. 

2 . Iklsfcx 

3. XlXexxai. 

P. 1 . X^iy^eGa 

2. )iXsXe£ 

3. AsAsyuivo!. eiaí, 

D. 1. XeXey^Oov 

2. XéXe^Oov 

3. XéXsvQov. 

S. 1. eXeXéyu^v 

2. eXéXe|o 

3. eXéXexto. 

P. 1. eXeX¿Yp.e6a 

2. eXéXsyjk 

3. XeXeyixévoi ^cravj 

1). 1. eXéX¿Y[ie8oV 

2 . eXéXey8ov 

3. sXÉAsyOy.v. 

La y se ha convertido en y al suprimirse la T, inicial 
de varias terminaciones personales, por pedirlo así laas-
pirada 0 que con ella forma sílaba. 

De ávikío, concluir, (característica dental.) 

PERFECTO. PLUSCUAMPERFECTO. 

S. 1. TiV'JTp.a', 

2 . Yjvuam 
O " 
O. ^VUTTat.. 

P. 1. rivÚ7¡j,£8a 

2 . fuerte 

3. T1v'Ja-p.£vo(. etuí. 

D . 1. TiVÚ(jp.£9oV 

2. TjVUffOoV 

3. v̂ vua-Qov. 

S. 1. ^V'JTpi^V 

2. v.v'Jao 

3. T^VOOTO. 

P. 1. ^vuouefla 

2 . rivusOe 

D. 1. TjVua-asQov 

2. ^yja-Oov 

3. V̂ÚuBYjV. 
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Ejércicios sobre verbos mudos. 

TOÍ&O, yo desmenuzo. Suóxw, yo persigo. 
xoTrrw, yo corto. ^-p'/^j y0 mando. 
auTtó, yo ato. 7i£Í9w, yo persuado. 
ayw, Í/O conduzco. ávimo, ?/o acabo. 

§ X X X I I I . 

V e r b o * l á f g i a l d o s . 

Los verbos en X(o, uto, veo, pw, ó sea, de característica 
líquida, se distinguen de los demás verbos en OÍ por las 
particularidades siguientes: 

1. a Los futuros v aoristos activos v medios no llevan 
la a característica propia de estos tiempos. 

2. a E l futuro activo j medio lleva terminaciones 
personales contractas, iguales á las del presente activo y 
medio de los verbos en sto; así áyyÉXXw, yo anuncio, dice 
en el futuro activo áyysX w, t\q: el, o5¡Jiev, ETTS, etc. v en 
el futuro medio áyysA-o^jLa'., T; Ó £'., £t.Ta!., etc. (') 

3. a La major parte de estos verbos, excepción becba 
de unos pocos que llevan s por vocal radical, tienen su 
presente é imperfecto reforzados por la adición de una); ó 
de una v sobre su radical primitiva, ó también por el cam" 
bio de una vocal breve en larga, ó por la adición de una 
l á la vocal de la radical, formando un diptongo; Ejem
plos: (TtpáXX-tó, yo trastorno, radical ucpal; TÉJAV-W, cortar, 
radical XVJ.; tpaív-w, mostrar, radical mav; xteívco, matar, 

(') Algunos líquidos en pw y Xw llevan entre los 
poetas, y en el dialecto cólico, futuro y aoristo en c-o), 
Ta: xúpw, futuro xjpa-w. aoristo exupa-a; opa-u, aoristo wpua; 
y algunos mas. 
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radical XTEV; piévo) j vs^w, que tienen £ en el radical, 
guardan la radical pura. (') 

4.'' Fuera del presente é imperfecto, en los demás 
tiempos reaparece la radical primitiva, como se ha visto 
en áyysAw donde ha desaparecido la segunda ^ del pre
sente; advirtiendo que en el aoristo activo v medio, la úl
tima vocal de la radical se hace siempre larga; así a-cpáUto 
es en el aoristo activo edcpviXa, v en el medio sacpTjXáunv; 
[JLÉVO), T/O permanezco, aoristo activo ejieiva, medio eas-
váp-^v; de modo que la e radical se cambia en et, vía a 
ordinariamente en r,. 

La '. j la u, también de breves se hacen largas en es
tos tiempos. Sin embargo, algunos verbos en aívw v en 
paívw no alargan la a de su primitiva radical, como ns-
paívw, yo acabo, radical nepav, aoristo eTrepavá; xspSaívw, 
í/o g'ano, radical xspSav, aoristo sxspóava, etc. 

5.° E l perfecto activo acaba en xa según la regla ge
neral; como de ^áX^w, cantar al son de la citara, radical 
primitiva ¿aX, perfecto activo IJ/aXx»; (2) donde se conserva 
íntegra la radical. Pero los liquidos disílabos en ).io ó 
pto con una e en la radical primitiva, cambian esta e en 

(*) Lo mismo puede decirse de muchos verbos mu
dos que llevan su radical primitiva reforzada va por una 
consonante, como se ha visto en T'JTCTW radical primitiva 
T U - , va por un diptongo, tpeúyto, yo huyo, radical W ' 
ya por el alargamiento de una vocal, como X^Ow, radical 
XaO. La radical primitiva es llamada también radicalpnra; 
v, por oposición, la reforzada se dice radical impura. A 
la radical pura, j a sea cierta, va ficticia para esplicar 
por ella la formación de algunos tiempos, se la designa 
con el nombre de tema. (í)%a.) 

(2) H a j verbos que á pesar de que principian por 
consonante no toman reduplicación, j en su lugar ponen 
el aumento silábico. De ellos se hablará en la 2.a parte 
de la conjugación. 
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a en el perfecto; así, a-xéXlw, yo envió, radical primitiva 
¡rreX, hace el perfecto activo eoraXxa; xe ípoj , trasquilar, 
radical xsp, tace el perfecto xsxapxa. 

Los de característica verbal v deberían hacer su per
fecto activo en y x a ( ' ) como de [jaaívo), yo mancho, per
fecto debiera ser fjLepiíayxa. Pero estas formas son raras 
en los clásicos, que para evitar el sonido nasal hacían 
desaparecer la v, como en xexépSaxa perfecto de xepSaívtü 
(radical xspSav) y en x sxp ixa de xp ívw, yo juzgo,; 6 se ser
vían de una forma distinta de la ordinaria, como en árréx-
Tova, de aTcoxxeívw, yo mato; 6 sacaban el perfecto de un 
tema nuevo, como en ¡^¡jtivrixa de pivw, forma que parece 
venir deMENEQ. 

Los en eivw hacen el perfecto activo como si acabaran 
enaw: TEÍVW, yo tiendo, perfecto activo Téxaxa. 

Otros en p.w v en ¡JLVW lo hacen en r jxa, como si termi
naran en seo: v£p.co, distribuyo, perfecto vsvéuYixa; ¡JÍVCO, 

6.11 El pluscuamperfecto de una y otra voz, j el per
fecto medio dejan subsistentes las alteraciones desús res
pectivos perfectos activos; así, ors/Xw, que en perfecto ac
tivo es ecrTaXxaj haceso-xáXxEí.v, eoTocXuiat, etc.; xpívto, que 
en perfecto activo es xéxpixa, en medio es xexpi.w.oa, etc. 
Pero los verbos en aívco, uvw, cambian generalmente la 
v en c delante de las terminaciones que comienzan por ¡JI; 
como de cpoávw, yo muestro, radical cpav, perfecto medio 
TOcpaT^a',. (2) 

Otros convierten la v, por asimilación, en ¡JL; como de 
Ttapol-úvo), yo incito, perfecto medio Trapojí'juL^a'.. 

(') Porque v delante de las guturales se convierte en 
y. (Véase la nota 2 de lá página 121. 

(5) La reduplicación toma TÍ en vez de <p, porque dos 
sílabas seguidas no pueden empezar ordinariamente por 
consonante aspirada, como va queda dicho en otro lugar. 
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7. a Cuando k una líquida sigue TO, desaparece la a; 
así, se dice y\yyÚ&x. por f.yysAcrOoa, infinitivo perfecto 
medio de áyysXXw, ?/o anuncio; TOtpávOai por Trê ávTQai; 
porque ambas formas serían muy duras de pronunciar. 

8. a Y por último, lasterminacionesOiqo'op.ai.j Q-̂ Vjetc. 
de los tiempos pasivos, se añaden á la radical del verbo 
tal como aparezca dicha radical en el perfecto: así, de 
l a r a A x a resulta por radical o r a A ; uniéndole OT/jopaoral-
O^a-oij.a'., en el aoristo eordcXQ v̂; de xéxAÍxa, perfecto, 
(verbo xlívw) la radical es va xXi., v uniéndole aquellas 
dos terminaciones pasivas, tendremos: futuro xXiO^uouai 
v aoristo EXAÍG/V. ( ' ) 

Ejercicios sobre verbos líquidos: 

O-TÉXICO, enviar. tpaívú, mostrar. 
xlívto, inclinar. visdatú, sembrar. 

Hasta aquí liemos tratado de los verbos terminados en 
(o. Los liemos visto con característica vocal, unas veces 
contraibles, otras no contraibles, según la vocal caracte
rística. Luego hemos examinado los que llevan por ca
racterística una de las nueve consonantes mudas, v los 
que se caracterizan con alguna de las cuatro líquidas. 
Los que tienen por última letra de su radical la doble 
v la cr repetida, han ocupado su puesto también éntrelos 
mudos. Dejamos asimismo indicado en su lugar oportu
no, que las dobles ¡j j ^ solo se hallan por características 
en tres verbos que enunciamos. No quedan otras letras 
en el alfabeto griego que puedan ser estudiadas como 

(') Entre los poetas se suelen ver ex í̂vOrjV, expivO'̂  
etcétera. 

Los verbos líquidos carecen de futuro perfecto. 
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características verbales, sino las vocales largas -f] j co; 
pero estas vocales no se ven como características más que 
entre los poetas, como en pww, fort if icar , ó en erdialec-
to eólico, como xal^w por xaléto, l lamar . 

El segundo miembro de la división general del verbo 
griego por su terminación, es el de los verbos en p.t., de 
que tratamos á continuación. 

§ X X X I V . 

C o n j u g - a c i í m « l e l o s v e r b o s » e n ¡v.. 

Dijimos que los verbos griegos se dividían por razón 
de su terminación en verbos en w, j verbos en [n. 

Indicamos que las diferencias de estos últimos estaban 
reducidas á pocos tiempos; por lo que, pudiera afirmarse 
que en griego no Había propiamente sino un solo siste
ma de conjugación, con algunas variantes en los verbos 
que acaban en p.*.. 

Con efecto; sus terminaciones solo difieren de los en 
w, en el presente j en el imperfecto, activos y medios; j 
también en una segunda forma de aoristo que estos ver
bos ofrecen; particularidad no exclusiva de los verbos en 
í^, como se verá en la segunda parte ó apéndice de la 
conjugación. 

Proceden los verbos en [¿i de temas primitivos en a w , 
sw, oco J UW. 

No h&y entre ellos más de cuatro verbos cuja conju
gación pueda llamarse completa, y son: TÍGrip-t. "ory^t., 
oíowp.!. y "7^1, de donde se derivan mucbos compuestos. 

De sus temas primitivos Qá-to, orá-co, So-10 y é-w, se lia 
cambiado la terminación co en [ja, y la vocal precedente 
se ha hecbo larga; y de abí, Oc-w se Ka convertido en 
vryx, oroc-w en oTTip.'., Bo-co en Swp.', y s-u en - i ] ^ ; luego se 

18 
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han alargado aun más estos temas, anteponiendo una 1 con 
la reduplicación de la consonante inicial en los que co
mienzan por consonante, y una 1. sola marcada con espíri. 
tu áspero en los que comienzan por vocal ó por or, TTT; J 
de aquí, convertidos Or^i,, o-cr^i,, Scop-t. y en TÍOT^I,, ( ' ) 
"«TTTjjjn., SíSa)p.i. j ifyp.i.j temas actuales. 

Los que terminan en vu[xi. ó wu{jii, no han hecho otra 
cosa sino cambiar la w de su tema anticuado en aquellas 
desinencias; como Ssíx-vu^i, axsSá-vvup.!,. 

Conjugaremos los cuatro arriba indicados, j luego, 
como modelo de los en VU[JLI., á Beíxvüjxi. 

Solo advertiremos, 1.°: que en los futuros, aoristos, 
perfectos y pluscuamperfectos, se unen las terminaciones 
verbales á la radical primitiva, ó sea á la raiz, según se 
ha visto en los verbos puros correspondientes. 2.": que 
TÍGy-jp.',, "r^', v SL8a)[ja, toman x poro- en el aoristo primero, 
ó sea, en la forma conocida de aoristo. 3.°: que en los per
fectos de líSr,^!, j uipi, la t de la raiz se convierte en v. 
en vez de ^ que debía ser según la regla general. Y 
4.°: que los verbos en p.'. carecen del futuro perfecto. 

(') 9 inicial se ha trocado, en la reduplicación, por 
su fuerte T, porque de otro modo empezarían dos sílabas 
seguidas por consonante aspirada. 





132 § X X X V . C o n j t i | f a c i í » i t t « S e TÍ6HMI p o n e r 

R O I D O S P E R S O N A 

Oh, ^ a 
S S 0 
S g £ 
E-1 Z 0-

D. 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

2. 
3. 

S. 1, 
2. 

<=> \ 3. 
S P. 1 
fe 
Di , Q 
H I O. 
5 ID. 
" I 2. 

\ 3. 
S. 1. 

2. 
3. 

o P. 1. 
^ 2. 
g 3-
< ¡ D . 

2. 
3. 

INDICATIVO. 

TÍ 9-n C, 
TÍ (fy (T!,, 

TI. 

TI 8et m ó 
Ti-QÉaa-t., 

Gí TOV, 
9í TOV. 

£ TÍ OTÍV, (2) 
£ TÍ Orí?, 
£ TÍ QYI, 
£ TÍ 9£p.£V, 
£ TÍ OsTS, 
£ TÍ (kcrav, 

e TÍ QoTOV, 
£ Tt. QsTrtv. 

£ Bhfic, 

£ GEULEV, 
i 9£T£, 

e Qe^av, 

£ GSTOV, 

Futuro... 
Aoristo 1. 
Perfecto.. 
Pl . perf.. 

. . . a-w. & . 

.. EÔ  x a . 

. xéOetxa. 
£T£B£Í X£!.V. 

IMPERATIVO. 

TÍ 9ei, (') 
ptl OÉTO), 

TÍ 9£T£, 
Tt. OÉTWTaV Ó 

TlOÉVTtóV, 
TÍ OsTOV, 

S ü B J U NTIVO, 

e¿T wv. 

Ti Uco, 
TI 0%, 

TI owaev, 

T1. OWÍTI,, 

Tt, GTÍTOV, 
TI QTÍTOV. 

/¡acer, disponer, (raíz 
L E S . 

k) VOZ ACTIVA. 133 
R O I D O S I M F E I ? . S O I T ^ . 3 1 , E S . 

OPTATIVO. 

• V , 

Í¡A£V, 
ITS, 

ti Os'.ev, 

| l OEITOV, 
ti MtYlV. 

GÉTCO, 

QÉTE, 
OsTwo-av, 

GÉTOV, 
GÉTWV. 

6¿o, 

95, 
GfjTc, 

9̂ T0V) 
9fT0V. 

TS (Jei xw. 

«ir.v, 

Oeí-fiTe, 

Seî TTiv. 

rr. ffoiai. 

v 5£l X01U.I. 

INFINITIVO. PARTICIPIO. 

TI qsvai. Nom. Geu. 

TI Qsí;—QÉVToq, 
TI S^cra—Ssíur,?, 
TI 9sv—9£VTO;. 

9£'ívai. 

Nom. Gen. 

9£Í;—GévTOC, 

QÉV 9£VT0Í. 

tn o-civ. 

:t BEI xévat. 

97) o'o)v. 

-£ 9£lXtóc, 

(') TÍ9£ TI es inusitado. 
En el singular es más usada esta otra forma: t ' 

ETÍ9EK;, ETÍGEI, como en los verbos en £w. 

(3) El singular se reemplaza ordinariamente por el del 
aoristo 1.°; j de este último tiempo apenas se usa el plural, 
lúe á su vez se sirve del plural del aoristo 2.° 



VOZ MEDIA SIGUE Tlfig 
3 S P E R S O N A 

PARTICIPIO INFINITIVO OPTATIVO INDICATIVO IMPERATIVO Sl'BJUNTn 

V. SOÍUTÍV, ( j 
TÍ a-ai, 
TÍ Ge Toa, 
Tt. Qé pisGa, 
TÍ Gs crOs 

Nom. Gen. TÍ GeTQa',. TÍ Bou, (') 

TI. OS^EVO? O'J, 
TI 9sp.£V^—r^i;, 
n Oéasvov—ou, 

TI M E , 
n otóvtai 

TlffGoV. 

n OeaGwTav 6 

TÍ GíO-QoV, TÍ Ge o-Oov 

£ T!.0£ ¡r/Vy, 
£ TÍG£ ero, (s) 
£ Tí,0£ TO 
£ TlGÉ pL£Qa, 
£ TÍG£ (JGE 

£ T!,g£ VTO, 
E TlGÉ [JIEGOV 
£ TÍGE (TGOV, 
£ nGé aGriv. 

to, (4) 
Nom. Gen. Qo'J ó Géa-o, 

Géa-Gw, ^Tai 

Gfia-Ge, 
wvTai, 

GW¡JI£9OV, 
Gr^Oov, 

osasvoi;—ou, 
GEJJÍVT,—T,;, 
Géasvov—ou. 

GÉcrGcoTav, 

GÉTGOV, 
Gss-Gwv. 

G-̂  (TO^EVO;, -/i, ov 

TSOSIUÍVO?, /), OV 

G-/] a-£TGai.. 

TEGE! «rGai. 

Futuro 
Aoristo 1 
Perfecto 
Plusq. perf. 

(EG"̂  xáp.T,v.) 
TEGE!. ¡xat, 
£T£G£Í U.T|V 

PASIVA 
T£ GriTeowt, 
TE Gf.vai » BíÍTV. 

Futuro TE Gr^o^at.. 
Aoristo ETÉ Gw T£ GriTt,. 

O TÍGETO O STÍGOU 

T£ G ĉrô EVO?, -f] ov. 
TE Ga?, G^cra, GEV 

Mas usado n G á ^ v , vMo, vMlio, &• (*) O GEÍJA^V, £~io eiTO, & . 



136 X X X V I . Conjugación de 
R O I D O S P E R S O G A 

1). 

1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

2. 
3. 

S 1. 
2. 
3. 

P. 1. 
2. 
3. 

'D. 
2. 
3. 

o 

2 

S. 1. 
2. 
3. 

, 1. 
2. 
3. 

INDICATIVO. 

t. OTT] ULt., 

í (iTTi a i , 
l (rea ^.ev, 
' i UTa t e , 
l a-ra at.. 

!. CTOC TOV 
f/ 
t. o-Ta ov. 

" o-Tao-av, 

l TTa TOV, 

D. 

£ (TTYIV, 
I ¡mi?, 

6 ÍTTTITS, 

£ ffT^TOV, 
£ <5Tf\Xt^. 

Futuro (sx-t\ (Tw, & . 
Aoristo 1.° ..ea-TTi era. 
Perfecto.... ITTT, xa. (2) 
Pl. perf.... EO-TT, X£t.V. 

LMPERATIVO. 

l OTOCTU), 

l a-Tárcoa-av ó 
la-rávxwv, 

'í a-raTov, 
araTcov. 

CrTnT£, 
TTTjTOJffaV, 

CTTf.TOV, 

CTT-Í] (TOV. 
£(TTa Oí. 

SuBJUNTIVO, 

ti O-TW. 

a r r ^ o v , 

orwpiev, 
(TT^TS, 

OT^TOV, 

ffTÍÍTOV. 

TTTj ff". 

(') 'ía-TaO', es inusitado, 
(') En el plural se usa mas bien la forma sincopada £<r 

poner , colocar, estar, (raiz a r a . ) VOZ ACTIVA. 137 
3Vi:OX)OS I J V t Z P E I R S O I l S r A L I E S . 

OPTATIVO. 

l ¡rraíifi, 

! jTaTev, (3) 

í raí TOV, 
¡naÍTiriv. 

CTTaî V, 

ffraÍYijjiev, 

TTauv, 

a r s , aa-i. 

INFINITIVO. 

I orávai.. 

(TTT.Vai.. 

PARTICIPIO. 

Nom. Gen. 

I a T á ? — á v T O ? , 
l aráo-a—áo-/,?, 
I a r á v — á v T O ? . 

Nom. Gen. 

arái;—ávxo;, 
(Tiaa-a—áoTfé, 
cyTáv—ávxoi;. 

(TTTÍ o-at.. orri (ya?. 
éo-TTi >t¿vai ó Écrrri xw; ó Éô ráx; 

£a-Tavat.. (sinc.) 

(3) ícr-caír^sv, ícrTaí^T£, son poco usados. 
19 



138 SIGUE íank; 

S S g 
.2 ~=> fe H K & 

,8 . 1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3-

i . 1. 
3. 
2. 

INDICATIVO. 

c 
E-
ü 

¡a 
cu 
a 

S. 1. 
2. 
3. 

P. 1. 
2. 
3. 

D. 1. 
2. 
3. 

i. ora «̂.at., 
" o-Ta caí , 
l o-ra Tai, 
l a-cá uuOa, 
i. era cUs, 
i! arra vrat, 

l o r á ¡JISGOV, 
" ora o-Q ov, 
" o-ra a-Gov. 

I (TTwjjieQa, 
| arao-Bs, l o r ^ e , 
l a-xáo-GciXTav^2) l TtwvTca, 

í (TTavBoT, 

0"Ta IJ.TV, 
l TTa .70, ( ) 
l a r a TO, 
l a-xá asGa, 
!. o r a o-üs, 

i'i (TTa VTO, 
l a-Ta p.£Gov, 
" a r a a-Gov, 
l o-rá <TGT.V. 

IS. 1. 
2. 
3. 

. 1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

ID 

Debiera ser 

'é<7 Taa-o, &. 

pero en su lugar 
se ven usadas las 
formas del p r i 
mero, en todos sus 
modos. 

Futuro OTTI o-opiat,. 
Aoristo 1.°.. SOTTI «rápív. 
Perfecto eara ^at.. 
Pl. perf..... ¿g-Tá JJLYIV. 

IMPERATIVO. S ü B J ü N ÍTIVO. 

í a-rr.o-fJov. 

O-TT] Tat,. 

VOZ MEDIA. 
L E S -

139 

OPTATIVO. INFINITIVO. 

i, sraiTO, 
jTaíasGa, 

¡rralv-o, 
! mífisGov, 
l (TTâ Gov. 
I j-aííjQTiv. 

i (TTao-Gai.. 

éa-ta pivo; w. 

voz 
Futuro era GTvTopa. 
Aoristo.... e i r á Qrv. rra OT.TI., iría acó. 

ITTW, suprimida la c contrajéndose ao en u. 

cTTi (reffOai. 
(TTV̂  a-aa-Gat,. 

^ P A S I V A ^ 
'ta Gr^oí^v. 
ota GÍÍTIV. 

PAETICIPIO. 

Nom. Gen. 

I oTáp.svo;—ou, 
l <r-a¡jLEvr,—Tfi, 

-ou. 

(7T7) (TOp-eVO?, Y), OV. 

éo-Ta ¡Jtévo;. 

TTa G-/¡a-£a-Ga!,. 
a-ra Grivai,. 

ara Grja-o'pt.evoi;. 
TTaGsí;, ela-a, év. 

C) También WtátjGcov. 



140 X X X V I I . Conjug-acî n de 
R O I D O S I P E R S O N ^ 

conceder, (raiz So) VOZ A C T I V A . 141 

^ 2 &; 

S J 

S. 1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

D. 
2. 
3. 

S. 1. 
2. 
3. 

Î 1 
sa 
s i l 

INDICATIVO. 

So) IT!,, 
So p.£V, 
So T6, 
Soimó S'.SOOCTI., 

So TOV, 
So TOV. 

IMPERATIVO. 

Sí Sou, 
Si SoTW, 

O', OOT£, 

SUBJUNTIVO, 

SI. SW, 
¡SI Stjis, 
Si S:o, 
6'. Siü¡Jl.£V, 
Si SwTE, 

Si SÓTwrav ó Si Swai, 
(SlOÓVTWV , I 

Sí SoTOV, Si SwtOV, 
Si SoTlOV. Si SwTOV. 

2. 
3. 

H 
x 
PC 

S. 1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

2. 
3. 

£ 6Í 
£ 5l 
£ OÍ 

£ Sí 
£ Sí 
¿Sí 

Scov, 
Seo?, 
Seo, O 
SoLUV. 
80T£, 
Soaav, 

£ Sí SOTOV, 
£ Si SoTV)V, 
£ ÓOJV 
£ Seo?, 
£ 0(0, 
£ Sop.£V, 
£ SoT£, 
e SoTav, 

£ SoTOV, 
£ SoT^V. 

Futuro... 
Aoristo 1. 
Perfecto.. 
Pl . perf.. 

. . . Sá) (TO), 
... ISco xa. 
.. SéSco xa. 
¿SiStó X£IV. 

So;, 
SOTO) 

SOTE, 
Soxcoaav, 

SoTOV, 
SÓTIOV. 

OW, 
OW[JI.£V, 
SwTE, 
OWdl. 

S(OT0V, 
OWTOV. 

OSOtó Xü). 

L E S . 

OPTATIVO . 

Si ÓOlYlV, 
k BOÍT,;, 
Si SOÍTI, 
Si SoTjjiEv, 
Si So'ÍT£, 
Si Solev, 

St So~lTOV, 
8t SOÍT̂ V. 

— 

Soír,;, 
SoÍTl, 
Ó0ÍT,!J.£V, 
ÓOÍ^TE, 
Soísv, 

SoÍT^OV, 
OOITTTV. 

OW 0-Ol|J.l. 

Se 8¿ xoiui. 

Mas usadas las formas contractas: loíSouv, ou?, 

INFINITIVO. 

SI Sovai, 

Souvai 

óco CEIV. 

SESW xÉvai, 

como en los verbos en oto. 

PARTICIPIO. 

Nom. Gen, 

Si So'j;—SOVTO;, 
Si Soja-a—BoÚTri?, 
Si Sov—SOVTO;. 

Nom. Gen, 

Soy;—SOVTO;, 
So'jTa—SOUOT̂ , 
Sov—BÓVTO;. 

Ss Sw xw;. 
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H ^ Cu 

ÍS. 1 
2 
3 

I 2 
ce 3 
^ D. 1 

2 
3 

'S. 1 
2 

| P. 1 
M 2 
E¿) I O 
^ | D . 1 

2 

S. 1 
2 
3 

P. 1 
2 
3 

D. 1 
2 
3 

INDICATÍVO. 

oí So ¡xai, 
Sí So (751, 
Sí So ta i , 
St. So [xsGa, 
Sí So <7(k, 
Sí So vrat. 
Si. SO ¡XSGOV, 
Sí So a-Qov, 
Sí So uOov. 

S». SO¡J."A,V, 
Sí Soa-o, ( ' ) 
Sí SOTO, 
S(. SojjieGa, 
Sí Soo-Os, 
01 OOVTO, 
Si So^eGov, 
Sí SoaOov, 
Si. SOTQTIV. 

£ Ó O ^ V , 
I Soao, 
e ÓOTO, 
I So'p.s9a, 
e Soâ Qe, 
s SOVTO, 
e Sop.£9ov, 
£ So^ov, 
£ SO!T9̂ V. 

Futuro 
Aoristo 1.°.. 
Perfecto 
Plusq. perf. 

. . . Stó (70¡Jia!., 
(¿Seo x á ^ v . 
OE'SO [xai,. 

£0£00 pL'̂ V. 

SIGUE SíSuu, 
J I V E O D O S F E R S O A T " . 

) 0 

VOZ MEDIA. 

IMPEEATIVO. 

SI SOTO Ó SíSo'J 
SI SO'Ĵ CO, 

Sí Sdcr9£, 
oí So(T9a)7av ó 

S!.Sóo-9wv, 
Sí SOT9OV, 
SI. SOT9(OV. 

SO'TO Ó SOU, 
SOT9CO, 

SO'!T9£, 
So(79(OTav, 

Só^ov, 
SOT9WV . 

Futuro So 9T¡<T0¡jLa!, 
Aoristo ¿So 9riv. So' 97JTI.. 

SUBJUNTIVO, 

SI ó£)[jiai, 
Si SM, 
SI Oíü-ra1., 
Si Sá¡ji.e9a, 
O'. OWffSs, 
Si Swvxai, 
Si SwpisOov, 
Si S¿)<T9OV, 
SI SwffQov. 

Swjxai, 
8w, 

Swjjiefia, 
SwcO;, 
SwvTai, 
StójAsOov, 
owo-Oov, 

0£00 [AEVO; 

voz 

So fiw. 

OPTATIVO. 

I ' . SoÍ¡J.T|V, 
St Solo, 

SOTTO, 
SI óo[¡jL£9a, 
Si Soí^s, 
Bl 00~IVTO, 
Si SoípL£9oy, 
Si SoíuOov, 
Si SOÍTQT.V. 

8OÍ[XT,VJ 
Solo, 
SOITO, 
Soíiji.jQa; 
SoT.o-9£, 
SotVTO, 
SOÍ̂ EQOV, 
BOÍÍJOOV, 
BOÍIT9T,V. 

ou a-oi¡jî v. 

oeSo ^¿vo? EÍTJV. 

PASIVA. 
So OYITOÍ^V, 
So SSÍŶ V. 

143 
MODOS UVIFEORSOITJ^X.ES. 

INFINITIVO. 

Sí Soa-9ai. 

So^ai. 

oto O-EOWl. 

S£ So cr9ai. 

{*) O ¿oíSou, sin ? j hecha contracción. 

So 9-/ía,£o-9ai. 
So Brivai. 

Inusitado en los clásicos. 

PARTICIPIO. 

Nom. Gen. 

Si So'[/£VO; OU, 
Si SojJLÉVYj 7]?, 
Si Só[Jl£VOV OU. 

Nom. Gen. 

Sojx£vo<;—ou, 

Sdu.£vov—ou. 

Stx) (70p.£V0?, 7), OV 

SsSo p.£VO?, 7), OV. 

So 9 (̂70[X£VO<;, 71, OV 
So 9£Íi;, §ú<jct., 9£V. 



144 X X X V I I I . C o n j u g a c i i B n de ÍHMI, 

M O ^ O S P E R S O N A 

INDICATIVO. IMPERATIVO. SUBJUNTIVO, 

P. tejxTjV, JeTe, Uí«n ó lá(n,jíeTe, Uxtoaav,, IwpLevlvixe 16̂  
ISTOV, lerov. ¡'¿ETOV, UTWV. UTOVITÍ 

O 9 9 f/ O. (.YlV LT,?, 17], 5̂  Ti n n rr 
r . icp-sv, isxe, teTav, 

(D. "ETOV, léxiriv. 

P. i : etj.sv 
D. 

STOCV, o a 
exov, ex-̂ v. 

Futuro rpta, & . 
Aoristo 1.°. -^xa. 
Perfecto.... slxa. (') 
Pl . perf.... eixetv. 

<f O 
e?, exco, &. 

arrojar lanzar, (raiz I . ) VOZ ACTIVA. (*) 145 

L E S - M O D O S I M I P E I R - S O I S r A I L I E S -

OPTATIVO. 

Uíri;, íeÍTi, 

VOZ 
Presente "spiat., iwav, íerai. &|ieffO(5?ou, UffOw Iw^av, 
Imperf. Up.7iv, 'Uso, íero, 
Aor. 2.° SJATIV, eao, sro, 
Futuro. r^J-ai,, r ^ r i , & . 
Aor. 1.° ypcáp;/. 
Perf, eí^at,, zlaai, & . 
Pl . perf. ^"[Jî v, eíao. 

ou, eallw. 

VOZ 
Futuro, s ü-f\'7o¡t.vx. 

^Aoristo, i BTIV Ó etfirjv. 10£ 

tí[ASV, &• 

MEDIA. (3) 

oí^v, oío, (*) 

etp.svoí, s'^v. 

PASIVA. 

INFINITIVO. 

£t,va!„ 

(.SO-1 

g(rQat. 
riO-sa-Qa'., 

£ Qr.vai,. 

PARTICIPIO. 

Uí? klo-a, Uv, 
UVTO;. & . 

£!,<;, tlGO., £V. 

l£p.£VOÍ. 

£p.£vo;. 

£ 6TlCrÓpi.£VO?. 

(') A excepción del presente é imperfecto es muj poco 
usado este verbo como no sea en composición. 

( ) U £ü)xa. 

(3) Presente é imperfecto medios, si llevan espíritu suave, 
suplen iguales tiempos del defectivo zlpi, (yo voy.) 

í*) 0 £ 1 ^ 7 , £10, & . 

20 
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X X X I X . 

s s r v a e e o s a e s sofere l o s v e r b o s en ix.. 

VOZ ACTIVA. 

En la voz activa es digno de notarse lo siguiente: 
La vocal breve de los temas supuestos ew, aw, ow, 

reaparece en el plural v dual del presente, imperfecto j 
aoristo segundo de indicativo, menos en plural j dual 
del aoristo segundo de ío-tr^t, v de los procedentes del 
mismo tema en acó. 

En el futuro j aoristo primero se conserva la vocal lar
ga, como si se contrajera el tema primitivo, á semejanza 
délos verbos contractos. 

E l aoristo primero de TÍOYIJU, Síoupit. j wipa. termina en 
xa en vez de (ra, j no pasa del modo indicativo. 

E l perfecto en todos sus modos, - j el imperfecto en su 
único modo (indicativo) convierten en diptongo la vocal 
breve de su radical primitiva, en IÍ^T^I j I r ^ . (') 

E l aoristo segundo de ambas voces activa v media es 
el mismo imperfecto, suprimida la reduplicación ó la í 
que respectivamente se anteponen en estos verbos. Así 
el imperfecto de xíOr^t, t a sido édQ-̂ v v el aoristo segun
do lOv̂ v; de íanripa, el imperfecto segundo ícrriv, el aoris
to segundo SOT̂ V; (la e es el aumento silábico;) y de 
"•/ip.t., el imperfecto r^v, el aoristo fy. 

Voz MEDIA. 

En la voz media ba de notarse: 
Que el aoristo primero de TÍOY Î, SÍSW[XI y h ^ . , to-

O E l perfecto de este último no usa más que en el 
indicativo, como se ba visto. 
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man por analogía, como característica temporal, xen vez 
de a-; y rara vez se ve usado fuera del indicativo. 

Que el presente de indicativo termina en pía!,, am, xoa, 
como el perfecto medio de los en w. 

Que en esta voz, el presente, imperfecto j aoristo se
gundo, conservan la vocal breve de su raiz en todos sus 
modos, á excepción del subjuntivo j optativo, en que 
siempre prevalecen vocales largas y diptongos como en 
la activa. 

Que el futuro y aoristo primero cambian, como en la 
activa, la vocal breve en larga. 

Y por fin, que el perfecto en todos sus modos, j el 
pluscuamperfecto, convierten en diptongo como en acti
va la vocal breve de su raiz, en TÍOr t̂, y "rlp.t,. 

Voz PASIVA, 

La voz pasiva deriva sus tiempos de los supuestos te
mas primitivos. 

Siendo 9 característica temporal de futuros j aoristos 
pasivos, como dos sílabas seguidas no han de comenzar 
por consonante aspirada, la 9 de la radical Qe se trueca 
en T que es su fuerte correspondiente: v así, el futuro 
pasivo de TÍ ¡JO., dice i z B ô-op-a'.; donde la radical es aho
ra TS, por exigirlo así la 0, inicial de la terminación 
fbfcopiai.. 

La vocal de la radical se conserva breve en todos los 
modos del futuro y aoristo pasivos. 

(') E l verbo ír^t. con este espíritu con que va mar
cado (espíritu rudo) admite las acepciones de desear con 
ansia, en el presente é imperfecto medios; y la de vestir, 
en el perfecto y pluscuamperfecto de la misma voz. 
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VERBOS EN UJU. 

Los verbos que terminan en uai, como Beíxvupa, no lle
van en presente é imperfecto la reduplicación que hemos 
visto en los otros verbos en ai.. Tampoco tienen aoristo 
segundo, salvo a-Sévvjii.',, apagar, que hace en este tiempo 
eo-Ŝ v. Algunos disílabos se cuentan, que solo se ven usa
dos en la forma de aoristo segundo: e8i»v, de Súvw ó Buo-
¡jia». m,eterse; ecpuv, de cpúc^a1., nacer; y algunos otros. 
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VOZ ACTIVA. 

INDICATIVO. IMPERATIVO. 

1 Í ' 
2. t t U 
3. Seíx 

I ) . 

1. Seíx 
2. Seíx 
3. Bsix 

8 
2. Ssíx 
3. Beíx 

v-J ^ , 
vu 
VJ n , 
VU [X£V, 
VL» re, 
VU a-i. ó 
evcvúaori; 
VU TOV, 
VU TOV. 

OÍIXVU 
óeixvu TCO, 

Ssíxvu Te, 
Ssíxvu Twa-av ó 

0£t.XVÚVTWV, 
SííxVU TOV, 
ÓSUV'J TWV. 

(S. 1. eSeíxvu v, 
2. eSeíxvu ?, 
3. eSeíxvu, 
1. eSeíxvu jjiev, 
2. eSsíxvu TS, 
3. eSeíxvu o-av, 

D. 
2. eSeíxvu TOV, 
3. eSeuvu TV^V. 

INFINITIVO. 

oeixvu va'.. 

PARTICIPIO, 

Nominativo. 

óeU'Vjo-a, 
(yúv, 

Genitivo. 
ÍVÚVTO?, 

SSWC'VÚOTK, 

de AEIK NYMI. (mostrar.) 

VOZ MEDIA Y PASIVA. 
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Se omite el presente de los modos subjuntivo j optativo, po;-
que en ellos sigue dicho tiempo la norma general de los en u| 
Seixvúü), TTK, Tf¡, etc. Seixvúo'.fjw,, ot.;, oí, etc. 

En cuanto á los demás tiempos omitidos, no ha j más que uní 

INDICATIVO. 

S. 1. Seíxvu ¡xat., 
2. Seíxvu (jai, 
3. Seíxvu Tai, 

P. 1. Seuvú pieQa, 
2. ostxvú a-Se, 
3. Seíxvu VTát, 

D. 1. Sewvú |jie9ov, 
2. Seíxvu aOov, 
3. Seíxvu a-Qov. 

IMPERATIVO. INFINITIVO. ' PARTICIPIO. 

Seíxvu o-Oat.. 
Seíxvu ao, 
Seuvú aSu, 

Seíxvu a9e, 
Se'.xvú aOioa-a 

ó «TOCOV, 
Seíxvu crSov, 
Beuvu a-Qcov. 

S. 1. cSeuvú p.Yiv, 
2. eSeíxvu ero, 
3. eSeíxvu TO, 

| jP. 1. eSsuvú MLe9a, 
2. eSeíxvu a-Ge, 
3. eSeíxvu VTO, 

sjD. 1. eoeuvú [jieOov, 
2. eSeíxvu #Qov, 
3. eSetxvú a-QriV. 

|vúp.£V0í;, 
[88MC'VU[Jt,évYl, 

(vÚp.£V0V. 

las correspondientes desinencias de los verbos en w á la radical 
Ssix, que es lo que precede á la terminación alargada vuju. Así el 

'.futuro activo es Seí-Sjco, el aoristo ISei-^a, el perfecto 8eSet.-)(a, etc. 
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X L I . Conjugación de algunos verbos de- fecé5vos eil ^ de usío " " " ^ Recuente. 

Eí¡ja, voy (raiz L) 

MODOS PERSONALES. MODOS IMPERSONALES, 

INDICATIVO. 

S. 1. t lu. l , 
2. d , 
3. ZlGl, 
1. !.p.£V, 
2. ITS, 

D. 
2. IT 
3. IT 

ov, 
ov. 

IMPER. SUBJ. OPTAT. 

ICO, 

ÍTW, i r i , 

ITS, (,̂ T£, 

lOVTWV, 
ITOV, 
ÍTCOV. IVjTOV. 

í'oLTc, 

'.OITOV, 

INFINIT. PAEI 

léyai, táv, 
poét. íp.£v ó loüira, 

i[jL£vai. cóv, 

Plusq. perf. con significación de imperfecto. 

SINGULAR. PLURAL. DUAL. 

1. 
2. 
3. 

»ei? ó Reídla, 
1. ^etp,ev ó '̂ [xev, 
2. T.S'.TS ó TjTe, 
3. r¡effav ó '^aav. 

2. rjeiTOV ó jiiov, 
3. -feÍTYlV Ó T̂YiV, 

Por el tenor de £1^1 se conjugan sus compuestos: av-£t[Ai,!! 
we/üo; aiu-eijUj yo me marcho; 'Q-s^'., yo salgo; Bí-et[n, í/o|)aífl! 

cpr^í, rfe^o^ (raiz cpa.) 

MODOS PERSONALES. MODOS IMPERSONALES. 

INDICATIVO. 

S. 1. 
2. 

. 1 3. 
g P . 1. 
| 2. 
i 3. tí fe 

2. 
3. 

tp-ficrí, 

cpa-tov, 
csa-cov. 

IMPER. 

cpaT£, 
cpátcodav 

SUBJ. 

'fa rcov. 

tpw, 

?^ 

1 7 

cpr.TOv, 
cpyiTOV. 

OPTAT. 

tpabj, 

cpaiTS, 
cpatev, 

INFINIT. PART. 

o á v . 

Imperf. s. 
p . 
D. 

Futuro. 

£cpap.£v, 
IfpTfl? (9a), 
ecpaTs, 
ECDaTOV, 

ecpT,, (2) 
Icoaa-av, 
£C5aTT,V. 

Aoristo 1.° Ecpr^a. 

Aor. 2.° med. Indic. S.£cpáp.riv, e^axo. Pl. ecpowSe, etpavxo. 
Imperat. cpáo, (páo-Gs. 
Infin. tpácrBat.. Part. (pá^EVoq. 

()') O cpaírip.£v, cpaíriTs cpaí^a-av. 

(2) Entre los jónicos se suprime el aumento; y en los áti
cos la es. 

21 
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IT/]^'., yo sé. 

INDICATIVO. 

Presente. 

S. oISa (') oluOa olck, por 

D. 

IMPERATIVO. 

S. 'ÍTQI ía-Tw por 

P. ICTS iTTtoo-av 
D. ÍOTOV ÍOTWV. 

por ía-aTOV ía-aTOV. 

Imperfecto. 

te. KT^V IOT Í̂; LT^, 
P. tírajjiYiv 'ícaTS 'ía-ao-av ó'ífTav. 
D. ío-a-ov '.a-áTTiv. 

INFINIVO. 

¡.Tavai. 

PAETICIPIO. 

Este verbo procede del inusitado Luáio que á su vez viene de 
BtBw, futuro eíorop.at,. 

Entre los dorios se encuentran las tres personas del singular 
del indicativo de presente, en esta forma: íottiu, IV/^, laati. 

La voz media de 'ísr^ux es 'ío-rap.ai.; pero mas se usa ercícTapi, 
imperfecto YiTcia-Tá̂ rjV, etc. 

(*) Perfecto de etSw, con significación de presente; futuro 
£Í<Top.at.; perfecto ^Setv con significado de imperfecto; subjuntivo 
presente d l u ] optativo eíSeÍTiv; infinitivo stóívoa; participio stSwíjetCi 
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§ X L I I . 

• • e la. C^ÍIIJaag-íai»5éSB. ( l ' a r t e 

Expuestas j a las nociones fundamentales de la conju
gación griega, vamos á dar en esta segunda parte, (como 
se ofreció en la pág. 60), algunas observaciones por vía 
de suplemento, que no deben pasar inadvertidas en el 
estudio de los verbos, v cuvo orden es como sigue: (') 

1. ° Completaremos elementalmente la doctrina sobre 
el aumento j la reduplicación, 

2. ° Haremos algunas observaciones sobre los verbos 
de característica vocal. 

3. ° Fijaremos la formación de los tiempos de doble 
forma, llamados tiempos segundos. 

4. ° Indicaremos la formación de los adjetivos verba
les en zkoq j en xo?. 

5. ° Enumeraremos los verbos impersonales. 
6. ° Pasaremos á enunciar los verbos defectivos. 
7. ° Y por último, pondremos una lista de verbos 

irregulares más frecuentemente usados. 
Todos estos capítulos serán tratados con la brevedad 

que pide una gramática elemental, j con la concisión 
que reclama una segunda parte que, como queda indica
do, no es otra cosa que un suplemento ó apéndice de la 
primera. 

(*) Hemos creido conveniente colocar en una segun
da parte las observaciones j ampliaciones que vamos á 
examinar, porque nos parece, siguiendo aunque no exác-
tamente el método de Cbabert (Grammaire Grecque, 
16a edition) que este orden en la exposición de la 
conjugación griega, es grandemente ventajoso para 
la enseñanza. Esta división en dos partes, la una 
fundamental v la otra accesoria ó suplementaria, per-
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§ X L I I I . 

Sobre el aumento y la redaiitlieaciiDn. 

Además de lo dicho en su lugar sobre el aumento v 
la reduplicación, han de tenerse en-cuenta las observa
ciones que se comprenden en las siguientes reglas: 

(Reduplicación.) 

1. " Si la consonante es 
una de las aspiradas 
(o, v , 9, por su fuerte 
•re, x, T , se reemplaza. 

Cuando el verbo comienza por consonante aspirada uo 
puede repetir en la reduplicación la consonante inicial, 
porque entonces resultarían dos sílabas seguidas con ini 
ciales aspiradas, lo que, j a queda repetido, sucede rara 
vez en griego. Así de Outo, sacrifico, el perfecto no es 
OéOuxa sino TgOuxa; donde la aspirada O se ha cambiado 
por la fuerte de su orden que es la T. Por igual razón di
jimos antes en el futuro activo de cpíXsw, uecpOorixa, j no 
cpecpíXrixa; trocada la cp por la fuerte de su orden que es 
la TT. 

2. a Si empiezan por una doble 
{K \ í ) ó p, 
se oponen constantemente 
á la reduplicación. 

mite abarcar de una más sencilla v clara ojeada el 
conjunto de la conjugación, sin el embarazo que á los 
principiantes produce un cúmulo de observaciones j no
tas que pueden tener su puesto más adelante, cuando el 
alumno se ha dado va cuenta exacta del mecanismo ge
neral de la flexión del verbo. 
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Los verbos que principian por una de estas cuatro con
sonantes no admiten la reduplicación. Así de ^CÜO.W, v i 
mos el perfecto e i a l x a ; de ^ ánTW se dice en el mismo 
tiempo sppacpa; porque de otro modo sonaría m u j desagra
dable la pronunciación. 

De ambos ejemplos deben sacarse estas otras dos re
glas: 1.a: que los verbos que no llevan reduplicación, 
ponen en su lugar el aumento silábico; 2.a: que los que 
comienzan por p, doblan esta letra después del aumento. 

3.a Los que por dos consonantes 
principian, nunca la llevan, 
á no ser que la una muda 
y la otra líquida sean. 

No llevan reduplicación los verbos que comienzan 
por dos consonantes á no ser la primera muda v la se
gunda líquida: de TpíSto, perfecto Tsxpupa. Pero en am
bas partes de la regla b a j alguna excepción: yv son 
raudas y líquidas, v sin embargo no admite reduplica
ción yvwpí^w reconocer, ni algunos otros que comienzan 
por yX, 6X, mudas v líquidas también. 

En cambio los verbos piváofjLoa, acordarse> TCTOW, caer, 
xxáo^at., adquirir, y alguno más, reciben la reduplicación 
sin ser muda y líquida sus consonantes iniciales. 

Entre los áticos y los poetas se omite á veces la redu
plicación del perfecto. Los primeros suelen cambiar v 
¡xe en et,; así de [Jieíptó, decretar, dicen sfy.app.at,, en per
fecto, por uip,áp¡jt.aí.; de Xap.6áv(o, tomar, perfecto tCkryx. 

(Reduplicación ática.) 

Suelen llevarla los verbos 
que comienzan por vocal 
poniendo sus iniciales 
al aumento temporal. 

http://sfy.app.at
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La reduplicación usada entre los áticos consiste en 
anteponer al aumento propio de estos verbos, que es el 
temporal, las dos letras primeras ó iniciales del verbo. 
Así, áycípco, reunir, hace su perfecto riyepxa, y con redu
plicación ática áy-vfyYipxa; áxo'Jw, oir, ^xoua y áxT¡xoa. 

AUMENTO Y EEDUPLICACIÓN EN LOS VEEBOS COMPUESTOS. 

Sobre el aumento y la reduplicación en los verbos 
compuestos, se han de observar las siguientes reglas: 

1. a Toman ordinariamente 
el aumento intercalado, 
como se advierte en e^-^yov 
del verbo compuesto £t?-áyco. 

eU-Tjyw, imperfecto de e'^-áya), compuesto de la pre
posición dq y de áyco. 

Lo mismo se aplica á la reduplicación: Trpo-Xéyu, pre
decir, verbo compuesto también de preposición: perfecto 
•rcpo-XéXsya; donde la reduplicación Xe va puesta entre la 
preposición upo v la radical. 

Sin embargo, algunos que el uso dará á conocer, to
man el aumento antes de la preposición. 

2. a Cuando por una vocal 
fina la preposición 
se perderá ante el silábico 
no ante reduplicación. 

La vocal con que acaba la preposición se elide en con
currencia con el aumento silábico, vg. : áva-iraúw, hacer 
cesar, imperfecto áv-É-auov. Pero reaparece ante la redu
plicación; así, el perfecto del mismo verbo dice ava-ite-
Tiauxa. La razón de la diferencia en uno y otro caso, es 
por la cacofonía ó Mato que resultaría del encuentro de 
las dos vocales; lo que no tiene lugar con la reduplica
ción. 
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S." Nunca pierden sus fináles 
si son estas: Tispí ó upo; 
pero de upo la final 
suele convertirse en ou. 

Ejemplos: Trspí-xpsTcw, hacer volver, imperfecto uspi.-

ETOÍUOVJ Trpo-TpÉTCto, exhortar, imperfecto irpouTpewov; don
de la o al encontrarse con la s (aumento silábico) se ha 
contraído en ou. 

4.a La v que de cuv ó ev 
se lia suprimido ó cambiado, 
(según reglas de eufonía) 
de la inicial al contacto, 
reduplicación la pierde 
cóbrala aumento silábico. 

Ejemplo: de ey -ypácpw inscribir, donde la v de la pre
posición sv se ha cambiado en y , (') el imperfecto es ev-
éypacpov, porque va no sigue y á la v ; j el perfecto é y -

ysypatpa, porque con la reduplicación volvería á encon
trarse la v ante la y . 

COMPUESTOS DE OTRAS PALABRAS. 

5.° Los compuestos de adjetivos, 
de sustantivos ó adverbios, 
llevan, cual si fueran simples, 
en el principio el aumento; 
vg: ripicpt.^TTjxa, 
que es perfecto de áp.cpwS^Téa). (dudar) 

Los compuestos de la partícula Bu?, ó del adverbio 
su, llevan el aumento al principio; pero si el verbo con 
quien se unen comienza por vocal susceptible de aumen-

(4) Véase la nota 2, página 121. 
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to temporal, lo intercalan entre la partícula, ó el adver
bio, j el verbo. Ejemplos de ambos casos: BUT-TÚ^SW ser 
desgraciado, imperfecto e-Buorú^ouv; Bu^-apsoréo), estar 
incomodado, imperfecto 8uc-7ipe<JTOuv, 

§ X L I V . 

^ b s e r v A C B o n e s s o b r e l o s v e r b o s 
d e c a r a c i e r á s i i c a v o c a l . 

Muchos verbos de característica vocal, que la práctica 
dará á conocer, reciben una <; antes de las terminaciones 
del futuro y aoristo pasivos. 

Ejemplos: TsAsto, acabar, futuro pasivo izkzzty-rpopu, 
aoristo pasivo ETSXSO-G^V; xAsíco, cerrar, futuro xXeiírO âro-
[xai, aoristo exXeíffOrivj áxo'jco, oir, futuro áxoujO^uoaai, 
aoristo -̂ xo'jTOrjV. 

Los verbos que toman esta ; son ordinariamente los 
que tienen vocal breve ó diptongo ante la terminación. 

Por regla general, los que ponen la T en el futuro v 
aoristo de pasiva la ponen también en el perfecto j plus
cuamperfecto medios; así xelÉw dice en el perfecto me
dio TETeXso-p.a!.; x^síco, xsxX£',T ĴLâ , etc. 

No obstante, algunos no la tienen en el perfecto, y sí en 
el aoristo pasivo, como ^váojjiai., acordarse, que dice en el 
perfecto y.iuyrij.cí'. v en el aoristo pasivo ep-v/̂ O^v; TOXUW, 

hacer cesar, ^¿•na'jp.a!. v licaúnfiTiv. Y por el contrario, haj 
otros como (TW^CO, salvar, que en el perfecto dice oio-co-
ajXM 6 cr£(Twp.ai, y en el aoristo pasivo solamente effúlfyv. 

E l perfecto y pluscuamperfecto medios de los verbos 
puros que reciben s en dicbos tiempos, se conjugan exac
tamente como se ba visto j a en los verbos de caracterís
tica dental, (página 124;) recibiendo como aquellos igual 
perífrasis ó circunlocución en las terceras personas del 
plural de ambos tiempos. Así, del perfecto medio 'rpou-
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ouca se dice en tercera persona de plural r^ow^hoL tWi, 
v en el pluscuamperfecto rixoua-^évo!. Tia-av, en evitación 
de la cacofonía que habría de resultar de la pronuncia
ción de la q con VToa (rixo'JTVTai.) j con VTO (^XOUO-VTO.) 

LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES SE REFIEREN SOLO 

Á LOS PUROS CONTRACTOS. 

Y para fijarlas fácilmente en la memoria, se compen
dian en la siguiente manera: 

1.a A los en seo disílabos, 
como TLXÉW, se les ve 
comunmente contraibles 
no más que en se, eet. 

Es decir: que los verbos en tu), de dos sílabas, no ad
miten otra contracción que la resultante de zs j eet, con
jugándose en todo lo demás como no contraible. 

2.11 Algunós de los en sw 
suelen mostrar la vocal 
s en el futuro, 
j perfecto: ápxéco, bastar. 
acSéou.at, con otros varios 
que en el uso se hallarán. 

Se dijo que por regla general las vocales breves a, e, 
o, se alargaban en los tiempos donde no existe la con
tracción. 

H a j excepciones por lo que respecta á los en ew; 
pues existen no muv pocos, que hacen el futuro v 
perfecto en scrw j en vez de «̂TÍÚ y rp^a; j entre 
ellos, de los más usuales son TSXSO), concluir, apxéw bas
tar, áiSeojxoa, respetar. 

Otros hacen unas veces éaxo, otras veces r^w; como 
odvéw, alabar, futuro aLvéo-to v aiv/¡crw. 

22 
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3. " Los en ato precedidos 
de e, i , p, llevan 
a en el futuro, aoristo 
j perfecto, en vez de 7|. 

Lo mismo que sucede en los nombres, donde se vio 
que la a del nominativo se conservaba en los demás ca
sos, cuando iba precedida de p ó vocal, como en odia, 
Yifxspa. Así, e á w , permitir, ¡xEiSiáco, sonreir, Tteipáw, en
sayar, v cuantos van por esta regla, liacen el futuro en 
aereo v no en vvrto, aoristo aia j no r^a; menos ' / p á w , tXáw 
j (j'Skáiú (prestar, soportar, despojar,) que se sujetan á 
la regla general. 

También guardan generalmente la a los acabados en 
^áw y algunos otros de varias terminaciones, como ys-
Xáw, m'r , futuro medio ysXáa-o^a!.; ( ' ) x A á w , romper, fu
turo x l á a - t o ; xp£p.áto, suspender, futuro xpsixáo-to; c - á t o , 

í¿rar, futuro a-riáo-oj. 

Sin embargo, XP*10? I116 lleva P an^e J T^áw j 
onAáfa) ambos con X ante áw, hacen por excepción X?'^™' 

4. a No se contrae as en a 
según la regla propuesta, 
en ^áco , 8t({/áw, ypáoixat. 
y TCí'.váw, sino en T\. 

En ^áw, víüir, B'.¿áo), e,*;tor sediento, yoiou-v., servirse, 
j Tztiyiu, estar hambriento, la contracción de as es r,, v 
lo mismo por consiguiente la de as'., suscribiendo la i á 
la rj; vg . : infinitivo yjpipüax, en vez de ypacrGai., ^ v , en 
vez de Ê av. 

(') E l futuro activo de este verbo no se usa en gne-
fi-o. En castellano empleamos también en éste caso, V^n 
otros verbos análogos en naturaleza, la forma reflexiva: 
yo me rio, yo me callo, etc. 
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5.a De los en oco la o 
radical, tan solo llevan 
en futuro o^o'w, ovo¡jm 
j ápdw (labrar la tierra.) 

La o radical de los contractos en oto j a es sabido quo 
se trueca en w en los tiempos no contractos, como vimos 
en SŶ CÓO-O), sST.Xtoo-a, etc.; pero en los tres verbos de la 
regla, ¿̂ .ÓM, jurar , OVÔM vituperar, j apoto, cu j o signi
ficado se ba dicbo j a , aparece la o de la radical en el fu
turo, j Hacen op.o7to, óvóiró^ai j áooa-to. 

§ X L V . 

If ofole forum de ¿algaanos tiempos^ 

(ó sea. ti©m|íos seg^unclos.) 

Los verbos que tienen por característica verbal una 
vocal, así los que se contraen, como la major parte de 
los que no admiten contracción, solo llevan una forma 
de futuros, aoristos j perfectos. 

Mas los que terminan su radical por consonante, sue
len presentar dicbos tiempos en una forma algo diferen
te de la regular que hemos estudiado; j á estas nuevas 
formas se les dá el nombre de futuros, aoristos j perfec
tos segundos; cu j o significado es, por regla general, el 
mismo que el de las formas ordinarias. 

Por punto general, los verbos que usan esta segunda 
forma no emplean la primera; liabiendo pocos de ellos 
que tengan en uso las dos. Las formas segundas más 
frecuentes son las de los aoristos segundos. 

Estos tiempos segundos se ven, por lo común, en ver
bos que terminan su presente de indicativo por dos con
sonantes, como -rjirtto; en otros que llevan dos vocales 
ante la terminación to del presente como XeÍTuto; en otros 
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cu j o tema, ó raiz primitiva (') cayó en desuso, para sus
tituirlo por otro alargado, cual sucede en muchos de los 
que acaban en avw, VUJÍ.'. y WM, vg. xspávvujn de la raiz 
xsoa, yiyviÓTxco de yvo; los cuales derivan sus tiempos se
gundos de sus antiguas raices, como se verá más ade
lante; j por fin, en otros cuyas formas ordinarias serían 
muy desagradables de pronunciar. 

Las reglas para conocer estas segundas formas en cada 
uno de los tiempos indicados, se reducen á las siguien
tes: 

Para el futuro segundo activo. 

1.a Añaden á su raiz 
los verbos de dos futuros 
w, eií (contractos) 
y así forman el segundo. 

Ejemplos: tomemos por paradigma á TJTC-IO, raiz TJK; 
futuro segundo, ó segunda forma de futuro: TUirw, rj izt l ; 
TVTZÚ, etc. como si el verbo fuera contracto en sw. 

Para el futuro segundo medio. 

son contractas desinencias 
que unidas á la raiz 
nos dan futuro en voz media. (2) 

(') Tema ó raiz no fia de confundisse con radical. La 
radical es la parte invariable del verbo en su forma usual 
y corriente; la raiz ó tema es la forma primitiva conocida 
de esa misma radical. 

(') De las formas primitivos TUTcécoaat. y xuTiíffco, 
quitada la d se hizo TUTOÔ ÍX'. y TUTOW, V luego por con
tracción T'J7io'j¡j.oa y TUTIÍ» formas actuales de futuro me
dio y activo segundos. La contracción los acompaña en 
todos sus modos. Su conjugación es pues igual á la de 
los futuros únicos de los verbos líquidos en ambas voces. 

Se advierte, que no todos los tiempos que aquí se ofre 
cen como paradigmas se encuentran en el uso. 
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Ejemplo: Tüiíoufjuw, TUTIÍÍ, xuTteíxai, que es también la 
contracción de TU7téo¡ji.oa, TUTOT-,, TUTcse-a'., etc. 

Para los aoristos segundos, activo y medio. 

3. a Aoristo segundo activo 
es en oqeq (con aumento) 
j en O¡JL£V, o'j, STO, etc. 
aoristo segundo medio. 

Añadiendo á la raiz TJTZ la terminación verbal propia 
de imperfecto, ov, £<;, s, etc. j anteponiendo el aumento 
e, tenemos el aoristo segundo activo ETUTOV, e?, s;^ aña
diendo á la dicha radical la terminación del imperfecto 
medio, con el aumento, resulta el aoristo segundo me
dio: ex'jTio^T.v, cu, ETO. 

En los otros modos las terminaciones del aoristo se
gundo activo son parecidas á las del presente; v las del 
aoristo segundo medio iguales á las del presente medio 
pasivo. 

Para los futuros j aoristos pasivos. 

4. a En pasiva estos dos tiempos 
tan solo se diferencian 
de los primeros, en que 
se les suprime la 0. 

Así de rjirroi), futuro primero pasivo xucpO ô-ô ai., f u 
turo segundo-'jKrpoit.c/.i; y no TUtp̂ o-Ofxai, porque si la n, 
característica verbal, se cambió por su aspirada o en el 
futuro primero, fué por su encuentro en una misma s í 
laba con la 9; lo que ahora no sucede. 

Aoristo primero pasivo Izúo^ry, id . segundo eTuV^v; 
de y-fácpco, aoristo j>nmero eypácpOriv, id . segundo lypdb^v. 

Alguna vez suele cambiarse la característica: 
TZ se cambia en 6 ó o, 
v en y se tornan y . 



Ejemplos: xp'JTrrw, aoristo segundo pasivo exoúgyjv; de 
Sá-TW sSáar.y; de «W'/w, e^'jyr.v. 

Observaciones sobre los aoristos segundos. 

1. a Si hay tu 6 v. en presente, 
sin e va el aoristo: 
así cps'jyw, nos da Icpuvov 
como H ' .TM, nos da IXtitov. 

La razón de estas supresiones es porque en la raiz 
primitiva de estos verbos (tfúy, XÍTT) no existía la £. 

2. a Cuando el verbo es de dos sílabas 
con s ante p ó A, 
ó después, suele cambiarse 
esta £ en a. 

Pljemplos: tpé-w, volver, aoristo segundo activo expa-
TIOV; TOÍXW, aoristo segundo pasivo eirXáxTiv; TÉpTrto, re
gocijar, aoristo segundo activo exaoTcov. En el último 
ejemplo la £ va ante la p, v en los dos primeros vá des
pués de aquellas consonantes, (p v X.) 

En el aoristo pasivo de ) iy io , decir, v okéyd), abrasar, 
se conserva la z, como excepción. (eXévTjV, £<cXéy7)V.) 

3. a Xéyto j oXiyw guardan t , 
v en activa no se usan, 
por quitar que el imperfecto 
con aoristo se confunda. 

Si se usaran los aoristos segundos activos eXeyóv, 
emXéyov, no se diferenciarían del imperfecto. Por esto no 
se usan ambos verbos sino en la voz pasiva. Y lo mismo 
sucede con todos aquellos otros, cuj-as forma de aoristo 
segundo activo ó medio se confundieran con los imper
fectos de ambas voces; así voobco, xpíSto, no usan aons-
tos segundos sino en la voz pasiva. 
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Para el perfecto segundo. (') 

I . Se termina exactamente 
lo mismo que en el primero, 
sin cambio ni aspiración 
de que prescinde este tiempo. 

Es decir: que el perfecto segundo añade las termina
ciones personales propias de este tiempo, a. a?, s, etc. á 
la raiz del verbo; así de TÚTUTW, dice el perfecto segundo 
TÍ TUTua; de TzpáTa-w TUS Tcpava; sin cambiarse las caracte
rísticas TC j y (2) en sus aspiradas ^ J como en los 
perfectos primeros. 

Observaciones sobre el perfecto segundo. 

1. a Cuando el verbo es de dos sílabas 
con s en presente, 
en el perfecto segundo 
en o la convierte. 

vevco, llegar á ser, hace, según esta regla, su perfecto 
yéyova, j no ysysva; Spé^w, correr, SeSpop-a, en vez de 
8é8pep.a. 

2. a Los verbos que en el presente 
muestran el diptongo ei, 
liacen oí en el perfecto 
segundo, (cuando lo tienen.) 

(') Pocos son los verbos que usan esta segunda for
ma de perfecto activo, v menos los que llevan las dos 
formas de perfecto. Los que emplean una y otra, expre
san con la ordinaria la significación activa, v con la se
gunda la neutra. 

(2) Ya se dijo que la rnavor parte de los verbos en 
(TTCO en los áticos) proceden de raiz con caracterís

tica gutural. (Página 121, nota 1.a) 
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Ejemplo: de TOÍOW, persuadir, perfecto seg-undo TTSSOI-
9a; de XÚTM, abandonar, XéXoiTta. 

3.a Los que llevan en presente 
el diptongo a i , en Y) 
lo convierten, como cpaívw 
que en el segundo es T t l ^ v a . 

[ A veces el perfecto segundo sirve para diferenciar los 
perfectos de verbos distintos, como por ejemplo: de)a7:to, 
dejar, y de XáSw, esparcir, perfecto primero activo \k-
Xsijpa; mas para evitar la confusión, XÚTM usa el perfec
to sec-undo v dice XlXowra. 

La práctica y los diccionarios son los únicos medios 
para conocer los verbos que tienen en uso los tiempos 
segundos. Desde luego el futuro segundo, activo j me
dio, es m u j poco usado. 

§ X L V I . 

i^djeiivws vertíales» en TÉO? y en TO?. 

La lengua griega tiene gran facilidad para derivar 
nombres y adjetivos de la majTor parte de los tiempos de 
sus verbos. 

Los de uso más frecuente son los adjetivos en iz% J 
en TO;. 

Unos j otros se derivan del aoristo primero pasivo: 
suprimiendo el aumento, cambiando su terminación W 
en TSO? ó TO?, y trocando las aspiradas <?, si las hu
biera, en sus fuertes correspondientes ir ó x. Así, de 
eXtiOiriv se puede formar XUTSO?, que debe ó ha de desatar
se, y XUT¿<;, desatado, ó que puede ser desatado; y de 

Los en TÉO? equivalen á los participios latinos en dvs, 
con igual significado de deber ó necesidad; los en TOÍ res-
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donden á los verbales latinos en bilis, 6 á los participios 
de perfecto, ó expresan una simple posibilidad: como 
opaxo;, visible, cosa que puede verse. 

§ X L V I I . 

G e r b o s i m p e r s o n a l e s . 

Se llaman así algunos verbos que no admiten mas 
que una sola persona, v también algunos otros que aun
que tengan todas sus personas, se emplean más frecuen
temente en la tercera como tales impersonales. 

Los de más uso son los siguientes: 

SoxeE, parece. evBé^etoa, puede hacerse. 
Ikyt-vcfx, se dice. piXei., importa. 
Ssi, conviene. w h , conviene. 
| |s(m, es licito. <&Xti, sucede, es costumbre. 
aTcpo^pri, basta. í co i ice i , es conveniente. 

§ X L V I I I . 

V e r b o s d e f e c t i v o s . 

Verbos defectivos son aquellos que en algunos de sus 
tiempos no conservan la radical del presente de indicati
vo, sino que la toman de otros verbos de su misma s ig
nificación. Ejemplo: cpipto, llevo, en futuro es oío-co, que 
al parecer se deriva del tema O'IÜ; aoristo primero, 
íivsyxa, procedente á lo que parece de 'ENÉFKQ. 

Esta derivación de diferentes raices, se observa tam
bién en la lengua latina, (fero, tuli , latum.) 

Los verbos defectivos griegos son los siguientes: 

ep^o^oa, ITOÍW, J tpspw, 

a l p é t o , eípco, opaco j T p é ^ w . 

23 
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Preseiite. 

eo-Qíto 

alpéw 
s'ípco 
opáw 

Tpéxw 

Futuro. 

aíp^dco 

epw 
oJ;op.ai. 
Bpauo'jaai, ó 
9p£!-0[Aoa, 

Perfecto. 

ev^voya 

Aoristo. 

ecpayov 

-^vsyxov, 
elXov 
elitov 

Siguiñcado. 

venir, ir . 

comer. 

llevar, 
tomar, 
decir, 
ver. 

ó£ópa[A,Yjxa sópapiov correr. 

§ X L I X . 

V e r b o s i r r e g u l a r e s . 

Los verbos llamados irregulares son aquellos que en 
sus diversos tiempos llevan la misma raiz, mas ó menos 
alterada, pero no la misma radical: vg . : Xa^Sávco, es en 
imperfecto sXa^ávov, pero en el aoristo segundo eXaéov; 
en el primer tiempo ha conservado la radical XajjiSav, v 
en el segundo ha unido la terminación á su radical pri
mitiva ó raiz Xa6. (') 

(') La mavor parte de estas irregularidades se debe 
á la duplicidad de temas (actual y primitivo) de estos 
verbos, por haber reforzado ó alargado su antigua ra
dical. 



•171. 

ra 
ta 

o 

"53 O .N 8 

m 
o 
m 
M 
w 

> 

- t i 

o 
C5 

-2 65 « 

PL, 

CL. O 
'2 ib 

- i r -o) 

- 1 

rL 

• o X 

I Í 

s ¿o 

« 
o 
b 

ti 

S « s 3 x x 
i? cr> cr> 

— i S 

o 
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I I I . P A L A B R A S I N V A R I A B L E S . 

Dijimos en la enumeración de las partes del discurso, 
que las cuatro últimas, ó sea, la preposición, adverbio 
conjunción é interjección, eran invariables, v de ellas 
hicimos entonces un tratado especial que corresponde es
tudiar después del de la morfología, ó sea, del tratado 
de la flexión de nombres v verbos, que con los nombres 
mas conocidos de declinación j conjugación hemos ter
minado ya en todas sus partes. 

Trataremos pues aliora de las preposiciones, de los ad
verbios, de las conjugaciones y de las interjecciones. Y 
se advierte, que lo mismo en este lugar que en la enu
meración de las partes del discurso se colocan los adver
bios después de las preposiciones, porque así lo pide el 
orden lógico que nos propusimos. (M Como el adverbio 
no es otra cosa que una abreviación de preposición j 
complemento, (') claro es que esta parte del discurso de
be ir después de la preposición, cu j o conocimiento su
pone. 

P r e p o s i c i o n e s . 

Hay en griego diez v ocho preposiciones; y de ellas, 
ocho rigen un solo caso: 

1. Rigen solo genitivo 
(XVTÍ, ¿Tto, Tipo j ex; 
acusativo eí?, ává, 
v dativo aúv y ev. 

(') Véase el prólogo. 
(í) Burnouf, Gramática Griega, (página 154), j Lo

zano, (página 333.) 
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avrí, por, en lugar de; ¿TTO, de, lejos de; 7tp¿, delante, 
por; y sx, ó si sigue vocal, de, desde, van solo con 
genitivo. 

el, ó iq, á, hacia, ává, por, durante, van solo con acu
sativo. 

Y con dativo se acompañan o-úv, ó ^úv entre los áticos, 
con, v ev, en, dentro de. 

Tres preposiciones h a j que pueden regir dos casos: 

2. El segundo j cuarto caso 
aunque en acepción m u j varia, 
rigen tres preposiciones 
que son, ÚTiép, oía y xaxá. 

Genitivo y acusativo pueden regir: 
uitép, que significa sobre, por encima de, si va con ge

nitivo; v mas allá de, si con acusativo. 
8tá, con genitivo, por, á través de; con acusativo por, 

por causa de. 
xará, con genitivo contra; con acusativo, según, du

rante, en. 
Y por fin, siete rigen genitivo, dativo y acusativo, 

(llamados casos oblicuos): 

8. á[x<p£, Ttspí, e-i, [Astá, 
j á mas ú-o, Tcapá, j Ttpoq, 
van con los casos oblicuos 
de toda declinación. 

áp/pí y Ttspí, alrededor de, cerca de. 
t~[ con genitivo, sobre, en; con dativo bajo, por; con 

acusativo, á, contra. 
[wrá, con genitivo con; con dativo (poético) entre; con 

acusativo después de. 
UTO, con genitivo debajo, por, (á causa, ó por efecto 

de,) con dativo ó acusativo, bajo, debajo de. 
24 



•napá, con genitivo de, departe; con dativo al lado de, 
en; con acusativo á lo largo de, mas allá de, contra. 

upó? con genitivo de, (del lado de;) con dativo jimio á, 
en, además de; con acusativo á, hácia, para. 

Usadas como preposiciones se ven también varias par
tículas adverbiales, que por regla general se ponen solo 
con genitivo: 

4. r7¡Xe, uépa, eyyú?, ayyi 
aTep, avsu, ¡J-íy^pS ^XP1' 
7réXa<;i X^P^' J svexa 
con el genitivo salen; 
mas Tik-fiv rige á todo caso, 
j WÍ, adverbio, vá delante 
de acusativo en los nombres 
propios, j á hácia equivale. 

TTjAs %"o5, Tcspoc, maí allá; eyyú?, ayyi, v TréXa?, cerca; 
árep j aveu, 5m; ¡t-zy^i v aypt., hasta; X^P'-̂ J aparte; v 
l'vexa, á cansa, se usan como preposiciones, rigiendo ge
nitivo; TTXTIV, excepto, va con todo caso; j equivale á 
Aácm, j se usa delante del acusativo de los nombres 
propios. 

NOMBRES Y VERBOS COMPUESTOS DE PREPOSICIÓN. 

En la composición de nombres j verbos con preposi
ción, bay que tener en cuenta lo siguiente: 

1. " Si la preposición termina por vocal, se pierde 
esta, si la dicción que sigue comienza también por vo
cal; ejemplo: áTiáyw por áixo-áyw, llevar. Exceptúanse 
las finales de u s p í j T.OOQ, como queda indicado en otro 
lugar, j alguna vez la de ápicpí. 

2. ° Que principiando el verbo por vocal marcada con 
espíritu áspero, la iiltima consonante de la preposición 
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se cambia, si es fuerte, en su aspirada correspondiente; 
ejemplo: ¿(papTtá^w por uitapTcá^a), arrebatar. 

3. ° Que la p, de los que comienzan por esta conso
nante, se duplica después de la vocal de la preposición, 
vg.: £7n.ppwrrto, arrojo sobre. 

4. " Que la preposición ev cambia, según regla dada 
en otro lugar, la v en p., delante de las labiales J .w, V 
en y delante de las guturales; y también en X delante 
de otra X; vg. : I^TS/ÁUÍ yo trafico; ¿yypobw, ?/o inscribo; 
eXXafjLTcpúvti), yo ilustro. 

5. ° Que ffíiv se rige por la misma regla; j á m á s la v 
secambia ante la ¡x en otrapi: a-úpijjLop̂ oq conforme; ante T 
seguida de vocal, se cambia en otra o-: o-ja-a-i/réio por ÍUV-
o-tTew, como con; j desaparece ante o-, si la sigue conso
nante: o-^TTí^a, sistema; y también ante í̂ , como en t ru-
^áw, vivo en compañía de otro. 

§ LI-

A d v e r b i o s . 

DE MODO Ó CUALIDAD. 

Hay adverbios de modo ó cualidad, los cuales, como 
procedentes de adjetivos por su significación, lo son 
igualmente por su formación. 

Eeglas de su formación: 

1 .* La forma de los adverbios 
de modo ó de cualidad 
se obtiene poniendo w 
donde el o final. 

Así, de Tocpoi;, sabio, sale el adverbio cocawi;, sabia
mente; de eúSaíaovo?, genitivo de eüSaíjjitov, feliz, euóat.p.0-
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Estos adverbios suelen hacer comparativos v superla
tivos en TEOCO;, Ta-co;, á semejanza délos adjetivos de que 
se derivan; así, de o-oepw?, proceden aro^anrlptoi;, (jocptOTaTtjx;: 

mas sabiamente, y muy sabiamente, ó sapientísimamente. 
Lo mismo acontece con los adverbios de lugar, comoavw, 
arriba, íyyúq, cerca, los que suprimen la o-final de uno j 
otro grado; así de ávw se forma avtotsoto, á v w T á - o ) ; de 
eyyu?, eyyuTsptu, eyyuTáTO). 

2.a También es frecuente el uso, 
como expresión adverbial, 
del acusativo neutro 
de singular y plural. 

Entre los poetas especialmente, se usa el acusativo 
de singular v plural del adjetivo neutro, en lugar de la 
forme en w;, que bemos indicado; como de Tav'jq, veloz, 
xa^j ó T a y á , velozmente; j también se usan como adver
bios estos casos para el comparativo v superlativo: por 
o-ocpcoTspw;, se suele decir socptóTeobv, j por o-ocpuTa-w?, 

aoepar ráTa . 

8.* Adverbios hav de esta clase 
cujas formas se originan 
de los tres casos oblicuos 
como e|-%, [jiaTTiv, '.Sía, 

iqr^, de seguida, terminación de genitivo de la p r i 
mera declinación: [xócTTjV, en vano, terminación de acu
sativo de la misma; iñía, privadamente, terminación de 
dativo. 

4.a H a j algunos en 8ov, S^v; 
otros en iq, como adXií, 
otros que son sustantivos 
j otros en ^ se conocen. 
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En oov, como aytXrfióy jiintamente; en iq, como ¡JLOX'̂ , 
apenas; otros que son sustantivos en la forma y adver
bios en el significado, como VJXTO;, de noche; v alg-unos 
que acaban en £, como óóá;, con los dientes. 

ADVERBIOS DE LUGAR. 

Los principales son los siguiente: 

noy, icáOi, sxsT, exŝ Ot, 
01X51, QUOO'- v aAloSt.. 

TTOU, 7tó8i, dónde? Ixeí, exstQi, a//í',; oíxot, oíxo'),., en casa; 
aXXoOt., en atraparte. 

Estos adverbios significan todos ÍM^or en donde; y de 
ellos, variando su terminación en (kv, salen los de lugar 
de donde; como TTOGCV, de dónde? exeXOsv, rfe aZfó, oíxoQsv, 
cíe casa, etc. Si acaban en ce ó ó£, representan Zw^ar á 
donde; como TCOTE, á dónde? sxsLcys, ai/á, ¿AXOTC, á otra 
parte, olxovtk, á casa. 

Y, por fin, el lugar por (ZoníZe, termina simplemente en 
T,; como 7ZT¡, por donde, exetvr,, por aZZí, aX^ir,, joor oZro 
ZacZo. 

ADVERBIOS DE TIEMPO. 

Son los más usuales: 

a"/i¡J.£pOV, OCUp'.OV J 7vOT¿, 

aptt, TiáXat., j 
¿SÍ , Ttpo'í, V OUTtOTS 

OU-W, TTpíV, VÜV, T^Yl, TOT£ 

ITI, TtoXláxi.;, ó^s. 

Significan: (7T',U.£OOV, AO?/, aupiov, mañana, TCOTÍ, una 
ve^, alguna vez, ápn , poco /tá, no /iá mucho, TiáXat, en 
Zo antiguo, 'jfikq, ayer, a s í constantemente, i rpoí , por Zo 
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mañana, OUTCOTS, nunca, OUTCW, todavía no, upív, oníes ¿e, 
vov ó VJVÍ ahora, r'^r,, ya, -zo-z, entonces, ext., aun, ade
más, TroXXáxt.?, muchas veces, o^k, por la tarde, y SITOC, que 
también es frecuente, fee^o, en seguida. 

ADVERBIOS DE NEGACIÓN. 

o'j, u.Ti, u^Satjiwí, ouBa t̂o?, 
se dice cuando negamos. 

oú se cambia en O'JX, antes de vocal de espíritu áspero; 
y en ou^, antes de vocal de espíritu suave. 

DE CANTIDAD, INTERROGACIÓN, AFIRMACIÓN Y DUDA. 

Los más frecuentes son: de cantidad aXt?, bástanle, 
ayav, demasiado,auy.^, una vez, híq, dos veces, xaiq, tres 
veces, etc. 

De interrogación: r,, quét apa, por ventura? puy, acaso? 
De afirmación: vaí, ó vayí,, si, cierto; apa, or,, TOI, cier-

tamente, seguramente; uiv, á la verdad, vé, al menos, 
ciertamente. 

De duda: ítrto?, xáya, S/^ou, BfiOr,̂  acaso, ¿a/ üe2, g'Mi-
zás. 

§ L IL 

C o n j s i n c i o n e s . 

Las principales conjunciones son: 

ff t> rf v ' 

OTE , i.va, (oore, av, 
eáv, T,V, eíre, TS, yáp, 
r;, xaí, o-rav, w;, sí, 

VLKKÓ., oí, ouv, oTt., xáv. 
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Y sus significados los siguientes: OTE, cuando, iva, 
jsara que, WTTS, de suerte que, av, sáv j Y,V, SÍ, (condi
cional) svrs, sea que, ya sea, TÉ J yáp, pues, porque, TI, O, 
(que, con comparativo) xaí, también, otav, cuando, w?, 
como,á fin de que, t i , SÍ (condicional) STO'.ÓT,, sTO'.Sáv, ¿TOÍ, 

/wê o g'we, cuando, ya que, áXXá smo, pero, Se, pero, ouv, 
pues, OTI, á no ser que, xav, aunque, aun cuando. 

§ L I I . 

M i i i e r j e e e i o n e s » . 

La» más frecuentes son: 

a O a, ai j oí 
tcó, aiSoT, TcaTcaí, 
ela, euys, meü, w 
y finalmente, oúaí. 

Fuera de ela v euye, que expresan aplauso, excita
ción, ó aprobación, las demás significan, diversamente 
según los casos, los distintos estados del ánimo: de ale
gría, pesar, asombro, dolor, sorpresa, etc. 

Concluida la primera parte de la gramática griega, ó 
sea, la lexicología en sus tres divisiones fonología, mor
fología, y palabras invariables, pasamos yh á la segunda 
parte, ó sea á la sintaxis. 
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PARTE SEGUNDA .—SINTAXIS. 

En la Le.ric(il()(¡i(i liemos estudiado aisladamente las 
nueve partes del discurso, analizando en primer termino 
los elementos más simples de la palabra en su valor fo
nético, (fonología) desenvolviendo después la doctrina 
de la flexión de nombres y verbos, (morfologia} y por 
último, enumerando las palabras no susceptibles de fle
xión, bajo el título de palabras invariables. 

Conocidos los materiales de que se compone el discur
so, vamos va á establecer las leyes generales que go
biernan su estructura en la recta expresión del pensa
miento, objeto propio de la sintaxis. 

La sintaxis puede ser: o de concordancia 6 de régi 
men: 

La sintaxis llamada de construcción obedece en todas 
las lenguas, j sobre lodo en los idiomas clásicos, más á 
las leyes del buen gusto y á la imitación de los buenos 
modelos, que á reglas gramaticales; y su estudio toca 
por tanto muy de cerca á la retórica, ó preceptiva l i t e 
raria. (') 

Así, liaciendo caso omiso de la construcción, («úvOeoi?, 
compositio) habremos de limitarnos en esta segunda 
parte de la gramática, al estudio de las dos esenciales y 
bien delineadas divisiones, que aceptan todos los auto
res: de sintaxis de concordancia y sintaxis de régimen, 
cuyo oficio es la recta y clara expresión del pensa
miento. 

Véase el prólogo. 

25 
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I . S I N T A X I S D E C O N C O R D A N C I A . 

Llámase así al conjunto de reglas que deben observar
se en la unión de dos ó más palabras, cujo objeto es 
enunciar un sujeto v uno ó más atributos, como califica
tivos de las cualidades ó condiciones que en él se conci
ben. Ejemplo: el hombre bueno y prudente, ó avQpto-oi; 
áyaOoq xaí crocpo?. En este ejemplo cúmplesela sintaxis de 
concordancia, poniéndose las palabras áyafjo? v coceo? en 
iguales géneros, números v casos que la palabra avOow-
Tioq á quien califican; porque así lo exige la naturaleza 
del juicio que se quiere expresar; donde los términos 
bueno y prudente, dicen perfecta correlación con el suge-
to hombre. 

De igual manera en el hombre honra la virtud, avOpto-
7:0? ríei ápíT'/jV, h a j sintaxis de concordancia entre el su
jeto avGpoTO? v el verbo tígt, en número v persona; por
que aquí el verbo hace las veces de atributo, perfecta
mente relacionado con el sugeto, como causa de la ac
ción que el verbo representa. 

Las palabras griegas susceptibles de concordancia son: 
el adjetivo, el artículo v el verbo. 

E l adjetivo y el artículo concuerdan con los nombres 
á quien determinan ó califican, en género, número v 
caso. 

E l verbo concuerda con el nombre á quien atribuye 
la acción, ( j a en forma activa, j a media, j a pasiva,) en 
número j persona. 

§ L I V . 

C u n c o r d a n e i . i L d e a d j e t i v o s c o n 
n o m b r e s . 

Teniendo por oficio los adjetivos modificar la com
prensión del nombre propio ó apelativo á quien se refie-
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ren, han de concordar necesariamente con él en género, 
número v caso; así, hombre bueno, avGpoiroí; áyaGo;; mujer 
bella, y'jvr, xaX^. 

Pero hav que notar las sig-uientes particularidades: 
1. ° Dos ó más nombres en singular, piden adjetivos 

en plural; j cuando los géneros de los nombres son dis
tintos, se usa en los adjetivos el género masculino, como 
el más noble. 

2. a E l adjetivo puede usarse como calificativo, ó co
mo predicado de la oración; en el primer caso se cumple 
exactamente la concordancia de ambos, como se ba visto; 
en el segundo, suele ponerse el adjetivo en la termina
ción neutra, cualquiera que sea el género del sugeto de 
la oración, como en áyaOov sari oixovopiía, es buena cosa la 
economía; donde oixovopáa, sugeto, es femenino, v áyaOov 
vá en terminación neutra. 

3. a Si el nombre es colectivo, el adjetivo que lo mo
difica suele ponerse en plural, v no en el género que re
presenta el colectivo, sino en el que corresponde á los 
individuos que encierra, vg. : o-uSspv^Taq e-̂ ô sv xaf 

aXkrp Lmrasoíav ap.ét.vou¡;; (Tucídides) tenemos pilotos 
y toda la marinería, los mejores,; (traducido literalmente) 
donde el adjetivo á^éivouí; va puesto en plural, v género 
masculino, por referirse á los hombres, á los marineros; 
v ÚTC^peuíav, nombre colectivo á que se refiere^ está en 
singular v es femenino. 

4. a Los adjetivos concuerdan á veces, no con lo mate
rial de la palabra, sino con su significado implícito; co
mo en míXe TÉXVOV, querido hijo; donde cpí)x masculino, 
más que con TSXVOV, neutro, concuerda con íks, hijo, 
que es del mismo género que cpíXs. 

5. a A veces el adjetivo está puesto en plural j el 
nombre en dual; j vice-versa, el nombre suele aparecer 
en plural, v en dual el adjetivo. 

En cuanto á los adjetivos verbales en TSO; Tea, TSOV, 
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ó están usados impersonalmente, (en cujo caso equi
valen á los gerundios latinos) y se verán en la termina
ción neutra de singular ó plural, ó personalmente á la 
manera de los futuros en dus da dum, latinos, v entonces 
concuerdan con los nomhres á que dicen referencia, en 
género, número y caso, como cualquiera otro adjetivo; 
ejemplo denso impersonal, owxTjTéov ó ácxsTsa 70: 
TYIV áosT-^v, debes practica)* la virtud; ejemplo de uso im
personal: h.rs-/¿.-k'J. i s - ' i aoi Y, ápíf/,. 

§ L V . 

C3oncor(l.'iiic*in tle ariículoüi» 

y nombres». 

Vimos en la Lexicología, que el oficio general de los 
artículos era determinar la extensión en que liaja de 
tomarse el apelativo á que se refieren. 

Claro es que entre artículo j nombre, cuvo significa
do tan íntimamente se une en el discurso, ha de liaber 
estrecha analogía de accidentes, ó sea, concordancia en 
número, caso v terminación genérica, como la hemos 
visto entre nombres v adjetivos. 

Iremos examinando estas concordancias en cada uno 
de los artículos que en su lugar enumeramos. 

ARTÍCULO INDICATIVO. 

En la concordancia del artículo indicativo con el nom
bre, se observan ciertas particularidades, va con respec
to al artículo, va con relación al nombre á que hace re
ferencia; v de ellas, las más importantes son las que 
siguen: 

1.a A veces entre el artículo v el nombre se interca
lan una ó varias palabras; vg. : ol vuv avOpwTcot,, los hom-
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bres de hoy día; donde entre el artículo ol v el apelativo 
avOpw-ot. vá puesto el adverbio vuv; la guerra pérsica, ó 
TOO; rotií ÍIsoTaí Tz$sy.o$\ donde el artículo hace referen
cia á la última palabra do la frase, con la que con
cuerda. 

2. a Los nombres propios van de ordinario sin crtícu-
lo; pero si se enuncia un sugeto muy conocido, se le 
suele acompañar del artículo, que entonces dá á enten
der alguna cualidad, que se omite por lo sabida de to 
dos; como en ó K'jpo; rcoWá eOvr, x a T s a r p é - i a - o , Ciro, (el 
grande, el célebre,) conquistó muchas naciones.. 

3. a Cuando se quiere designar con toda precisión 
una persona ú objeto, se duplica el artículo indicativo po
niéndolo antes v después del nombre; así se dice ó Tia-
pb ó eiió^ el padre mió; con cuja frase parece que que
remos precisar de una manera mas determinada la idea, 
que si dijéramos ó ¿uó; 7iaT7)p, mi padre; TO SV 'ApxaSía 
TO TO'J Aio? (') Upov, donde va repetido el artículo neutro 
to que concuerda con Ispov; el templo, el (que baj) de Jú
piter, en la Arcadia. 

4. a El artículo acompañando al infinitivo, al partici
pio, al adjetivo ó al adverbio, sustantiva ó dá valor de 
nombres á cada una de estas partes del discurso, vg . : TO 
l&vBáveiy, el aprender, ó Xáycov, el orador, o áyaOcc, el va
liente, r>. TOTC, los (suple hombres.) de entonces. 

5. a Cuando el artículo va unido á un genitivo, se en
tiende callado un nombre, de quien depende como rég i 
men el genitivo, vg. : ó', "OJ 07,aou, los del pueblo; sobren
tendiéndose el nombre avfcxtmot que es quien concierta 
con ol. 

6. a Son muchos los casos en que hav que suplir el 
nombre omitido á quien debe determinar el artículo, por. 

Genitivo de Zsúí, (nombre irregular.) 
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que no se encuentra en la proposición; pero casi siempre el 
sentido lo d á á conocer con facilidad; como enlas frasesT-̂ V 
xa^ íaTYiv , por el (camino) más breve áonáe está callado el 
nombre ooó;; r, aupwv el (día) de mañana debiéndose su
plir el nombre 'fyjiipa, dia. 

7. a E l artículo neutro concordado con un adjetivo, ó 
con otro artículo diferente, sin nombre á quien determi
nar, equivale á un adverbio; así TO T̂ pwTov se traduce 
primeramente, en primer término; TO TCOXÚJ en gran parte, 
TO Xovrcóv, lo restante. 

8. a Se usa el artículo indicativo perifrásticamente en 
multitud de frases, sobrentendiéndose en este giro casi 
siempre la palabra repav^a, cosa, con quién tácitamente 
concuerda; como en TO tr^opyr,?, por Y, opyr,, la cólera; 
Ta T% sjXTvetpíai; por ^ ejjiiceipía, ío experiencia. 

9. a Los participios de eíaí que habrían de ir concer
tados con el artículo indicativo, suelen omitirse, como en 
estas frases: ol z\ T/JUOV (suple, Effojxsvoi) los de nosotros, 
6 los que serán ó los que nacerán de nosotros; ó TtXTjfffov 
(suple ¿ív) el prójimo, el que es ó está cerca, ó inmediato. 

10. E l artículo indicativo seguido de las partículas 
i-iév j 8s quiere decir el uno, el otro, vg . : ol uev exú^siíov, 
ol Sé ITUVOV, los unos jugaban á los dados, los otros bebían; 
en ambos miembros puede entenderse suplido el nombre 
avQpco-o'., con quien concordaría en género, número y 
caso dicho artículo. 

§ LVL 

Coneorc9¿iiBei¿ft de los demás» artíeeslos 

griegos. 

Todos los artículos que dejamos enumerados en la Le
xicología, concuerdan con los nombres cuva extensión 
determinan más ó menos precisamente, en género nú
mero v caso, como el artículo indicativo. 
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Pero deben tenerse en cuenta algunas observaciones, 
v son: 

1. a Sobre el articulo demostrativo: que como tal, se 
vé frecuentemente usado en Homero j Hesiodo el artí
culo indicativo,, v sobre todo en los trájicos; así Sófocles 
en su Edipo rey, dice bablando de la fortuna: Tifc yap 
Ttsmuxa ar-po;, porque de esta madre he nacido. 

2. a Sobre el colectivo TCOÍ; y sus compuestos: que algu
nas veces, no concuerdan en género con el nombre que 
modifican, vg. : hablando Platón de cómo Dios había da
do un alma á cada astro, v señaládole lejes, dice: OTI, 
vlvein; [Jikv eorotro xeTayfxévYi pila Tcaci, porque hubiere un 
mico origen arreglado para todas; donde TCOCOT, es mascu
lino ó neutro, y el nombre - i ' j yoa ; , almas, (á quien se re
fiere,) es femenino. 

3. a Sobre los indefinidos aXkoq, TTOXÚ? y exspo;: estos 
artículos varían en su significación según que les acom
pañe, ó no, el artículo indicativo; así, TZOXÁOÍ muchos, ol 
r.oXkol los más, la multitud; aXXoi, otros, ol aXXot, los otros, 
los restantes; sTípoi,, otros, (alteri) ol ETspoi, los otros, los 
contrarios, los del lado opuesto. 

4. a Sobre el articulo relativo: E l relativo concierta 
como en latín, en género, número v caso eon su ante
cedente, cuando es sugeto del verbo que le sigue; pero 
si es régimen de este verbo, concuerda con su anteceden
te solo en género v número. Ejemplos: el caballo que co
rre, ÍTCTO? Ó Tpeysi.; aquí la concordancia es en los tres 
accidentes, género, número y caso; porque el relativo 
que (o) es sujeto, al par de su antecedente, del verbo 
'psys' , ; el amigo que yo amo, cpílo; ov lyoí) áyaTrw; aquí se 
ha puesto el relativo en acusativo, porque representa, no 
el sugeto, sino el término de la acción del verbo amo, 
que como transitivo pide acusativo. Claro es que el an
tecedente cpÍAo?, que es nominativo, ha de ser sugeto de 
otra oración no expresa. 
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Cuando el verbo pide otro caso, el relativo se pone en 
el que reclama el verbo, vg . : el niño que se arrepiente 
•naí? wT'.vt, fjLSTa^r/vE'.; en dativo el relativo, porque así lo 
exige el verbo. 

La atracción en el relativo consiste, en poner este ar
tículo en igual caso en que está el antecedente, aunque 
el verbo reclame acusativo; lo que sucede con frecuen
cia, pero ha de estar el antecedente en genitivo ó dati
vo. Ejemplos: me sirvo de los libros que tengo, yowuiai.To'íq 
S'-SAÍO!,? oí; lyw, en vez de TOI?ot6Xloi.; a syco; me acuerdo 
de lo que he hecho, ^kuyr^y.'. tSv lirpaqa, (donde se sobre
entiende TO)V TrpavaáTwv) en lugar de a lirpáj-a. 

§ L V I I 

ConcordaeBcin de verho y sujeio. 

iíe^/a (/e/íera/: E l verbo concuerda con su sujeto, en 
número j terminación personal; como yo desato eytó AÚw, 
tu escribes, crú ypácps!.;. 

E l verbo que se refiere á dos ó más sugetos en singu
lar, se pone en plural como en castellano, porque dos 
singulares equivalen á un plural; ó ávrjp xal Y, yjvr, áya-
9oí e'.T'.v. 

La excepción más frecuente de la concordancia del 
verbo con su sugeto, es la que sigue: 

Los plurales neutros suelen 
pedir verbo en singular; 
v el singular colectivo 
puede llevarlo á plural. 

Ejemplos: I.0 TOC l-wa Tpsyet., los animales corren; ̂ wa, 
plural, se ha concertado con Tisys',, singular. %.0y\ nokK 
Sauijiá^ ó'k'jp.ásO'jT',, la ciudad se admira; ionáe , en el 
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segundo caso, están tomados mentalmente los ciudada
nos por la ciudad, ó sea el contenido por el continente. 

Hav además lás siguientes excepciones: 
Frecuentemente se usa del plural en verbos cu jos su-

getos van puestos en dual, vg. : 8úo ávSps e^ayéa-avTo, 
dos hombres pelearon; j con el verbo eipií el atributo se 
concuerda con el verbo, j no con el sugeto; como áSeX-
cpo) oúo y^av xaXoí, dos hermanos eran bellos. 

Se suele ver el verbo en la tercera persona de singu
lar, con un sugeto de la tercera persona de plural; y esto 
acontece repetidamente con el sustantivo sipií, como en 
castellano, vg. : eortavQpwTroi./w?/ hombres, en lugar de 
eloív ávOpwTroi.; esuv oinve?, l i a j quienes; (sobrentendido 
avGpcoTcoi.) 

En concurrencia de varios sugetos de distintas perso
nas, el verbo concuerda con la primera, v con la segun
da antes que con la tercera; ejemplos: tú y yo escribimos. 
syw xal a-u ypácpop-ev; tú, aquel y yo escribimos, eyw xal ITU 
xal EXSÍVO? ypá^oixev; ítí ?/ aquel escnbis, xal exetvo? 
ypcbíTí, etc. 

26 
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I I . S I N T A X I S D E R É G I M E N . 

Por la sintaxis de concordancia se establecen reglas, 
que determinan homogeneidad de accidentes en las pa
labras llamadas á expresar atributos v objetos, íntima
mente relacionados en el juicio. 

Ahora, por la sintaxis de régimen fijaremos las leyes 
más principales, que gobiernan la dependencia que ob
servan entre sí las palabras, para completar mutua
mente su significado en la proposición. 

Las palabras griegas que pueden ser objeto de la sin
taxis de régimen, son: Ips nombres, los adjetivos, los 
verbos, las preposiciones j algunos adverbios. 

Trataremos, pues, ordenadamente del régimen de ca
da una de estas palabras. 

§ L V I I I . 

i S é g i i s a e s í d e los» n o i m b i r e s * 

Siempre que en castellano ponemos entre dos nombres 
la preposición de, sin que pueda esta suplirse por la fra
se que se llama, se ha de poner el segundo nombre en 
genitivo: la casa del amigo, ó oíxoq TOÍ cpíXou; el libro de 
Pedro, TÓ &6Xíov lÜTpo'j; vice-versa, cuando el de se pue
de sustituir con aquella frase, va el segundo nombre en 
el mismo caso que el primero, como en Pá^'fi TTOXI?, la 
ciudad de Roma; que del mismo modo podría decirse: la 
ciudad que se llama Roma. 

También el nombre que sigue á otro indicando bue
nas ó malas cualidades, se suele ver en genitivo, vg.: un 
hombre de mal genio ó condición, avBpwTroí; xax^? (pycea);; 
hombre de erudición áyíjp TT,? itatSeíaí, 

Suele usarse el infinitivo precedido del genitivo del 
artículo (TOJ) J en este caso equivale el infinitivo á un 
verdadero nombre declinable, como palabra regida de su 
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antecedente, que es siempre cosa inanimada ó abstracta, 
vg.: el tiempo de leer la historia; ó Ylf)éyp<; TCJ ávayvoivai. 
TTivlaropíav. 

Los nombres derivados de verbos que piden dativo, r i 
gen dativo: TJ TOU HSOÍÍ oóiiq 6p.Tv, el don de Dios para 
vosotros, (el don que Dios os ha hecho.) 

H a j nombres que parece rigen acusativo, porque se 
sobrentiende entre ambos la preposiciónxa-rá, vg . : Suoo? 
xa í TO ouvo^a x a Í T ^ v TcatpíSa, Siró de nombre y patria. 

§ L I X . 

If é^imen de los adjetivos. 

Los adjetivos que rigen genitivo son: 

Los que expresan abundancia 
propiedad y comunión, 
mérito, ciencia, ignorancia, 
escasez v privación. 

Ejemplos: rJa^i^ opyr,?, lleno de soberbia] ai-w; eiraí-
vou, digno de alabanza; xotybxfe twv TÍOVÍOV, participe en 
los trabajos; epiiceipo; T-?tc ¡j-oucrur,!;, /iáé«7 en /a música. 

Cuando á un adjetivo de esta significación sigue en 
castellano un infinitivo, en griego se pone también el 
verbo en infinitivo, á veces con el artículo en genitivo, 
como: curioso de ver. TipoQû o? í túv , ó TOÜ IZúv. 

Adjetivos que rigen dativo. 

Piden este caso: 

Los adjetivos de unión 
semejanza é igualdad, 
conveniencia y paridad, 
costumbre v oposición. 
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Ejemplos: O¡JIOI.O<; TW Ttaxpí , semejante al padre; a-uv/,^ 
TW Tiovw, acostumbrado al trabajo; Ivoc, TÍO áósXcpw, ^«ai 
a/ hermano; óp.o^/icpo; ep.oí, rfe mi misma opinión. 

Adjetivos que rigen acusativo: 

Los adjetivos que indican 
tendencia ó inclinación, 
reclaman acusativo 
con una preposición. 

Ejemplos: inclinado á la virtud, soxará^opoí TTOGÍ Ó 

Cuando un adjetivo de esta clase vá seguido de acu
sativo sin preposición, se sobrentiende x a T á , vg.: Xsu-
xo; TOU<; oóovTaí;, blanco de dientes, por xaxá TOU? óSovxa?. 

Algunos adjetivos piden este caso, por conservar la 
fuerza de significación de su raiz, que así lo exige: 
áv/ip T a p.£T£topa (ppavr'-o-TTi?, un hombre que estudia los fe
nómenos celestes. 

ADJETIVOS EN GKADOS COMPARATIVO Y SUPEELATIVO. 

Nombre que al comparativo 
sigue en orden j es su término, 
se ha de ver en genitivo 
puesto en multitud de ejemplos. 

Así, nadie más sabio que Pedro, se dice O'JÓÍÍÍ; trocstots-
pô  nérpo'j. 

Igual caso rige el grado superlativo, vg. : los más va
lientes de los griegos, (ó de entre los griegosJ apwrot 

En los pocos adjetivos que no tienen forma para el 
comparativo, se suple con ¡jiaAAov, j el que por la con
junción TÍ, á la manera de los latinos, (magis y quam.) 

H a j algunos artículos, que usados para expresar com
paración, rigen también, por analogía, el genitivo: 
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áXXo;, j otros semejantes 
que implican comparación, 
con un genitivo salen. 

Ejemplos: oiTikiaioq epioü, doé/e que yo; vX'koc, trou, oíro 
gwe tó, uorspoi; auTO'j, posterior á él. 

§ L X . 

ii-ég-imeai de I®s verbos. 

Verbos que rigen genitivo: 

1. ° Los de sentir, percibir 
acordarse, desear 
admirar j descuidar 
genitivo lian de regir 

Así, a'.o-Oávso-Oai., tener la sensación ó el sentimiento de, 
¡j.£[ji.vf,(79ai., tener el recuerdo de, ETCLGU ŜIV, esperimentar 
deseo d e ^ . u ^ é ^ t ^ , esperimentar la admiración de, j la 
major parte de los que expresan afectos del alma, se 
construven con genitivo. Pero ¡jii^vfjaa!. se vé también 
con acusativo. 

GauijLá̂ to <jt T/j? awcppoo-úvri?, te admiro por la pruden
cia; aídiávojjiai \ÚTzr&, siento tristeza; [ji.éu.V7i[ji.at TOU sapo?, 
me acuerdo de la primavera. 

2. " Igual caso pedirán 
los de un acto sensitivo 
como oir, oler, gustar; 
más ver se lia de reparar 
que vá con acusativo. 

ócTt-ea-Gai., tocar; OffeppaívsTOati oler, áxoúew oír; yeúsa-Qai., 
gustar, y cuantos significan las acciones de los sentidos. 
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rigen genitivo; pero ver, opáw, pide acusativo; v evtteuí 
comer j ?ctvelv beber, con algunos otros, unas veces van 
con genitivo, otras con acusativo. 

Ejemplos: gustar del reposo; yetie^ai TT,; ^(ruvía;; yo 
escucho á las aves, eyó áxo'jw TWV opvi-Owv; OÍV discursos, 
otxouew XdvtüV, v también Xoyoyi;. 

3. a Se?" inferior ó mandar, 
v aquellos que en castellano 
llevan (Ze, como privar, 
abstenerse, separar, 
requieren el mismo caso. 

z'izápyzv/ mandar ó imperar, á¡xapTávsiv, separarse de, 
estraviarse, Svaoépetv diferenciar, discrepar de; j la ma-
vor parte de los que en castellano piden la preposición 
de, rigen también genitivo. 

Ejemplos: yo reino en aquella isla, vrpou exeívYi? 6aav 
l e ú c o ; me alimento de carne ¿[aaooojp.a ' . kpéaTb?. 

4. a Y por último, si indican 
acción de alcanzar, errar, 
comenzar y perdonar 
con igual caso se aplican. 

Ejemplos: Tuyyávw t^cvbtfó, consigo la victoria; tpiíoso 
TWV Tcrwyoív, perdona á los pobres. 

E l uso dará á conocer otros mudaos verbos que rigen 
el mismo caso. 

Verbos que rigen dativo. 

E l dativo representa como en latin el régimen indi
recto del verbo, con la diferencia que en griego puede 
servir también de complemento á las preposiciones. 

Piden dativo los verbos de la siguiente significación: 
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Conversar y pelear, 
usar, exhortar, seguir, 
complacerse y ayudar, 
suplicar j acompañar, 
con dativos han de ir . 

Ejemplos: ¡xá í̂o-Goa TOTÍ TcoXsptíot̂ , pelear con los ene
migos; XaXetv TOIÍ cpíXc?. conversar con los amigos; youso 
mis libros, (ó hago uso de mis libros) eyw ypwp.ai. TOT? 6t,-
61ío!.(; £¡J.OU; ayudo al necesitado, ftoyfiíú TW irxwyw; y otros 
varios que expresan acciones ó sentimientos análogos, v 
sus contrarios. 

También los verbos que significan unión, semejanza, 
paridad, igualdad, favor, vecindad, v sus contrarios, r i 
gen dativo; tales son, Ttoérceiv convenir, etivoeto quiero 
bien, £7iíxsi.p.at. amenazo, syOoeúco aborrezco; v por fin, 
muchos verbos de significación activa llevan un dativo 
como complemento indirecto; como StSdyai TW «¿775x1 Ip-a-
TIOV, dar al pobre un vestido. 

El verbo ápi , con significación de tener, lleve el su-
geto á dativo, vg-.: iuzí ¡JLO!. SiSXíov, /ííeí' esí mtAt. (') 

Verbos que rigen acusativo. 

Regla general: 

Todo verbo transitivo 
rige siempre acusativo. 

Ejemplo: syw áyaTríi Bsov, ?/o amo a Z)«os. 
Muchos verbos de forma media ó pasiva tienen su 

complemento en acusativo, por entrañar, á semejanza del 
latin, significación activa, vg . : [K^oupia!. TOV TiaTspa, 
imitor patrem. 

(') Los verbos compuestos de preposición varían en 
su régimen, á tenor del diverso régimen de sus preposi
ciones. • 
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Doble acusativo. 

Suelen llevarlo los verbos 
vestir, despojar quitar 
privar, pedir, exigir, 
interrogar, ordenar, 
también ocultar, forzar, 
con enseñar j escribir. 

Los de esta sig'nificación son los más usuales entre 
otros varios que se aprenderán con el uso. 

Ejemplos: aTtoaTépeiv uvá Ta ypr^aia ,pr ivar á alguno 
de sus bienes; que también, á semejanza de otros varios 
verbos de esta clase, podría decirse ánoorTeaeiv nvá TÍOV 
ypTijxaxwv. E l un acusativo es de persona y el otro de 
cosa, sobrentendiéndose delante de alguno de ellos una 
de estas preposiciones: Trpóc, x a T á , Ticpí, el;; y llevándola 
otras veces expresa, como en este ejemplo: el temor de 
Dios conduce á los hombres á la sabiduría, ¿ coSo; Kupío'j 
ayzi -zoúq ávQptÓTCou? tic, 6 Tipo; T7,v ¡rocpíav. 

H a j que advertir que c/l-zh), pedir, también recibe su 
régimen de persona en genitivo, con la proposición Trapá; 
v ypácpto, escribir, suele llevarlo indistintamente en acu
sativo ó dativo. 

EKGIMEN INDIRECTO DE LOS VERBOS. 

La regla general es, que se ponga el régimen de per
sona v el de cosa en los casos que pidan en latín los ver
bos de igual significación; advirtiéndose que el ablativo 
latino equivale al genitivo griego con las preposiciones 
i m o ó Trapa, ó sin ellas. 

Ejemplos: doceo pueros grammaticam, BiSáo-xw TCJ; 
TtalBa; Trjv ypajjLjjiauxyiv; aquí se nota la correspondencia 
de casos iguales (dos acusativos) en griego y latín; en 
el ejemplo va puesto oíowu.!. l^auov TU TOV/VU, do vestem 
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pauperi, el dativo de persona lia sido igual caso en am
bas lenguas; accepi librum á paire meo, [3i.6Xíov irapá TOU 
Tcarpo; epoj sxoiJ-'-cráa^v; en este ejemplo se lia trocado el 
ablativo latino por el genitivo griego con la preposición 
Tiapá; Chrístus redemit hominem á morte, Xpio-ró? aitiíXXa^e 
QaváTou TOV ávQpoTcov; donde el genitivo va puesto en l u 
gar del ablativo latino, v no lleva preposición. 

RÉGIMEN DE ACUSATIVO EN LOS VERBOS NEUTROS. 

Los verbos neutros que piden un acusativo por r é g i 
men directo, suelen derivarlo del mismo verbo; así, co
rrer un peligro, se dice xívSuvov xtvSuvsúslv; ejercer la 
magistratura, apyew áp^y.v. 

En estos verbos se entiende suplida, las más veces, la 
preposición xaxá; como en aAyo) TOV Báxtulov, (suple xa-
xá, TOV oáy.T'jAov) me duele el dedo. 

§ L X I . 

Itégimen del verbo pasivo. 

No teniendo en rigor la voz pasiva más de dos t iem
pos, el futuro y el aoristo, sírvese de los otros de la 
voz media para expresar el sentido pasivo de los que 
le faltan, distinguiéndose una y otra significación 
por la inteligencia general de la frase j por su cons
trucción. 

Por otra parte, es de advertir que la voz media es poco 
usada en su significación peculiar reflexiva ó recíproca, 
pues los griegos acostumbraban á emplear mas bien la 
forma activa con los pronombres reflexivos, como acon
tece por lo general en castellano; vg. : vú^va^s (reaimív, 
ejercitate. 

Así es que la mayor parte de los tiempos de la voz 
media, se ven usados en acepción pasiva. 

27 
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Aliora bien; contravéndonos á nuestro objeto, que es 
el régimen pasivo de los verbos, podemos sentar como 
reg-la general, que el verbo griego en esta voz pide su 
régimen en genitivo con las preposiciones ÚTTO, Trapa, Trpoí 
y algunas veces con ex óeq. Ejemplo: Dios es amado de 
los buenos ó por los buenos, Beoq áyaTraTat UTIO TWV áyaOtov 
(suple ávSpwv.) 

A veces va el régimen en dativo, sin preposición: co
mo yo soy agobiado por el trabajo, rai^oaat, ÚTIOTCJ TZÓWJ, 
Ó T(0 TTOVO). 

En los verbos activos que llevan dos acusativos, v aun 
en otros que no llevan más de uno, el de cosa se con
serva en la oración pasiva; lo que constitu ve una de las 
más peregrinas elegancias de la lengua griega: Sioáo-xw 
T7]v Ypap.[ji.aT!.x71v TOV wat5a; en la pasiva, ó TiaT? ckoáa-xs-
rat. TV ypa .̂¡j.aTi.x7iv Ú7i:, £[J.OJ, enseño al niño la gramáti
ca; á diferencia de como diríamos en latín y en castella
no, donde el acusativo de cosa (régimen directo) es el 
que sufre la traslación. 

§ L X I I . 

Verbos que Aparentan reg-ir 

nominativo. 

E l nominativo como el vocativo no pueden ser pala
bras regidas, porque el primero es siempre sugeto del 
verbo, v el segundo invocación independiente, y por 
tanto, no relacionada n i con el verbo n i con ninguna 
otra parte del discurso, sino con toda la frase en que 
juega. 

Pero h a j verbos que á semejanza de elpi piden tras sí 
un complemento indirecto que podría llamarse circuns
tancial, j que vá puesto en nominativo, como el atribu-
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to del verbo sustantivo; j son todos aquellos, cu j o com
plemento pudiera traducirse por un adverbio derivado 
naturalmente del adjetivo. Así, Apwrái/r/v; áraGave TCSVTV;, 
Aristides murió pobre, ó lo que es igual pobremente. 

No deja de haber á más otros verbos, entre ellos los 
muv usuales llegar, quedar, salir, nombrar, llamar v 
sus equivalentes, los cuales reclaman asimismo este 
complemento indirecto en nominativo. 

En realidad no h a j tal rég-imen, sino una perfecta 
concordancia entre el adjetivo (ó el nombre) y el sugeto 
á que se refiere; •rtévTjíjA.pifftsiSYfo, concordancia de adjeti
vo j nombre; syw xaXoüípioa Xswv, yo soy llamado ó me lla
mo león, concordancia de nombre v pronombre; ó lo que 
es lo mismo en este caso, de un nombre que hace veces 
de predicado pitov) v de un nombre que implícitamente 
se presupone en el pronombre eyó. 

Son pues estos nominativos verdaderos atributos c i r 
cunstanciales, v nó régimen de verbos. 

§ L X I I I . 

Itég-imeB» de algunos verbos 

impersonales ó iiiii|»er.sonales de 

frecuente uso. 

El unipersonal sari (est) que usado como tal, equi
vale á es propio, pertenece, toca, etc. pide en genitivo 
el nombre que le sigue: tvtv, pacriXéo^ TW 5^U<J) áp-úveiv, 
toca á un rey, es propio de un rey, defender á su pueblo. 

Seí, (opus est) reclama en dativo el nombre o pronom
bre que le sigue, y en genitivo el de la cosa á que se re
fiere la necesidad, vg. : Bsí M I &£AÍOO, tengo necesidad, 
ó necesito un libro. 

ffOtu<pépet, oiacpépí',, (refert, interest,) quieren en dativo 
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el nombre ó pronombre á quien interesa ó importa la cosa 
de que se trata; ejemplos: interesa al puebloyW^kov. t ñ 
Xacp; importa al rey Siacpspet Tto r¿y.~'j-.\\ importa á nos
otros y á vosotros, (kaméost 7\\KÍy xat, úpilv. 

Con ETTÍ (est) se usan frecuentemente las formas de 
los pronombres posesivos, saóv, T¿V, r/^ÉTípov, ujAstepov, 
wpÉTepov, sobrentendiéndose el nombre neutro Tcpáyaas 
ó £,pyov, vg1.: sfióv eTTÍ^sysw TOUTO, es cosa mia el decir, ó 
me corresponde á mi decir esto 

§ L X I V . 

Ilég^imen de los modos iníi»iiivo 

y participio. 

En la lexicología se habló de los dos modos infinitivo 
y participio, v fueron calificados de modos impersona
les, por no enunciar por sí mismos la persona, sugeto ú 
objeto de la proposición. 

Mucho se discute sobre la verdadera naturaleza de 
ambas palabras, que tantas y tan importantes funciones 
desempeñan en la enunciación de nuestros juicios. 

A pesar de su innegable analogía con el nombre vcon 
el adjetivo, ambas palabras reúnen caracteres bien mar
cados, que los colocan con razón suficiente entre los de
más modos del verbo. 

Estos caracteres son, entre otros, los siguientes: 
1 E l infinitivo y el participio pueden tener, como 

los otros modos, un sugeto, vg. : xsXsúo) §a.pptlv, jubeo 
te fidere; donde el sugeto del infinitivo Oapósív es el pro
nombre de segunda persona, que en griego como en latín 
se pone en acusativo; «epvreXXoaávwv eviauToiv, volvendis 
annis; lo que podría traducirse perfectamente, mien
tras los años corren ó se deslizan; donde aparece la ac
ción de correr, v su sugeto los años. 
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2. ° E l infinitivo v el participio tienen t iempos como 
los otros modos; de manera, que con sus terminaciones 
propias ellos indican el tiempo en que la acción sucede; 
como en Xúcov, desa tando , ó que desata ó desataba; Xó^a: ; , 

habiendo desatado ó que desató ; AsAyxcóq, que ha desatado. 

3. ° Ambos modos tienen su régimen, j en el mismo 
caso que lo tienen los demás modos: así como se dice 
orépyw T^V T Ú ^ V , me contento con m i f o r t u n a , ( l a u d o 

f o r t u n a m ) de la misma manera se pone en acusativo el 
término ó complemento directo en el infinitivo orépys'.v 
TTjV T'jy-^v, v en el participio crrépywv TYIV T Ú ^ V ; l a u d a r e 

ó laudans f o r t u n a m . 

Así, pues, el infinitivo v el participio deben ser con
siderados como verdaderos modos del verbo, si bien el 
uno se presta frecuentemente á servir de nombre, sustan
tivado ordinariamente por la adjunción del artículo indi
cativo, j el otro liace las veces de adjetivo, á cu vo oficio se 
acomoda fácilmente por los accidentes declinables que lo 
singularizan. 

SOBRE EL RÉGIMEN DEL INFINITIVO. 

El infinitivo griego pide comunmente su sugeto en 
acusativo, á la manera de las oraciones de infinitivo l a 
tinas: ó p.u9oí; oy\koi TÓV xáu.aTov 6r1o,aupov eivoa xol? ávGpw-
TCOK;, l a f á b u l a m u e s t r a que el t r a b a j o es u n tesoro p a r a 

los h o m b r e s ; donde O â-aupov, sugeto del infinitivo elvat,, 
va puesto en acusativo. 

Lo mismo que en latín y en castellano, el infinitivo 
puede llevar por sugeto el mismo de la oración determi
nante; v en este caso el infinitivo se convierte en com
plemento de aquel verbo; como en Qŝ w Xéysi-v 'ArpeíSa?, 
qu iero ce l eb ra r á los Á t r i d a s ; donde Xéysiv 'ArpeíSa? es 
término de la acción expresada por el verbo Oí^w. 

En las oraciones de infinitivo h a j que notar lo que se 
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ha llamado atracción por los gramáticos, y que consiste 
en poner el atributo del infinitivo en el mismo caso en 
que vá el sug-eto de la oración determinante, como se 
observa en este pasaje de Jenofonte: ivaetSfjTe ¿yq ávaOoij 
ÚJAIV vuv Ttpoo^xsi slvai,, jaara que veáis cuanto os importa 
ser esforzados en la actualidad; donde áyaGoiq se coloca en 
dativo, por atracción de úpilv, en vez de nominativo en 
que debiera ir , como atributo de elvai. Ygual giróse nota 
en la lengua latina en caso análogo; como en non licet 
nobis esse müitibus, por milites; donde el dativo miliíibus 
sigue -por atracción el caso de nobis. 

El infinitivo sustantivado por el artículo indicativo, v 
precedido de preposición, ó adverbio que haga sus veces, 
suple á los gerundios latinos: svsxa xou cpiXeív, causa 
amandi; ev TW (piAelv in amando; itpo; xo cpiXsív, ad aman-
dum. 

SOBRE EL KÉGIMEN DEL PARTICIPIO. 

E l participio rige, como queda indicado, el mismo ca
so que el verbo á quien pertenece; y como adjetivo, por 
su forma, admite la concordancia j régimen general de 
los adjetivos. 

Ejemplos: áXsxrpuwv Tpotpiv CTiTwv, supe [jLapyapÍT/iv, un 
gallo buscando alimento, halló una margarita; donde el 
participio frfiTwv rige al acusativo aapyapÍTYiV, como el 
verbo activo ^ T S W de que procede; y al propio tiempo vá 
concordado con áXsxTpuwv, sugeto de ambas oraciones, 
en género, número v caso, como si fueran nombre j ad
jetivo. 

A la manera del ablativo absoluto latino, se pone el 
participio griego en genitivo concertado con el nombre á 
que se une, cuando el participio no hace referencia ni al 
sugeto ni al régimen del verbo, sino que constituje una 
oración independiente ó circunstancial, vg.: (Ha-rp.-
OEWCÚV TWV pispíStóv, ó lecóv O'JTW; e<D7\, hechas las partes, 
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el león hab ló OSÍ';TO'JTWV XsyGsvTcov, trca-jo-s cpwveüv, d ichas 

estas cosas, cesó de h a b l a ) \ 

El caso absoluto más frecuente del participio griego 
es el genitivo; pero suele verse en dativo y acusativo, y 
alguna vez en nominativo. 

Cuando el participio une dos proposiciones, completi
va v principal, se pone en nominativo si es uno mismo 
el sugeto de las dos, como en ¡j-sp.v^o-o avQpwTro? wv, 
acuérda te que eres h o m b r e ; más siendo distintos los su-
getos, pide el participio el caso que rige el verbo deter
minante; vg. : ol TZOKKOÍ vjO-ftovTO TiscpsuyoTO? 'AVTOJVÍOU, el 

pueb lo a d v i r t i ó que A n t o n i o hab ía h u i d o ; donde el geni
tivo 'AVTÍÜVÍO'J es régimen de rjffOovro, y el participio TCE-
¡psuyoTo; vá en igual caso, por atracción del régimen 
'Avrtóvídu. 

Esta construcción es mu v usual, sobre todo con los 
verbos de saber , a r r e p e n t i r s e , a c o r d a r s e , cesar , s u f r i r y 

cuantos expresan alguna afección del ánimo. 

§ L X V . 

i S é g i m e n v a r i o . 

NOMBEES DE MATERIA. 

E l nombre que expresa la materia de que se bace una 
cosa, se pone en genitivo, vg. : u n vaso dé oro áyystov 
Xpucroy. 

Del nombre de materia se bace frecuentemente en 
griego un adjetivo concordado con el nombre; como en 
el ejemplo dicbo, que podía construirse así; áyysTov 

NOMBRE DE MEDIDA, DISTANCIA Y ESPACIO. 

E l nombre que designa la medida ó la distancia, se 
pone en acusativo ó en genitivo sin preposición, vg. : un 
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velo l a r g o de t res v a r a s , TZÉ-AO; xpziq opy'jla;, ó xpíwv 
opyj 'MV [Aaxpó?; d i s t a ve in te pasos , eixcm p^axa ó ^p iá -

E l nombre de medida precedido de un comparativo, 
se pone también en acusativo, ó en genitivo sin prepo
sición, vg . : t ú no eres dos dedos más g r a n d e que y o , ULSÍÍJIOV 
ouy b ~ i o y z i $ £[j.oGÍ Súw óaxx'jXto, ó Simv BaxTÜXotv. 

E l lugar preciso en que una cosa acontece, vá en dati
vo sin preposición, alguna vez con ev, v también en acu
sativo con la jjreposición itepí. Ejemplo: cayó á diez p a 

sos de a q u í ; TW SSXÍTW ev6év8e p-/¡[xati., ó TTípí xo Béxaxov 
svGévSs [ÜŶ xa xaxéTOue; ó ev xw osxáxw svOévSe ^¡Jiaxt. 

NOMBRES DE INSTRUMENTO, LUGAR EN DONDE, CAUSA, 

MANERA Y TIEMPO CIERTO. 

El instrumento, la causa 

la manera j el motivo 

el lugar, j el tiempo cierto, 

se construyen en dativo. 

Ejemplos: oyÍAr, TreTOjUjuivov, hecho á c i n c e l ; akyt ' .o.~z-
Oavs, m u r i ó de d o l o r ; r r f i t x^vuxxí, en esta m i s m a noche; 

é; [̂Aspai? TOV X̂ T̂ OV exxwev o 0sóí, /)¿o,s cnó e l mundo en 

seis d í a s ; también se dice ev SE'íiu.epat.c: v e n d r á el d o m i n -

(/o, Y ÊI, XY] x'Jo!,axT\; e/ mes p r ó x i m o , xw STÍÍOVTI ¡/.7iví; Ma-
paOwvi xxl Salajilvi, en M a r a t ó n y en S a l a m i n a . 

A veces se pone el nombre de distancia (cuando co
rresponde á la pregunta quand iu? ) y e l de tiempo, en acu
sativo sin preposición, vg. : eSádíXeuffe xoía exri, r e inó tres 

años , a . - t y v . osxa axaoío'j;, í¿¿sía (//e; estad ios. 
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NOMBRES DE PRECIO ó VALOR, PARTE DE UN TODO, Y TIEMPO 

INDETERMINADO. 

Estos nombres van generalmente en genitivo: 
TOÍTO TO St̂ AÍov TroXsÍToa SÍXOT!. áo-frapíojy, este libro 

cuesta veinte sueldos; yo tengo el lobo por las orejas, TOV 
Xúxov T¿ÜV WTOJV xpaTw; de noche y de dia, vuxxo? x a l 

Suele el nombre de tiempo ponerse en genitivo con 
Tipo; como Tipo Tp'.wv STWV TsOvrixe, hace tres años que há 
muerto. 

§ L X V I 

llég^imen de los adverbios. 

Habiéndose indicado en la lexicología, al enunciar las 
preposiciones, el régimen respectivo de cada una de 
ellas, v también el de algunos adverbios usados como 
preposiciones, pasamos á señalar el de otros varios 
que en la lengua griega tienen un régimen determinado. 

Estos son: 
Los adverbios de cantidad, los cuales rigen genitivo; 

como ¡nxpov o'ívou, un poco de vino; izokv uóaro;, mucha 
agua; más fuerza, Tzkkov lo-yúo?; menos virtud, sXacrarov 
ápETTií; bastantes palabras, a)a<; pTiUtárcov. 

Los adverbios de lugar v tiempo piden también geni
tivo: TTOU TOU xóo-^oy; ¿en qué lugar del mundo?; en ninguna 
parte del mundo, O'jSafxoGÍ TO-J xocrp:oiJ. 

Asimismo rigen genitivo las espresiones adverbiales 
~i} upo-epaía la víspera, y UTTspa ía , el dia siguiente; 
ejemplos: la víspera de las Calendas, TTÍ noorepaíqt TWV Ka-
XavSwv; el día después de los Idus, xíj úa-Tspaía TO)V E'.SWV. 

'HVL, IWj , héaqui , héahí, van siempre construidos con 
28 
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nominativo: vg. : hé a q u i l a ocas ión , r\yi ó xaipoi;; hé ah i la 

c u l p a , tSo'j •)) á i T Í a ; donde se sobrentiende el verbo com
puesto Tcáoeori. 

Évexa, p o r causa de, pide genitivo v se coloca á veces 
después de su régimen: TOÚTOU evsxa, p o r causa de esto; 
evexa TWV Q^píwv, p o r causa de los a n i m a l e s . 

AÍXTJV, á l a m a n e r a de , c o m o , (sobrentendiéndose xará) 
pide genitivo; como y&.u.Apfrw Six-̂ v, á l a m a n e r a de un 

t o r r e n t e . 

AVTÍOV, en f r e n t e de , en p r e s e n c i a de , en c o n t r a , quiere 
dativo; como ávríov TIV(, en f r e n t e , ó en c o n t r a de a lguno. 

En general, todos los adverbios formados de preposi
ciones, rigen genitivo: vg. : ŝ o) xr,? TTOXEOJÍ;, f u e r a de la 

c i u d a d , Tioppo xíj? Oupas;, lejos de l a p u e r t a . 

En cuanto á las partículas adverbiales v)) J ] m , rigen 
acusativo j significan juramen/o ó aseveración solemne: 
VY) expresa sentido afirmativo, como xóv Aía, s i , po r 
J ú p i t e r , p o r D ios que s i ; [xb. denota negación, cuando no 
vá acompañada de vaí5 que entonces es afirmativa: \ík 
TOV 'ÁTroXXcova, nó , p o r A p o l o ; val pía TOSE crx^irrpov, j u r o 

p o r este ce t r o . 
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IDIOTISMOS. (') 

USO DE ALGUNOS ADVEEBIOS Y ESPBESIONES ADVERBIALES. 

1. av; unido á un subjuntivo añade al verbo la idea 
de suposición ó simple posibilidad: TOXV O TI, av pi)Jor,í; 
Xéye'-v, Tcpoxspov eTzvrxÓTtti yvcó^, c u a l q u i e r a cosa que 

pienses d e c i r , r e f l e x i ó n a l a b ien antes. 

A veces indica que el verbo j el atributo de la propo
sición precedente, deben sobrentenderse en la segunda; 
vg.: s i 8ri TW (Tocpcórspo? cpaív̂ v slvai, TOUTÍ;) av; s i y o f r e t e n , 

d i e r a m o s t r a r m e más sabio en a l g u n a cosa, s e r i a en esto; 

donde entre TOÚTCO J av se suple la repetición cpaÍTiv elvat.. 

2. akXiúq TC xaí, sobre todo , y de o t r a m a n e r a , y t a m 

b ién . 

3. xá TsaXXa, xaí. . . quiere decir: en t re o t r a s v a r i a s 
cosas, t a m b i é n . . . E j e m p l o : xá re áXXa eúSaijxovel, xaÍTial-
§aq evei xar^xoou? aurS), eníre oirás cosas favorece l a 

suer te , teniendo t a m b i é n h i jos obedientes. 

4. así, suele significar suces ivamente v á m e d i d a , 

vg.: xatéSawov TO^; aTtavTtóinvasíTÓ 7:i7i;a!.y¡ji£Vov áuayyé-
XXOVTEÍ, bo j aban r e f i r i e n d o l a b u r l a á todos l asque h a l l a b a n 

a l p a s o ; xá? áe¿ Trlripoupisvac vau; e^Tré^Tcov, h a d a n m a r c h a r 

los bajeles á m e d i d a que los e q u i p a b a n . 

5. a^pi. j p-exp1 ̂  °i.yS^ J ^ X ? 1 ^ ' has ta , con significa
ción restringida; TI a^pi. p^aáTtov cptAoo-ocpía, /a f i l oso f ía 

que se c iñe á p a l a b r a s , ( so lamente ) es d e c i r , que at iende á 

las p a l a b r a s y n a d a m á s . 

6. elxa, eTcsi.Ta, toman frecuentemente valor de con-

n La práctica en la traducción de los clásicos dará 
ocasión de enriquecer la memoria Con multitud de idio
tismos, que la índole de esta gramática no permite aglo
merar con esceso. 
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junciones, j no se expresan en la traducción, uniendo la 
preposición antecedente con la que le sigue: OJ Suvátxsvo'. 
súpslv TOC? óooú;, elxa TtXavw ŝvot, aTctÓAovTo, no pudiendo 

e n c o n t r a r los cam inos , se s e p a r a r o n y p e r e c i e r o n . 

7. Tj ui^v, s i , en v e r d a d , yo lo j u r o ; r ^ r y e-a9ov TOÜTO, 
j u r o que lo he s o p o r t a d o . 

8. [iáXiara, se usa por a p r o x i m a d a m e n t e : 7rr(víxa ¡¿á-
X'.TTa, q u é h o r a es, a p r o x i m a d a m e n t e ? ; iq oxTaxoTÍou? uiáXicp-
ra, ochocientos p r ó x i m a m e n t e . 

9. p.r|TO!.y£ Sr|, j ¡JUJ TÍ ys 8̂ , mucho menos a u n . 

10. p.óvov o'j y uóvov o'j'^í, cast. 
11. OTOVOU y oa-ovo'j tienen la misma significación que 

JJIOVOV ou. 
12. OTOV, delante de un infinitivo significa bastante, y 

precedido de TCKJOÜTOV, t an to y cuan to , vg. : Bisvstjxev éxá(T-
TC¡) TOÍOÜTOV, OTOV ^pxít. Tcp¿; TO ¿Tro^v, C/ÍO á cada uno 
t an to cuan to e r a necesar io p a r a v i v i r . 

13. OUTOJ y O'JTCOÍ tienen el mismo valor que SITOC. 
14. a-'/oX'O ye, después de una proposición negativa, 

lleva por antífrasis el mismo sentido que [x̂ TOtye Sr,. 

USO DE ALGUNAS CONJUNCIONES. 

1 . aAAa yáp, p e r o , se d i r á , ( a t e n i m , ) fórmula de obje
ción ó réplica. 

á l V Tj, ó TzXry c/XV r,, á no ser que, escepto que. 

[uv ouv y p.£voyv, c i e r t o , v e r d a d e r a m e n t e , (sentido afir
mativo), todo lo c o n t r a r i o , (sentido negativo.) 

2. el equivale á las conjunciones latinas s i y a n . 
3. st, d yáp, el'Qe (en el dialecto jónico a i , yáp, aí(k,) 

espresiones de vo to 6 deseo, como el u t i n a m latino; d ^ d 

l-uvsíifi p-olpa, s? Í/O t u v i e r a l a f o r t u n a ! 

4. oTt,, que , se emplea para referir palabras de otro, 
en la misma manera que él las hubiese dicho: Xéyei$ 
OTI. Tzkmaioq t l p i , t ú d ices, «yo soy r i c o . ) 
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5. on p.T,, sino, (nisi): ouSév, ott, p.-)) t ^ i i - r ^ , sVfl, tú 
nada serás, ó no serás sino un operario. 

6. ¡jo] $v.j oü'^ OTI, o'j^ oíov, o'j^ OTOV, o'j^ OTÜCO?, en 
el primer miembro, v álXa xaí en el segundo, se tradu
cen: no solamente, sino también, vg. : ouy OTI. p.ovo<;ó Kpí-
TWV ev -^Tuyía 7,v, áXXa xaí ol yíXot, auToO, no solamente 
Criton, sino también sus amigos, estaban tranquilos. 

Cuando p-V) OTI, oüy on, etc. van en el segundo 
miembro, equivalen á con mayor razón ó motivo; ayo^arov 
xal yuvoaS-í, pri OTI ávBpáoi, cosa múhY á /as mujeres, con 
mayor razón á los hombres. 

7. ¿ Í equivale al MÍ latino, y por tanto, su acepción 
más general es, como, ^ara que, á fin de que. 

wq, se emplea por OTI, que: pép.v^cTo, ykoq wv, coq yspcov 
ea-̂  TXOTÉ, acuérdate siendo joven, que alguna vez serás 
viejo. 

¿yq, con un infinitivo significa ordinariamente joara ó 
por: 'éizoq tiTzúy, por decirlo asi; o; ffUvsXovn zljzeiy, 
para decirlo en pocas palabras. 

¿4, delante de algunos adverbios, es espletiva: có; auTw; 

del mismo modo, akrfiüiq, verdaderamente, efectiva
mente. 

Ante un acusativo, significa hácia, en dirección á, co
mo j a se dijo antes; sobrentendiéndose regido el acusa
tivo de dq ó Tzpóq. 

En las esclamaciones tiene el significado de qué! có
mo! cual! vg. : ápyaXeov Trpáypa, qué cosa tan penosa! 

su eXsye, qué bien decia! 

EMPLEO DE ALGUNOS VEEBOS. 

1. Zz~.., futuro 8sT|Crw, fallar, necesitar; TCOXXOU BSI, fal
ta mucho, dista mucho: TCOXXOQ óéw TOOTO Xéyetv, esíoí/ 
mwy distante de decir eso-

Usado impersonalmente, j a se dijo que significaba 
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convenir. En la voz media significa también pedir, 
rogar. 

Slov, en tanto que es necesario; e; Séov, á propósito; oü-
oev Séov, cuando no hace falta, sin necesidad. 

2. elva»., ser, parece á veces pleonástico; como en 
oux áv, lxo)v sívai,, t];£,j3oíp.rlv, Í/O no mentiria deliberada
mente. 

TÓ VOV slva1,, Aot/, en /a actualidad. 
ea-nv, 65 posible. 
hzsv*, es posible, (físicamente.) 
e^Tn, es /Í'CÍYO ó permitido, (moralmente hablando.) 
Tcápeo-xt., es fácil. 
oux la-r'.v OTKO?, no es posible, no hay modo de, 
ea-T'.v STS j evíote, algunas veces. 
sariv o;, Aa?/ g-Míen, (literalmente); también se traduce 

por alguno. 

TÓ ov, la realidad, la verdad; TW OVTI, en efecto, real-
menle. 

De evi (por lort) se t a formado el compuesto eviou, oí
annos; srmí qui. 

3. éOéXü) se traduce á menudo por voluntariamente, 
cuando acompaña á un infinitivo: Sopeio'Bat. eOéXoixn, vo
luntariamente ofrecen regalos ó dádivas. 

4. y epyofxa!., ir. Con el participio de futuro: 
Epyop,at. cppáoxov, voy á decir; o'-ep epwv, /o gue iba á 
decir. Con el participio de presente: r'^t T a ú t r i v aJvswv Sta 
TravTÓí;, í6a alabándola siempre, ó no cesaba de alabarla. 

5. evw, con un abverbio significa esíar, j á veces 
ser; eu ó xalo»;; eysiv^ estor 6zen, pasarlo bien; OUTO)? e^w 
TT,? yvcó^Ti?, de esta opinión soy, este es mi dictamen. 

Con un infinitivo,' ó con palabras interrogativas, sig
nifica á veces poder; oux slyov b e a v á ? yt.p.aípai; eúpeív, no 
pudieron hallar bastantes cabras. 

Con un participio, comunica energía á la frase y hace 
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las veces de nuestro auxiliar haber, traduciéndose el 
participio activo griego por el nuestro pasivo: TtáXat. 
Bau^áo-a; eyto, há largo tiempo que estoy admirado. 

E l participio e^o'̂ svo?, Y;, OV, significa m u j frecuente
mente ^ro£c¿mo, inmediato, vg. : rj vf.a-o; eyopLsvn., la isla 
inmediata ó próxima; TOO eyopivou ETOU?, al año próximo. 

6. xivB'jveúw, arriesgarse, correr peligro; se usa tam
bién en el sentido de parecer, (videor) por ejemplo: vav 
xivSuvsúw jjLavOávs'.v á Xévei?, me parece que ahora entien
do lo que dices. 

7. Xc/yftáviú estar oculto, Tuyyavto, hallarse, cpOávwpre-
uenzr, anticiparse, j QIZTZXÍU perseverar, se construyen 
frecuentemente con un participio; v entonces, su traduc
ción usual se hace trasladando el participio al tiempo en 
que van aquellos verbos, j sustituyendo estos por una 
espresión adverbial, que represente la idea respectiva de 
cada uno de ellos. 

Ejemplos: IXaOov ^aá í aTioBpávTsc, huyeron á hurtadillas 
de nosotros; cuja traducción literal sería: se ocultaron á 
nosotros (ó á nuestra vista) huyendo; eXaOov syyú? izaoTsk-* 
GOVTSÍ;, se aproximaron sin ser vistos; rruyyavs Trapouo-a, 
hallábase presente á la sazón; ecpQaaav -OXKM OÍ SxúOai TOUI; 

Ukp'ya.q STTÍ T^V yécpupav ácpt.xo[X£vo!., los Escitas llegaron al 
puente mucho antes que los Persas; SisTeriXexa cpeúytov, he 
evitado constántemente. 

Tuyyávw, construido con un genitivo, significa alcan

zar, lograr: Tuyyávetv TWV Btxaíwv, alcanzar justicia. 

av TÚ^YJ (sobrentendido TÓ irpaypia) SÍ e/ caso ocurre; 

es decir: ^Meo!e ser, 

¿ Ti»yt¿v, e/ primero que llega 6 se encuentra; tlq T¿5V TU-

yóvTwv, un hombre del pueblo. 

coQávw, con negación en el primer miembro j xaí en el 
segundo, se traslada por apenas, no bien, vg . : oux £(p9Tip.sv 
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IXQávre;, xal VOTO',? £X <̂pOri|xev, apenas l legamos, fu imos 

a tacados de enfermedades. 

OJ oGávco, sin xaí en el segundo miembro, cuando está 
en optativo se traduce por no d e j a r d e ; j si vá en infini
tivo por no p o d e r , ó f a l t a r t iempo p a r a ; vg. : oux av ccOá-
voijU ).£ycov, no d e j a r é de d e c i r , 6 d i r é a l p u n t o ; CJX edk-
o-a -'jvOávsa-Sat, TOCÍTO, no p u d e i n f o r m a r m e , no tuve tiempo 

p a r a i n f o r m a r m e de esto. 

8. JASIXCO, deber . Con un infinitivo viene á ser verbo 
auxiliar, con significación de futuro; piXlco meiv , debo 

hacer , 6 hé de h a c e r ; f a c t u r u s s u m . 

pkk'kfú también significa p a r e c e r : OUTCO TZOV AU JJLSXXEI. 
cpLXov e i v a i , pa rece que J ú p i t e r lo q u i e r e a s i . 

Asimismo equivale á es tá r á p u n t o de ; ¡JUXXVÍITWV TI za-
Qstv.j estando á p u n t o de ser cas t i gado . 

xo pi^Aov j xa [xéXXovTa, e l p o r v e n i r . 

TÍ S'oúx p,£XX£t,, TÍB'OÚX li*.eXXe, y p o r qué no?; (literal
mente): y cómo no h á de , ó hab ía de? 

No ha de confundirse este verbo con Í̂ACI), cu idarse, 

i n t e r e s a r , ser de c a r g o ó c u i d a d o de ; el cual se usa gene
ralmente en impersonal. 

9. áyyáXXw, si vá con participio, significa referir una 
cosa como cierta j positiva, vg. : o 'Áo-a-úpi.o; t lq TV y ú -
pav £¡ji¡3áXXwv áyyéXrrat,, anúnc iase (de c i e r t o ) l a invas ión 

de l A s i r i o en e l p a i s ; si está construido con uu infinitivo, 
significa anunciar una cosa cuja certeza no se asegura: 
o PaailEiií £[JLpáXX£t.v áyy£A£Ta',, d i cen , ó cuen tan que el 
r e y , etc. 

10. oI8a yo sé, áxoúw, y o o igo , AÉyco, yo d i g o , toman 
por complemento en acusativo el nombre que debiera ser 
sugeto de la proposición completiva: y v OTTOUTI eorlv 
£!.5£vat., saber c u a n g r a n d e es l a t i e r r a . 

11. ocpáXw, óoAio'xávw, deber . Unidos á un infinitivo 
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espresan deseo: $ p-Yj (ÍSipsXXe yevéa-Oat, no hubiera su
cedido! 

Empleado ó'cpeXovcomo interjección, significa ojalá; uti-
nam. 

12. [jiváop.a(., significa con participio acordarse; pip.v/1-
¡j.a!. su Trojera; TO'J; TcoXiTa^ me acuerdo de haber hecho 
bien á los ciudadanos; con infinitivo, pensar en, proponer
se: [Asp.vYi¡j(.at. [ji.avOáv£i.v, pienso, me propongo aprender. 

13. Tracrycó, padecer. 
Con su ó xaxwi;, recibir: sXdcT-wv yáp o TcaOwv eu too 

Tro'/̂ TavTo?, e/ ^í/e recíéie un beneficio, está por bajo del 
que lo otorga. 

Significa n i u j comunmente swcec/e?', ocurrir] tíxt. i tá-
80', o ^ílmiíOi;, si ocurriera alguna cosa (ó desgracia) á 
Filipo. 

También se emplea por hacer: TÍ yap 7rá9tO[j.£v; pues 
qué haremos, ó podremos hacer? TÍ TiáOw, qué podré yo 
hacer? 

14. uotiti), hacer. 
Y1x£!.q xaXw? TTOI-WV, hiciste bien en venir; donde el parti

cipio toma significación personal. 
Tcoietv nva Xsyovxa, /iocey hablar á alguno. 
15. y a í p w , alegrarse; se usa también como fórmula 

de saludo, vg . : TOV ¡tova yaíps ' .v (sobrentendido XÍXSUW) 
lonem gaudere jubeo, (Platón); TioXXa EÍTLOJV yaiasiv zaíq 
ífiovalq, dando un eterno adiós á los placeres. 

16. avetv xal íéépeiv. Unidos ambos verbos se usan 
con significación de arrasar, devastar; como en este pa-
sage de Demóstenes: cpúa-t.? T?^ sxeívou y c á p a ? , TI? aysw 
xod cpspEW SCTTÍ UOXXT̂ V, /a naturaleza de su país, del que se 
puede devastar una gran parte, etc. 

17. avino ó áv'JTco, concluir, tradúcese comunmente 
en participio por la frase al punto ó aprisa; como avoiy' 

avú^a;, abre al punto. 
18. ¡xavOávw saber, aprender. Se suele usar su par t i -

29 



— 2 1 8 -

cipio [xaGcóv en sentido pleonástico: TÍ jjiaQtóv; por qué?] TÍ 
p-aQióv e y p a i a í TOOTO; ^O?1 qué escribiste esto? 

19. (pépw, llevar. En imperativo equivale á nuestras 
interjecciones, ea, wí /a , vamos. 

cpéps SÍTISTV, p o r ejemplo, por decirlo asi. 
(p'psToa, en sentido impersonal, se dice, se cuenta; v de 

aquí. Ta (pepó|jL£va, lo que se dice ó se propala, los rumo
res que corren. 

cpépw, en participio, toma un sentido figurado, equiva
lente al adverlno latino iilfro, como: de TaOTa cpépwv Tte-
piéaTTiTS Ta 7 rpáyp .aTa , á to/ estremo há conducido los ne
gocios, (por su imprudencia); ó de esta otra manera: he 
aquí en qué estado ha ido (csépcov) á poner los negocios. 
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APÉNDICE 1.° 

FIGURAS DE GRAMÁTICA. 

Bajo la denominación genérica de idiotismos, hemos 
comprendido v enumerado diversas locuciones j giros 
particulares de la lengua griega, en que por efecto de la 
construcción de la frase aparece el sentido algún tanto 
apartado de la significación genuina de las palabras, j 
aun de lo que enseñan las leves de la concordancia j 
régimen. 

Los antiguos gramáticos queriendo clasificar por g r u 
pos esas diferentes singularidades de la lengua griega, 
que en todos los idiomas existen, inventaron con nimia 
sutileza multitud de nombres que comprendieron bajo el 
genérico de figuras de sintaxis, ó figuras de construc
ción . 

Pero el estudio de tales figuras ó elegancias, cu ja 
enumeración sería m u j prolija, j tal vez no demasiado 
útil , corresponde con más justo título á l a retórica, don
de encuentran su lógica explicación; v no á la gramáti
ca, que se limita á estudiar la propiedad j pureza de las 
voces, y su coordinación v dependencia mútuas en el 
discurso. 

Lo que sí es pertinente al estudio gramatical, es el co
nocimiento de las figuras referentes á la formación de las 
palabras, y las respectivas á las alteraciones que las mis
mas esperimentan en su forma regular. Unas j otras se 
apellidan propiamente figuras de gramática. 

En la primera clase se pueden comprender: el aumen
to, la paragoge, la contracción, la diéresis, la ectasis, la 
sinesesis, la aliteración j la tmesis. 

1.a E l Aumento [aL^r^q) consiste, como se vió en los 
verbos, en la adición de una e antelainicial radical, (au-
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mento silábico), ó en el cambio de una vocal breve, ó 
diptongo, en sus larg-as homog-éneas, (aumento tem
poral.) 

2. " La Paragoge, (Trapaywys) es la prolongación de un 
vocablo, por la adición de alguna letra ó sílaba en su fi
nal, como en lóyom por \ójo'.q. Si esta adición se hace 
en medio de palabra se la denomina epéntesis, (ETOV-

GCTI.;) como en r^xyoy por Tjyov, Xa^ávco, de la raiz Aa6. 

3. a La C o n t r a c c i ó n , (sruVaí^scn?) que reduce dos sí
labas á una, como se observó en TW-CO por T'.^áw, ó en 
por véa. 

4. a La D iéres is (Si'aípeffiíj que divide una sílaba en 
dos, y más particularmente una sílaba larga en dos bre
ves, como en ó̂ ¿"¿ por o^ei. 

5. a La Ec tas i s (sxTájn?) que trueca una sílaba breve en 
larga, como en fjaxpcÓTípo; que se deriva de p-upo?. 

6. a La Sinesesis (druví^rídií) que cuenta por una sola dos 
sílabas, á causa de la medida del verso ó de la acentua
ción. Así se observa en la voz DfyXir̂ aSew del verso pri
mero de la Iliada, donde ew se cuenta por una sola sílaba 
larga para la observación de las reglas del metro; v en 
TIOASCO?, donde el acento no iría sobre la primera sílaba, 
si no se tuviesen las dos últimas por una sola. 

7. a La A l i t e r a c i ó n , que consiste en cambiar una con
sonante por otra, por asimilación de la que le sigue, có
melo vimos en eyypápw por svypácpo), a-úa-arrcx; por awaiToc, 

8. a Y por fin, la Tmes is , (TJJÎ O )̂ que. separa la pre
posición del verbo compuesto; como en enl VÍJOV epetjwc, en 
vez de eicépe^a v^ov. 

Corresponden á la segunda clase de las figuras de 
gramática, las siguientes: la apócope, la a féresis, la e l i 

s i ó n , la c r a s i s , la p r o t e s i s , la me tá tes i s , j la s incope. 

1.a La Apócope , (áicoxoic^) que quita una sílaba en 
fin de palabra, como en Sáxpu, por oáxpuov, ow por 8W¡JI«-
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2. a La Aféresis {kza.ípznq) que la quita en principio 
de dicción, como en orsTuoirr, por áaT£TC0Tr/¡. 

3. a La Síncope, (Tuyxo i r / , ) que suprime letras en el 
medio, como en TjXGov por T̂ XUOOV. 

4. a La Metátesis, (pzxdütav;) que ocurre cuando se cam
bia la colocación de las letras ó sílabas, poniendo unas 
en el lugar de las otras, vg. : xaorepo? por xpaTepó? . 

5. a LSL Elisión, (ex9Xt,tj;v;) que suprime alg-una vocal, 
ya en princijíio, va en fin de palabra, por evitar el hiato 
6 encuentro de dos vocales, como en aXye eOrpcsv; donde 
el apóstrofo vá indicando la supresión. 

6. a La Crasis, (XOOCT̂) que hace contracción con la 
final de una palabra j la inicial de la siguiente, vg. xa-
TOC por xal SITOC. 

7. a Y por último, la Proíesw, que añade una letra en 
el principio de una palabra, como en y^aíov por fkíov. 
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APÉNDICE 2.° 

ACENTOS. 

Indicados en otro lugar los tres acentos conocidos por 
los griegos, j sus respectivos oficios, daremos aquí al
gunas reglas generales sobre su uso en la escritura. 

El acento agudo ( ') se cambia en circunflejo (~) cuan
do la vocal que debiera llevarlo vá seguida de otra vocal 
con la cual se contrae; lo cpe ocurre en los nombres de la 
primera declinación, en su genitivo de plural, como en 
p-ouircóv por [xo'juáwv. 

Se trueca en grave (') en la última sílaba de las dic
ciones que debieran llevar el agudo, j sirve este nuevo 
acento para unir más fácilmente la última sílaba de 
una palabra con la siguiente de la misma frase; así en 
o xa).¿? 7rot,p.7iv, trueca xatkóq su acento agudo en grave; 
pero colocada esta frase á la inversa, ó Tzoiy.'t]v xaXo;, la 
última sílaba de la primera palabra es la que lleva el 
grave. 

E l acento griego, cualquiera que sea su clase, no pue
de colocarse sino en una de las tres sílabas últimas, y su 
colocación varía á tenor de la cantidad de la última síla
ba, según sea esta breve ó larga, 

CANTIDAD DE LA ULTIMA SÍLABA. 

Las vocales largas ^ j w hacen necesariamente larga 
la sílaba de que forman parte; v también los diptongos, 
pero se exceptúan oa v 01, que se reputan por breves, 
menos en el optativo. 

En cuanto á las vocales llamadas comunes ó indife
rentes, (a, '., u,) las reglas generales son: 

a final es breve en los nombres acabados en ta , como 
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¡rocpía; en aquellos que acaban en £ia procedentes de ver
bos en suw: •üa'.Ssía de Trawku'to; en los que terminan en 
8a, Oa, Ŝ a, j mucbos que bacen en pa; en los adjetivos 
femeninos con terminación masculina en o;, como avía, 
femenino de ayio?; en el dual de los parisílabos, v en 
los participios en a?, como Xuaaí, acra, av. 

t. final es breve en la terminación del dativo plural de 
la tercera declinación, como ÉXITÍO-I.; J es larga en las 
adiciones becbas por paragoge, vg. : en Aovoiin por 
Xoyo;.?. 

u final es larga en jos adverbios que así terminan; co
mo en ávuxpú, frente de, enfrente. También es larga 
en los imperfectos y aoristos segundos de los verbos en 

como en eosíxvuv, de Beíxvuua. 
Y por último, en los nombres que acaban en up, y en 

los monosílaljos en u;; como en o-u?,ja¿a/i. 

ACENTOS EN LOS NOMBRES. 

Siempre que la cantidad de la última sílaba lo permi
ta, se conserva el acento sobre la sílaba en que lo lleva 
el nominativo: Tipipa, Tjuspa?; loyo;, Xoyou. 

Se esceptúan los monosílabos de la tercera declinación, 
que lo llevan sobre la última sílaba en el genitivo y da
tivo de los tres números; así Buta bace 9̂ po<; O^pí, en s in
gular, Oriptov 8r)p<TÍ en plural, y §r$oiv en dual. 

En los nombres de la primera y segunda declinación 
con acento agudo en la última sílaba, se pone el circun
flejo en los genitivos v dativos de los tres números: de 
Ttouyr/,?, TCOV^TOIJ, TTO^TTI, (singular); de aósAccoí, ¿SeXatív 
aBsXmoíq, (plural); de ooo?, ¿ooív, (dual). 

Se exceptúa el genitivo de singular de la declinación 
ática, como en Xsw;, que en el genitivo Xsco retrae el 
acento á la radical. 
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No pudiendo colocarse el circunflejo sino sobre las dos 
últimas sílabas, se cambia en agudo cuando es larga la 
última, como en ¡jio'jTa, genitivo [JLO'JOTII;; y cuando la 
declinación hace que la sílaba sobre que iba ocupe el 
tercer lugar, vg. : npay^oCj genitivo Trpáyp.aTOí;. 

Se lia dicho que el acento circunflejo reemplaza al 
agudo cuando se hace contraccción entre la vocal que 
vá marcada con este último y la que sigue en la palabra; 
pero h a j la escepción de los nombres que acaban en w, 
los cuales conservan el agudo en el acusativo, á pesar 
de la contracción; Tií'Jtó, acusativo ~t<My., (TTEIOCÓ); ryú, 
acusativo r^oa, {^jio.) 

Las terminaciones jónicas eo> y las áticas ew?, swv, no 
obligan al acento á aproximarse en una sílaba más al 
final de la palabra: raXsiáSsw, TÜOÁSWÍ;. 

Los compuestos de yéXcúc retraen el acento así: xrrá-
-ftkwq, cpiXdysXw?. 

xúov, mvóq, yuvri, yuvat-xo?, j los en Yip que pierden la £, 
siguen la acentuación de los monosílabos; así ¡¡.'rf^D, ge
nitivo [ji.£Tpo?. Pero en el dativo de plural vá sobre la a; 
así, p-expáo-i,, TraTpáa-t.. A ^ p y r ^ p retrae siempre el acento: 
genitivo YjTpo?; también se ven escritos Qyya'pa por 
Guyarépa, j Oúyaxps? por OuyaTe'psí. 

ACENTOS EN LOS ADJETIVOS. 

Los adjetivos siguen las mismas reglas para la acen
tuación que los nombres. 

Los adjetivos verbales en TSO? J en wóc, reciben el 
acento sobre ik y sobre xo?; como TTOTIOÍ;, SSIXUXO?; los 
que acaban en TO? lo llevan sobre esta terminación, pero 
frecuentemente se retrae en las palabras compuestas j 
en las que tienen a privativa; como de opocxo?, áopaTO?. 

E l acento circunflejo acompaña siempre en el genitivo 
de plural á lus adjetivos femeninos de la primera dech-
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nación; esceptuando aquellos adjetivos cuja termina
ción masculina es en o?, j que llevan acento agudo so
bre la segunda, como de ayía, áyítov; los participios como 
TUTcxopisvrj, TUTTTOJJIÍVWV; v las palabras yj¡¡r\<rrr\<l, ^pr^Tcov; 

yXoWfiq, yXoúvwv; eT^ffíai, ET̂ TLWV. 
Los comparativos j superlativos retraen el acento todo 

cuanto es posible: de Slxaio?, SuaioTspo;, SwaiotaTO?; de 
^.¿Áa?, ^.eXávrspoí, ^LeAávTaTo;. 

ACENTO EN LOS VEEBOS. 

En los verbos es regla general que el acento se retrai
ga cuanto lo permita la cantidad de la última sílaba: 
pero se esceptúan: 

.Por llevar el acento agudo en la última: 
1. ° Los participios en eí;, j los de los verbos en 

p.t,; como Xeluxci?, lora?, TIM?, 
2. ° Los aoristos segundos activos; como eXBwv. 
3. ° Los imperativos ZITZÍ, supe, ¥k§k, XocSé é ISÉ; que 

así se distinguen de los aoristos segundos élite, eups, 
eXOe, XáSe é Í8e. Pero en composición retraen el acento; 
como BíeXGe, l^sups, etc. 

Por llevar el acento agudo sobre la segunda, se escep
túan de la regla general: 

1. ° Los infinitivos en vat. jcroa; mas si la segunda 
fuera larga, se pone el circunflejo en el lugar del agudo; 
como en (kiva',, Boüvoa, SriXwom. 

2. ° E l infinitivo de aoristo segundo medio; como 
XaSécrGot'.. 

3. ° E l infinitivo y el participio de perfecto pasivo: 
XeXútTQa',, XeXuuivo?. Mas si la segunda es larga, ocupa el 
circunflejo el lugar del agudo; como en T£np.T¡o,9ai.. 

Toman el acento sobre la tercera sílaba las palabras si
guientes: 

30 
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pv7i[j.£V0<; por [kSXvijJiivOí;, Béyjj-svo; por SeBsy ŝvOi;, r'us-
vo?, xaOr(jjievoí, eXeXá^evo?, ap7|pá|jievo?, £3-T'j|ji.£vo;, áXiTTr 
pievoi;, w.yrl[i.zvoq, áXal^crOat, áXaAní[/.evo?, áxá^T|<79ai, áxa-

Y finalmente, joor acensarse con circunflejo sobre la 
última: 

1. ° E l futuro segundo activo, como TUTICJ. 
2. " E l imperativo de aoristo segundo medio en la 

segunda persona del singular, como AC/£O<J. 

3. ° E l subjuntivo del aoristo primero y segundo pa
sivo: o'Ar^w, TUITCÜ. 

4. ° E l subjuntivo de los verbos en ¡JII; como TIQW. 
5. ° Los aoristos segundos; ffi, cpri j cpü, poreS'^, Itpri, 

ecpu. 

ACENTO EN LAS PREPOSICIONES. 

Las de dos sílabas llevan el acento sobre la última; 
pero lo retraen, 1.°: cuando suponen la elipsis de un ver
bo; como en zni por STOT-I., ¡ j i sTapor ui tean. 2.°: cuando 
van después de su régimen; como en ooQaApuov a™, TOÚ-
TWV Tzípi; pero se exceptúan ap.cpí, ává, ávxí j Siá. 

Si la vocal acentuada se elide, la preposición no lle
va acento: itatp ¿[xoC!, por Trapa £p.oo. 

Cuando es el adjetivo el que se antepone á la preposi
ción, no se retrae el acento; vg . : yXacp'jpr^ eicl v^ó?. 

ACENTO EN LAS PALABRAS COMPUESTAS. 

En las palabras compuestas se retrae el acento tanto 
como lo permite la cantidad de la última sílaba; como 
cpdoa-ocpo?, genitivo tpiAoo-ocpou; pero se exceptúan áir|8 í̂., 
Oau^axoupyoq. 

Además, las compuestas que acaban en o; proceden
tes del perfecto segundo, llevan el acento sobre la penúl
tima cuándo se toman en sentido activo, j sobre la an
tepenúltima si se enuncian en significación pasiva. 
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PROCLÍTICAS Y ENCLÍTICAS. 

Son procliticas algunas palabras qne se apoyan en la 
que las sigue, en cuanto á la acentuación, por no llevar 
ellas este signo; se llaman así las siguientes: d, rj, ol, al, 
t i , dq, ev, úq , oü, oúx, O'jŷ , ex v ej-. 

Pero si no la sigue otra palabra en que puedan apo-
jarse, reciben su acento; vg. : nuq yáp ou; por qué no? 

Las procliticas toman el acento de la enclítica que las 
sigue: sx ziq, ex iwoq. 

Y se llaman enclíticas ciertas palabras que se apojan 
sobre lasque les preceden, baciendo en la pronunciación 
como una sola palabra con ellas. 

Las enclíticas son: 
1. ° E l indefinido x\q, ~\, en todos sus casos. 
TOO (poético,) por xiyoq j TW por TIVÍ. 

2. ° Los casos oblicuos de los pronombres personales, 
excepto o-cpwv v (rcpa?, que conservan su acento. 

3. ° E l presente de indicativo de los verbos d p i j y t ] -
¡JLÍ, menos las segundas personas el, cpr,?. 

4. ° Los adverbios yé, xé ó xev, icép, itw, TTM?, nr,, TOH, 
TTOÜ, TOQÍ, uoQév, TLOTS, VU, vúv, J pá; j las partículas in 
separables Os y Be. 

REGLAS PARA LAS ENCLÍTICAS. 

I.3 Si la palabra precedente lleva acento agudo ó cir
cunflejo sobre la última, la enclítica no lleva acento: ávrip 
n?, ©eoc uo'j, 0£w ¡JLOU. 2." Si lleva el agudo sobre la segun
da, la enclítica monosílaba pierde su acento, j la de dos 
sílabas lo conserva: avSpa Te, IleTpoi; tprjcrí. 3.a Si lleva el 
agudo sobre la tercera ó el circunflejo sobre la segunda, 
añade en su última sílaba el acento de la enclítica: av-
Opomo; TI.?, hr^óq (srpi. 4.11 En concurrencia de varias en
clíticas, la antecedente toma el acento de la que le sigue, 
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v la última es la que queda sin él: xupw? ¡JLOÚ eati, v. -zíc, 

Observaciones: 1." Las enclíticas conservan su acento 
cuando no h a j palabra sobre que se puedan apojar; v 
cuando están separadas de la precedente por coma, pun
to, punto y coma, etc.; como BoüXs, '7o\ ocóa-co. 2.* Los 
pronombres llevan acento, si van precedidos de preposi
ción; como irepl ffO'j. 3.' La tercera persona de sin
gular e o r i , lleva acento sobre e, si es la primera pala
bra de la frase, ó vá siguiendo á una de estas: t i , xai, 
[jiv, [xri , oux, w ; , oTt, TTOÍJ, áXX' por a A A á , TOJT' por TOUTO. 

También se acentúa diclia s si significa expresamente la 
idea de existencia; como en e<JTi Geo?, existe un Dios; 
pero no lo conservará si va puesto para espresarla únión 
entre sugeto y atributo; vg. : Bíóq eor iv ó Tiávxa x u -
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APÉNDICE 3 / 

DIALECTOS. 

Principales diferencias que los distinguen. 

Dialecto dórico. 

Los dorios 
"AX'-oq por 

7tOt,[Jláv 
eixaT!, 

aoutrav 
Hoa-eiSav 

Aoyw 

piáSSa 

uoxa 

w x a 

TYÍVO,-

Sw5í 
TÚ, TUViq 

T£OÍ 

dicen: 

7rO!.p.Y|V 
etxotn 

ÍIoO-E'.StOV 

Aóyou 
Aoyouí 

Zeu? 

ávOepo? 
OUJJLT, 

ore 
sxetvo; 

TU 

ero? 

¡rup'.aów por 
yAê papa 
oa 
epaupo; 

PápO'-TTO? 
a-xaTrxpov 
xutki'jpuxt, 

£TÚ7LT£U 

TUTCTOVTt. | 

TUTtTOtO'ti ( 

TÚTTTSV 

CpOlTTjV 

XTjyw 
w 

XT̂V 
x^uetiTa 

epo 
o-upí̂ to 

cpayAo? 

ppáS'.O'TO? 

a-x̂ TTTpov 

vopLÍuco 

ETUTITOU 

T'JTtTOUTa 

TyTrTOpLSV 

TUTirojJieQa 

r p y y exúcpO' 
TÍ9' 

túitxew 

tpot,Táv 
moixaí 
xáyw 
xav 

[JLOOTa. 
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Dialecto eólico. 

Los Eolios dicen: 

FeXéva por ÉXévri 

FoTvo; olvo; 

va Fo;, a'. Fwv vaü;, aicóv, 

oFt? 

OTCicata 

átJLTCÍ 

OTT'. 

oí? 
poSov 

ouiuaTa r r 

auoí 
OTOV 

OTl 

U^JEC por 

a i y ^ T a o 

IJLO'JTátOV 

záAa'.q láXa? 

ovo^a 

XeAav 

'.ooijTa 

xáAo^TtoTajjLOí xaXó?,TtOTa[jió;. 

xaTá, con. p-srá, con. 

Dialecto jónico. 

Los Jónios 

voo? por 

ao'.c>'f\ 

cpiXéeiv 
TUTrreoa 

xépao¡; 

áSsXcpeó? 
a£6Xo; 

Bwüpia 
SWJTOV 

pac7!.XfiOí 

dicen: 

Wjq 

Tzcuq 
XTavw 

cpiXeiv 

sTropav por 

5xw; XOTS 

IlYiXYi'iáoStL) 

T'Jirnn (TÚTTTS- Xoyo!.o 

xepw? 

áSéXcDOC 
i 

áBXoi; 
pLVTlULí!,OV 

páB'.o? 

Oa0u.a 

éauTÓv 

¡SaotXewí 

cévo; 

Xóyot.!T!. 
'EXX̂vecrat, 

(TTpaTOCp!, 

OTTEOCp!, 

TTÓX'.O? 

Xá6£ 

T 
¡JLO'JTWV 

n̂ XYi'iáSo'J 
Xoyou 

XóyoK; 
"EXXr^ 

a-TpaT¿? 

TzáXzwq 

e'XaSs 
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VOUTO; 

ala 

ceC 

7rot.sCipt.ev 

aurt.; 

por voa-o; 

y a l a (yTÍ) 

iTOiJ 

•n:ot.O'jp.£V 

Tcsp̂ a-co por TOpa^oj 

opsousv 

ETSTÚcpsa 

TÚTTTSTXOV 

T'JTCTOÍaTO 

TUTITÉp-SVai. j 

OpW[Jl£V 

i 

ETUTtTOV 

TUTCTOIVTO 

TÚ7rT£t.V 

Dialecto ático. 

Los áticos dicen: 

J;úv por 

Gap̂ sTv 

TCpaTTCO 

GáXatTa 

O'JTaTÍ 

obyí 

e? 

TTXÉOV 

xláco 

ávéwya 

áyrio^a 

optópuya 

(TUV 

Oapo-s^v 

Tipáo-TCi) 

BáXaTTa 

oux 

xXaíco 

vaog 

a v w y a 

a y / i y a , r ^ a 

¿ p u y a 

•^yayov por 

T'J-TYiírCO 

Tt'Xsua-O'jp.at. 

cpt.Xoí"íiv, owc-

• i ' 

TUTTTOVTWV ( J 

TUTCTOVTOj) 

imper.3p.p. TUTCT 

Tjyov 

cct-XoIat,. Bt.a-

6áX)vOt.¡ja 

TOuvopi.a 

ruTCTsTwrav 

¿Trea-̂ wo-av 

TÓ ovo¡jt.a. 

F I N . 

http://7rot.sCipt.ev
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